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CAP�TULO I

El Poder Ejecutivo de las Provincias del R�o de la Plata
en los primeros actos posteriores al 25 de Mayo de 1810.

Dice Summer Maine ( 1 ) resumiendo concretamente un con-

cepto que han enunciado algunos constitucionalistas norte-

americanos, (2) que � el original que ha servido de modelo
para el Presidente de los Estados Unidos ha sido evidente-
mente un rey con facultades de celebrar tratados y un rey que
hace sentir su influencia sobre el Gobierno Ejecutivo � (alude
� Jorge III de Inglaterra); Hamilton, en cambio, en uno de
sus art�culos del Federalist (3), negando esa afirmaci�n que
ya vemos aparecer en el gran debate p�blico que precediera
� la redacci�n de la Constituci�n de 1787, dice que la ana-

log�a del poder presidencial debemos buscarla m�s bien en

las funciones y atribuciones de un Gobernador del Estado
de Nueva York y no en las prerrogativas hereditarias de
un rey d� la Gran Bretana. Goodnow (4) acepta en casi toda
su integridad el concepto de Hamilton, analiz�ndolo y depu-
r�ndolo del car�cter de simple afirmaci�n de pol�mica par-
cial, car�cter que era inevitable dada la efervescencia de
las pasiones en los momentos en que Hamilton, Jay y
Madison escribieron sus famosos art�culos constitucionales.
Esta diversidad de opiniones es l�gica, dado que ese poder
especial que la Constituci�n de Filadelfia de 1787 puso por
primera vez en la historia en las manos de un hombre

designado con el t�tulo de Presidente de los Estados Unidos
de Am�rica, ten�a necesariamente que ser estudiado � la luz

(I) Essais sur le gouvernement populaire. - Par�s, 1884, p�g. 298.

(2) Especialmente Bryce. � La Rep. Americaine, edicion Giard et Bri�re, tomo 1�

p�g. 67.

(3) Le F�d�raliste, edici�n de Giard et Bri�re, p�g. 572.

(4,) Les Principes du Droit Administratif des Etats-Unis, edici�n Giard et Bri�re
p�g. 78 y siguientes.
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de antecedentes no siempre susceptibles de f�cil apreciaci�n.El Presidente era el gran eje central de aquella naci�n que
aspiraba a unificarse rompiendo el primitivo molde perju-dicial de los primeros y segundos � Articles of Confederation
and perpetual Union � de 1776-78; pero, ese eje central
significaba para el tiempo una concepcion tan atrevida que
todos los comentadores han querido explicarlo yendo �
buscar sus antecedentes de filiacion ya en el r�gimen cons-

titucional brit�nico, como Summer Maine, ya en los prin-
cipios fundamentales de la organizaci�n colonial, como Ha-
milton, ya en uno y otros como Bryce.
La misma incertidumbre nos aparece, aunque menos

discernible, en lo que se refiere � los antecedentes del Poder
Ejecutivo en la Rep�blica Argentina, pues, entre nosotros
el problema se agrava por el hecho de que no es la nuestra
la historia de una Constituci�n �nica, modificada paulatina-
mente por unos pocos Ammendements, sino el entrecruza-
miento de tendencias siempre antag�nicas que, al trav�s de
cincuenta ahos, nos ha dado una demasiado abundante
floraci�n de Estatutos, Reglamentos y Constituciones. Nues-
tro Poder Ejecutivo actual, ya sea el de la Naci�n � ya el
de cada una de las Provincias argentinas, <;se entronca con
nuestra vida pol�tica colonial, con nuestros antecedentes
propios de los primeros anos subsiguientes � la emancipacion6 es una simple transplantaci�n anglo-americana sin ra�ces
ancestrales en nuestro medio ambiente originario? Es dificil,
sino imposible, discernir todos sus elementos aunque se haga
un hondo estudio de reconstrucci�n historica. El hombre
que entre nosotros hoy, quisiera, al modo de Taine en el
Prefacio de su grande y acerba obra sobre la Revoluci�n
Erancesa (p ), justificar su voto estudiando los fundamentos
cle las �nstituciones nnl�t-irac -j^t.nUc a^\ ��:_ .... j -

ie

�co

gf�as o dife-
rencias purarnente verbales. dNQ hay ninguna trabaz�nlou.ca entre las diversas Constituciones y Estatutos que
fl,< a" ^ff'dosucesivamente?. Mr. Emile Boutmy en suhermoso hbro .Etudes de Droit Constitutionnel � (6 ) dicehaciendo un smtetico paralelo entre las Constituciones de

?ancT'�-inrC,0neS ^6 anaI�Za:-"E1 "PO de una Constituci�ntrancca e.s un acto imperativo de la naci�n extrayendo de

IX>Tl'rri:;r":� 'i: lH FfanCe ^ntemporaine.-Tomo Io, L'Ancien R�gime, Ha-

l' �<�-� Aru.arri �.o!:n, 1909, p�g. 2:1.
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la nada y organizando la jerarqu�a de los poderesK *%&',
Constituci�n inglesa es esencialmente un tratado entre^uj�!
pequeno n�mero de antiguas corporaciones inmemorialmente1
depositarias de una parte de la potestad p�blica. La Cons-
tituci�n Federal de los Estados Unidos es, en la forma, un
acto imperativo significando la organizacion y estatuyendo
las atribuciones de las autoridades centrales y superiores;
bajo este car�cter se clasifica en la misma categor�a que las
nuestras (las francesas). Sin embargo, ese acto mismo se

basa en un tratado conclu�do entre varios cuerpos pol�ticos,
soberanos y distintos, que se han puesto de acuerdo para
crear y, al mismo tiempo, para limitar al Estado �.

No es necesario forzar la argumentaci�n para hacer en-

trar � todas nuestras Constituciones argentinas, desde 1810
hasta 1860, en la caracterizaci�n de la francesa que hace
Mr. Boutmy en su frase citada. En efecto, si las examina-
mos una � una, <<qu� encontramos? <;Las instituciones

apoy�ndose en la tradici�n, como en Inglaterra? No.

I Coordinando las atribuciones preexistentes de los Estados
con la nueva entidad gubernamental que erigiera la Con-
venci�n de Filadelfia de 1787 y manteniendo en cierta
forma la organizaci�n y la legislaci�n anteriores? Tampoco.
lQu.� encontramos entonces? La misma desarticulacion

que entre las diversas constituciones francesas, la misma
tendencia � la creaci�n ex-nihilo de las instituciones; pero,
encontramos tambi�n en el an�lisis, algo m�s, algo que es

inmensamente superior, para el criterio historico, que los

simples textos de las constituciones: el substratum de la
entidad �tnica y social que constituimos. De esta diver-

gencia irreductible entre el fondo y la forma, nace la di-
ficultad del problema; y de ella deriva, tambi�n, el hecho
de que la Rep�blica Argentina carezca hasta hoy de una

verdadera historia constitucional, no obstante los ensayos
fragmentarios realizados.
En materia constitucional el fondo y la forma han estado

siempre, entre nosotros, en irreductible contradicci�n. Sin

embargo, creyentes eternos � incurables de la forma, hemos
constantemente antepuesto �sta � las m�s crudas evidencias
de la realidad. Apenas iniciados en la vida libre, despu�s
del 25 de Mayo de 1810, ya comenzamos � disfrazar la
verdad sangrienta que revelaban las primeras batallas, con
protestas de fino amor � Fernando VII, tanto que, dos
ahos m�s tarde, todav�a la voz de Monteagudo se ve�a
forzada � extremar la argumentaci�n tendiente � demostrar

que en un labio americano no pod�an existir otras ex-

presiones que �la independencia o el sepulcro, al libertad
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6 la muerte � (7). Eramos capaces de derrotar los ej�rcitos
de Espana, pero, no os�bamos formular con los labios el

grito de independencia. ,;Porqu�? Porque no conceb�amos
que, en pol�tica, un pueblo pudiera tener el valor de ante-

poner, corao en las altisonantes frases de Monteagudo, la
verdad desnuda de los hechos � las torpes simulaciones de
las palabres formales. Si un solo soldado de la revoluci�n
hubiera cre�do combatir bajo el pend�n de Fernando VII,
las tropas jam�s hubieran abandonado los cuarteles de
Buenos Aires; si elprimer gobierno patrio que constitu�mos,
cuando � prest� juramento de desempehar legalmente el

cargo, conservar �ntegramente esta parte de Am�rica �
nuestro Aug.usto vSoberano el sehor Don Fernando VII y sus

leg�timos sucesores y guardar puntualmente las leyes del
reino � (8), hubiera juraclo la verdad, la revoluci�n estaba
muerta al nacer, porque no ten�a objeto, porque era una

sombra lejana � in�til del leg�timo poder mon�rquico de

Espaha que no necesitaba, para existir de hecho, rigiendo
nuestros destinos, la suplantaci�n balad� de un Virre}' por
unajunta; si el acta capitular del d�a 25 de Mayo hubiera
cre�cio en verdad que el nuevo gobierno deb�a estar su-

bordinado al gobierno que leg�timamente representara � la
corona de Espaha no ten�a por qu� convocar � las provincias
para que elijan � sus representantes y estos hayan de reunirse
� la mayor brevedad en esta capital para establecer la forma
de gobierno que se considera m�s conveniente �.

He aqu�, enunciado � grandes rasgos, el gran problema
que complica la investigaci�n hist�rica tendiente � desentra-
har cuales son las ra�ces que nutren de savia nacional �
nuestro Poder Ejecutivo desde los albores de la Independen-
cia hasta la �poca actual. Los comentadores de las diversas
Constituciones que hemos tenido, los historiadores generales
6 especiaies de los grandes hechos del tiempo de �a emanci-
paci�n, no han abordado de pleno su soluci�n, sino que han
pretenclido m�s bien orillarlo, con lo cual, � la dificultad
del problema han agregado la falta de opiniones autorizadas
que -irvan de escalones en la ascensi�n hacia la verdad
hist�rica. Sin embargo, su dilucidaci�n es imprescindible. Ni
el primer gobierno patrio que se form� el 25 de Mayo, ni
ninguno de los que lo continuaron hasta el presente, han
limuado >u acci�n al simple cumplimiento de los textos
e>critos que limitaban su organizaci�n y funcionamiento.

M-:t:- �'. libr.;, n�r,;ro 8. lunei 2=5 de Mayo ds 1812.
����.ii\-<:i''n A<t la Junta Provisoria Gubernativa.
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<;Por qu�? Porque han nacido de algo que no existe\sol�k^
mente en virtud de los textos escritos, de algo que es irityffi^^y*1*" "".
samente superior � ellos: el genio y las caracter�sticas ?d^\,p^
nuestro pueblo, en su conjunto arm�nico de raza, de ambiente^ '^

y de suelo.
Voy � esbozar en este trabaio un esquema de soluci�n.

iQu� es, en su esencia, nuestro Poder Ejecutivo? ,;Es una su-

pervivencia de los Virreyes coloniales? ,;Una representaci�n
exacta de la evoluci�n de nuestras ideas pol�ticas argentinas
entre los ahos 1810 y 1853? <;Una trasplantaci�n de origen
norteamericano? Creo que es todo, menos esto �ltimo. La
funci�n de gobierno extrae sus ra�ces y su savia de las entra-

has propias de cada pueblo, de cada coherente organizaci�n
social humana. Nada importa que nuestro Presidente, en las
atribuciones que le confiere el art�culo 86 de la Constituci�n,
no sea sino una glosa m�s depurada, m�s extensa y mejor
redactada de atribuciones equivalentes del Presidente de los
Estados Unidos de Am�rica (9), por cuanto esas atribucio-
nes, si bien en su sabia coordinaci�n con las legislativas y
judiciales, significan una admirable creaci�n y adaptaci�n de
los Convencionales de Filadelfia de 1787, son, en el fondo y
consideradas aisladamente, complementos inherentes de la
idea de gobierno. El Poder Ejecutivo considerado no en los
textos fr�os� inm�viles de las Constituciones y Estatutos, sino
en la vida real de su organizaci�n y de su funcionamiento,
resume siempre el car�cter entero del pueblo sobre que se

asienta. Tan es as�, que, estudiar � trav�s del tiempo, las
transformaciones del Poder Ejecutivo, es rehacer la historia
de la humanidad. Como.fundamento de esta opini�n, tenemos
nuestra propia experiencia nacional. Por m�s que hayamos
vestido � nuestro Poder Ejecutivo, desde 1810 hasta 1860,
con todos los ropajes constitucionales imaginables, la ten-

dencia unitaria y centralista, incoercible, de nuestro pueblo,
ha roto siempre todas las trabas perjudiciales, y en el fondo
del escenario de la historia ha aparecido constantemente el
hombre que ha sabido unificar en un solo haz todas las
fuerzas vivas � latentes de su momento hist�rico. Desde
Moreno que con ser un simple secretario llega � dominar en

la Primera Junta � imponer � su prestigioso Presidente el
c�lebre decreto de 6 de Diciembre de 1810 (10), hasta

Urquiza y Mitre, quienes, para organizar definitivamente la
Naci�n Argentina necesitaron, al modo de Breno, echar en

(9) Ver para hacer e.I cotejo Les Constitutions Modernes, por Dareste, tomo 2�'
p�g. 393 y siguientes. Par�s, Cha�amel, 1910.

(10) Gaceta de Buenos Aires, reimpresion de 1910, tomo 1�, p�g. 711.
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la balanza de nuestros destinos sus espadas de vencedores,
todos los hombres que han detentado el Poder Ejecutivo
han sido siempre l�gicos con el genio de su pueblo, aunque

hayan estado siempre en contradicci�n con las prescripciones
formales de los textos escritos.
Por eso af�rmo que si tomamos de los Estados Unidos y

de Chile, en 1853, las palabras que moldean la acci�n del
Poder Ejecutivo dentro del engranaje de nuestra carta funda-

mental, su esencia �ntima, en cambio, es netamente argentma.
Las Leyes de Indias, ese admirable monumento legislativo
que tal vez no tenga en la historia jur�dica de la humanidad

otro equivalente que la gran compilaci�n de Justiniano, nos
ofrece en la inmensa riqueza de sus textos, antecedentes di-
rectos de gran parte de las disposiciones que al Ejecutivo
consagra el art�culo 86 de la Constitucion actual. El d�a en

que el pa�s ansi� constituirse definitivamente, no tuvo m�s

que mirar hacia el pasado para redactar � conciencia las
altas funciones absorbentes del Presidente de la Naci�n. La
voluntad del �hombre que mandaba�, ha pesado demasiado
sobre nuestros destinos para que pudieran dejarla de lado
los Constituyentes de Santa Fe, empehados como se ha dicho

injustamente m�s de una vez, en traducir al castellano la
Constituci�n de Filadelfia. Todo el andamiaje de nuestra

Constituci�n es, indudablemente, de origen y trabaz�n ex-

clusivamente filadelfianos, pero no las piedras y la argamasa
de toda la construcci�n ; el genio nativo de la raza rompe �
cada momento la severa l�nea cu�quera antecedente, susti-
tuyendo esp�ritu � esp�ritu y principios � principios, en una

forma tal, que el edificio levantado llega hasta aparecer en
su conjunto como original y propio. Nuestra Constituci�n
ser�, � lo m�s, una glosa, pero nunca una copia o un calco;
y menos que nada lo es en la organizac��n y funcionamiento
del Poder Ejecutivo.
La concepci�n org�nica de nuestro Poder Ejecutivo ha se-

guido fielmente todas las innumerables fluctuaciones de nues-
tra vida nacional, oscilando sus atribuciones escritas entre
los plenos poderes del Presidente actual y la forma anodina
� insustancial en que lo concibi� el primer acto formal de la
Revoluci�n de Mayo : la Junta Provisoria Gubernativa. Cada
una de sus tases muestra un aspecto de nuestra historia, histo-
ria que. como dijo don Facundo Zuvir�a, diputado por Salta
er. la se.sion_tlel Congreso General Constituyente de 20 de
Abnl de 1853 (11). �vale por un ciento de razones y es m�s

as s->ion*s d<;l Congreso dc Santa Fe, edici�n de 1898, p�g. 273.
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elocuente que un curso de pol�tica constitucional �. En efec-
to, jam�s, salvo la grande excepci�n de Rivadavia, l� hjs�o,-._
ria argentina ha estado de acuerdo con los Reglamentos, con

"

los Estatutos y con las Constituciones, pues siempre, desgra-J"
ciadamente, la teor�a ha ido por un cauce y la vida por otro.
Desde el primer hecho formal de car�cter constitucional de la
Revoluci�n de Mayo, el acta del d�a 25, ya vemos aparecer
de pleno la irreductible antinomia. Por desconfianza instin-
tiva hacia el sistema unipersonal de gobierno creado por Es-

pana para regir sus colonias de Am�rica, el Virreinato, el
Cabildo cre�, en momentos en que se impon�a la existencia
de un poder centralizador y fuerte, esa amorfa Junta Provi-
soria Gubernativa, que si bien actuo con relativa eficacia en

los primeros momentos, no supo conservar ni aun durante un

aho sus caracteres originarios de P'oder Ejecutivo central,
pues con la inclusi�n en su seno de los diputados de las Pro-
vincias, efectuada ilegalmehte el 18 de Diciembre de 1810,
vino � perder, innecesariamente, sus m�s esenciales y funda-
mentales atributos. La voz clarovidente de Moreno se alz�
contra ese acto, apelando ante la posteridad; y, desgraciada-
mente para nuestra historia, la voz de Moreno tuvo toda la
raz�n. Tal acto fu� el primer gran desacierto de esa Junta que
jam�s debio existir; y prueba acabadamente como, ya al
nacer � la vida independiente de naci�n, llev�bamos en nues-

tro seno la irreductible antinomia de la teor�a y de la vida.

{Cu�l fu� el criterio que presidi� la creaci�n de nuestro

primer Poder Ejecutivo Nacional? <;Fu� un acto l�gico
derivado de un hondo estudio de la realidad presente y
de sus necesidades fundamentales? No. Aquel pueblo de
buenos burgueses, habituados � no tener de propio sino
su Cabildo y � ver desenvolver toda su vida pol�tica en

forma tranquila, familiar, aldeana; sin m�s historia que las

para �l gloriosas invasiones inglesas y las narraciones de
los malones ind�genas de la pampa; sin m�s experiencia
de la vida que las menudas incidencias habituales de toda

quieta agrupacion urbana; sin m�s ciencia que la que di-
fund�an C�rdoba, Chuquisaca y Santiago de Chile y los
libros que el contrabando incesante introduc�a; sin m�s
ideas pol�ticas que el sedimento dejado en el esp�ritu por
lecturas cl�sicas, especialmente latinas, que si bien serv�an
de altisonantes ep�grafes para los peri�dicos, no eran sufi-
cientes para mover y encauzar las vigorosas latencias de
la raza; aquel pueblo de buenos burgueses, repito, por no
haber vivido una vida propia � intensa como el de las
coionias inglesas del Norte, no estaba en condiciones de
crear una nacionalidad y un gobierno representativo que
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revistieran caracteres homog�neos, perdurables, pondera-
dos y definidos. Su primer ensayo fu� una simple impro-
visaci�n, destinada fatalmente � ser reemplazada por otra

y por otra y por otra, incansablemente, como en cumpli-
miento de un destino funesto impuesto durante cincuenta

largos ahos de luto, de miseria, de anarqu�a y de sangre.
El primer gobierno patrio, esto es, la Junta Provisoria

Gubernativa, naci� revestido de caracteres que llevaban en

s� mismos su m�s eficaz principio de disgregaci�n. La Junta
no ven�a � ser sino la continuaci�n, bajo forma de cuerpo
colegiado, del poder de los antiguos Virreyes, con el agra-
vante de que estos deb�an dar cuenta de sus actos y ella
no La Junta no ten�a contrapeso constitucional de nin-

guna clase pues no puede llamarse tal la facultad que se

reservaba el Cabildo de reasumir, cuando ella faltara � sus

deberes, la autoridad que le hab�a conferido el pueblo. (12)
La Junta no ten�a m�s restricciones impuestas que las de
no ejercer el poder judiciario (13), no poder imponer
contribuciones ni grav�menes al pueblo sin previa consulta
y conformidad del Excelent�simo Cabildo (14), y por fin,
limitar su acci�n en el sentido de que no pudiese resolver
cual era la forma de gobierno m�s conveniente para estas

provincias, funci�n que el Acta reservaba para un futuro
Congreso de Representantes de los Cabildos del interior. (15)
Con s�lo enunciar lo que la Junta no pod�a hacer, vemos
que lo que entraba en sus atribuciones, todas las dem�s
funciones de un gobierno ejecutivo sin control legislativo,
era algo que condec�a con la acci�n real que ejerc�an los
Virreyes representantes directos del Soberano, y que, por
lo tanto, no cab�a en el molde estrecho de un cuerpo co-

legiado.
Este era el principio de disgregaci�n que llevaba la Junta

en su propio seno, y que muy poco tardo en evidenciarse.
Durante los primeros tiempos, su accion fu� eficaz y co-
herente. � lo menos en lo que revelaban las apariencias
externas. Estudiemos estas en su manifestaci�n m�s ase-

quible, esto es, en las ideas escritas que por medio de la
pren^a se difund�an en aquel ambiente porteho de 1810,
conmovido por la honda crisis de la emancipaci�n pol�tica!La Gaceta de Buenos Aires es para ello un indiscutible �n-

historico, porque en sus p�ginas se transparenta el

!'-l 2~ de Mayo.
i > > �

> > � i
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esp�ritu del hombre m�s representativo de la Revoluci�n
de Mayo, Mariano Moreno. Moreno comenzo � publicar
en las Gacetas extraordinarias de 6 y 13 de Noviembre
de 1810 (16), un estudio sobre la situacion pol�tica de
estas Provincias, de sus necesidades y de los medios de
soluci�n para remediarlas. Dicho estudio es el primer do-
cumento en que se insin�a la idea de la desvinculaci�n de
las colonias con la madre patria. Respecto al Poder Eje-
cutivo, comienza por asentar el siguiente principio: � A el
derecho que tienen los pueblos para fijar constitucion, en

el feliz momento de explicar su voluntad general, se agrega
la necesidad m�s apurada. El depositario del poder su-

premo de estas provincias <; d�nde buscar� la regla de sus

operaciones? Las leyes de Indias no se hicieron para un

estado, y nosotros ya lo formamos; el poder supremo que
se erija, debe tratar con las potencias, y los pueblos de
Indias comet�an un crimen, si antes lo ejecutaban; en una

palabra, el que subrogue por e�ecci�n del Congreso la

persona del Rey, que est� impedido de regirnos, no tiene

reglas por donde conducirse, y es preciso prefij�rselas;
debe obrar nuestra felicidad, y es necesario designar�e los
caminos; no debe ser un d�spota, y solamente una consti-
tucion bien reglada evitar� que lo sea�. (17) He aqu�
caracterizado con toda precision el problema capital del

primer gobierno argentino, problema que se complicaba
a�n m�s por el hecho de que las circunstancias pol�ticas
del momento, hab�an encargado cle solucionarlo � una Junta
Provisoria que carec�a de la unidad coherente necesaria

para llenar en forma tan trascendental misi�n. Una Junta
colegiada que, como lo estableci� la orden del d�a de 6
de Diciembre de 1810 (18), en el punto 2� de su parte
dispositiva, decret� � absoluta, perfecta � id�ntica igualdad
entre el Presidente y los dem�s vocales de la Junta/ sin
m�s diferencia que el orden num�rico y gradual de los

asientos�, era el peor de los sistemas posibles para alla-
nar los graves inconvenientes que sehalaba para el go-
bierno supremo el doctor Moreno en el p�rrafo que he

transcripto.
Volviendo al tema inicial, no se encuentra ni en las ac-

tas de la Junta, ni en los escritos de Moreno, ni en todas
las publicaciones de la �poca, un verdadero concepto de-
finido de lo que era el Poder Ejecutivo, ni de cual era

(16) Reimpresi�n del Centenario, p�ginas 571 y 599 del tomo 1� (1810).
(17) � � � �607 � � � �

(18) � � � �715 � � � �
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ln organizaci�n pol�tica,� federal 6 unitaria �que m�s convi-
niera al pa�s. Esto ten�a varias causas, inmediatas unas,
mediatas las otras. La principal era, tal vez, la absoluta
falta de ideas pol�ticas en todo aquel pueblo que por pri-
mera vez se iniciaba en la vida de naci�n. En materia de

gobierno propio lo ignoraba todo, pues no estaba en

forma alguna. habilitado por la experiencia, como para
que entrara � regir sus destinos ensayando, � igual del

pueblo de las colonias inglesas del Norte, una Constituci�n
adnhrable y pr�ctica cual resultara la de 1787. De esta

causa derivaban las dem�s. En efecto, ^qu� otra cosa que
anarqu�a y despotismo, los dos abismos que acechaban en

181 u � nuestro pa�s, pudo resultar de la m�s completa
carencia de ideas pol�ticas de todo un pueblo? La prueba
terminante de esta afirmaci�n la tenemos en la misma Ga-
ceta de Huenos Aires. La Gaceta no refleja ni una sola
vez cu�les son las ideas pol�ticas de la primera Junta, ni,
lo que es m�s raro, cu�les eran las del doctor Moreno. La
razon la da el mismo Moreno en un art�culo que ya he
chado, en que existe esta frase reveladora ( 19) � la abso-
luta iioiorancia del derecho p�blico en que hemos vivido,
ha^ hecho nacer ideas equ�vocas acerca cle los sublimes
prmcipios del gobierno. ...� Moreno parece ignorar todo
cuanto se refiere � la organizaci�n unitaria � federal del
nuevo Estado. En la Gaceta clel jueves 6 de Diciembre
c'e LSIO habla solo de un gobierno feder�ticio (sic), pero
reliri�ndose � un proyecto de federaci�n de � todas las
Americas espanolas �. (20) ;Pod�a ser, acaso, de otra ma-
nerar Aquellos hombres que asumieron ante la historia la
mi.sion de darnos patria, ten�an por principal objetivo de
sus miras no un sistema de gobierno sino una necesidad
concreta: la desvinculaci�n del Virreinato con la monar-

qui a espanola. Aceptaron la funci�n de gobernar, no pararedactar leyes � constituciones, sino pa'ra triunfar mate-
nalmente por la fuerza de las armas. Por desconfianza
�nstin-iva hacia el gobierno unipersonal representado porun \ irrey. crearon un cuerpo colegiado que rigiera sus
nue\os de.-,tino.-,; esbozaron la reuni�n de un futuro Con-
-ies(J (]ue, de puro inde�inido que era, acab�, no en Con-
-rc.so. m.�o en �usi�n con el Poder Ejecutivo cuando la
iun.-sta incorporaci�n de los Diputados de las Provincias*
pero. no puc�ieron, en ningun caso, ni era concebible qu�

K- !i.;.-.:, �n ci-.u �u torr.o \� pA^.r u '.01.
> i > <>'H v r/j'
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lo pudieran, dar � la nacionalidad nac�ente, rumbos pol�-
ticos y administrativos que, para existir, implican h�bitos
inveterados de gobierno propio de que entonces se care-

c�a en absoluto. La patria, en 1810, estaba en las fronte-

ras, estaba en la victoria, estaba en la desaparici�n de los

enemigos, no en la sistematizaci�n de principios de go-
bierno que el tiempo, solo, conseguir�a definir.
Todos estos antecedentes que he cre�do conveniente resu-

mir, � grandes rasgos, hicieron que nuestro primer Poder

Ejecutivo no fuera, en sus comienzos, otra cosa que una su-

pervivencia del destronado poder efectivo de los Virreyes,
con unas cuantas trabas m�s, tal vez, pero tambi�n, con unas

cuantas trabas menos, Ya en la Junta Provisoria Guberna-
tiva, aparece, pues, esta idiosincracia nativa: el gobierno
fuerte, aunque ejercido por un cuerpo colegiado. La Junta,
no obstante regir sus actos un mandato expreso redactado
en t�rminos generales, el Acta del d�a 25 de Mayo, se crey�
pronto estar en condiciones de interpretar � su guisa la pro-
pia ley de su creaci�n. Su circular de 27 de Mayo (21),
alterando el texto clar�simo de la disposici�n d�cima del Acta
del 25, dec�a � todos los Cabildos de las Provincias, que los

diputados que comisionaran las ciudades vendr�an � Buenos
Aires, no � para establecer la forma de gobierno que se con-

sidere m�s conveniente�, sino para � irse incorporando �esta

Junta conforme y por el orden de su llegada � la capital�.
Esta circular de la Junta, que por una inconcebible aberraci�n
lleva la firma del doctor Moreno, (22) fu� el primer desplante
de su poder absorbente y sin control, fu� la primera manifes-
taci�n de ese oportunismo sin med�da que, hasta en �pocas
muy recientes ha viciado la funci�n de nuestros Presidentes
constitucionales. En efecto, <;cual fu� la intenci�n presumible
de la Junta al redactar esa famosa circular? En mi opinion,
no fu� otra que halagar la voluntad, no conocida a�n, de los

pueblos del interior del Virreinato. Buenos Aires, por su

propia cuenta y en virtud de un acto espont�neo, hab�a reem-

plazado al Jefe supremo de todo el Virreinato, el Virrey, por
una Junta nacida de una elecci�n realizada por una sola ciudad

que no ten�a derecho de imponer un gobierno � todas las
dem�s. El acta del d�a 25 de Mayo se inclinaba impl�cita-
mente � la idea de que la Junta no era local, sino nacional,
desde el momento que convocaba � las ciudades del interior

(21) Registro Nacional, tomo 1�, p�g. 25.

(22) No creo, como afirma don Manuel Moreno, Arengas y escritos, p�g 169, que,
esa frase fuera un error de Castelli, no observado por la Junta al firmarse la circular.
Era demasiado para ser un error.
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al solo efecto de designar diputados que formaran un Con-

greso y no un Poder Ejecutivo. ^Satisfar�a � las provincias
un tal estado de cosas? La Junta, estudiando el caso con dete-

nimiento, no lo crey�, seguramente. <;Qu� criterio se impon�a
entonces? El del oportunismo, es decir, el resuelto por la

circular del d�a 27. En virtud de ella, las provincias vendr�an
� colaborar en el Poder Ejecutivo, por m�s que quedara sin
resolverse la trascendental misi�n de reunir un Congreso que

constituyera al nuevo estado, disponiendo sobre la forma de

gobierno que fuera m�s conveniente. Para llegar � esta solu-

ci�n, basta la simple l�gica hist�rica de los hechos, sin tener

que apelar, como lo hace don Manuel Moreno, � un error del
doctor Castelli, inadvertido por la Junta. Otra prueba de la
verdad de esta soluci�n, la encuentro en la actitud deMoreno.
Moreno firma la circular clel 27 de Mayo; despu�s, en la
Gaceta del jueves 1� de Xoviembre de 1810 aboga, no por la

incorporaci�n de los Diputados � la Junta, sin� por su cons-

tituci�n en Congreso (23)] y finalmente el 18 de Diciembre
de 1810, Moreno, con su colega el secretario Paso, comba-
ten tenazmente la incorporaci�n de los Diputados, motivando
la admisi�n el retiro del primero. ([Por qu� esta contradic-
ci�n entre el primer acto y el �ltimo que no era sino una 16-
gica derivaci�n de la circular firmada por Moreno? Porque
en la circular fu� necesario halagar conscieutemenie � la opi-
ni�n de las Provincias, opini�n que, una vez conocida por los
bandos de adhesi�n de los respectivos Cabildos, hac�a innece-
saria �juicio de Moreno, la continuaci�n de la flagrante vio-
laci�n del texto expreso del Acta del d�a 25 de Mayo.
La Junta Provisoria Gubernativa, dadas sus omn�modas

atribuciones. no deb�a detenerse en el camino de la absorci�n
exchisiva de todo el poder. Hija del Cabildo de Buenos
Aires. sometida � su control inmediato en una forma tal que
el � p;ua satistaccibn del pueblo, se reservaba tambi�n estar

muy a la mira de sus operaciones, y caso no esperado que fal-
tasen a sus deberes, proceder � la deposici�n con causa bas-
tante y justificada �, la Junta, en muy poco tiempo, lleg� �
violar por segunda vez la ley org�nica de su creaci�n y, en
17 de Octubre de 1810 ( 24), destituye � la autoridad que po-
dia cfsrituirla � ella, iniciando con ese acto la no interrumpida
se-nc de nue-tros posteriores golpes de estado. ^Se quer�a
algo mas para caracterizar � un poder absoluto, mon�r-
quico, puesto en manos de un grupo de hombres que, si no

K':.:r.p. c:t. ton.o i�, pig. ~^\
> > > ^ > 527.
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lo dec�an, pensaban con la crudeza de un Luis XIV que el
Estado era �l y nada m�s que �l? La Junta en pocos meses,
lleg� � hacer todo cuanto le vedara el Acta del 25 de Mayo.
Jam�s se limit� � s� misma una sola facultad. En todo inter-
vino y � todo dobleg� bajo el peso de su poder sin l�mites y
sin control. Sin embargo, la Junta con sus actos, fu� la sal-
vadora de la Revoluci�n de Mayo, pues la carga enorme que
el destino de nuestro pueblo impuso sobre sus hombros, re-

quiri� en todos los momentos una energ�a inflexible, capaz
llevar � cabo las m�s sombr�as y tr�gicas exigencias de la ne-

cesidad imperiosa de vivir, ya fueran esas exigencias los fusi-
lamientos de Cabeza del Tigre y Potos�, ya las violaciones
descaradas de la ley fundamental de su creaci�n. Y si la Junta
fu� capaz de iniciar la realizaci�n de la grande obra de nues-

tra independencia, su �xito se debe m�s que nada � que la

pluralidad de personas que la constitu�an tuvo durante siete
meses como �nico pensamiento de sus actos, como �nico ner-

vio de sus resoluciones, como �nica voz de sus ideas, como

�nico calor de sus entusiasmos, como �nica fuerza de sus

convicciones, como �nica s�ntesis de su ser vario y complejo,
al doctor don Mariano Moreno, esa alma magn�fica, atormen-
tada y soberbia como la de un h�roe de Byron, que pas� por
la historia argentina como un breve rel�mpago de genio, para
corregir con su audacia, con su voluntad indomable, con su

arrebatadora accion sobre sus contempor�neos, el error ini-
cial de la Revoluci�n de Mayo que puso una Junta donde
debi� poner un hombre. Y, felizmente para la historia ar-

gentina, el hombre, durante siete largos y fecundos meses, fu�
m�s fuerte que la Junta, porque fu� toda ella y, adem�s, �l
mismo.

As� se inicia la historia de nuestro Poder Ejecutivo: y as�
ha de continuar durante algunas d�cadas, con breves inte-

rrupciones que hacen aparecer aun m�s sombr�os los per�o-
dos que las anteceden y que las siguen, hasta que, cansado
de sacrificios y de sangre, de desgobierno y de anarqu�a, el

pa�s consigue dictar las amplias bases de la Constituci�n de
1853-60. M�s, antes de que lleguen estos ahos, debemos

seguir buscando, � trav�s del tiempo, las huellas que dejara
en las ideas pol�ticas y en la forma y esp�ritu de nuestras ins-

tituciones, la noci�n de Poder Ejecutivo fuerte, centralizador
y absorbente que heredamos de Espaha y que ultrapasamos
cuando constitu�mos nuestra primera y gloriosa Junta Provi-
soria Gubernativa del 25 de Mayo de 1810.





CAP�TULO II

Evoluci�n del primer Poder Ejecutivo Nacional hasta la

reunion de la Soberana Asamblea General Constitu-

yente de 1813.

Voy � pasar por un per�odo que si fu� corto en duracion
fu� largo en incidencias de toda clase, para llegar � estudiar
debidamente la nueva �poca constitucional que comienza el
d�a 23 de Septiembre de 1811, fecha de creaci�n de un nuevo

Poder Ejecutivo que la historia conoce con el nombre de
Triunvirato. Aquella primera Junta de 1810, bastardeada
por la incorporaci�n ilegal y perniciosa de los Diputados
del interior, disminu�da en su prestigio por la asonada arraba-
lera de los d�as 5 y 6 de Abril del aho once que ella misma

prepar� 6 auspici�, crey� necesario, en vista de su impotencia
manifiesta para regir los destinos pol�ticos del pa�s, dividir
el gobierno del estado en dos grandes poderes, salidos ambos
de su propio seno : la Junta Conservadora y el Triunvirato,
en virtud de un bando que, como para desprestigio de un

acto que de acuerdo con su importancia trascendental debi�
estar revestido de la mayor solemnidad, lleva s�lo la firma
de cinco de sus miembros (25). Antes de llegar � este resul-
tado que fu� la culminaci�n de sus desaciertos, la Junta hab�a

ensayado todos los sistemas imaginables para conservar en

sus manos el poder fuerte que heredara de la leg�tima Junta
Provisoria Gubernativa anterior al acta de 18 de Diciembre
del aho diez. Har� un breve resumen de aquellos ensayos,
antes de comenzar � estudiar las fases y modalidades propias
del Triunvirato.

Desaparecido Moreno,desaparece aquella primitiva unidad

que hab�a llevado � la Junta � realizar actos que la historia
clasifica de buenos � de malos, pero, nunca de tornadizos �

(25) Gaceta extraordinaria de 25 de Septiembre de I8II. Reimpresi�n citada, tomo 2�,
p�gina 761.
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incoherentes. Desde entonces todo cambia, no obstante la

acci�n constante y subterr�nea de aquel esp�ritu sutil, Heno

de recovecos, (26), que fu� el De�n Funes. La Junta se

convierte en un monstruoso Poder Ejecutivo, tal comojamas
lo hemos vuelto � tener en nuestra enrevesada historia, cuer-

po de veintid�s cabezas nominales (por m�s que nunca se

encontraron juntos todos sus miembros), inepto pajra todo

cuanto significara accion com�n y solidaria en pro del bien

com�n. ,

En la integraci�n de la primera Junta con los Diputados
del interior, la mayor�a de nuestros historiadores y constitu-

cionalistas han disentido al apreciar el hecho productor de la

incorporacion: para unos la Junta continu� siendo fundamen-

talmente unitaria, (27)para otros vino � ser la verdadera

fuente de nuestro federalismo posterior (28). Yome inchno,
en absoluto, � la primera opinion, que creo ser la �nica vale-

dera. En efecto, ante el criterio administrativo, nada tiene

que ver con la esencia federal � unitaria del gobierno de un

pa�s, el hecho de que las personas que lo constituyen vengan
en representaci�n de las diferentes jurisdicciones que compo-
nen su territorio. ; Qu� hay de federal en la Junta que
comienza � actuar despu�s del 18 de Diciembre? ^El mandato
de sus nuevos miembros ? <; El lugar de su nacimiento? Estos
no son antecedentes de �ndole federal. En todos los Parlamen-
tos de las naciones de gobierno unitario, existe esa misma

representaci�n jurisdiccional sin que se altere la esencia del

gobierno. De acuerdo con el criterio que cree encontrar en

la nueva Junta integrada con Diputados de las ciudades del

interior, el principio de nuestro federalismo posterior, no

existir�a en todo el universo un solo pa�s de gobierno repre-
sentativo que pudiera ser considerado como unitario. Nues-
tra Junta Provisoria Gubernativa, antes y despu�s del 18 de
Diciembre, fu� un gobierno esencialmente unitario, tanto, que
ni aun la orden del d�a que creara las Juntas Provinciales

(29), vino � alterar su concepto de Junta superior. Esta

gobernaba con exclusi�n de todo otro poder local que pudie-
ra servirle de l�gico contrapeso federal. Su acci�n, como en

la Constituci�n actual, no se deten�a ante el ejercicio legal de
las autonom�as provinciales por intermedio de sus leg�timos
representantes, pues no exist�a en esos afios, ni pod�a existir,
por otra parte, una clara l�nea definida de deslinde entre las

(26) Grou�sac, Santiago de Liniers, p�g. 391.
� 27 ) Del Valle, Derecho Constitucional, p�g. 158.
�28) Varela, Historia Constitucional de la Rep�blica Argentina, tomo I, p�g. 353-
( 29 ) Gaceta, reimp. cit. tomo 2�, -pkg. 109.
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atribuciones nacionales y las locales. El integrarse la Junta
con los Diputados del interior, s�lo ten�a por objeto dar �
todo el pa�s una representaci�n en el gobierno que lo con-

virtiera de porteno en nacional, pero no de unitario en federal,
Federal y nacional no son palabras de significado equiva-

lente en el tecnicismo constitucional. Dar intervenci�n � las
partes en el Gobierno del todo no es constituir una federa-
ci�n, ni aun en su forma m�s embrionaria posible. Las cir-
cunstancias especiales del momento hist�rico en que se viv�a;
la necesidad de quebrar en el seno de la Junta la influencia
dominadora y violenta de Moreno; el deseo de incorporarse
elementos de prestigio en el interior del pa�s, fueron las
causas �nicas del inconsulto acto de la incorporacion de los

Diputados. Nadie, ni el mismo De�n Funes m�s tarde, pre-
tendi� justificar ese inepto desacierto con razones de orden
federal, por cuanto esa palabra fu� enteramente desconocida
en las pol�micas partidistas de los primeros ahos de la Re-
voluci�n. Si esto no hubiera sido as�, la Orden del d�a que
creara meses despu�s las Juntas Provinciales, hubiera conte-

nido alg�n precepto revelador, alguna frase � palabra que
nos indicara que est�bamos en presencia de un documento
de trascendental importancia doctrinaria. Veamos su conte-

nido para tratar de desentrahar su esp�ritu. Comienza por el
consabido Pre�mbulo, com�n � todos los documentos oficia-
les de la �poca, y no hay en �l un solo t�rmino que nos haga
entrever siquiera una noci�n confusa de federalismo. Ter-
mina por una prolija reglamentaci�n administrativa que lo
�nico que nos prueba es que en las Juntas Provinciales �resi-
dir� in solidum toda la autoridad del Gobierno de la Provin-
cia, siendo de su conocimiento'todos los asuntos, que por las
leyes y ordenanzas pertenecen al Presidente � al Goberna-
dor Intendente (30), pero, con entera subordmaci�n � esta

Junta Superior* ; que en la vacante del Presidente de la

Junta se d� noticia � esta Junta Superior, qtiien deliberar�
lo que convenga (Arts. 2� y 5�); que la Junta Superior esta-
blec�a las horas precisas en que trabajar�a cada d�a cada

Junta Provincial, pues �durar� su reuni�n desde las diez de
la mafiana hasta la una de la tarde y desde las cinco hasta las
ocho de la noche� (Art. 10�); �que en caso de empatarse
con igualdad de votos (se refiere al nombramiento de los
electores que nombrar�an � los vocales de las Juntas Provin-
ciales ) por ser pares los electores, se pase la elecci�n � esta

Junta Superior para dirimir en acuerdo la discordia� (Ar-

(30) Ver Real Ordenanza de Intendentes de Enero 28 de 1782.
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t�culo 23 ). ;Se quiere algo m�s contrario al esp�ritu federal
que el esp�ritu y la letra de esta Orden del d�a? El Doctor
Varela, sin embargo, en su obra citada ( 31 ), le dedica un ca-

p�tulo entero denominado �Nuevas bases constitucionales �

Juntas Provinciales � Doctrinas de buen gobierno�, olvi-
dando, al hacer su comentario, que estas Juntas Provinciales
s�lo existieron con vida ef�mera en las siguientes jurisdiccio-
nes pol�ticas: Mendoza, compuesta de tres miembros, D. Ja-
vier de Rosas, D. Clemente Godoy y D. Antonio Moyano,
desde Febrero de 1811 � Enero 17 de 1812 (32); Salta, com-
puesta de cinco miembros, el Coronel D. Tom�s de Allende
como Presidente y como vocales D. Pedro A. Arias, D. Juan
Jos� Fern�ndez Cornejo, D. Francisco Ar�oz y D. Juan An-
tonio Moldes, desde Abril de 1811 hasta Septiembre 14 del
mismo aho (33); C�rdoba, compuesta de tres miembros en

vez de cinco, D. Norberto de Allende, D. Lucio Juan Ca-
brera v D. Narciso Moyano, desde Febrero � Diciembre
23 de '1811 (34).
El 23 de Septiembre de 1811 comienza una nueva �poca

constitucional, durante la cual pretenden � definirse y preci-
sarse, sin resultado, los diversos factores, elementos y pocle-
res que integraban � deb�an integrar el Gobierno del Estado.
La Junta Provisoria Gubernativa se ve�a paulatinamente
morir, y, para huir de su destino, quiso transformarse, olvi-
dando ingenuamente su propia historia, fecunda en ensehan-
zas. La soluci�n que encontr� fu� la creaci�n del Triunvi-
rato.

H ista para morir la Junta se vi� obligada � violar el Acta
del 25 deMayo de doncle derivaban toclas sus atribuciones,
derechos y deberes. La situaci�n hab�a llegado � ser insos-
temble. Sin cohesi�n interna y sin prestigio en el pueblo,
sin tuerza ni voluntad para dirigir con firme mano las graves
complicaciones que por todas partes acechaban su acci�n, la
Junta no encontr� otra soluci�n que convertirse de Poder
h jecutivo, �nico y sin control, en Poder Legislativo, en virtud
del bmclo citado de 23 de Septiembre del "ano once, firmado
por D. Donungo Matheu, I >. Juan de Alag�n, D. Jos� Antonio
Olmos. el Dr. Juan �gnacio de Gorriti y D. Francisco A. Ortiz
de Ocampo. El �nico fundamento que se dio en el Bando,
para ju^tmcar un acto tan estupendo, tan fuera de toda

ty..-a. c:tadj, to:no 1", p�gs. 378 � 401.
Z nny. H:-,tor:a 'i ; los Gobi.-rnadores, tomo 3o, p�g. 'J�,.

� > > 3�, � 576.
> � 2o, � 184.
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l�gica y de toda previsi�n, fu� que �teniendo consideraci�n
� la celeridad y energ�a con que deben girar los negocios de
la patria y las trabas que ofrecen al respecto la multitud de
los vocales, por la variedad de opiniones, que frecuentemente
se experimentan, ha acordado constituir un Poder Ejecutivo
compuesto de tres vocales y tres secretarios sin voto� (35).
Nada m�s; ni una sola palabra que trate de explicar � todos
los habitantes del pa�s, las razones de urgencia que la Junta
ten�a para proceder, por s� y ante s�, � cambiar la forma de
Gobierno implantada con toda claridad en el Acta constitu-
cional de 25 de Mayo del aho anterior, sin consultar � nadie,
ni aun siquiera � la entidad llamada Cabildo de Buenos Aires
de la cual derivaban su creaci�n y sus poderes. Con la sim-

ple apariencia de un Bando inofensivo, se efectuaba una total
revoluci�n constitucional. Una Junta que no era sino Poder

Ejecutivo, creaba un nuevo Poder Ejecutivo de tres miembros

y se trasmutaba en Poder Legislativo, sin m�s raz�n valedera
que la negativa de considerarse � s� misma, �por la multitud
de sus vocales�, en la impotencia de regir los �negocios de la
patria�.

,;Cu�l fu� la mente de la Junta al crear el Triunvirato y
convertirse en Junta Conservadora? Su prop�sito es osten-

sible: � s�lo quiso conservar el poder por medio de un

disfraz que, desgraciadamente para ella, como lo demostraron
los acontecimientos inmediatos, � nadie pod�a engafiar. El
sistema era infantil y burdo, tanto, que la misma Junta lo
vi� y pretendi� remediarlo, dictando el Reglamento que
fijaba las atribuciones, prerrogativas y deberes de los Po-
deres Legislativo, Ejecutivo y Judicial, (36) primer ensayo
constitucional, de caracteres clefinidos, que se haya redac-
tado en la Rep�blica. Se ve en �l la huella ondulante y
solapada del esp�ritu del De�n Funes, su redactor. Aten�a
con un largo pre�mbulo lo ilegal del acto llevado � cabo

por la Junta, pretendiendo demostrar como era ella la lla-
mada � resolver provisoriamente la situacion poco definida
de las relaciones que deb�an existir entre los poderes Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial. Reconoc�a, como era l�gico,
que �no hall�ndose abierto, � la sazon, el Congreso Na-

cional, (37) la Junta actual de Diputados no tiene una

representacion perfecta de soberan�a; es decir, que no se

reune en su persona, ni toda la majestad del cuerpo que

(35) Gaceta, reimp. cit., tomo 2o, p�g. 761.

(36) Varela, Historia Constitucional de la Rep�blica Argentina; tomo 4", p�g. 147.

(37) La Junta rehuye la explicaci�n de porque no estaba abierto, en lo cual ella
misma era la primera causa y el principal impedimento.
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representa, ni todos los derechos y facultades que le son

propias. Pero no por eso es una representacion nula y sin

ning�n influjo inmediato y activo, as� como no lo era la que
ten�a la Junta antes de la division de poderes. En ella
resid�a, seguramente, la soberan�a, en aquel sentido en que
el bien mismo del Estado exig�a imperiosamente para aque-
llos casos urgentes de que s�lo ella pod�a salvarlos; as�
como reside en cualquier particular injustamente atacado

por otro igual, la autoridad del Juez que no puede venir
en su socorro. Esta es, pues, la soberan�a y el alto poder
que se adjudic� la Junta, separando el Ejecutivo y judiciario
y reserv�ndose el legislativo, en aquella acepcion que es

permitido tomarse: reserva tanto m�s conveniente, cuanto

que por ella, al paso que se conserva en las ciudades en

las personas de sus Diputados, todo entero su decoro, se

pone tambi�n una barrera � la arbitrariedad �. Como se

ve, las razones son demasiado insustanciales como para
justificar � la arbitrariedad sin barreras � con que procedi�
la Junta, movida por el solo inter�s de conservarse por
cualquier medio en el poder, dirigiendo � los negocios de
la patria�.
AI pre�mbulo de prosa vaga � incolora, sigue el Regla-

mento dividido en tres secciones. La Junta se arroga, casi,
la suma del poder p�blico. Son asuntos de su privativo
resorte (Art. 4�, secci�n la), precediendo el informe y con-
sulta del Poder Ejecutivo, la declaracion de la guerra, la
paz, la tregua, tratados de l�mites, de comercio, nuevos

�mpuestos, creacion de tribunales � empleos desconocidos
en la administracion actual y el nombramiento de individuos
del Poder Ejecutivo, en caso de muerte o renuncia de los
que lo componen. El Poder Ejecutivo ser� responsable
ante ella (Art. 13, secci�n 2a) de su conducta p�blica La
Junta Conservadora (Art. 5�, secci�n 3a) se reserva el
derecho de explicar las dudas que pueden ocurrir � la
ejecucion u observancia de los art�culos del presente Re-
glamento. Las personas de sus Diputaclos (Art 7� sec-
cion V) son inyiolables y en caso de delito ser�n juzgados
por una Comision interior, que nombrar� la Junta Conser-
vadora cada vez que ocurra. Ante este poder absorbentede la Junta que en todo interviene; que nombra � los
miembros del Ejecutivo olvidando que, como dice ella
misma en el pre�mbulo � claro est� por estos principiosde eterna verdad, que para que una autoridad sea W�tima
entre las ciudades de nuestra confederacion pol�tica debe
nacer del seno cle ellas mismas y ser la obra de sus p'ropiasmanos,, que llena por si misma las funciones m�s impor-
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tantes y trascendentales del Estado; que juzga � sus propios
miembros con exclusi�n de cualquier intervenci�n extrana,

aunque el juicio provenga de un delito del fuero com�n;
que interpreta ella sola y sin revisi�n ni control de nadie
todas las dudas que puedan ocurrir � la ejecuci�n � obser-
vancia de un reglamento que no se caracteriza, precisamente,
por la fijeza de los rumbos, por la nitidez de la materia

legislada, por la previsi�n de las disposiciones, por la
exacta y completa divisi�n de las partes; que se reserva

el derecho de juzgar sin apelaci�n y sin reglas de proce-
dimiento ni l�mites de acci�n, de la conducta p�blica de
los miembros del Poder Ejecutivo:� ante este poder ab-
sorbente de la Junta, repito, iqu� ven�a � ser el Poder

Ejecutivo? La Junta, generosamente, lo considera indepen-
diente. ,;Lo era en realidad? No. Todas sus funciones, bajo
el marbete el�stico de las palabras � conducta p�blica�,
ca�an bajo la fiscalizaci�n o revisi�n de la omnipotente
Junta Conservadora. Jos� Manuel Estrada ha resumido con

toda exactitud, en mi opinion, el concepto general que
merece el Reglamento (38): � Este Reglamento es una

colecci�n de lugares comunes puestos en forma de ley:
una especie de disertaci�n abstracta dividida en art�culos,
y que no parece positiva, sino por emanar de una corpo-
raci�n que pose�a un car�cter p�blico. Establece vaga-
mente el principio de la division de poderes en el gobierno,
pero sin asignar � cada resorte org�nico sus funciones y
la extensi�n propia de sus facultades, sin determinar los
deberes y derechos peculiares de cada rama del gobierno.
No desciende de esta idolatr�a est�ril, y perd�n por la pa-
labra, � sino � favor de sus autores. Lo �nico pr�ctico y
determinado que contiene es, con efecto, la parte en que
confiere � la Junta Conservadora el derecho de vigilar y
contrabalancear directa � inmediatamente todos los actos

del Ejecutivo. Esta facultad equival�a � la omnipotencia; y
no existiendo en el Reglamento disposici�n ni establecimiento
alguno que la moderara, esta omnipotencia era irresponsable,
porque la responsabilidad pol�tica es infructuosa y pura-
mente ideal siempre que carece de sanci�n �

El Triunvirato vi� inmediatamente el peligro, esto es, el
c�rculo de hierro con que el Reglamento ligaba su acci�n, y
reaccion�, siguiendo la f�rmula netamente argentina durante
cuarenta ahos, de deshacer en provecho propio la causa

misma generadora de su existencia. En el tiempo que va del

(38) Lecciones sobre la historia de la Rep�blica Argentina, tomo 2�, p�g. 68.
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25 de Mayo de 1810 � Noviembre 7 de 1811, con ser tan

corto, el Triunvirato encontr� varios antecedentes, que fun-

damentabansu actitud. Sin embargo, no quiso desembozar del
todo su conducta y recurri� � un procedimiento insustancial

y atentatorio, que del Valle (39) atribuye � � la inclinaci�n
formulista de Rivadavia � y que yo atribuyo � la necesidad

que tuvo todo el Triunvirato, cuando quiso alzarse contra la

Junta su progenitora, de buscar un c�mplice del atentado en

el ayuntamiento de Buenos Aires: Rivadavia sab�a ir m�s di-
rectamente � sus fines, como lo demostr� el afio doce. El pro-
cedimiento era insustancial porque no agregaba ni un adarme
de validez al acto de disoluci�n de la Junta que el Triunvi-
rato preparaba; era atentatorio porque somet�a el Regla-
mento de una Junta, que bien 6 mal se llamaba nacional, al

juicio de una corporaci�n local, con autoridad limitada � la
sola ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el Triunvirato lo

emp�e� porcjue era un argumento c�modo, de f�cil adopci�n,
no obstante que � ninguno de sus miembros pod�a ocultarse
que, procediendo en esa forma, � todos ios Cabildos del inte-
rior tendr�an el mismo derecho � ser consultados, pues ex-

cluirlos era ponerlos fuera del Estado�, como le objet� la
Junta Conservaclora en oficio de 26 de Octubre.
Evacuada la consulta ilegal del Triunvirato al Ayunta-

miento de Huenos Aires, despachada por �ste de acuerdo con

las miras del Poder Ejecutivo, se dict� el decreto de 7 de
Xoviembre de 1811, mencionado por Florencio Varela (40),
que chsolv�a la Junta Conservadora sin reemplazarla, ni si-
quiera en proyecto, por ninguna otra autoridad legislativa.
Xo obstante tener algunos precedentes anteriores, especial-
mente el acto de la Primera Junta de 17 cle Octubre de 1810
( 41 ), la disoluci�n de la Junta Conservadora viene � ser en
nucstra accidentada historia de cuarenta anos, el m�s desca-
rado � ileg�timo golpe de Estado � que se haya atrevido una
ent?lad gubernativa. Voy � transcribir el largu�simo pre�m-bulo del �Estatuto provisional del Gobierno Superior de
las Provincias Unidas del R�o de la Plata, en nombre del
Senor bernando VII,, para ver si es posible entresacar de
su traseolo-ia una sola raz�n verdadera que justifique tan
monstruoso atentado constitucional.
Dice asf el pre�mbulo del Estatuto de 22 de Noviembre

|4_ ): ... La justicia y la utilidad dictaron � los pueblos de las

'->'����� � �. tu !u. pu^. MI.
\-r.r;.�. < ol-cc,.'.n �',.-. Con.titu' ion.;s pag. 14

- Oficia d; iu R.:p�blica, tomo I

l' -i-,.on -1.1 Cu, , Jo y r,-,�pla2o d- ,us miei-,jro,

p�g. 127.
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Provincias el reconocimiento del Gobierno Provisorio que
instituy� esta Capital, en momentos en que la clesolaci�n y
conquista de casi toda la Pen�nsula, dejaba expuesta nuestra

seguridad interior � la invasi�n extranjera � al influjo vicioso
de los Gobernadores espaholes, interesados en sostener el
brillo de una autoridad que hab�a caducado. Conocieron los

pueblos sus derechos y la necesidad de sostenerlos. Los
esfuerzos del patriotismo rompieron en poco tiempo, los
obst�culos que opon�a por todas partes el fanatismo y la

ambici�n. La causa sagrada de la libertad anunciaba ya un

d�a feliz � la generaci�n presente y un porvenir lisonjero � la

prosperidad americana. Se suced�an uno tras otro los triun-
fos de nuestras armas y el despotismo intimidado no pensaba
m�s que buscarse un asilo en la regi�n de los tiranos. Cam-
bia de aspecto la fortuna y repentinamente se ve la patria
rodeada de grandes y urgentes peligros. Por el Occidente,.
derrotado � disperso nuestro ej�rcito del Desaguadero; ex-

puestas � la ocupacion de� enemigo las provincias del Alto

Per�; interceptadas nuestras relaciones mercantiles y casi

aniquilados los recursos para mantener el sistema. Por el

Oriente, un ej�rcito extranjero, � pretexto de socorrer � los

gobernadores espaholes que invocaron su auxilio, avanzando
su conquista sobre una parte la m�s preciosa cle nuestro

territorio; el bloqueo del r�o paralizando nuestro comercio

exterior; relajada la disciplina militar; el gobierno d�bil ;

desmayado el entusiasmo; el patriotismo perseguido; envuel-
tos los ciudadanos en todos los horrores de una guerra cruel

y exterminadora y obligado el Gobierno � sacrificar al im-

perio de las circunstancias el fruto de las victorias con que
los hijos de la patria en la Banda Oriental han enriquecido
la historia cle nuestros d�as. No era mucho, en medio de
estas circunstancias, que convergiendo los pueblos su aten-

ci�n al Gobierno, le atribuyesen el origen de tantos desas-

tres. La confianza p�blica empez� � m�nar la opini�n y e�

voto general indicaba una reforma � una variaci�n pol�tica
que fuese capaz de contener los progresos del infortunio, dar
una acertada direcci�n al patriotismo y fijar de un modo per-
manente las bases de nuestra libertad civil. El pueblo de

Buenos Aires, que en el benepl�cito de las provincias � sus

disposiciones anteriores, ha recibido el testimonio m�s lison-

jero del alto aprecio que le dispensan como � Capital del
Reino y centro de nuestra gloriosa revoluci�n, representa al

Gobierno por medio de su respetable Ayuntamiento la nece-

sidad urgente de concentrar el poder para salvar la patria en

el apuro de tantos conflictos. La Junta de Diputados, que
no desconoc�a la necesidad, adopt� la medida sin contradic-
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ci�n, y aplicando sus facultades, traspas� � este Gobierno su

autoridad con el t�tulo de Poder Ejecutivo, cuyo acto deb�a
recibir la sanci�n del consentimiento de los pueblos. Si la
salvaci�n de la patria fu� el grande objeto de su institucion,
una absoluta independencia en la adopci�n de los medios
deb�a constituir los l�mites de su autoridad. De otro modo,
ni el Gobierno se habr�a sujetado � las responsabilidades que
carg� la Junta sobre sus hombros, ni su creaci�n hubiera

podido ser �til en ning�n sentido, cuando agitada la patria
de una complicaci�n extraordinaria de males, exig�a de nece-

sidad una pronta aplicaci�n de violentos remedios. Deseaba,
sin embargo, el Gobierno una forma que, sujetando la fuerza
� la razon y la arbitrariedad � la ley, tranquil�zase el esp�ritu
p�blico, resentido de la desconfianza � una tiran�a anterior.
Pide � este fin el Reglamento que le prometi� la Junta en

el acto de su creaci�n, y recibe un C�digo Constitucional
muy bastante para precipitar � la patria en el abismo de su

ruina. Parece que la Junta de Diputados, cuando form� el
Reglamento de 22 de Octubre, tuvo m�s presente su exal-
taci�n que la salud del Estado. Con el velo de la p�blica
seguridad se erige en soberana, y rivalizando con los pode-
res que quiso dividir, no hizo m�s que reasumirlos en grado
eminente. Sujetando al Gobierno y � los magistrados � su

autoridad soberana, se constituy� � s� misma en Junta Con-
servadora para perpetuarse en el mando y arbitrar sin regla
sobre el destino de los pueblos. Como si la soberan�a fuese
divisible, se la atribuye de un modo imperfecto y parcial. Ya
se v� que en tal sistema, no siendo el Gobierno otra cosa

que una autoridad intermediaria y dependiente, ni corres-

pondia su establecimiento � los fines de su instituto, ni tendr�a
su creaci�n otro resultado que complicar el despacho de los
negocios y retardar las medidas que reclama urgentemente
nuestra situaci�n, quedando abandonada la salud de la patriaal cuidado y arbitrariedad de unacorporaci�n que en tiem-
pos mas felices y con el auxilio de un poder ilimitado, no
pudo conservar las ventajas conseguidas por el patriotismode los pueblos contra los enemigos de su sosiego y de su
hbertad. Convencido el Gobierno de los inconvenientes del
Reglamento, quiso oir el informe del Ayuntamiento de esta
Capital, como el representante de un pueblo el m�s digno
y el mas interesado en el vencimiento de los peligros que
amenazan � la patria. Xada parec�a m�s conforme � la pr�c-tica. a la razon, � las leyes y � la importancia del asunto
tero los D.putados, en la sombra de sus ilusiones, equivo-
caron el motivo de c-sa medida. Sin reflexionar que, despu�sde la abd.cacion del Poder Ejecutivo no era ni pod�a ser otra
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su representaci�n p�blica, que aquella de que gozaban antes

de su incorporacion al Gobierno, calificaron aquel tr�mite de
notorio insulto contra su imaginaria soberan�a, promoviendo
una competencia escandalosa que, en un pueblo menos ilus-

trado, hubiera producido consecuencias funestas sobre el
inter�s general. El Gobierno, despu�s de haber o�do el
dictamen del respetable Cabildo y el juicio de los ciudadanos

ilustrados, ha determinado rechazar el Reglamento y existen-
cia de una autoridad suprema y permanente que envolver�a
� la patria en todos los horrores de una furiosa aristocracia.
El Gobierno cree que sin abandono de la primera y m�s

sagrada de sus obligaciones, no podr�a suscribir � una institu-
ci�n que ser�a el mayor obst�culo � los progresos de nuestra

causa y protesta � la faz del mundo entero, que su resistencia
no conoce otro principio que el bien general, la libertad y
la felicidad de los pueblos americanos. Con el mismo objeto
y para dar un testimonio de sus sentimientos, capaz de aquie-
tar el celo de los m�s exaltados, ha decretado una forma, ya
que el conflicto de las circunstancias no permite recibirla de
la mano de los pueblos, que prescribiendo l�mites � su poder
y refrenando la autoridad popular, afiance sobre las bases del
orden el imperio de las leyes, hasta tanto que las provincias
reunidas en el Congreso de sus Diputados, establezcan una

Constituci�n permanente. A este fin publica el Gobierno el

siguiente Reglamento � .

Apena ver en este pre�mbulo, el m�s pobre en ideas y

argumentos que haya redactado jam�s una autoridad argen-
tina en justificaci�n de un golpe de estado, la firma de don

Bernardino Rivadavia, su redactor � inspirador. Si en vez de

fulminar sobre la Junta Conservadora el decreto de disolu-

ci�n de Noviembre 7, el Triunvirato la hubiera citado � dis-

cutir ideas generales, principios de gobierno y, sobre todo,
el andamiaje de la argumentaci�n del Estatuto Provisional,
como en la famosa reuni�n de incorporaci�n de los Diputados
de Diciembre 18 de 1810, es indudable que el m�s iletrado de

los miembros de la Junta hubiera rebatido victoriosamente el

largo � insustancial pre�mbulo que he transcripto. No ya el

De�n Funes, de verba sutil y facil, de dial�ctica enmarahada
� insidiosa, sino un simple escuelero del Convento de San

Francisco, hubiera puesto al Triunvirato en duros aprietos,
en la discusion de su lamentable argumentaci�n. Ni uno solo

de sus sofismas tiene siquiera el m�rito de la originalidad.
Los principios m�s elementales de la l�gica, reciben en esa

(43) Obra citada, p�g. 181.
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pieza el m�s estupendo de los desmentidos. La frase flaquea
en cada una cle sus cl�usulas combatida por la ineludible
evidencia de su propia mala fe. Los p�rrafos se encadenan
malamente los unos � los otros como asombrados de encon-

trarse juntos en un consorcio imposible. Cada argumento se

vuelve contra s� mismo. El pre�mbulo entero no es sino la

negaci�n de la propia tesis que pretende sostener.

La raz�n es muy sencilla: no pod�a ser cle otra manera.

Es imposible justificar lo injustificable. El Triunvirato, ante

el enorme poder que � s� misma se reservaba la Junta en el

Reglamento cle Octubre 22, no ten�a m�s que dos caminos �

seguir: 6 disolv�a la Junta sin frases � acataba su preeminen-
cia. Busc�, sin embargo, un tercero que, en el fondo, ven�a �
ser completamente in�til, porque se confund�a con el primero,
menos en la franqueza varonil cligna del dif�cil momento his-
t�rico en que se viv�a � fines clel aho once. Disolvi� la Junta,
pero, quiso respetar las formas consagradas de la mentira
oficial. � Moreno, como ha clicho del Valle (43), habr�a
procedido de otra manera: la habr�a decretado simplemente,
� nombre de las necesidades de la patria, como disolvi� el
Cabildo de 1810�.
Por el Estatuto Provisional, el Triunvirato asume la suma

del poder p�blico. Su art�culo 6� es decisivo � este respecto:
" Al Gobierno corresponde velar sobre el cumplimiento de
las leyes y adoptar cuantas medidas crea necesarias para la
defensa y salvaci�n de la patria, seg�n lo exija el imperio de
la necesidad y las circunstancias del momento�. Dentro del
esp�ritu y la letra de este art�culo cab�a todo, desde las me-

diclas m�s insigniticantes hasta las m�s trascendentales. La
Asamblea General original�sima que el Estatuto creaba, nada
sigmticaba ante ese art�culo terminante que pon�a en manos
del rnunvirato la facultad exclusiva de interpretar, sin
eontrol de ninguna clase, cuando la necesidad exig�a su apli-
cacion y cuando no. A su arbitrio se libraba, � luego que lo
permiran las circunstancias, la apertura del Congreso de las
Provincias Unidas�, estableciendo cle antemano la suposici�nde que e^e Congreso no se reunir�a clentro de diez y ocho
meses (Art�culo 3�). La responsabilidad del Gobierno Eje-
cutivo, como cle sus Secretarios, � por su conducta p�blica*
se hana efectiva ante ese Congreso. Pero, ^en qu� forma y
con que alcances? El Estatuto calla al respecto. La Asamblea
Gei.eral que deb.a reemplazar en cada caso � los miembros
sdientes del Triunvirato, es clecir, del Gobierno Nacional,

constnuia por el Estatuto con un criterio tan acentuada-
mente porteno que la representaci�n provincial desaparec�aante la precisa caracterizaci�n, digna de un documento de
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tal importancia, � de un considerable n�mero de ciudadahos

elegidos por el vecindario de esta Capital ( Art. 1�) �. Verdad
es que reglamentaciones posteriores fijaron ese original �n�-
mero considerable de ciudadanos�, pero, ello no obsta � que
se considere que el Estatuto, emanaci�n del sentimiento por-
teno exacerbado por luchas de localismos intransigentes que
comenzaban � caldear la atm�sfera del pa�s, subordinaba des-
medidamente las Provincias � la Capital. En virtud de ese

art�culo 1�, el Triunvirato, con solo halagar al partido pre-
dominante en Buenos Aires, estaba seguro de tener en jaque
� todo el resto del pa�s, que, legalmente, no pod�a hacer
nada en contra suya. Vemos, pues, que bajo cualquiera de
sus fases el Estatuto sancionaba un sistema de gobierno que
era de imposible realizaci�n pr�ctica, como lo demostraron
los acontecimientos posteriores de los ahos doce y trece.

Por una parte establec�a la suma del poder p�blico ; por
otra creaba Congresos y Asambleas que para tener vicla
constitucional propia requerir�an un nuevo golpe de estado;
por otra subordinaba las Provincias � la Capital, bajo la
acci�n del Pocler Ejecutivo m�s tinitariamenie metropolitano
que haya existido entre nosotros. No es necesario m�s para
definir su esencia y para pronosticar el porvenir que el des-
tino le deparaba.
El Triunvirato, pues, creado por la Junta anterior para

que fuera un poder fuerte, con unidad de miras y de acci�n,
ejerciendo su autoridad bajo el control severo, omn�modo
m�s bien, de un Poder Legislativo, se convierte � s� mismo,
pocos d�as despu�s del 22 de Octubre, en un Edipo que
mata � su padre. No voy � estudiar su historia pol�ica, pues
ello excecle l�s l�mites que me he impuesto, ni seguir� su

desenvolvimiento � trav�s del tiempo y de los grandes
acontecimientos que caracterizaron su existencia. Pasar�,
en consecuencia, � esbozar otros temas que est�n de acuerdo
con la �ndole especial de este trabajo.
La Gaceta extraordinaria Ministerial de Buenos Aires,

del Domingo 5 de Abril de 1812 (44), d� la �Relaci�n de
los ciudadanos � quienes ha tocado la suerte para ser

miembros de la primera Asamblea �, como tambi�n la � Re-
laci�n de los apoderados nombrados para los pueblos de las

provincias unidas para representar sus derechos en la pr�-
xima Asamblea�. En esta forma, por la sola voluntad y
elecci�n del Cabildo de Buenos Aires, sin intervenci�n de
las Provincias, se constituye la Asamblea que creaba el ar-

(44) Reimpresi�n citada, tomo 3�, p�g 155
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t�culo primero del Estatuto Provisional, disponiendo que la

compondr�an � el Ayuntamiento, las representaciones que
nombren lospueblos v un considerable n�mero de ciudadanos

elegidos por el vecindario de esta Capital � (45). El Triun-
virato. como vemos, constituy� la primera Asamblea violando
el Estatuto que �l mismo hab�a redactado, por cuanto, no
s�lo los pueblos de las Provincias Unidas no hab�an nom-

braclo el insignificante n�mero de Diputados que se les

permit�a designar, sino que se extremaba la tendencia hacia
la exclusiva hegemon�a cle Buenos Aires, haciendo que su

Ayuntamiento designara los � apoderados nombrados para
esos pueblos � clel interior, que en aquellos precisos mo-

mentos estaban sufriendo todo el peso de la guerra eman-

cipadora. Esta flagrante violaci�n de un texto expreso,
demuestra acabadamentc cuan poco val�a en aquellos pri-
meros ahos turbios de nuestra nacionalidad una garant�a
constitucional.

� El d�a que precedi� � la reuni�n de la Asamblea, dice
del Valle(46), el Triunvirato proclam� por bando (47) la
obligaci�n p � b 1 i c a de respetar sus deliberaciones, pre-
viniendo (jue ser�a castigado con el �ltimo suplicio el que
atentara contra su libertad ; no se le hab�a ocurrido quien
iba � ser el delincuente �. El cinco de Abril fu� saludada
�con una salva general cle artiller�a y m�sicas militares � la
hora de la funci�n. Desde el templo se dirigi� � continuar
sus sesiones, y � las dos de la tarde avis� al gobierno su-

perior que la elecci�n para vocal hab�a recaido en la digna
persona del coronel don Juan Mart�n Pueyrred�n. El
acierto de este primer paso de la Asamblea, y la satisfacci�n
umversal con que se ha recibido el nombramiento, anuncian
los m.is felices resultados�. Esto dijo la Gaceta del Lunes
6 de Abril, mirando las cosas al trav�s de un optimismo
exagerado. En efecto, el primer acto de la Asamblea, una
vc/ reunicla, fu� sancionar � que le corresponde la autoridad
suprema sobre toda otra constitu�da en las Provincias Uni-
das del R�o de la Plata � ; el segundo fu� nombrar vocal del
I nunvirato � Pueyrred�n, designando como suplente, hasta
tanto se presentara el titular que estaba en el ej�rcito, al
Dr. Jose Miguel D�az V�lez. El Triunvirato resolvi� en el
acto: * Siendo nula, ilegal y atentatoria contra los derechos

hl k.rglarr!-mto d~ la Asamblea, redactado por el Triunvirato en 19 de Febrero
� :-n cien c.udadanos. En Marzo 31, los cie.n ciuda-?i, q-J- formarian parte de la Asamblea.

blico en la Gu,eta del 3 d-; Abril. Reimpresi�n citada, tomo 3

OLra . tu ia, paj/
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soberanos de los pueblos, contra la autoridad de este Go-
bierno y contra el Estatuto Constitucional jurado, reconocido
y sancionado por la voluntad popular de las Provincias
Unidas, la atribuci�n de autoridad suprema, que se ha abro-

gado indebidamente. por s� misma la As.amblea, compro-
metiendo de un modo criminal los intereses sagrados de la
patria, ha determinado este gobierno en virtud de sus altas
facultades y para evitar las consecuencias de tan extraho
atentado, disolver como disuelve la Asamblea y suspender
� V. E. en las funciones particulares de su autoridad ordi-
naria, sin perjuicio de tomar las providencias que convengan
para asegurar la tranquilidad p�blica y evitar la disoluci�n
del Estado, � que camina aquella escandalosa resoluci�n,
lo que se comunica � V. E. como su Presidente, para que
en el acto haga entender � la Asamblea que est� disuelta y
� sus vocales que se retiren sin otro car�cter que el de

simples ciudadanos, so las penas establecidas en el bando de
3 del corriente� (48). Los fundamentos, tanto cle las resolu-
ciones de la Asamblea como del acto de fuerza llevado �
cabo por el Triunvirato, constan en un �art�culo comunicado�
de la Gaceta del 17 de Abril, que voy � transcribir integra-
mente, no obstante su extensi�n, porque �l nos d� no solo
una impresi�n de un contempor�neo sino tambi�n una idea

precisa de la forma y modo en que se debat�an las cues-

tiones constitucionales en los primeros ahos de la Revoluci�n
de Mayo (49).

� Ciego de furor sal� de mi casa en la mahana del 7 para
desahogar mis sentimientos en el seno de un amigo. jDi-
suelta la Asamblea! ,;qu�debemos ya esperar de la causa

de la patria? Si el despotismo del Gobierno llega � este

punto, no queda ya otro arbitrio que el de la desespera-
ci�n. Esto iba diciendo entre m�, cuando llegu� al cuarto
de mi amigo, � tiempo que dos hombres acalorados en la

disputa con motivo del mismo acontecimiento daban voces

y gritaban como si estuvieran energ�menos, sosteniendo el
uno la medida del Gobierno y el otro los derechos invio-
lables de la Asamblea. Fatigados de la lid, se convirtie-
ron � un hombre de una edad media que estaba sentado
escuchando en silencio la disputa, y en adem�n de pedirle
su aprobaci�n esperaba cada uno de los contendores que
fallar�a en su favor. El hombre lleno de prudencia y en

tono pac�fico pidi� que no le interrumpieran si gustaban de
oir su dictamen, y empez� su discurso de esta manera:

(48) Las penas del bando eran, nada menos, que el �ltimo suplicio.
(49) Gaceta, reimpresi�n citada, tomo 3�, p�g. 161,



<�' Yo, sehores, soy un ciudadano que en el retiro de mi
habitaci�n celebro los triunfos de la patria y lloro sus

desgracias. Sea cual fuese la raz�n del Gobierno � el de-
recho de la Asamblea, su disoluci�n es un mal, cuyos resul-
tados no est�n a�n bien calculados. Pero si es l�cito al
hombre discurrir sobre los acontecimientos que tienen in-

flujo sobre sus primeros intereses, yo voy � manifestar �
Ymds. mi opini�n y sus fundamentos. La pretension de la
asamblea para que se le reconociese como autoridad su-

prema sobre todas las constitu�das en el R�o de la Plata,
puede considerarse en dos respectos, esto es, en orden �
sli legitimidad 6 � su propiedad. Lo primero depende de
la [)roporci�n que guarda esta solicitud con la autoridad
que corresponde � la asamblea por derecho particular �
com�n, y lo segundo de la conformidad de la pretensi�n
con la voluntacl expresa 6 presunta de los pueblos.

�< Cuando digo (jue la legitimidad de la solicitud depende
de la proporci�n <jue guarda con el derecho, quiero dar
a entender que ser� leg�tima en cuanto se arregle � las fa-
cultades (jue corresponden � la asamblea por las leyes de
su instituto 6 por sus propios derechos como cuerpo re-

presentativo. Pero como las leyes generales nada dispo-
nen acerca de una corporaci�n que no conocieron, es claro
que las �acultades de la asamblea se contienen en el de-
recho particular, � lo que es lo mismo, en el Estatuto
provisional <jue la cre� y en el Reglamento que le di� forma.
1-4 [)rimero anunci� la futura formacion de la asamblea y
el objeto para que iba � ser constitu�da; el segundo ex-

phco slis tacultades y las reglas que deb�a observar en sus
sesiones. Examinemos, pues, la solicitud de aquel cuerpo
por las leyes de esta Constituci�n provisoria, y hallaremos
la legalidad 6 la ilegalidad de sus pretensiones.

� 1-4 Estatuto de 23 de Septiembre, estableci� que el Go-
bierno de las Provincias Unidas habr�a de permanecer bajola torma senalada, esto es, de un Poder Ejecutivo fijo en
ctianto a sus facultades, pero variable con respecto � sus
m?-mbros. y de una asamb�ea peri�dica hasta la reunion
d<-l C (aigreso cle los Diputados. Tambi�n sehal� el Esta-
tuto las tacultades de las dos partes constitutivas del Go-
bn-mo: al cuerpo ejecutivo di� el poder de hacer cumpiirtas leyes y adoplar cuautas medidas creyese necesarias parala de/ensa y salvaci�n de ia patria ; � la asamblea con-
cedio la facultad <-de nombrar los vocales del Poder Fje-
cutivo; d�udir de com�n acuerdo sobre los grandes asuntos
que por sU naturaleza tuviesen un influjo directo sobre la
hb -rrad y existencia de las Provincias Unidas, y de tomar
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cuenta de la conducta de los vocales del Gobierno, en caso

de no poder verificarse la reuni�n del Congreso, � quien
corresponde este derecho, previniendo que un Reglamento
que deber�a publicarse sobre el particular orden, modo y
forma de la asamblea, formar�a parte del mismo Estatuto.

� El Reglamento detallo las partes constitutivas de la
asamblea y el modo y circunstancias para su elecci�n,
ahadiendo � sus facultades ya publicadas, otras legislativas
y judiciarias: pero con expresa calidad � que no hab�a de
ser una corporaci�n permanente � ; � que solo el cuerpo
ejecutivo pod�a convocarla >� : � y que su duraci�n en se-

si�n no podr�a extenderse leg�timamente por m�s t�rmino
que el de ocho d�as, � no ser que aqu�l juzgase conve-

niente prorrogarla �.

� Estas leyes y reglas, si bien por una parte constitu-

yeron � la asamblea independiente del cuerpo ejecutivo,
por otra la pusieron en perfecta dependencia: y yo no

veo como pueda componerse la pretensi�n de la asamblea
con el cumplimiento de estas disposiciones de la constitu-
cion provisional.

� Supongamos por un momento que la asamblea hubiera
hecho valer su declaraci�n de autoriclad suprema sobre
todas las constitu�das en las Provincias Unidas. En este

caso, claro est� que quedaban violadas las dos leyes funda-
mentales de su instituto que establecieron terminantemente
� que la asamblea no podr�a ser una corporaci�n perma-
nente � y que � no podr�a permanecer en sesion m�s t�r-
mino que el de ocho d�as�. Por otra parte despojaba al

cuerpo ejecutivo de la facultad que se hab�a reservado de
ser el �nico que tendr�a derecho de conservarla: en una

palabra, hubiera subvertido enteramente la constituci�n �

que deb�a su existencia, sujetando al cuerpo ejecutivo �
una absoluta dependencia y reuniendo en s� los dos po-
deres, ejecutivo y legislativo, que la constituci�n quiso
expresamente dividir, aunque con esta diferencia, que � la
asamblea no le da parte en el poder ejecutivo. pero al

gobierno lo autoriz� para intervenir en el ejercicio de las
facultades de la asamblea, � excepci�n del nombramiento
de vocales, de la declaraci�n del car�cter de ciudadan�a,
y de la representaci�n proporcional que tendr�an los pue-
blos en lo futuro. De modo que exclu�dos estos tres ca-

sos, en todo lo dem�s debi� la asamblea proceder de
acuerdo con el gobierno 6 resolverse � violar abiertamente
la constituci�n.

� Si hemos de juzgar, pues, de la legitimidad de la pre-
tensi�n de la asamblea por las �nicas leyes que detallan

3
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y definen sus facultades, y � que debi� arreglar su con-

ducta, podemos afirmar con toda seguridad, que su decla-

raci�n fu� contraria � los deberes que le imponen las con-

diciones mismas de su establecimiento.
� Tal vez alguno de Vmds., sehores, opinar� con algunos

de la asamb�ea, en orden � que las restricciones que fija
el Estatuto � la asamblea, no son m�s que unas trabas

que puso el poder ejecutivo � la libertad del pueblo, y

que siendo la asamblea su verdadero representante, pudo
y debi� romper aquellas trabas en virtud de su represen-
taci�n, revestirse del car�cter y funciones de autoridad

suprema, y obrar con todas las facultades de los pueblos,
sin sujeci�n al Estatuto y con derecho � derogarlo, si le

pareciese, como podr�an hacerlo los pueblos si estuviesen
reunidos.

� Que la suprema autoridad de una comunidad � socie-
dad y el derecho de ejercerla residen esencialmente en la
comunidad misma � en el agregado de sus partes compo-
nentes, sean cuales fuesen; y que solo la comunidad puede
leg�timamente delegar aquella autoridad, son principios de
notoria evidencia. De consiguiente toda pretensi�n de uno

� de muchos individuos dirigida al objeto de arrogarse
los derechos de la sociedad que componen, sin que hayan
sido por ella delegados. no s�lo es ileg�tima sino ofensiva
� los respetos m�s altos de la comunidad. Hasta aqu�, creo
que todos convenimos. Pasemos � examinar si la asamblea
tuvo tal representaci�n de los pueblos, que pudiese seg�n
los principios asentados revestir leg�timamente el car�cter
y funciones de un cuerpo delegado para ejercer la autori-
dad suprema sobre ellos y en su nombre.

� Afirmar que los pueblos de las Provincias Unidas no

delegaron � la asamblea el ejercicio de su autoridad su-

prema, es una verdad demostrada por las circunstancias de
su formacion. Los pueblos constituyeron la asamblea ex-

presamente para el objeto, fines, y con las facultades que
designan el Estatuto y Reglamento ; de consiguiente, la
asamblea no pudo pretender otros derechos sin avanzar
mas all� de la l�nea que le hab�an sehalado sus poderdan-
tes de un modo expreso � indudable.

o Casi con igual certeza se puede demostrar que ni porla m�s remota inferencia pudo imaginarse la asamblea quelos pueblos le hab�an delegado su autoridad suprema. Para
tocar el convencimiento de esta proposici�n basta consi-
derar la naturaleza de las partes constituyentes de la
asamblea y su relaci�n con los diferentes pueblos, de cuyo
poder reunido intent� hacerse representante.
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� La asamblea se compuso del Ayuntamiento de esta

Capital, de treinta y tres diputados para representarla y
de once apoderados de los dem�s pueblos de las Provin-
cias Unidas (50). <;Y cu�l de esos pueblos que conozca

sus derechos querr� conferir todos sus poderes para ser

representado con tan excesiva desigualdad, aun prescin-
diendo del modo de la elecci�n? que! ,;el pueblo de Bue-
nos Aires podr�a consentir que una asamblea de cincuenta
vocales, en que ten�a cuarenta y cuatro representantes su-

yos, se erigiese en magistrado supremo de todas las pro-
vincias? ,;Y acaso obtendr�a jam�s el benepl�cito de los
otros pueblos? Para esto era menester que la Capital fuera
tan corrompida y tirana, como aquellos necios y serviles.

� De todo lo expuesto concluyo, que la asamblea no

tuvo ni la voluntad expresa ni presunta de los pueblos
para arrogarse la supremac�a; que no tuvo derecho como

cuerpo representativo en s� ni en virtud de su represen-
taci�n, para exigir el reconoeimiento de autoridad suprema,
ni para otra cosa que para lo prevenido en la constitu-
ci�n provisoria; y que su pretensi�n, as� con respecto �
la voluntad expresa y presunta de los pueblos como � las

leyes de su instituto, fu� ileg�tima, infundada y temeraria;
fu� un abandono de sus propios deberes; un insulto � este

pueblo en particular; y un atentado contra los derechos
de los dem�s.

� Acaso no faltar� quien diga que los pueblos estuvie-
ron coactos por el Estatuto; que el temor de la fuerza
dict� su reconocimiento; y que la asamblea no hizo m�s

que reclamar la supremac�a, porque as� era la voluntad de
los pueblos. Lo dicho sobra para satisfacer la falacia de
este raciocinio; sin embargo, quiero considerar la preten-
si�n de la asamblea bajo el segundo punto de vista que
es la propiedad; es decir, su conformidad con lo que la
misma asamblea creyo que quer�an los pueblos y espera-
ban de sus representantes.

? Los objetos del deseo de los pueblos pueden reducirse
en lo principal � estos dos puntos: � rechazar los esfuerzos
de sus enemigos exteriores y � conservar inviolables sus

derechos civiles. La asamblea no pudo, pues, dudar que
entonces ser�a su conducta conforme � la voluntad general

(50) Ya he dicho anteriormente que estos originales apoderados habian sido ele-

gidos por el Cabildo de Buenos Aires, para representar � las provincias que ignoraban
el poder que aparec�an confiriendo. En la obra citada del doctor Luis V. Varela, tomo 4�,
p�g. 176, se copia mal la palabra para, escribi�ndose por, lo que cambia completamente
su sentido exacto. Ya Del Valle, obra citada, pag. 208, hab�a hecho notar este error del

Registro Nacional cometido en el tomo 1�, pag. 161.
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de los pueblos, cuando promoviese por todos los arbitrios

posibles la ejecuci�n de medidas capaces de ponerlos en

posesi�n de esos anhelados objetos. Para saber cu�les
eran estas y cu�l pod�a ser el medio de promoverlas, bas-
taba una ojeada sobre la situaci�n actual de los pueblos.

� Por uno y otro extremo de nuestro territorio existen

enemigos que amenazan la ruina total del estado. De

consiguiente la medida que con m�s urgencia reclama su

seguridad es la organizaci�n y acertada direcci�n de una

fuerza militar sufLiente para la m�s pronta y efectiva ex-

pulsi�n de los invasores. La asamblea vi� por una parte
esta necesidad y por otra la existencia de un poder ejecutivo,
que cualesquiera que fuesen los defectos de su t�tulo, se

hallaba en plena posesi�n del mando de las Provincias
Inidas; que se ocupaba de la organizaci�n y clirecci�n de las
fuerzas existentes; cjue con respecto � los puntos del peligro
hab�a trazado sus planes de operar; que ten�a en marcha
una considerable parte cle las tropas destinadas � su eje-
cucion; y fmalmente que se hallaba en la actual preparaci�n
de varias medidas conducentes al �xito feliz de sus com-

binaciones.
� hai tales circunstancias la asamblea no pod�a dudar

cu�l deb�a ser su conducta para llenar las esperanzas de
los j)ueblos. ^Pod�a dudar que la voluntad de sus r.epre-
sentados le ordenaba se uniese cordialmente con el cuerpo
ejecutivo para la defensa com�n; que le propusiese las
retormas convenientes al bien general, y que simplificando
los poderes del ejecutivo, lejos de debilitar, vigorizase su

autoridad para dar m�s energ�a � sus operaciones? ,;Fu�
acaso conforme � estos principios Ia conducta de Ia asarm
blea: ;Y como podr� sostenerse que era la expresi�n de
de la voluntad general? Una autoridad suprema sobre
toclas las constitu�das era lo mismo que un principio de
disoluci�n y el mayor de toclos los obst�culos al cumpli-
miento de los deseos de los pueblos. Una pretensi�n de
esta naturaleza debi� necesarianente producir uno de estos
dos efectos: � la disoluc��n de la asamblea � la subver-
si�n del pocler ejecutivo. En el primer caso quedabanfrustradas las esperanzas que fijan los pueblos en las facul-
tacles que hab�an conferido � la asamblea para el bien
general; en el segundo caer�a sobre los pueblos la mayor de
las desgracias:� sus negocios pasar�an � las manos de un
gobierno monstruoso � informe, en mucha parte sin cono-
cmnento ni experiencia y compuesto de elementos tan
contranos, que ser�a imposible resolver ni ejecutar con
acierto, quedando sin efectos los planes, paralizadas todas
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las medidas, sin concierto las meditadas combinaciones. <[Y
en que tiempo? Precisamente en los instantes del mayor
conf�icto y cuando la falta de actividad puede ser m�s
funesta que la derrota de nuestros ej�rcitos. La asamblea
no pudo ignorar que una de las dos consecuencias deb�a
necesariamente seguirse de su extraha pretensi�n; tampoco
pudo ignorar que cualquiera de ellas era muy perjudicial
� los interesados de los pueblos; luego la asamblea debio
creer que la pretendida supremac�a estaba en oposici�n
con la voluntad, con los deseos y con los derechos de las
Provincias Unidas; luego la conducta de la asamblea � su

declaraci�n fu� ileg�tima por contraria � las leyes de su

instituto, fu� impropia por ajena de su representaci�n y
fu� atentatoria contra la soberan�a de los pueblos por
opuesta � su expresa voluntad y � sus verdaderos intere-
ses. En este estado, el gobierno debi� disolverla, eligiendo
el menor de los males � suscribir una reposici�n sin l�mites.

� Call� el hombre filosofo, que as� me pareci�, y agitado
yo todav�a de mis ilusiones le repliqu�: � Pero, sehor, si
una de las peticiones del gobierno se dirig�a � que la asam-

blea le declarase el t�tulo de supremo jc�mo puede com-

ponerse esta solicitud sin un conocimiento t�cito de la

supremac�a de la asamblea? ,;C�mo podr�a una corporaci�n
dar lo que no tiene? jNo ser�a una absurda contradicci�n?, . .

Voy all�, sehor, voy � contestar, me dijo, y tomando la

palabra sigui� su discurso. Yo no soy un defensor del

gobierno sino de la justicia y me parece que el argumento
cuando mucho probar�a un error por parte del Poder Ejecu-
tivo que no podr�a aumentar � la asamblea las facultades de

su constituci�n, porque el gobierno no es ni puede ser el

int�rprete de la voluntad de los pueblos; pero, yo pienso
que no hubo tal error. Ya hemos dicho que las facultades
del Poder Ejecutivo no pueden extenderse m�s all� de las

que le confiere el Estatuto provisional que hab�a jurado. El
Estatuto, que debemos siempre considerarlo como la �nica
constituci�n que tenemos, aunque provisoria hasta la reso-

luci�n del Congreso, declar� que el gobierno s�lo tuviese.
el t�tulo de superior. Reflexionando �ste sobre la naturaleza
de sus funciones en un tiempo en que las Provincias Unidas
desconocen toda autoridad exterior, creyo con fundamento

que sus poderes son los mismos, aunque interinamente, que-
tiene el Poder Ejecutivo en una naci�n independiente y libre;
y que � la naturaleza de esta autoridad correspond�a se le
declarase el t�tulo de suprema, para que esta aparente con-

tradicci�n evitase algunos inconvenientes que paralizaba el

cumplimiento de sus decretos. Pero, como el Estatuto ordena.
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que la menor variaci�n de sus art�culos se haga de acuerdo
de las dos corporaciones, el gobierno para no faltar � la

constituci�n, tom� el camino que deb�a; esto es, de hacer

una moci�n � la Asamblea para que acordase la declaraci�n
del t�tulo de supremo que cre�a aqu�l le pertenec�a de dere-

cho, � lo que es lo mismo que conviniese con el gobierno en

hacer esta variaci�n del art�culo octavo del Estatuto. Ya
Ymd. se har� cargo que en esto ni hubo exceso ni reconoci-
miento de supremac�a 6 superioridad en la asamblea. Su-

ponga \'md. por un instante que el gobierno hubiera cre�do
necesario (lo mismo digo de la asamblea) declarar que solo
hubiera una asamblea cada tres ahos o que fueran veinte los
vocales clel Poder Ejecutivo. Como esta declaraci�n envolv�a
una alteraci�n clel Estatuto, y por consiguiente no estaba en

las facultades del gobierno hacerla por s� solo, nada era m�s
natural cjue dirigir una moci�n 6 petici�n � la asamblea

[>ara que declarase aquellos clos puntos, supuesto que el
gobierno le comunicaba va su acuerdo. ;Ydir�a Vmd. por
esto que la asamblea era suj^erior � 3a constituci�n, que era

soberana, que ten�a todos los poderes de la naci�n reunida?
Pues lo mismo sucede con respecto al t�tulo de sitpremo.
Oiga \'md. otro ejemplito m�s claro. La asamblea solicit�
poner un vocal que interinamente supliese al sehor Pueyrre-
d�n durante su ausencia. El Gobierno le represento que era

contrario al contexto del art�culo 1� del Estatuto. Suponga
\ md. que la asamblea hubiera expuesto por escrito � por
medio de una diputaci�n la necesidad de esta medida y que
convencido el gobierno hubiera accedido permitiendo esta
iilteraci�n del art�culo. ;Dir�a Vmd. por esto que el gobierno
era >upremo v superior � la constitucion y � la asamhlea?
Pues lo mismo sucede con respecto al t�tulo de supremo. La
autoridad de ambas corporaciones es igual en estos asuntos

y solo quedar�a establecida la alteracion, cuando la sancio-
nase el acuerdo de los dos. Ya ve Vmd. que cosa tan obvia, ysin embargo me dicen que esta declaracion de supremo ha
hecho un ruido terrible entre los hombres literatos. Vea
Ymd. lo que es no reflexionar. Pero dej�mosnos de disputas�nutiles, unamos nuestros recursos, corramos � destruir los
nemigos de la patria, y esperemos mejor acierto y mejoresresultados de la pr�xima asamblea�.
Presentadas las cosas con el cariz con que las muestra el
�ilosofo, de la Gaceta, es indudable que la argumentacionDnstnucional es correct�sima de logica; pero, en su af�n de

defender el acto realizado por el Poder Ejecutivo, se olvidaba
vo untanamente de un punto que deb�a haber sido base de
todo su s,,tema. En efecto, las pretensiones de la Asamblea

co
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eran inconstitucionales de acuerdo con las disposiciones ex-

presas del Estatuto y de las reglamentaciones que reg�an �
la asamblea misma; tambi�n la Asamblea era inconstitu-
cional porque no hab�a sido formada como estableciera la
ley de su creaci�n; pero, ,iera el Poder Ejecutivo la fiel
expresi�n de la verdad institucional, el encargado de hacer
cumplir una ley suprema de la Naci�n, la autoridad que real-
mente representaba � los pueblos? Este era el punto que
olvidaba el dial�ctico fil�sofo de la Gaceta, con ser el m�s

importante de todos. Lo que la Asamblea pretendi� hacer
no era sino aquello � que se iban ya acostumbrando todos los

poderes del nuevo estado, esto es, resumir en s� mismos toda
la autoridad suprema. Lo hizo la primera Junta, lo hizo la

Junta Grande, lo hizo la Conservadora, lo hizo el Triunvirato;
logico era, pues, que tambi�n quisiera hacerlo la asamblea
de Abril. Su error consisti� en olvidar que esas usurpaciones
de autoridad son posibles cuando se dispone de la fuerza,
que, en este caso, no estaba en las manos de ella sino �nte-

gramente en las del Poder Ejecutivo. Es indudable que la
pretension de la asamblea era inconstitucional; pero, es me-

nester tener en cuenta que lo era igualmente el Tr�unvirato.
Este, por medio del art�culo de la Gaceta, hac�a saber � la

opini�n p�blica que hab�a tomado tan radical medida en

cumplimiento de lo expresamente preceptuado por el Esta-
tuto relativamente � las atribuciones de la asamblea: pero,
;qu� era el Estatuto, como cuerpo de sana doctrina constitu-
cional, ante el decreto de su creaci�n de 25 de Septiembre
y ante el Reglamento de la Junta Conservadora de 22. de
Octubre del aho once? ,;Y qu� eran el decreto de creaci�n y
el Reglamento ante el Acta del 25 de Mayo de 1810, �nico
documento de validez inatacable que hasta entonces hab�a
conocido el pa�s? Verdaderos golpes de estado, justificables
por la raz�n suprema de los hechos, pero, no por eso menos

violatorios del derecho.
El mal que aquejaba � nuestra naciente nacionalidad, no

derivaba de la interpretaci�n torcida de unos cuantos textos

escritos, sino del fondo mismo de las cosas. El pa�s no

sab�a a�n vivir y ten�a que pagar � la naturaleza, como to-

dos los pueblos, el tributo forzado de un largo y doloroso

aprendizaje de m�s de cincuenta afios. El derecho p�blico
se aprende y se perfecciona en la dura escuela de la vida y
� fuerza de sacrificios que cuestan siempre mucha sangre y
muchos dolores. Y en 1810 no sab�amos de dolores ni de

sangre. Eramos un campo virgen para la experiencia
ineludible del derecho p�blico. Ten�amos que ascender
hacia la vida de XTaci�n por una �spera ruta flanqueada de
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enormes precipicios, sin estar en manera alguna habituados

al inevitable peligro de las ascensiones, sin tener la cabeza

hecha a los v�rt�gos v � las falaces solicitaciones de los mr

rajes atrayentes de la montaha. Sobraba corazon, es cierto,

como lo'demostr� aquella estupenda epopeya de quince

ahos que comenz� en Mayo, pero, faltaba cabeza y la ca-

beza es necesaria � los pueblos que se mician en la via

prehada de acechanzas de la historia. jQu� otra cosa que

lo que hicimos, pudimos, pues, hacer?
Crear para las Provincias Unidas, desde 1810, un sohdo

derecho p�blico, hubiera sido ultrapasar las posibihdades de

la naturaleza humana. El equilibrio normal entre los di-

versos poderes p�blicos de un estado contemporaneo, solo

nace en virtud del tiempo y de su experiencia consiguiente.
;Qu� princij)ios de derecho p�blico conoc�amos al iniciarnos

en la vida nueva que aspiraba � cambiarnos, de golpe, sin

transiciones, de Colonia sumisa en Estado independiente ?

Solo sab�amos que el poder es unidad, que est� representado
])or un \4rrey (jue gobierna en nombre de un fant�stico

Rey (jue nadie ha visto ni conoce; que ese poder no tiene

nin'g�n contrapeso legislativo; que es �rbitro exclusivo del

destmo de los pueblos ; que su voluntad debe ser la voluntad

de todos; que es inconcebible que ante �l exista otra autori-

dad que le sehale horizontes, que regule sus actos, que

pondere sus disposiciones, que le sirva de Juez. Esta era la

s�ntesis del s;iber de la Colonia durante doscientos ahos. Pero,
ante esa s�ntesis de la propia experiencia, ante ese h�bito
secular hecho carne en nuestro pueblo, los libros que el
contrabando introduc�a, la ciencia universitaria aprendida en

Chuquisaca, en C�rdoba, en Santiago de Chile, en San
Marcos de Lima. en el Colegio Real de San Carlos de Buenos
Aires, en algunas c�tedras de Espana, erig�an una nucva

noci�n de derecho p�blico te�rico en los cerebros de los
hombres que formaban la clase dirigente del pa�s ; y esa

noci�n aspiraba � vencer sin lucha � los fuertes � indesarrai

gables h�bitos nativos. Tal fu� el primer error, fecundo
en males, de la nueva nacionalidad. Desgraciadamente, el
error era inevitable y ning�n pueblo de la tierra hubiera

dejado de caer en �l.
El h�bito ancestral y la noci�n de la teor�a aparecen en

los actos todos de nuestros primeros gobiernos, combati�n-
dose y anul�ndose entre s�. Para mal de nuestra historia
constitucional, primaba siempre el primero sobre la segunda,
como era l�gico y fatal, pues nunca es dado ir contra la
naturaleza �ntima de un pueblo. Sin embargo, los hombres
del tiempo no lo quer�an ver as�. Los obsesionaba la teor�a,
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el magn�fico ejemplo ingl�s visto � trav�s de Montesquieu y
de Filangieri y el reciente y pasmoso ejemplo de la Consti-
tuci�n cle Filadelfia que ya llevaba veinte ahos de pr�ctica y
fecunda aplicaci�n ; los seduc�a el espejismo de las frases
de Rousseau, Raynal, Mably, Volney y aspiraban � implan-
tar sus ensehanzas en este rico campo v�rgen del Sur de
Am�rica; pero, puestos en la dura y complicada funci�n de

gobernar, no aparec�a en sus actos sino el r�gido principio de
la unidad colonial, del Poder Ejecutivo que resume y anula
todas las dem�s fuerzas contradictorias. La antinomia era

irreductible y venc�a el sentimiento nativo de la raza, que
estaba en todo, en el hombre como en las cosas que lo
rodeaban.
El error, para m�, (y enesto aventuro una opini�n que tiene

en contra � todos los historiadores argentinos ) estuvo, no

en la raza sino en la teor�a que quiso plegar todo � sus pos-
tulados trascendentales. Hay en la Gaceta del 5 de Julio de
1910 (51), un hecho curioso que, aunque no tiene relacio-
nes generales con el tema de este trabajo, me va � servir

para esbozar una comparaci�n, tal vez algo forzada. Es la
carta de un fraile y la contestaci�n, en forma de breve comen-

tario, de Mariano Moreno ; he aqu� una y otro:

�Excmo. Sehor� La Patria necesita m�s de quien la
defienda con las armas, que yo de quien me sirva en mi
celda con la escoba.

�Atendiendo � mis ahos, y � mi comodidad compr� un

negro. Tiene una talla regular, y es 'muy h�bil.
� S�rvase V. E. de �l, para remplazar uno de los que salen

� la expedicion de las tierras de arriba; y el papel (adjunto)
de propiedad, que me ha pasado el amo, que lo introdujo
� estas Provincias, servir� ante V. E. de suficiente documento
de la libertad que le doy, para que V. E. disponga de �l
como su recluta.

� Dios guarde � V. E. muchos ahos.� Convento de Predi-
cadores de Buenos Aires, 27 de Junio de 1810� Excmo. Se-
fior�Fr. Jos� Zambrana� Excmo. Sehor Presidente y Junta
Provincial Gubernativa de estas Provincias.�

� Buenos Aires, 29 de Junio,

� El anterior ofrecimiento manifiesta la generosidad y
patriotismo del Dr. Fr. Jos� Zambrana. El m�rito contra�do

por este Religioso en la ensehanza p�blica de la juventud,

( 51 ) Reimpresi�n citada, tomo 1�, p�g. 126.
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recibe nuevo realce con esta lecci�n, que presenta � sus con-

ciudadanos. Un Religioso europeo, de talentos acreditados,
de un genio firme � incapaz de rendirse � la adversidad � �

la lisonja, se desprende de la �nica propiedad que quiz�
posee, v la consagra gustoso � la Patria, en la Junta Guber-

nativa que sostiene sus derechos. Debieran confundirse con

este ejemplo los que afectando una division que no tiene

otro fundamento que su insensata terquedad, atacan el bien

general del estado por una mezquindad de ideas, que � nadie

puede dahar sino � ellos mismos. La Junta desprecia las

imprecaciones impotentes de estos rivales obscuros, y auxi-

liada por el voto general con que conspiran en su favor las

virtudes y los talentos, marcha con paso majestuoso, lasti-

mando en su coraz�n � los que blasfeman lo que ignoran.
La oferta del Dr. Zambrana ha sido aceptada, y sen'a pre-
ciso arruinar la Patria, antes que pereciese la memoria de un

hijo que le consagra tan [)uros sacrificios. �

Fales eran los sentimientos generales al iniciarse la �poca
de la emancipaci�n. I)e una parte un fraile concreta en una

frase elocuente y concisa el sentimiento medio de ese pueblo
argentino que l�en� con donativos de toda especie muchas

paginas de la Gaceta de esos ahos: la Patria necesita m�s
de quien la defienda con las armas, que yo de quien me sirva
en mi celda con la escoba; de otra parte la voz fuerte de

Moreno formula bien alto para que todos lo entiendan, que
la Junta est� dispuesta, en bien de la patria, � pasar implaca-
ble � inflexible por sobre todos los obst�culos que pueden
entoq?-cer su camino. Tal era el fondo de la raza, y con

semejantes elementos, la emancipaci�n era un hecho desde los
d�as de Mayo. El pueblo estaba dispuesto � darlo todo,
como lo di� de verdad, para conseguir sobrellevar las horas
azarosas que sobrevendr�an. Para ultimar la obra s�lo hac�a
falta, pues, que existiera un poder central fuerte, capaz de
asentar sobre sus hombros la enorme responsabilidad de todas
las consecuencias de la Revolucion; no era necesario, para
ello, apelar � la experiencia inglesa, francesa � nortemericana,
sino, m�s bien, crear el gobierno unipersonal, absorbente �
irrresponsable � que se hab�a habituado la Colonia durante
mas de doscientos ahos, con tal, eso s�, de que se encontrara
el hombre digno de la funcion, y con tal, m�s que nada, que
todos los dem�s depusieran, en bien de la patria, lo que en

ellos equival�a al barrido de la celda del fraile Zambrana.
Xing�n gobierno, sino ese, ser�a posible por durante muchos
ahos, como lo demostraron los hechos posteriores, en que,
aun � trav�s de todos los disfraces, siempre vemos al hombre
dominando � los cuerpos colegiados que la inexperiencia nos
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di�. Imaginemos el gobierno de Mayo puesto en las manos

�nicas de esa voluntad din�mica � indomable que se llam�
Moreno y pensemos en lo que hubiera sido la experiencia,
atenidos el pueblo y el gobierno nada m�s que � extraer del
fondo vigoroso y fecundo de la raza, que no es tan mala como

han dicho muchos pensadores argentinos, las grandes matri-
ces en que se elaborar�a el porvenir.

<;Qu� era necesario para ello? No las teor�as adquiridas
en el reflejo de la experiencia extraha, sino una cosa m�s
sencilla, aunque m�s fecunda en bienes: trabajar en la propia
matriz de la raza, porque la raza no se cambia con Estatutos,
ni con Constituciones, ni con formas de Gobierno; pero tra-

bajar como hombres, sinceramente, ardorosamente, infatiga-
blemente. A despecho de todas sus lecturas te�ricas, Mo-
reno era capaz de llevar � t�rmino semejante misi�n. En
una colaci�n de grados de la Facultad de Derecho de Buenos
Aires, se di� como consejo � la juventud para las situaciones
dif�ciles que la vida puede presentar al hombre, la siguiente
frase que sintetiza, para m�, con una nitidez admirable, lo que
fu� la existencia de Moreno (52): �Si teneis que actuar en

alguna de ellas, cumplid con vuestro deber hasta no poder
m�s�. Moreno siempre cumpli� con su deber, �hasta no

poder m�s�. La hornalla que fu� su alma, aplicando la
frase atribu�da � Saavedra, pudo ser faro y crisol para su

pueblo. Un hombre as� necesitaba la Independencia Argen-
tina, no el fantasma de nueve cabezas que cre� el Cabildo de

Mayo por desconfianza instintiva hacia el r�gimen uniperso-
nal, fantasma que, por una cruel iron�a l�gica del destino, no
fu� capaz siquiera de hacer creer � la historia que no estuvo

enteramente sometido � la voluntad avasalladora de Moreno
en todos los actos que han hecho eterna su recordaci�n.
Las Provincias no hubieran resistido ni impugnado un go-

bierno unitario y unipersonal creado en 1810. Abonan esta

creencia los hechos del primer quinquenio en que, � trav�s
de todas las contradictorias reformas metropolitanas, nadie
alz� su voz en el interior para reclamar el derecho que � go-
bernarse ten�an los n�cleos locales. El pueblo argentino
ignoraba todo lo que al derecho p�blico se refer�a, como

para pretender organizar s�lidamente un sistema complicado
de Gobierno, que introdujera entre nosotros instituciones

parlamentarias totalmente desconocidas ; pero, estaba lo sufi-
cientemente habituado por el antiguo r�gimen � considerar
al Gobierno como Poder Ejecutivo, como unidad, como s�n-

(52) Discursos acad�micos, p�g. 344 � Discurso del Dr. Adolfo F. Orma.
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tesis viva de todo el Estado, para que no aceptara como na-

tural, como la �nica posible, una forma de gobierno que,

conservando los Cabildos locales en sus funciones_ propias,
fuera la real continuaci�n del poder virreinal y unificara en

su mano la fuerza capaz de fijar las fronteras del terntono

independiente. Desgraciadamente
'

los hombres de Mayo
creyeron que el pueblo argentino deb�a ir por la ruta que

ignoraba en vez de hacerlo seguir por la que le era bien co-

nocicla, y que, con todos sus de/ectos te�ricos, era la unica

posible en 1810.
Mas, volviendo al tema inicial de que me he desviado por

esta larga y tal vez in�til digresi�n, nos encontramos de

nuevo con ia clausura de la Asamblea de Abril del aho doce,

primer semi-parlamento que constituimos. Como he dicho,
esa clausura era l�gica con el estado de cosas contempor�-
neo y se produjo, no por cuesti�n de violacion de los textos

cons'titucionales sino porque ambas entidades, Asamblea y
Poder Ejecutivo, no pod�an coexistir. Qued� actuando,
pues, en 'la escena pol�tica, s�lo el Poder Ejecutivo, pero^ en

una forma no muy prestigiosa, que presagiaba la pr�xima
ca�da de sus miembros y la disminucion de sus facultades
demasiado absorbentes y exclusivas. En efecto, todo el

mundo ve�a que se hac�a necesario fijar l�mites � aquel mons-
truoso poder que durante dos ahos no hab�a sabido gober-
narse � s� mismo. En sus manos estaba todo. Hac�a y des-
hac�a las leyes sin m�s criterio que el oportunismo de las
circunstancias. Xacido para actuar en consorcio con un

Congreso Constituyente, se refunde con �l y forma la enorme

Junta Grande posterior al 18 de Diciembre del aho diez. �5e
bifurca despu�s en dos ramas, una ejecutiva y una legisla-
tiva. La primera anula luego � la segunda y sanciona por
su sola v exclusiva voluntad un cuerpo constitucional. Con-
voca � una Asamblea general ilegal y la disuelve tan pronto
como v� en ella una id�ntica aspiraci�n � la autoridad su-

prema. Mientras todo esto sucede, centraliza en sus manos

todo el poder del Estado. Manda los ej�rcitos; fija y per-
cibe los impuestos, sin m�s control, en los comienzos, que las
cifras pertinentes que publica en la Gaceta; nombra y re-

mueve todo el personal administrativo ; crea premios y
recompensas militares; confiere grados en los cuerpos arma-

dos; interviene en el gobierno local de las Provincias y re-

gula su funcionamiento ; sin asentimiento de nadie nombra
Gobernadores y Teniente Gobernadores; crea Juntas Pro-
vinciales fij�ndoles hasta el horario diario de trabajo ; cele-
bra armi.sticios y firma tratados; hace que el Cabildo de
Buenos Aires designe � las personas que han de representar
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en la Asamblea � las Provincias; prescinde, en cambio, de
ellas para todo lo que no sea contribuciones de dinero � de
sangre, eto, etc.
Sin embargo, este poder monstruoso hubiera sido discul-

pable ante la historia si se caracterizara por una constante

unidad de miras y de acci�n, en lo pol�tico, en lo financiero,
en lo moral, en lo militar, en lo administrativo, en lo consti-
tuc�onal, en todo lo que constitu�a sus m�ltiples fines en

aquellos ahos azarosos de la nacionalidad en que todo era

menester crearlo. Pero, desgraciadamente, cuanto fu� de

en�rgico, de homog�neo, de previsor, en las campafias milita-
res y en la administracion de las finanzas nacionales, dej� de
serlo en todos los dem�s �rdenes de su actividad. Su accion

pol�tica y constitucional, indecisa y fluctuante, hizo nacer la
incertidumbre en todos los esptritus y sembr� en el interior
las primeras semillas de una planta que retohar�a vigorosa y
fecunda en los ahos venideros. Por eso era fatal que deb�a
caer al embate de los vientos que �l mismo contribuy� �
desatar. El pa�s, que tal vez hubiera aceptado desde el

principio un gobierno unitario, no pod�a permanecer m�s

tiempo mirando con indiferencia la naturaleza voltaria de su

multiforme Poder Ejecutivo ; ten�a que buscar una soluci�n.

Desgraciadamente para la nacionalidad, ya era tarde, pues
hab�a mucho camino recorrido por el mal sendero y mucho
viento sembrado para la futura cosecha de tempestades: la
solucion tardar�a a�n cincuenta terribles ahos para poder ser
encontrada.
Clausurada la Asamblea de Abril, se penso en convocar

una nueva que se rennio en Octubre. Como en ellas no es-

taba el remedio que el pa�s necesitaba, una y otra murieron
al nacer. La �nica diferencia que hubo entre ambas, fu� que
la primera cay� vencida por el Poder Ejecutivo y la segunda
por una imposici�n militar que derroc� tambi�n al Triunvi-
rato el 8 de Octubre del aho doce. Desde esa fecha co-

menz� una nueva era que ofrece al criterio historico una

doble faz : por una parte un hondo y sincero esfuerzo de
reconstrucci�n total, por otra la germinaci�n potente de las

complejas fuerzas disolventes que encerraba en su seno nues-

tra nacionalidad.





CAP�TULO III

Evolucion del Poder Ejecutivo hacia la unidad de direc-
cidn.� El Directorio y la asamblea del ano trece.

La imposici�n militar de Octubre 8, auspiciada por la
voluntad casi un�nime del pueblo de Buenos Aires, hizo
nacer en el esp�ritu de todos los hombres cultos del pa�s
una vigorosa germinaci�n de ideas constitucionales. Se
comenz� por convocar � los pueblos para una gran asam-

blea, verdaderamente nacional, cuyos Diputados no ser�an

elegidos por los aristocr�ticos Cabildos de las ciudades
sino por elecciones de segundo grado en que intervendr�an
� todos los vecinos libres y patriotas de los respectivos
cuarteles � de cada una de ellas (53). El mismo Triunvirato,
desde el primer momento, apareci� animado de los mejores
prop�sitos en el sentido de facilitar el establecimiento de
un verdadero r�gimen constitucional, tarea fundamental que
se reservaba � las deliberaciones de la pr�xima asamblea.
La tarea era urgente y el tiempo y los deseos de todos

apremiaban. Penetrado de ello el Triunvirato se preocup�
de arbitrar los medios pertinentes. En la Gaceta de 13 de
Noviembre (54), se lee: � � Deseoso el gobierno de remo-

ver todo obst�culo capaz de retardar � entorpecer las
deliberaciones de la pr�xima asamblea, que debe necesaria-
mente reunirse en todo Enero del entrante aho, acord� co-

misionar � los sehores: Dr. D. Luis Chorroarin, Dr. D. Pe-
dro Jos� Agrelo, Dr. D. Nicol�s Herrera, Dr. D. Valent�n
G�mez, Dr. D. Pedro Somellera, Dr. D. Manuel Garc�a y
D. Hip�lito Vieytes, para que que asociados preparen y
discutan las materias que han de presentarse � aquella
augusta corporaci�n, formando al mismo tiempo un proyecto

(53) Convocacion � elecciones de 23 de Noviembre de 181 1. Su texto �ntegro est�
en Frias, Trabajos legislativos, etc, tomo 1�, p�g. 9.

(54) Reimpresi�n citada, tomo 3�, p�g. 336.
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de constitucion digno de someterse � su examen. Nota. Por
renuncia del Dr. D. Luis Chorroar�n se ha nombrado � D.
Gervasio de Posadas�. A pesar de que esto era ya mucho

para un Poder Ejecutivo que estaba habituado � redactar

por s� mismo y � imponer sus constituciones, no satisfizo
del todo al nuevo Triunvirato; quiso a�n m�s, para arri-
bar � m�s altos y mejores resultados. Por nota de No-
viembre 3 ( 55 ), hizo saber al Presidente y socios de la

Congregaci�n Patri�tica Literaria, jD-residida entonces por
Monteagudo, que � siendo indispensable preparar las mate-

rias m�s importantes que hayan de tratarse en ella ( la asam-

blc-a ) y �ormar al mismo tiempo un proyecto de constituci�n
digno de someterse � su discusi�n y examen, se ha cre�do
oportuno comunicarle � esa respetable Sociedad Patri�tica
Literaria, interes�ndola expresivamente en el laborioso em-

peno de promover y discutir con preferencia los puntos
relativos al estado y administraci�n actual de rentas; comer-

cio interior y exterior, poblaci�n, agricultura, el modo m�s
conveniente de ligar y enlazar � los pueblos entre s� por
sus rec�proeos intereses; y, finalmente, todos los dem�s
ramos concernientes � su prosperidad, capaces cle formar
un acopio de luces y conocimientos que proporcionen �
aquella augusta corporaci�n la pronta expedici�n de las
materias que merezcan su atenci�n�.
Optimistas eran, como se ve, los auspicios con que se

miciaba la Asamblea clel aho trece. Por primera vez, desde
el 25 de.Mayo del aho 10, el Pocler Ejecutivo no ve�a en
ella un nval que deb�a ser empequehecido � anulaclo, sino
un poder concurrente en la alta direcci�n de los negocios
supremos del Estado. Se comenzo por hacer de efla un
verdadero representante de los pueblos y se quiso facilitar
su t area^ encargando � comisiones especiales el estudio yelaboraci�n previa de los temas que deb�an merecer su
atenci�n. La comisi�n Oficial � que se refiere el suelto
que he transcripto cle la Gaceta, y la Sociedad Patri�tica,
cumpheron a conciencia su cometido, no obstante lo cual
mnguno de los proyectos que redactaron tiene existencia
oticial. debi�ndo.se su conocimiento actual al azar de publi-
caciones privadas � � la celosa custodia de un archivo
particular. EI proyecto de la Comisi�n Oficial nos ha

;' io ^f'-rvado por el Dr. D. Andr�s Lamas (56); el de
la ^ooedad Patnotica se encontr� en 1881 entre los papeles

) i.i (,r to d-l sud, 10 <\<: \ovi-mbr<: de 1812.

y �nico pubiicado, p�g. 150.
"�I Col-rt;.,n d-: r.'i.::i;orias, etc , torno In
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de la familia de D. Luis Obligado (57). No voy � hacer
un estudio ni un paralelo de ambos documentos, pues debo
limitarme aqu� � esbozar la forma en que uno y otro

consideraron la organizacion y funcionamiento del Poder

Ejecutivo. Por m�s que nunca fueron sancionados, tienen
ambos de interesante que nos dan una impresi�n no oficial de
lo que se entend�a en esos ahos por deberes y derechos del

gobierno del Estado. Para claridad y econom�a de la explica-
ci�n, designar� por la letra(A) al proyecto de la Comisi�n
Oficial y por la letra (B) al de la Sociedad Patri�tica.
Uno y otro proyecto empiezan por diferir aparentemente

en cuanto � los alcances de sus aplicaciones en el espacio.
(A) rige para las Provincias del R�o de la Plata, que eran

entonces Buenos Aires, C�rdoba, Salta, Potos�, Charcas,
Cochabamba, La Paz, Cuyo, Banda Oriental y el Paraguay
(esta �ltima � si adopta la presente constituci�n �, porque
desde el Tratado de 1811 se la consideraba segregada);
(B) rige para las Provincias de la Am�rica del Sud que se

han unido con las del R�o de la Plata (58). En cuanto �
los l�mites de la acci�n nacional en el Estado, esto es, � la
forma de gobierno unitaria � federal, (A)y(B) no resuel-
ven expresamente el punto, debi�ndose buscar su soluci�n
en la concordancia de sus diversos art�culos, concordancia
de la cual resulta que ambas constituciones son unitarias,
especialmente (B) que es m�s concreta al respecto (art�cu-
los 160 � 166 del cap�tulo XX). (A) y (B) establecen un

Poder Legislativo, casi id�ntico, compuesto en ambos pro-
yectos por C�maras de Senadores y de Representantes. En
lo que se refiere al Poder Ejecutivo hay diferencias funda-
mentales entre el proyecto de la Comisi�n Oficiai y el de la
Sociedad Patriotica. (B) acepta en toda su integridad el

principio norteamericano de la unipersonalidad del Ejecu-
tivo; (A) se mantiene en el error de establecer en su Ca-

p�tulo XVII (seguramente como un homenaje al Triunvirato

imperante) que � El Poder Ejecutivo residir� en un Direc-
torio compuesto de tres individuos elegidos por seis ahos y
amovibles por tercias partes cada dos ahos�, es decir que,
no obstante lo mucho que ya nos hab�a costado el ensayo
argentino del ejecutivo colegiado, todav�a en 1813 se cre�a
en su eficacia por parte de personas tan ilustradas como las

que compon�an la Comisi�n Oficial.

(57) Clemente L. Fregeiro, Primera Constitucion Argentina, en La Biblioteca, tomo
1�, p�g, 373. La Constituci�n entera est� publicada en el mismo toino, p�g. 434.

(58) No obstante la diversa caracterizaci�n aparente de objeto, ambas Constitu-
ciones, en su designaciones, son estrictamente equivalentes, es decir que ambas se refieren
� los antiguos l�mites geogr�ficos del Virreynato de Buenos Aires.

4
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Yeamos,ahora,en cietalle, la organizaci�n y funcionamiento

del Poder Ejecutivo en uno y otro Proyectos. Seg�n (B) el

ha de nacer de la libre voluntad de los pueblos (Art. 131) y
ser� investido por un solo individuo, cuya edad pase de

treinta v seis ahos, que se llamar� Presidente y durar� en el

ejercicio tres ahos (132 y 133), no pudiendo ser reelegido
hasta pasados seis ahos de su gobierno ( 157 ). Su designa-
ci�n se har�a por elecciones de segundo grado, nombrando
los pueblos electores, para que �stos, congregados en la

Capital de la Provincia � que correspondan, hagan a su vez

la elecci�n de las personas que deben formar los poderes
legislativo y ejecutivo (37). Habr�a un Vice Presidente que

presidir�a el Senado, menos en los casos en que hubiese de

ser juzgado el Presidente ante esa C�mara (137 y 139). Sus

atribuciones y deberes eran los sigLiientes: hacer juramento
de conservar, defender y proteger el Estado y su Consti-

tuci�n y de no atentar directa ni indirectamente contra ella

(140); ser el comandante general del ej�rcito y armada y de

la fuerza c�vica, cuando �sta sea convocada en la forma pres-

cripta por la Constituci�n (141); tener facultad de suspender
las ejecuciones capitales ordinarias y conceder alg�n perdon
en e� d�a del aniversario de la libertad del Estado � en

ocasi�n de alg�n insigne acontecimiento que ahacla nuevas

glorias al Estado, con tal que esta prerrogativa no la ejer-
ciese con respecto � los delincuentes que hubiesen sido acu-

sados por la C�mara de Representantes � en delitos de trai-
ci�n � la patria (142); tener facultad de hacer la tregua,
tratados de paz, de alianza y comercio con las naciones,
previo aviso v consentimiento del Senaclo que se lo acordar�
solo con el voto de dos tercios (143); nombrar, con esos

mismos requisitos, embajadores y otros ministros p�blicos,
los jefes y oficiales de la tropa, consules y todos los dem�s

empleados p�blicos, cuyos nombramientos no establezcan de
otro modo la Constituci�n y las leyes (144); en los casos

que pidan la reunion extraordinaria del Congreso, podr�
convocarlo con esta calidad y en el �nterin expedir con aviso
y consentimiento del Senado, los decretos que no permitan
tardanza 6 cuya pronta publicaci�n sea muy importante �
la incolumidad del Estado (145); recibir embajaclores de
naciones y otros o�iciales de car�cter p�blico � instruir al
Senado cle los motivos de su misi�n, bajo grave responsa-
bilidad (146); hacer recoger los derechos y alcabala^ los
empr�stitos s(,bre el cr�dito del Estado y cumplir el pago
de la> deudas pasivas que hubiere decretado el Congreso
(147); euidar de que las leyes sean fielmente ejecutadas �
imoartir para el efecto las ordenes y comisiones que estime
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convenientes (148); cuidar de que no sufraguen en las asam-

bleas los que no sean ciudadanos � est�n suspendidos en

el ejercicio de la ciudadan�a � borrados del registro p�bli-
co, avisando al supremo poder de justicia de los que hu-
biesen violado en esta parte la Constituci�n (149); informar
oportunamente al Congreso del estado de tranquilidad 6
novedad en que se hallen las provincias y los medios que
le parezcan � prop�sito para consolidar � mejorar su uni�n

(150); recibir un sueldo fijo asignado por el Congreso y
ning�n otro emolumento � d�diva (151); decidir las dife-
rencias que haya entre ambas C�maras sobre su separaci�n
� permanencia en el Congreso (152); no avocarse causas

ni conocimiento en materias judiciales, � pretexto de hacer

cumplir las leyes (153); no arrestar � ning�n ciudadano sin

ponerlo en el mismo d�a natural � la disposicion de los

magistrados (154); ser removido, como el Vice y dem�s
funcionarios p�blicos, por acusaci�n y convencimiento de

traici�n, cohecho y otros altos cr�menes sehalados en ley
expresa (155); salir � tomar el mando de los ej�rcitos que
se hallen en campaha, con previa anuencia de m�s de las dos
terceras partes del Senado, � lo menos cuando la salud de la

patria lo exigiese; este art�culo entrar�a � regir despu�s del
aho 1816 (156); tener cuatro Secretarios, uno de Estado,
uno de Guerra, uno del Interior y uno de Hacienda, que �l

propondr� al Congreso para que los nombre y que dura-
r�n mientras mantengan buena conducta (158); correr �

cargo de la polic�a, por intermedio del Ministro del Interior,
bajo un Reglamento que dar� el Congreso (159); nombrar

para cada provincia un Prefecto que residir� en la Capital,
cabeza de ella por lo regular, y que tendr� en el gobierno
ejecutivo de cada jurisdicci�n la parte que le cabe por esta
Constituci�n; este Prefecto cumplir� todas las �rdenes que
le comunicare el Presidente, cuidar� de la organizaci�n � ins-
trucci�n de la fuerza c�vica de su distrito, ser� nombrado por
dos ahos, � propuesta en terna de la municipalidad, pudiendo
ser reelegido libremente y podr� nombrar, � su vez, prefec-
tos subalternos de la Provincia (160 � 166).
Veamos, ahora, el texto del Proyecto ( A ), para estable-

cer su comparaci�n con el anterior. ( Cap�tulos XVII y adi-
ci�n, � Del Poder Ejecutivo � ; Cap�tulos XVIII � De las
facultades del Directorio Ejecutivo � y Cap�tulo XIX � Del

Consejo de Estado � ) .

Cap. XVII. Art. 1� �El Poder Ejecutivo residir� en un

Directorio compuesto de tres individuos elegidos por seis
ahos y amovibles por tercias partes cada dos ahos.

2� � Por la primera vez se nombrar�n distintamente
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primero, segundo y tercer miembro del Directorio ; el

primero ser� removido � los dos ahos, el segundo � los

cuatro y el tercero � los seis.
3� � La presidencia turnar� entre ellos por el orden

de su antiguedad y durar� por dos anos.

4� � El Senado y la Sala de Representantes elegir�n
los miembros del directorio ejecutivo en la manera siguiente.

5� � Reunidas las salas, presididas por el presidente
del Senado, el secretario leer� la lista nacional de los
ciudadanos elegibles, formada por las asambleas de los

pueblos.
6� � Se nombrar�n luego cuatro miembros del con-

greso para reguladores.
7� � Conclu�do este acto, proceder�n � la votaci�n

cuando la mayor�a del congreso determine.
8� � La votaci�n ser� secreta por medio de c�dulas

cerradas en que se escribir�n los nombres de dos ciuda-
danos para miembros del directorio ejecutivo.

9" � El presidente, en presencia de las salas, abrir� las
c�dulas, que el secretario ir� anotando en una lista.

10. � Los cuatro reguladores contar�n con el presi-
dente los votos y anunciar� �ste su resultado al congreso.

11. � La persona que reuna la mitad de los votos y
uno m�s ser� elegida.

12. � Si los votos se dividiesen, se anotar�n las dos
personas en cuyo favor haya mayor n�mero de votos, y
proponi�ndose nuevamente � votacion resultar� elegida la
que reuna la mayor�a de la totalidad de votos.

13. � La que le siga en mayor n�mero de sufragios
sera elegida para suplir en caso de vacante de alguno de
los miembros.

14. � Si dos 6 m�s personas reuniesen igual n�mero
de votos, se proceder� como en la elecci�n del propie-
tario.

15. � Solo se nombrar� un ciudadano para suplir en
caso de vacante de cualquiera de los miembros del direc-
torio.

16. � Para ser miembro del directorio ejecutivo se

requiere ser nacido en el territorio del Estado, residente
en �l por diez y siete ahos � que sea ciudadano con igual
tiempo de residencia � la �poca de la adopci�n de la pre-
sente constituci�n; que sea mayor de treinta y cinco ahos,
poseedor de una renta sobre terrazgos, cuya cantidad
sehalar� el congreso, � que haya hecho profesi�n militar
o de letras. y adem�s debe haber desempehado sin nota
alguna magistratura � gobierno, bien sea civil � militar
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17.-� Ning�n eclesi�stico podr� ser miembro del direc-
torio ejecutivo.

18. � Los miembros del directorio ejecutivo tendr�n
una compensaci�n proporcionada � su dignidad y al decoro
del Estado, � juicio del congreso.
Adici�n. Art 1� � Ning�n individuo del director�o podr�

salir fuera del Estado hasta pasado un aho, cuando menos,

despu�s de haber cesado en sus funciones; se except�a el
caso en que sea enviado en comisi�n por el Estado.

2� � Cuando un individuo del directorio se ausente �
una comisi�n con consentimiento del senado, si ella hubiese
de durar menos de seis meses, este nombrar� quien le

sustituya interinamente; si es de m�s larga duraci�n el

congreso elegir�.
Cap. XVIII. Art. 1� � El directorio tendr� el mando en

jefe del ej�rcito y de la armada y el de las milicias nacio-
nales, desde que se ponga en servicio activo.

2� �El directorio ejecutivo promulga las leyes.
3� � Nombra con consentimiento del senado los miem-

bros del Consejo de Estado, los embajadores y c�nsules, los
jueces criminales y civiles, los fiscales, los agentes subal-
ternos de la administraci�n y los dem�s oficiales del Estado
cuyo nombramiento no est� senalado por la presente cons-

tituci�n.
4� � Tiene facultad de suspender la ejecuci�n de alg�n

castigo y perdonar ofensas contra el Estado, menos en los
casos de acusaci�n prevenidos en el art. 2� del Cap�tulo IX.

5�� Tiene derecho de formar los reglamentos y orde-
nanzas que crea m�s convenientes � la mejor administraci�n
y � la ejecuci�n de las leyes, y solo podr�n ser suspen-
didas por el senado por raz�n de inconstitucionalidad.

6� � Tiene la direcci�n de las rentas y del cargo y
data de ellas seg�n la ley anual que determina su total
monto.

7� � Tiene la superintendencia de las f�bricas de mo-

neda, cuya emisi�n, t�tulo, peso y tipo fije la ley.
8� � Provee � la seguridad interior y defensa exterior

del Estado, distribuye sus fuerzas y les da direcci�n del
modo m�s conveniente.

9� � El directorio recibelos embajadores y cualesquiera
ministros p�blicos extranjeros.

10. � El mantiene las relaciones exteriores, conduce las

negociaciones y puede hacer estipulaciones preliminares con

consentimiento del senado; firma y concluye los tratados de

paz, alianza, neutralidad, tregua, comercio y otras con-

venciones. Pero las declaraciones de guerra y tratados de



paz, alianza y comercio deben ser propuestos, discutidos,
decretados y promulgados como leyes.

11. � Tiene derecho para convocar, en circunstancias
extraordinarias, el Congreso � el Senado.

12. � En caso de discordancia entre las dos salas sobre
la prorrogaci�n de sus sesiones, �l decide y sehala el plazo
conveniente.

13. � Tienefacultad de proponerlas leyes que crea opor-
tunas. Estos proyectos ir�n acompahados de una exposici�n
de las razones en que se funden y seguir�n los tr�mites esta-

blecidos para la formaci�n de las leyes; ver� y considerar�
del modo establecido pero no tendr� la reconsideracion.

14. � En caso de invasi�n extranjera 6 sublevaci�n,
tiene facultad el directorio para suspender la ley de seguridad
individual, pero en la misma fecha del decreto que � este

objeto se expida, ha de hacerse la convocatoria del congreso,
� quien dar� cuenta en su primera reunion de las razones de
esta determinaci�n y sin cuya aprobaci�n no podr� subsistir
la suspensi�n de la ley.

15. � Los miembros del directorio son inviolables y solo
pueden ser removidos por causa de traici�n, malversaci�n o

violaci�n de la constituci�n.
16. � Solo la C�mara de Representantes tiene derecho

� acusarlos por cualquiera de estos tres cap�tulos ante el
Senado.

17. � Kl senaclo solamente puede juzgar de s� ha lugar
� no � la acusaci�n y pronunciar definitivamente sobre su

culpabilidad.
Cap. XIX. Art. 1� - Habr� un Consejo de Estado, com-

puesto de diez individuos de orclen, ilustracion y m�rito; uno

por eada provincia.
- Ser�n nombrados por el cuerpo legislativo de entre

la lista nacional de elegibles ; dos de ellos ser�n eclesi�sticos,
tres militares y cinco ciudadanos.

3� � El Congreso podr� aumentar este n�mero cuando
la poblaci�n y circunstancias clel pa�s lo hagan oportuno.

4" 4"odos los obispos del territorio de la Rep�blica
son consejeros honorarios del Estado.

-El directorio ejecutivo oir� el dictamen clel consejo
en todos los asuntos graves de gobierno y tambi�n para
prestar sU consentimiento � los proyectos de ley.

6"� Oir� el parecer del consejo para suspender � los
oticialc-s. generales clel ej�rcito y la armada, � los secreta-

ri(/ <}*� c-siado, � los empleados de suprema clase en la
admmi-tracion univer.sal y � los gobernadores de las pro-vincias. l
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7�-� El consejo de estado presentar� al poder ejecutivo
los candidatos para los obispados y prebendas eclesi�sticas.

8� � El dictamen del consejo deber� oirse para la pro-
visi�n de las judicaturas que la constituci�n concede al
directorio ejecutivo.

9� � El poder ejecutivo para dar direccion � la fuerza
armada oir� el parecer del consejo.

10. � Llevar� el consejo un libro de consultas y reso-

luciones que firmar�n todos los miembros que estuviesen

presentes y se archivar� en su secretar�a. En �l podr�
cada uno de los miembros insertar su voto. Este libro se

presentar� al Senado siempre que lo pida.
11.�El consejo de estado se renovar� por quintas

partes cada dos ahos.
12. � Los consejeros de estado est�n sujetos � la acu-

saci�n de la sala de representantes.
13. � Pueden ser suspendidos de sus empleos por el

poder ejecutivo, dando cuenta al Senado con explicaci�n
.
de las causas, para su aprobaci�n.

14. � El consejo de estado formar� un reglamento para
su gobierno interior, y aprobado por el poder ejecutivo, se

pasar� al Senado para que lo sancione si lo cree conveniente.
15. � Los miembros del consejo de estado pueden ser

reelegidos�.
Hay como se ve en esta larga transcripcion, una gran

semejanza entre las atribuciones y deberes de los Presi-
dentes de la Constituci�n de 1853-60 y del proyecto de
la Sociedad Patri�tica, m�s l�gico y coherente, en todo

sentido, que el de la comision oficial (59). El proyecto
de Monteagudo tiene en la historia constitucional argentina
una real importancia, como que muchos de sus principios,
no obstante el olvido en que cay�, han inspirado, � la letra
casi, cantidad de textos constitucionales posteriores. Sin

embargo no ha sido, hasta la fecha, objeto de un estudio
en forma, que demuestre con claridad su influencia sobre las
ideas de su tiempo. El Dr. Luis V. Varela, autor de una

recient�sima Historia Constitucional de la Rep�blica Ar-

gentina, no lo menciona siquiera, � pesar de que deb�a
necesariamente conocer el art�culo que he citado del sehor

Fregeiro y el breve an�l�sis del Sr. Groussac en el estudio
� que me refiero en la nota 59. El proyecto de Monteagudo
refleja cual era la aspiraci�n de las clases cultas y dirigentes

(59) P. Groussac, El desarrollo constitucional, en Anales de la Biblioteca, tomo 2�,
p�g. 255.
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de Buenos Aires, en materia constitucional. Las Juntas y
Triunviratos hab�an resultado m�s absorbentes y exclusivas

que la voluntad de un solo hombre; se hac�a necesario, en-
tonces, aplicar la realidad de los hechos y volver � remplazar
por un �Presidente� � los cuerpos colegiados que tan ingra-
ta experiencia dejaron, pero, subordinando su accion � re-

glas y pr�cticas expresas contenidas en una Constituci�n de
validez inatacable. Se aplicaba extensamente el modelo
norteamericano, aunque sin aceptarlo en toda su integridad,
como se demuestra entre otras cosas por la sustitucion del

r�gimen federal por un r�gimen exclusivamente unitario que
no deja � las Provincias m�s autoridades que un Prefecto,
Prefectos subalternos y un Irenarca (art�culo 208), (que
deb�a sonar muy raro en los o�dos de la buena gente criolla,
poco apta para etimolog�as griegas).
Xinguno de los proyectos fu� sancionado, ni estudiado en

sesiones p�blicas, por la Soberana Asamblea General Cons-
tituyente del ano trece. Aquel alto cuerpo que es en la
historia civil de la Revoluci�n de Mayo, una de sus glorias
m�s puras, hab�a sido convocado especialmente para dictar
una Constituci�n que rigiera los destinos del pa�s; pero, so-

licitado por la soluci�n de otros problemas m�s imperiosos,
tuvo que desatender esa misi�n y dedicarse exclusivamente
� ellos. Y creo sinceramente que hizo bien. En 1813, � dado
el estado general de las Provincias Unidas, dada la incultura
de sus masas populares y la deficiente aptitud para el go-
bierno que ten�an sus clases superiores,� en el concepto de
los hombres dirigentes, que fueran capaces de comprender su
misi�n hist�rica, deb�a primar el derecho administrativo sobre
el derecho constitucional. Este sin aquel, en efecto, no es

m�s, en la realidad de los hechos, que una vana construcci�n
te�rica que se mantiene inm�vil, solemne en la tiesura de
sus textos escritos, sin ver que la vida pasa sobre ella indife-
rente y sin tenerla en cuenta para nada. La mas admirable
constitucion del mundo, la �nica que no est� redactada en
severa construcci�n de cap�tulos y art�culos, la inglesa, no es
en el fondo sino un curso pr�ctico de Derecho Administra-
tivo. Para sondear la verdadera vida pol�tica de un pueblolas constituciones son un mal instrumento de trabajo porque
no siempre traducen la esencia definida de una nacionalidad.
Mr. A. Croiset, en su hermoso libro sobre las democracias
antiguas, ha dicho al respecto (60): � car une constituti�n
pohtique n'est, par elle-meme, qu'un cadre abstrait: la ma-

-t. C--. Dr-mocraties antiques, Paris, R. Flatnmarion, 1909, p�g. 3.
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ni�re dont elle est mise en ceuvre est la chose importante et

la vraie r�alit�. As� es, en verdad. Contrariando una opi-
ni�n que ha sido com�n en la Rep�blica Argentina, creo

que el Derecho Administrativo es la �nica raz�n de ser que
tiene el derecho Constitucional. <;Lo entendieron as� los Di-

putados que formaron la Asamblea del aho trece? No me

los imagino entregados � la solucion de este grave distingo
te�rico, pero, me atrevo � opinar que instintivamente sin-
tieron que era m�s necesario reunir y preparar las piedras
del edificio de la organizaci�n del pa�s que levantar sabios

planos para el futuro.
La � extraordinaria labor civil � (61) de la Asamblea res-

pondi� admirablemente � lo que eran las verdaderas necesi-
dades del pa�s en aquellos ahos azarosos de la naciente y
pobre nacionalidad argentina. Todo hab�a que hacerlo, que
construirlo, que depurarlo, empleando materiales � instru-
mentos rudimentarios y toscos: sin embargo, la Asamblea se

entreg� por completo � realizar esa obra, llena de entusias-
mos y de energ�a. Por primera vez estos pueblos conoc�an
un verdadero Parlamento, en la m�s amplia acepci�n de la

palabra. Resumir su labor fecunda, seguir en el tiempo las
ramificaciones de las medidas administrativas y de las leyes
que sancion�, ver en que cantidad han contribu�do � la for-
maci�n de nuestro actual derecho p�blico, apreciar la opor-
tunidad de su aplicaci�n, buscar sus antecedentes l�gicos y
su filiaci�n hist�rica, es obra que todav�a no ha sido empren-
dida por nadie entre nosotros no obstante su real y tras-

cendentai importancia pr�ctica para el estudio de nuestras

instituciones contempor�neas. �quel primer Parlamento ar-

gentino, que no crey� conveniente dictar una verdadera
Constituci�n, no desatendi� su tarea por simple ineptitud.
Ve�a, en primer lugar, que no ten�a un enemigo en el Poder

Ejecutivo. Convocada por �l,. su primer acto consisti� en

declarar � que reside en ella la representaci�n y ejercicio de
la soberan�a de las Provincias Unidas del R�o de la Plata y
que su tratamiento sea el de Soberano Sehor � ; que � el Po-
der Ejecutivo queda delegado interinamente en las mismas

personas que lo administran, con el car�cter de Supremo y
hasta que tenga � bien disponer otra cosa � ; que � para que
el Poder Ejecutivo pueda entrar en el ejercicio de las funcio-
nes que se delegan, comparezca � prestar juramento de reco-

nocimiento y obediencia � esta Asamblea Soberana � (62).

(61 ) Adolfo F. Orma, Discurso citado, p�g. 341.

( 62 ) Gaceta, reimpresi�n citada, tomo 3�, p�g. 397.



Estas medidas fueron acatadas inmediatamente por el Poder

Ejecutivo. Todo el mundo estaba penetrado de la idea de

que aquella Asamblea ten�a por principal misi�n modificar
fundamentalmente el estado de indecisi�n pol�tica en que
hasta entonces se hab�a vivido. La Gaceta del 5 de Fe-
brero de 1813, formula la opini�n general del pueblo con las

siguientes palabras : � Para constituirse en estado naciente
es necesario sobreponerse � los escollos indispensables de
una innovaci�n. Los h�bitos, las costumbres, la opini�n y la
fuerza irresistible de las preocupaciones, luchan incesante-
mente contra los encargados de dirigir por nuevos resortes

aquella m�quina; y la obra m�s dif�cil de los que mueven sus

registros es la uniformidad y consonancia de todos los pun-
tos al centro sobre que gira su direcci�n. Esta misma difi-
cultad ha producido varias oscilaciones en los medios adop-
tados por los pueblos para asegurar su libertad, pero el
tiempo, maestro infatigable. lo.s ha conducido insensiblemente
al graclo � que los llaman sus destinos. La reuni�n de un

cuerpo compuesto de sus inmediatos representantes, que ma-

nifestando los intereses respectivos trabajen � un tiempo por
los de la comunidad, que pesando las ventajas de la reforma
destierren los abusos y nivelen el bien rec�proco, que dicten
leyes sabias, prudentes y an�logas � las circunstancias del
pa�s. que equilibren la libertad del ciudadano con el poder del
gobernante, (jue fijen una constituci�n permanante, y que con
la energ�a de sus resoluciones destierren para siempre en los
tiranos la esperanza de triunfar sobre el pa�s, es la �ltima
mano que restaba que dar � los naturales para asegurar su
libertad. Fclizmente se halla constitu�da en la capital tan

respetable corporaci�n. Sus primeras medidas han descu-
bierto al mundo la liberalidad unida � la firmeza que distin-
guen sus juicios y solo os resta, ciudadanos, reuniros entre
vosotros mismos. olvidar vuestras pequehas diferencias, jurar
en vuestros corazones la generosidad que debe distinguir al
hombre libre y unidos estrechamente llevar � cabo la obra
de la mdependencia de nuestra amada patria � (63). Sabe-
laos que la asamblea cump�i� estos anhelos y trato de rea-
hzarlos en la mejor forma posible, de acuerdo siempre con
la voluntad sana de los hombres m�s importantes del pa�s
y auspiciada en su favor por el apovo que le prest� inva-
nablemente el Poder Ejecutivo.
El Ejecutivo hasta entonces hab�a dictado la ley; ahora la

n-cb;a hecha de otro poder que se titulaba fundadamente

��:-t. r- mtir-sion c tada, tomo '", p�g. 400.
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Soberano. El 27 de Febrero de 1813, � acord� la Asamblea,
como dice El Redactor, deslindar las atribuciones y faculta-
des que debe gozar el Supremo Poder Ejecutivo, fijando el

ejercicio de su autoridad por medio del siguiente Estatuto

que regir� invariablemente hasta la sanci�n de la Constitu-
ci�n�. (64).

� El Supremo Poder Ejecutivo queda delegado en las tres

personas que lo administran. Su duraci�n ser� hasta la san-

ci�n de la Constituci�n de este Estado. Cesar�n alternativa-
mente en sus funciones al llenarse los per�odos de seis meses,

empezando por el menos antiguo, seg�n el orden de sus

nombramientos. La Asamblea Constituyente nombrar� al

que deba sustituir al individuo saliente. Turnar� la presi-
dencia cada mes, por el orden de su mayor antiguedad.

� Ning�n miembro del Supremo Poder Ejecutivo podr� salir
� mandar en jefe los ej�rcitos, ni � alguna otra comisi�n, sin
la expresa aprobaci�n de la Asamblea General Constitu-

yente. En caso de ausencia � impedimento de alguno de
sus individuos por un tiempo que exceda del t�rmino de
seis d�as, nombrar� la Asamblea al que lo haya de suplir en

el ejercicio de sus funciones. Si el impedimento � ausencia
no tocase el t�rmino prefijado de seis d�as, despachar�n sin

suplente los dos individuos restantes, menos en el caso de
discordia, en que queda autorizado el Secretario m�s antiguo
para dirimir la discordia con su sufragio.

� Firmar�n todos los decretos que expidiesen, quedando
al arbitrio del disidente si lo hubiese, salvar su voto en el
libro reservado.

� El Supremo Poder Ejecutivo es inviolable; solo ser�

juzgado � removido por la Asamblea General Constituyente
en el caso de traici�n, cohecho, malversaci�n de los caudales
del Estado � violaci�n de sus soberanos decretos.

� Las facultades del Supremo Poder Ejecutivo, son las

siguientes:
� Hacer ejecutar puntualmente las leyes y decretos sobe-

ranos y gobernar el Estado.
� Mandar el ej�rcito, armada y milicias nacionales.
� Nombrar los embajadores y c�nsules, los jueces crimi-

nales y civiles, menos los del Supremo Poder Judiciario;
los Generales, los Secretarios de Estado, los oficiales de

ej�rcito y milicias nacionales y dem�s empleados; presen-
tar � los obispos y prebendas de todas las iglesias del
Estado.

i 64 ) Fr�as, Trabajos legislativos, tomo 1�, p�g. 18.
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� Eormar los reglamentos y ordenanzas que crea conve-

nientes para la m�s f�cil ejecuci�n de las leyes.
� Administrar las rentas del Estado y ejercer la superin-

tendencia de las f�bricas de moneda.
� Proveer � la seguridad interior y defensa exterior de las

Provincias Unidas. Distribuir sus fuerzas y'darles direcci�n
del modo m�s conveniente.

� Recibir los embajadores, ministros p�blicos � enviados
de cualquier clase.

� Mantener las relaciones exteriores, conducir las nego-
ciaciones y hacer estipulaciones preliminares, firmar y con-

cluir los tratados de paz, alianza y comercio; los de tregua,
neutralidad y otras convenciones; pero las declaraciones de

guerra, tratados de paz, alianza y comercio, deben ser

propuestas, discutidas y decretadas por la Asamblea Cons-
tituyente.

� Suspender, en caso de invasion 6 de inminente peligro
de ella, de sublevaci�n � otro atentado grave contra la
seguridad del Estado, el decreto de seguridad individual,
dando cuenta � la Asamblea General Constituyente de la
innovaci�n expresada, dentro del t�rmino de 24 horas.

� Proponer � la consideracion de la Asamblea Constitu-
yente aquellos puntos de cuya resoluci�n estime pendiente
el bien del Estado y todos los que puedan ser digna materia
de sus soberanos decretos, instruyendo con las razones

correspondientes.
� Incitar � la reuni�n de la Asamblea General Constitu-

yente. si tuviese levantadas sus sesiones, en los casos nece-

sarios, dirigi�ndose, al efecto, � la Comision que queda
autorizada para convocarla.

� Se le delega particularmente el poder de confirmar �
revocar, con arreglo � ordenanza, en �ltimo grado, las
sentencias dadas contra militares, por los consejos de guerra
en que respectiyamente cada uno debe ser juzgado.

� Podr�, asimismo, conocer y sentenciar por las leyes,todas las causas civiles y criminales de todos los empleados^
menos los del Supremo Poder Judicial, suspendi�ndolos ypnvandolos de los empleos en los casos necesarios y con
arreglo � las leyes. Los miembros del Supremo Poder
Ejecutivo disfrutar�n de una pensi�n competente que desie-.
nara la ley �.

s

Este Reglamento o � Estatuto dado al Supremo Poder
Ejecut.vo �, nos da, como he dicho, una clara idea de la evo-
ucion producida respecto � sus atribuciones y derechosEn Abnl de 1812 una Asamblea se confiere � s� misma ei
titulo de Soberana y es inmediatamente disuelta por el
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Triunvirato, como inconstitucional y revolucionaria ; funda
su violenta medida en el Estatuto Provisional. Unos cuan-

tos meses despu�s, una nueva Asamblea se reune en Bue-
nos Aires, convocada por un decreto emanado del segundo
Triunvirato, y se confiere � s� misma, otra vez, el t�tulo de
Soberana; llama adem�s � su seno al propio Poder Ejecu-
tivo, le hace jurar obediencia y reconocimiento, delega en

�l la funcion ejecutiva y dicta el Estatuto de Febrero 27 ;
nadie encuentra ahora que haya excedido sus atribuciones

y el primero en cumplir y acatar sus �rdenes es el mismo
Poder Ejecutivo. La contradicci�n entre el proceder de
Abril del aho 12 y Febrero del aho trece, es evidente ; el
caso es el mismo, pero, sus consecuencias pr�cticas son com-

pletamente distintas. El Estatuto de Febrero 27 ven�a por
primera vez � fijar l�mites � la acci�n del Poder Ejecutivo.
En �l aparece �ste en una forma que tiene muchos puntos
de semejanza con su organizaci�n actual. Inspirado m�s en
el proyecto de Constituci�n de la Comisi�n Oficial que en

el de Monteagudo, nos presenta un esquema r�g�do que ca-

rece de la flexibilidad necesaria para adaptarse � las dif�ciles

y accidentadas circunstancias de la vida pol�tica de aquellos
ahos tormentosos. Comienza, en primer lugar, por confun-
dir la noci�n de gobierno con la de poder ejecutivo. Era

que en 1813 todav�a no estaban depurados, entre nosotros,
los vocablos constitucionales. Gobierno y ejecutivo hab�an
sido una sola entidad durante el Virreynato, durante la admi-
nistraci�n de la primera Junta, durante el tiempo de vida que
Uevaba el Triunvirato ; hoy mismo contin�an si�ndolo en el

lenguaje usual de las masas populares en toda la Am�rica

hispano lusitana, tanto que nuestro mismo C�digo Civil la
emplea con esa acepci�n en sus art�culos 45, 48 y 49. Es
funci�n del Poder Ejecutivo, dec�a el Estatuto de Febrero
27, � hacer ejecutar puntualmente las leyes y decretos so-

beranos y gobemar el Estado �. Ninguno de los dos pro-
yectos, que le hab�an servido de base, aceptaban ese error de
tecnicismo constitucional. Tiene adem�s otros defectos m�s
sustanciales que este simple empleo de un t�rmino inco-
rrecto. El art�culo 6� del cap�tulo XVIII del proyecto de
la Comision Oficial, hab�a concretado con toda exactitud,
que el Poder Ejecutivo � tiene la direcci�n de las rentas y
del cargo y data de ellas, seg�n la ley anual que determina
su total monto � ; el Estatuto modifica este texto correcto y
le da como funcion, lisa y llanamente � administrar las ren-

tas del Estado � sin establecer la limitacion que contiene su

modelo y que existe en nuestra actual Constituci�n. �For-
mar los reglamentos y ordenanzas que crea convenientes
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para la m�s f�cil ejecuci�n de las leyes�, dice el Estatuto,
sin declarar como el art�culo 5� dei cap�tulo X\rIII, �que
podr�n ser suspendidas por el Senado (pudo decirse la
Asamblea en el �statuto) por raz�n de inconstitucionalidad �.

aEjercer la superintendencia de las f�bricas de moneda �,

establece el Estatuto, sin tener en cuenta que el proyecto
hab�a indicado con correcta precisi�n y previsi�n, art�culo 7�
del cap�tulo XVIII, que � tiene la superintendencia de las
f�bricas de moneda, cuya emisi�n, t�tulo, peso y tipo fije la
lev �. El Estatuto no establece ni fija, en manera alguna,
ni el n�mero, ni las atribuciones y deberes de los Secre-
tarios del Triunvirato. Olvida legislar sobre los requisitos
necesarios para formar parte del Triunvirato 6 para ser Se-

cretario, etc.
Pero, con todo, para un pa�s normalizado, aquel Estatuto

era suficiente, pues su cumplimiento se ajustaba � principios
generales de f�cil interpretaci�n. Todo depend�a de los
hombres que formaban parte del Triunvirato y de las cir-
cunstancias especiales del momento, sin embargo. En efecto,
� despecho de las buenas intenciones, pronto hemos de ver

que la fuerza de las cosas volver�a � poner en manos del

Fjecutivo funciones que el Estatuto restring�a expresamente,
derechos que se cre�a desaparecidos para siempre, y, m�s
que nada, la antigua irresponsabilidad de las clos primeras
|untas y del primer Triunvirato.
La situaci�n del pa�s hizo que la Asamblea, en sesi�n de

S de Septiembre de 1813, resolviera autorizar al Poder Eje-
cutivo �< para que obre con absoluta independencia y d�
cuenta en la primera sesi�n de las providencias extraordina-
rias que hubiese tomado y que por su naturaleza exijan la
sancion de la Asamblea�, suspendi�ndose, en consecuencia,
las sesiones de la misma (65). El 15 de Noviembre, for-
zada siempre por las circunstancias cada vez m�s dif�ciles
(jue atravesaba el Estado, la Asamblea vuelve � declarar
(66), que � obligados por una t�cita convencion sancionada
por la reciprocidad de nuestros intereses continentales, � no

anticipar las bases de una Constituci�n cuya salvaguardia
debe ser la voiuntad general, sin que concurran todos los
reprc-sentantes de los pueblos que aman la union; necesita-
dos en �in � concentrar el poder mientras dure el conflicto
de los riesgos : disminuir las trabas de la autoridad ejecu-
tiva. cuando solo su rapidez es capaz de afligir la esperanza

i rrij..oijia - : r � r j <a . tomo 1� p�e. 72.
> > > > i i 80.
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de los enemigos ; y � disminuir las erogac�ones p�blicas con
los ahorros que puede proporcionar al Erario esta medida :

es preciso concluir que los -sucesos de la guerra, el voto de
los pueblos, su situaci�n pol�tica, sus proximas esperanzas,
nuestros mismos deseos, todo insta, todo demanda la suspen-
si�n de las sesiones de la Asamblea hasta tanto var�e el as-

pecto pol�tico de las Provincias�, Y en fin, el 21 de Enero
de 1814, el Triunvirato presenta � la consideraci�n de la
Asamblea la siguiente nota, que, en mi opini�n, constituye
uno de los actos m�s fundamentales de los primeros ahos

de nuestra nacionalidad. He aqu� su texto �ntegro (67):

� Soberano Sehor :

�Desde que el Gobierno llega � descubrir un objeto de
suma importancia � los intereses de los pueblos, ser�a cri-
minal � los ojos de la Naci�n si influ�do de motivos menos

elevados que los de la salud general, guardase un indecoroso

y d�bil silencio.
� Por el voto de vuestra Soberan�a y la confianza p�blica

los individuos que ejercen ahora este Poder Supremo fue-
ron llamados � ponerse al frente de los negocios de estas .

,

Provincias ; pero en tan �rduo como honroso cargo han
descubierto que la serie de los sucesos y la naturaleza de
las actuales circunstancias, har�an infructuosos todos sus

desvelos como continuasen en dedicarlos � la Patria bajo
la misma forma en que hasta el presente lo han ejecutado.
La experiencia del mando y el conocimiento inmediato de

nuestras transacciones, han ensehado � este gobierno que

para dar el impulso que requieren nuestras empresas y el
tono que nuestros negocios exigen, la concentraci�n del
Poder en una sola mano es indispensable.

� Vuestra Soberan�a se halla encargada de dirigir los des-
tinos de estos heroicos pueblos : penetra muy bien su ca-

r�cter, sus costumbres y estado y no necesita de la pintura
que ahora podr�a ofrecerse � su vista sobre la situaci�n po-
l�tica de nuestras Provincias, en este preciso momento, para
persuadirse de la necesidad de condensar la Autoridad Eje-
cutiva. Por lo que hace al Gobierno, �l guarda corao el
m�s dulce premio de sus incesantes fatigas ia satisfacci�n
de haber servido al Estado con todo el lleno de sus fuerzas :

la m�s estrecha uni�n y armon�a existe entre los miembros

que lo componen actualmente: y los inconvenientes que toca

(67) Fr�as, obra citada, tomo 1� p�g. 83.
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en el ejercicio de su alto ministerio, son solo el resultado de
la discordancia que existe entre la forma de la administra-
ci�n actual y la que los tiempos exigen, seg�n solemnemente
protesta ante ese Cuerpo respetable.

� El Gobierno hace ante Vuestra Soberan�a la presente
gesti�n, m�s como ciudadano que como primer Magistrado
de estas Provincias.

� Esta es la vez primera en que un poder constitu�do para
regir los pueblos, se deja ver solicitando la creaci�n de otra

autoridad que la subrogue en sus grandes funciones: contra

el esp�ritu de todo cuerpo y contra la propensi�n natural
de todos los que mandan por ensanchar sus prerrogativas,
el Gobierno desea verlas pasar � otras manos robustecidas

por una constituci�n m�s an�loga � las circunstancias pre-
sentes. Salga, Soberano Sehor, un ciudadano ayudado de

aquella forma competente � ponerse al frente de nuestros

riesgos y de nuestras empresas, y entonces la prosperidad
general ser� obtenida � mucho menos costa y la Patria salva
sin zozobras �.

Gervasio Posadas. � Nicol�s Rodr�guez
Pena. /tcan Larrea.

Con este acto trascendental desaparece para siempre el
Poder Ejecutivo colegiado en la Republica Argentina; des-
pu�s de �l, solo en dos ocasiones accidentales volver� �
existir un gobierno ejecutivo constitu�do por varias perso-
nas: en los preliminares de la eleccion presidencial de Ur-
quiza y � la muerte del Vice-Presidente don Marcos Paz, que
ejerc�a el mando en ausencia del titular que se encontraba
dirigiendo los ej�rcitos de la Triple Alianza en el Para-
guay. En ambos casos, los Ministros se hicieron cargo
temporariamente del Poder.
El Triunvirato se equivocaba al afirmar, en el �ltimo

p�rrafo de su nota precedente, que era aquella la primera
vez que un poder constituido delegaba sus funciones, vo-
luntariamente, en otro m�s simple que lo reemplazara, pueslo mismo hab�a hecho la Junta grande con el primer Triun-
virato. La importancia trascendental del acto llevado � cabo
por el Triunvirato en la nota que he trascripto, no con-
siste en eso sino en el acto mismo. Esa voluntaria dele-
gacion del mando ven�a � cerrar el ciclo de la evolucion
argentina del Poder Ejecutivo, retrotray�ndolo � la uni-
personahdad anterior al 25 de Mayo. La fuerza de las
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cosas, la imperiosa presi�n de las circunstancias, llevaban
al pa�s, en 1814, � lo que debi� ser el gobierno que le-
vantara la Revoluci�n triunfante del pueblo de Buenos Ai-
res en 1810. Las derrotas de nuestros ej�rcitos en el Alto
Per�, la sombra de Artigas que comenzaba � levantar su

bandera prehada de amenazas para el gobierno de Buenos
Aires, el convencimiento � que se hab�a llegado despu�s
de tres largos ahos de Poder Ejecutivo colegiado sobre.
su inutilidad fundamental para la acci�n en�rgica y activa

que exig�an las circunstancias, eran, entre otras, las causas

que motivaron el hermoso acto del Triunvirato (hermoso
� pesar de que uno de sus firmantes, el triunviro Posadas,.
fuera el primer Director que nombrara la Asamblea). Des-

graciadamente para el pa�s, cuando �l se produjo, en Enero
de 1814, llev�bamos cerca de Cuatro anos de tanteos y de

experiencias desorbitadas. Todo el pueblo de la Rep�-
blica se hab�a habituado ya � ver en. el gobierno la ima-

gen de la instabilidad. A la quieta sucesi�n de los Virreyes
y de los Gobernadores Intendentes, hab�a seguido, sin
transici�n ninguna que amortiguara la impresi�n, un. inde-
finido cambiar de figuras, de tendencias, de elementos, en

el Poder Ejecutivo. La ambici�n de todo aquel que se

sintiera con voluntad de. querer, acechaba en silencio � la

espera de una ocasi�n propicia para asaltar el poder. Ya
el poder, en efecto, no era como antes, en los tiempos
tranquilos de la Colonia, una fortaleza inexpugnable donde
no ten�an entrada las gentes del com�n, sino un campo.de
lucha abierto � to.das las esperanzas, � todas las ambicio-
nes, � todos los esfuerzos. Por eso digo que el acto del

Triunvirato, hermoso. como gesto, vino desgraciadamente
demasiado tarde, cuando ya el germen de la anarqu�a ha-
b�a echado hondas ra�ces en esta fecunda tierra argentina.
Veamos como comienza � actuar esta nueva entidad gu-

bernativa unipersonal que la Asamblea puso en l�s manos

de don Gervasio Antonio Posadas. Seg�n � El Redactor del,
Congreso � (68) que da cuenta de la sesi�n de la Asam-
blea de 22 de Enero. en que se concentr� el poder e.n Po-
sadas, � apenas se, abri�. la sala de las sesiones, qued� cu-

bierta la barra de un inmenso pueblo; la discusion se

renov�, etc. Esto demuestra la efervescencia de las pa-
siones en aquellos ahos y el convencimiento que exist�a en

la mayor�a de los esp�ritus, de la necesidad de suprimir el
in�til engranaje del Poder Ejecutivo colegiado. A este

respecto, agregan los comentarios de � El Redactor � :

(68) Fr�as, obra citada, tomo 1�, -p�g. 84.
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a Alguno de los mismos que han opinado hoy por la con-

centraci�n del Poder, sostuvo ya lo mismo en los debates

que precedieron al Estatuto de 27 de Febrero del aho ante-

rior. Sin embargo, obedeciendo entonces � las circunstan-

cias, se uniform� el voto de la Asamblea por la delegaci�n
en tres personas; hasta que el tiempo y la experiencia que
mejora todas las instituciones humanas, ha convencido que
la unidad de la acci�n, la rapidez de la ejecuci�n y el

impulso que demandan nuestros dif�ciles negocios, todo

exige que el Gobierno sea administrado por una sola mano.

Tiempo ha que los pol�ticos han recibido ya en el n�mero
de las verdades pr�cticas, la concentraci�n de la Potestad

Ejecutiva; y haciendo justicia al siglo y regi�n en que vi-

vimos, es preciso confesar que casi ser�a in�til agotarnos
en reflexiones teoricas, cuando, � m�s de ser esta medida
conforme � la pol�tica, ella es reclamada por el Gobierno,
aceptada por los Representantes de las Provincias y pre-
sentida con placer por el conato mismo de la raz�n p�biica.
Un solo ciudadano que ejerza la autoridad suprema, sujeto
� las leyes que reciba de la Representaci�n Soberana, sin
que la acci�n permanente de su magistratura sufra las tre-

guas de la opini�n, ni se resienta de los intervalos � que
obliga ia imposibilidad de estar siempre reunidas las perso-
nas que participan del mando: He aqu� el gran secreto

para obrar la salvaci�n general. La previsi�n de la ley
remover� todos los escollos que se presenten, el celo y
vigilancia de la Asamblea proveer�n � este funcionario de
cuantos auxilios necesite y su responsabilidad ser� la ga-
rant�a de la confianza p�blica. Es justo lisonjearse con la
esperanza de los resultados que promete esta reforma, pero
no lo es menos alejar de nosotros todo temor de abuso y
de arbitrariedad �.

En sesi�n de 26 de Febrero se modific� el Estatuto del
ano anterior que reg�a las atribuciones y deberes del Poder
Ejecutivo. El nuevo cambio producido impon�a esta reforma.
Xo era posible que la reglamentaci�n dictada para un

Triunvirato pudiera aplicarse �ntegramente � un Director
Supremo, dado el criterio del tiempo, aun no modificado
del todo, que hac�a depender el acierto de la funci�n eje-
cutiva del n�mero de las personas que la desempenaban.
Con estas bases continu� subsistiendo la entidad pol�tica
que todos designaban con el nombre de Gobierno. Ardua
era la tarea que le esperaba. La chispa de los localismos,
nac?la en el campamento militar de Artigas, frente � los
muros de Montevideo, comenzaba � promover agitacionessilenciosas y extrahas en otros rincones del territorio ar-
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gentino. La derrota de los ej�rcitos en el Alto Per� ven�a*
� sembrar en los esp�ritus semillas de desaz�n, temores

reconcentrados, necesidad de nuevos remedios. Y por �l-
timo, para colmo de los males, no se hab�a arribado aun

� formalizar un sistema de gobierno que equilibrara las
tendencias absorbentes de los hombres de Buenos Aires
con las justas aspiraciones de los hombres del interior. EI
horizonte estaba cada vez m�s ensombrecido. Por todas

partes inmensos nubarrones y fulguraciones de rel�mpagos,
anunciaban la enorme tempestad social que se aproximaba y
que ert un futuro m�s � menos remoto, arrasar�a con todas
las lentas y tenaces conquistas administrativas realizadas en

los primeros cuatro anos de la Revoluci�n emancipadora.
Estudiar la historia primitiva del Directorio es una tarea

in�til para la �ndole del presente trabajo. No contiene ella
nada que interese directamente � la evoluci�n de las institu-
ciones argentinas. Sucesi�n interminable de acontecimientos
de car�cter exclusivamente pol�tico � militar, nada de sa-

liente ofrece que no sea la lenta agon�a en que comienza �
debatirse el Poder Ejecutivo Nacional y que llegar� � su

punto m�s culminante en el afio veinte. Por eso, pues, pres-
cindo por completo de hacer la resena de tales hechos, para
pasar � considerar el Bando del Cabildo de Buenos Airesr
de 18 de Abril de 1815 y el Estatuto provisional para la di-
recci�n y administraci�n del Estado, de Mayo 5, que fu� su

complemertto.





CAP�TULO IV.

�l Director Supremo del Estado�Organizacion y funciona-
miento del Poder Ejecutivo en los Estatutos provisio-
nales anteriores � la Constitucion de 1819.

La sublevaci�n de Fontezuelas y sus consecuencias pol�-
ticas, tuvieron como complemento la ca�da del Director AL-
vear y la reasunci�n en el Cabildo de Buenos Aires de la
autoridad soberana, en 16 de Abril de 1815. El 18 dicta un

Bando convocando � nuevaselecciones paraproceder al nom-
bramiento de Director Supremo y estableciendo que, � Nom-
brado y publicado el Gobierno Provisional que ejerza
interinamente el Supremo Poder Ejecutivo, hasta las resul-
tas del Congreso General de las Provincias, al segundo d�a
de posesionado de este encargo, precisamente, les dirigir�
una solemne convocatoria para obtener su ratificaci�n y el
nombramiento de los Diputados que han de componer el

Congreso, fij�ndoles el mismo Gobierno un lugar intermedio
en el territorio de las Provincias Unidas, como punto de
reuni�n, para que all� reglamenten la Constituci�n del Estado.
El Cabildo, en uni�n de los electores, proceder� � nombrar
una Junta de Observacion, compuesta del n�mero de ciuda-
danos virtuosos que se hallase por conveniente, la que dar�
al nuevo Gobierno un Estatuto Provisional capaz de contener
los grandes abusos que hemos experimentado �, etc. (69).
Como se ve, se volv�a, innecesariamente, � los grandes abu-
sos anteriores, que el Bando, precisamente, pretend�a reme-

diar. Comenzaba Buenos Aires por legislar para las Provin-
cias, sin tener en cuentapara nada que ya no se estaba en el
afio Diez sino en los preliminares de la desorganizaci�n
nacional. Por razones de urgencia ineludibles se convocaba
al pueblo de la Capital para elegir el gobierno de la Naci�n ;

( 69 ) Varela, obra citada, tomo 4�, p�g. 220.



� 70 �

siquiera en esto hab�a la raz�n de la urgencia, pero, no en

las dem�s medidas adoptadas en el Bando por el Cabildo.
Se dispon�a la reuni�n de un � Congreso General de las
Provincias � para que �reglamente la Constituci�n del Esta-
do �

, pero, el Cabildo se anticipaba y resolv�a motu-propio
la creaci�n de una Junta de Observaci�n que dar� al nuevo
Gobierno un Estatuto Provisional �. i Por qu� tanta incon-

gruencia en tan pocas l�neas de texto? Era que todav�a en

1815 los hombres dirigentes del pa�s cerraban los ojos para
no leer la gran lecci�n de ciencia pol�tica pr�ctica que los
hechos contempor�neos revelaban. Educados con frases, con
frases quer�an regir los destinos de las Provincias Unidas.
Veamos en el Estatuto Provisional como aspiraban � sinteti-
zar sus ideas y aspiraciones constitucionales los hombres de
Buenos Aires.
La influencia del ante-proyecto de Constituci�n que redac-

tara, por comisi�n del Triunvirato, la Sociedad Patri�tica
Literaria para ser sometido � la Asamblea del ano trece, es
evidente en el Estatuto Provisional � que me refiero. Ambos
est�n inspirados en los mismos principios generales y hasta
contienen cap�tulos enteros de id�ntica redacci�n, con solo
pequenas diferencias en la construcci�n de las frases � en el
orden de colocaci�n de las palabras empleadas. Sin embar-
go, el primero es mucho m�s preciso y completo que el
segundo, no obstante haberle servido de modelo en casi
todas sus disposiciones.
Respecto al Estatuto Provisional encuentro un hecho curio-

so que quiero hacer notar. Me refiero � la fecha en que fu�
ordenada su redacci�n, 18 de Abril, y la fecha de su publi-
caci�n, 5 de Mayo, es decir, menos de veinte d�as. ,;Es posi-ble que en ese corto lapso de tiempo, aun utilizando en gran
parte el proyecto de Monteagudo, la Junta de Observaci�n
haya podido redactar una Constituci�n de m�s de doscientos
nutridos art�culos? ; No ser�a ese Estatuto, m�s bien, la
reahzacion pr�ctica del deseo de alg�n miembro influyentedel Cabildo, que en horas m�s tranquilas, cuando el Direc-
tono de Posadas, por ejemplo, hab�a elaborado las l�neas
generales de una Constituci�n, y que hab�a conseguido con-
vencer al Ayuntamiento sobre su importancia, � punto tal
que el Bando de 18 de Abril contuviera la incongruenteclausula relativa al Estatuto Provisional, al solo efecto de dar
a luz ese proyecto/ Todo es posible, si se considera la impo-sibihdad matenal de formar en tan pocos d�as el formidable
cuerpo de chsposiciones de todo orden que contiene el Es-
tatuto.

Mas, dejando de lado esta cuesti�n casi superflua, estudie-
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mos el Estatuto en la parte referente al Poder Ejecutivo.
Dice al respecto: (70).

� Art. 1� � El Director del Estado ejercer� el Poder Eje-
cutivo en todo su territorio; su edad ser� la de treinta y
cinco afios cumplidos; su elecci�n ya est� verificada, seg�n las
circunstancias que han ocurrido en el presente tiempo; en

lo sucesivo, se practicar� seg�n el reglamento particular que
deber� formarse, sobre el libre consentimiemto de las pro-
vincias y la m�s exacta conformidad � los derechos de todas.

2� � Recaer� precisamente la elecci�n en persona de
conocido patriotismo, integridad, concepto p�blico, buenas
costumbres y aptitud para el cargo.

3�� Podr� ser vecino y natural de cualesquiera de los

pueblos del Estado, con residencia dentro de �l al menos de
cinco afios inmediatos � su elecci�n, aunque estos hayan sido
interrumpidos por un ano intermedio de ausencia.

4��Durar� en el mando solo un ano, contado desde el
d�a de su recepcion.

5� � Su sueldo ser� el de doce mil pesos anuales, sobre
los fondos del Estado.

6� � No disfrutar� de ning�n otro emolumento ni dere-
cho, bajo cualquier pretexto � causa.

7� � No tendr� m�s tratamiento que el de Excelencia.
8�� Su guardia y honores (ser�n) los de Capit�n Gene-

ral de Ej�rcito, con entera sujeci�n � los t�tulos primero y
sexto, tratado tercero, de las Ordenanzas Militares, guard�n-
dose el ceremonial que se formar� para las concurrencias

p�blicas.
9� � Al ingreso de su cargo deber� prestar juramento

ante el Excmo. Cabildo y Junta de Observaci�n, con asis-
tencia de las dem�s corporaciones civiles y militares, en la
forma siguiente:
Yo, N.,juro por Dios Nuestro Sefior y estos Santos Evan-

gelios, que desempefiar� fiel y legalmente el cargo de Direc-
tor del Estado, para el que he sido elegido ; que cesar� en el
mando luego que sea requerido por la Junta de Observa-
ci�n y el Excmo. Ayuntamiento; que observar� el Regla-
mento Provisional formado por dicha Junta, establecida por .

la voluntad del pueblo; que defender� la Patria y sus dere-
chos de cualquier agresi�n. Si as� lo hiciere, D�os me ayude,
y si no, �l y la Patria me hagan cargo.

10. � La protecci�n de la Religion del Estado ; su de-
fensa y felicidad; el puntual cumplimiento y ejecuci�n de

( 70 ) Registro Nacional, tomo Io, p�g. 312.



las leyes que actualmente rigen; el mando y organizaci�n
de los ej�rcitos, armada, milicias nacionales; el sosiego p�-
blico; la libertad civil; la recauclaci�n, y economica y arre-

glada inversi�n de fondos p�blicos; y la seguridad real y
personal de todos los que residen en el territorio del Estado,
son otras tantas atribuciones de su autoridad.

11.� X"ombrar� los embajadores, c�nsules y enviados

para las dem�s naciones y potencias extranjeras, y recibir�
todos los que de esta clase vinieren de las mismas � este

Estado, dando inmediatamente aviso instru�do � la Junta de
Observaci�n, bajo grave responsabilidad, de los motivos y
objetos de su misi�n en ambos casos, igualmente que de sus

contestaciones.
12. � \4gilar� particularmente sobre el aumento de la

poblaci�n, agricultura y comercio ; arreglo de miner�a, co-

rreos, postas, caminos y represalias; conceder� los pasapor-
tes para dentro y fuera de las Provincias del Estado, por
mar y tierra, y las licencias para la carga y descarga, entrada
y salida de las embarcaciones.

13. � Xombrar� los tres Secretarios de Gobierno, Gue-
rra y Hacienda y sus respectivos oficiales, siendo responsa-
ble de la mala elecci�n de los primeros, sin que en manera

alguna puedan ser electos los parientes del Director hasta el
tercer grado inclusive, ni provistos en otro cualquiera em-

pleo, sin noticia y aprobaci�n de la Junta Observadora.
1A. � Laprovisi�n de empleos en el ramo de Hacienda,

de cualquier clase que sean y que no est�n exceptuados en
este Reglamento, la har� � propuesta de los respectivos
jefes del ramo � que correspondan, por escala de antiguedad
y servicios, public�ndose dicha propuesta en la Oficina 6
Departamento respectivo ocho d�as antes de encaminarla al
Director, quedando as� � los agraviados franco el recurso
de sus derechos � la autoridad que corresponda, expres�n-dose en el despacho 6 nombramiento la indispensable cali-
dad �zpropuesia, sin la cual ni se tomar� raz�n de �l en el
Tnbunal de cuentas y oficinas, ni se acudir� con el sueldo
al que de otro modo fuese provisto.

15. � Los funcionarios p�blicos, que deban tener la cali-
dad de letrados, ser�n nombrados por el Director, � pro-
puestas que har�n las respectivas C�maras de Apelaciones.16.-- La duraci�n de todo empleado ser� la de su buena
y exacta comportaci�n, y ser� removido siendo inepto � de-
mcuente con causa probada y audiencia suya, � no ser de
los exceptuados en el presente Reglamento.

17. � Los recursos de esta naturaleza y los de que habla
el aruculo 14 de este Cap�tulo, se har�n por los interesados
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� la Junta que debe establecers�, compuesta del Presidente
de la C�mara, el Decano del Tribunal de Cuentas, el Ministro
de Cajas m�s antiguo y el Fiscal de dicha C�mara, quedando
conclu�da con la determinaci�n de dicha Junta, toda instancia,
sin m�s recurso, y procedi�ndose en elios sumariamente.

18. � Esta misma Junta conocer� en grado de apelacion
y primera suplicaci�n, de los pleitos sobre contrabandos y
dem�s ramos de hacienda.

19. � Teniendo el Director la superintendencia general
en todos los ramos y fondos del Estado, de cualquier clase

y naturaleza que sean, se arreglar�, por ahora, � las disposi-
ciones de la Ordenanza de Intendentes, excepto en cuanto �
la Junta Superior, que sigue abolida, sin alterar el m�todo
de cuenta y raz�n que actualmente se observa en las Ofici-
nas p�blicas.

20.� Sin embargo de la supresi�n de dicha Junta Supe-
ri'or, no podr� por esto el Director disponer por s� solo � su

arbitrio los gastos, obras, aprestos y erogaciones extraordi-
narias, sino asociado en una Junta que formar�n, con voto

decisivo, el mismo Director, el Decano del Tribunal Mayor de
Cuentas, el Ministro m�s antiguo de la Caja principal, el Al-
calde de primer voto, el Prior del Consulado, el Fiscal de
la C�mara y el Procurador General de la ciudad, extendi�n-
dose los acuerdos ante el Escribano de Hacienda y debiendo
tener voto solo informativo el Secretario de ella.

21. � Cuidar�, con particularidad, de mantener el cr�-
dito de los fondos del Estado, consultando eficazmente su

recaudaci�n, y el que se paguen con fidelidad las deudas, en

cuanto lo permitan la existencia de caudales y atenciones

p�blicas.
22, � Remitir� � la Junta de Observaci�n, cada tres me-

ses, una prolija raz�n que demuestre, por clases y ramos, los
ingresos, las iriversiones y existencias.

23.� Conocer� privativamente en las causas de contra-

bandos y dem�s de Hacienda: las que no fueren de esta

clase ser�n remitidas � los Tribunales de Justicia � que co-

rrespondan ; pero las sentencias contra el fisco no ser�n eje-
cutadas sin mandato especial del Director, quien podr�
suspender los libramientos si el pago fuese incompatib�e con

las urgencias de utilidad com�n.
24. � Entender� en el establecimiento y direcci�n de las

Casas de Moneda y Bancos.
25. � Podr� mantener las relaciones exteriores, condu-

cir las negociaciones, hacer estipulaciones preliminares; fir-
mar y concluir tratados de tregua, paz, alianza, comercio, neu-
tralidad y otras convenciones; pero todos estos graves �
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importantes particulares y el de la declaraci�n de guerra, no

podr� nunca resolverlos por s� solo, si no fueren primero
acordados por la Junta de Observaci�n, Comisi�n Militar de

Guerra y Tribunal del Consulado, en sus casos.

26. � Podr� confirmar � revocar, con arreglo � orde-

nanza y dictamen de su Asesor General (que deber� ser tam-

bi�n Auditor General de Guerra) en �ltimo grado, las sen-

tencias dadas contra militares en esta Capital por la Comisi�n

Militar que se halla establecida, y en los dem�s pueblos del

distrito por los Consejos de guerra ordinarios.
27. � Tendr� facultad de suspender las ejecuciones capi-

tales ordenadas y conceder perd�n � conmutaci�n en el d�a

del aniversario de la libertad del Estado 6 con ocasi�n de

alg�n insigne acontecimiento que le anada nuevas glorias ;

pero esta prerrogativa no la podr� ejercer con los delincuen-

tes de traici�n � la patria y dem�s delitos exceptuados.
28. � En el caso de renuncia, enfermedad � muerte de

�ste, entrar� � reemplazar su lugar, hasta que se verifique
nueva elecci�n seg�n el art�culo primero de este cap�tulo, el

que inmediatamente nombrase la Junta de Observacion, unida
con el Excmo. Cabildo para el pronto remedio de la ocu-

rrencia.
29. � En el de ausencia, que solo ser� en defensa de la

patria � otro impedimento leg�timo que le embarace el de-

sempeno de sus deberes y despacho de los negocios p�blicos
por m�s de ocho d�as, se har� por la Junta y Cabildo el
mismo nombramiento.

30. � Luego que se posesione del mando invitar� con

particular esmero y eficacia � todas las ciudades y villas de
las Provincias interiores, para el pronto nombramiento de

Diputados que hayan de formar la Constituci�n, los cuales
deber�n reunirse en la ciudad de Tucum�n, para que all�
acuerden el lugar en que hayan de continuar sus sesiones,
dejando al arbitrio de los pueblos el senalamiento de vi�tico
y sueldo � sus respectivos representantes �.

A esta profusa y excesiva reglamentaci�n, sigue otro ca-

p�tulo titulado �l�mites del Poder Ejecutivo y autoridad del
Uirector�, que agrega � este transcripto las siguientes nue-

vas restricciones:
� Art. 1� � Xo podr�, fuera de los casos que expresa este

Reglamento, intervenir en negocio alguno judicial, civil �
criminal contra persona alguna de cualquier clase � condi-
ci�n que fuese, ni alterar el sistema de administraci�n de
justicia.

2� - Cuando la urgencia del caso le obl�gue � arrestar
a alg�n ciudadano, deber� ponerlo, dentro veinticuatro horas,
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� disposici�n de los respectivos magistrados de Justicia, con

toda la independencia que corresponde al Poder Judicial,
pas�ndole los motivos para su juzgamiento.

3� � No proveer� � presentar�, por ahora, ninguna
canong�a � prebenda eclesi�stica.

4� � No podr� disponer expedici�n alguna m�litar para
fuera de esta Provincia, ni imponer pechos, contribuciones,
empr�stitos, ni aumento de derechos de ning�n g�nero, sin

previa consulta y determinaci�n de la Junta Observadora,
unida con el Excmo. Cabildo y Tribunal del Consulado.

5� � No expedir� orden ni comunicaci�n alguna, sin que
vaya suscrita del respectivo Secretario del Departamento �

-que corresponda el negocio, bajo responsabilidad de ambos

por los dafios que se causaren.

6� � No podr� conceder � ninguna persona del Estado
^xenciones ni privilegios exclusivos, excepto � los invento-
res de artes 6 establecimientos de p�blica utilidad, con apro-
baci�n de la Junta Observadora.

7� � No podr� absolutamente en ning.�n caso, por s�
solo, violar � interceptar, directa � indirectamente, la co-

rrespondencia epistolar de los ciudadanos, la que debe

respetarse como sagrada; y cuando por alg�n raro y extrafio
accidente en que se interese la salud general y buen orden
del Estado, fuese preciso practicar la apertura de alguna
correspondencia, lo verificar� con previa noticia y consen-

timiento de la Junta Observadora, Fiscal de la C�mara y
Procurador General de la ciudad, que en el caso tendr�n
voto, con juramento del secreto; como tambi�n el adminis-
trador de correos, solo consultivo, cuando haya de inte-

rrumpirse, suspenderse 6 variarse el curso de ellas�.
Este Estatuto, mezcla confusa y heterog�nea de todo,

que confunde en un mismo texto fundamentos constitucio-
nales y procedimientos burocr�ticos solemnemente anali-
zados hasta en sus m�s m�nimos detalles, considera, como

se ha visto, al Poder Ejecutivo, bajo un punto de vista
nuevo en nuestra historia. En el Estatuto el Poder Eje-
cutivo ha dejado de ser una entidad gubernativa de acci�n
libre y responsable, para pasar � ser una mera funci�n
decorativa subordinada por entero al control de toda
clase de corporaciones, Junta de Observaci�n, C�mara,
Tribunal de Cuentas, Comisi�n Militar de Guerra, Tribunal
<lel Consulado, etc. El nombramiento de un empleado del
ramo de Hacienda, �decualquier clase que sea�, est� re-

glamentado tan detalladamente en el Estatuto que podr�a
servir de modelo hoy � ciertas reparticiones nacionales
que tienen verdaderos C�digos, de centenares y a�n de



miles de art�culos, para reglar el tr�mite de sus no siem-

pre muy importantes oficios p�blicos. Lo mismo sucede

en otras atribuciones del Ejecutivo. Para hacer gastos,
obras, aprestos y erogaciones extraordinarias, necesita el

Director Supremo el concurso y la aquiescencia de una

Junta formada por una multitud de funcionarios. Era

aquel un Poder Ejecutivo, disimul�damente colegiado. En

esta forma, es f�cil comprender que no ser�a muy c�moda la

actuaci�n de un Poder Ejecutivo que, precisamente, en esos

afios azarosos en que el peligro se cern�a por sobre todos

los horizontes, necesitaba tener las manos libres y la accion

desembarazada. En 1815, la suma de los facultades extra-

ordinarias era constitucionalmente preferible, en lo que se

refiere � las funciones activas del Poder Ejecutivo, que la in-

colora funci�n que le reservaba el Estatuto. Verdad es que

el Estatuto proced�a, en el fondo, de una reacci�n p�blica
inspirada en el temor de que se repitiera el peligro que todos

ve�an en Alvear, pero ello no justifica del todo � los hombres

que lo redactaron. Verdad es, tambi�n, que el Estatuto^ no
reg�a verdaderamente sino para la Provincia de Buenos Aires

y �para � todas las dem�s que lo admitan libremente � (71),
lo cual explicar�a en parte que el Director Supremo no

tuviera atribuciones de � disponer expedici�n alguna militar

para fuera de esta Provincia�, sin previa consulta y determi-
naci�n de la Junta de Observaci�n, unida con el Cabildo y
con el Tribunal del Consulado ; pero, es menester, sin em-

bargo, tener en cuenta algunas razones que hacen ver lo
inconsistente del fundamento citado. En primer lugar, no

obstante regir solo para Buenos Aires, el Estatuto en cada
uno de sus art�culos establece que debe ser aplicado � todo
el Estado, como en el proyecto de Monteagudo que le sir-
viera de antecedente directo; en segundo lugar, como la

guerra emancipadora se libraba fuera del territorio de la
Provincia de Buenos Aires, ;de qu� medio se valdr�a el Di-
rector Supremo, a�n contando con el asentimiento del Ca-
bildo y del Consulado, para mandar tropas � las fronteras
del Per� en el caso de que ninguna provincia aceptara la
validez del Estatuto en sus territorios jurisdiccionales res-

pectivosr
I odo este Estatuto es un cuerpo incoherente de disposi-

ciones in�tiles, mal concebidas y contradictorias. Del Valle
lo ha caracterizado con toda precisi�n (72) diciendo: � Es
este un documer.to original en que se han aglomerado prin-

i ~.\ ProMdencia g -:r:.--al duod'-ciina del cap�tulo final.
I 72 Obra citada. p^g. 27*.
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cipios puramente doctrinarios, reglas morales, preceptos de

gobierno y detalles administrativos. Refleja sanas aspira-
ciones hacia la libertad y buen gobierno y el temor de los
excesos del poder ; contiene reglas de administraci�n que
habr�a sido provechoso conservar y errores fundamentales'
sobre la constituei�n pol�tica del Estado. Pretende tener el
car�cter de una constituci�n nacional y subordina su imperio
� la voluntad de las provincias que quieran aceptarlo, sin
que por eso entienda atentar contra el sagrado principio
de la unidad de la patria ni debilitar los v�nculos que atan

� todas las Provincias Unidas, porque precisamente su pro-
p�sito es el opuesto, y los antecedentes que hemos apun-
tado acreditan que ten�a por objeto dar satisfacci�n � las
exigencias que amenazaban dislocar el pa�s argentino. Las
contradicciones que presenta, considerado desde ese punto
de vista, talvez tienen por causa que es la primera constitu-
ci�n en que se ensaya dar forma propia � la idea federal,
transigiendo con las exigencias y las fuerzas pol�ticas del
interior, sin saber como mantener l�1 supremac�a de la Capi-
tal y el lazo de la vida nacional�. Estas palabras juiciosas
de del Valle son exact�simas en mi opinion. XTada, en efecto,
prueba mejor que ese Estatuto el estado d� los esp�ritus y
la desorientaci�n de las ideas pol�ticas en el tiempo en que
fu� dictado. Nadie era todav�a doctrinariamente federal �
unitario, pero, flotaba en el ambiente algo que hac�a sen-

tir � cada ciudadano de la Capital, que fu� la que dict� el
Estatuto, que la antigua unidad nacional comenzaba � ser

minada en sus bases fundamentales por la acci�n de fuer-
zas subterr�neas enteramente desconocidas hasta entonces.

No entrar� � estudiar la esencia y el origen inmediato de
esas fuerzas (�rdua tarea que ha puesto en contradiccion
� todos los historiadores argentinos) Jimit�ndome solo �
enunciar su influencia, cuando ella se ha exteriorizado en

hechos que afectan�la entidad ejecutiva del Gobierno; Y
en el Estatuto esa influencia es de todo punto evidente.
El Estatuto pretendi� resolver, en forma de ensayo, de sim-

ples tanteos, un problema que, para llegar � sermal resuelto
en Santa Fe en 1853, deb�a previamente ensangrentar al

pa�s durante m�s de siete lustros. Por eso, con la ingenui-
dad que lo caract�riza en nuestra vida constitucional, crea

un Director Supremo al Estado, pero, les da � las provincias
el derecho/ederai �e rechazar la constituci�n que reviste de
vida legal � ese original magistrado. Supongamos por un

momento que ninguna provincia hubiera aeeptado la vigencia
del Estatuto en su territorio; ,;cu�l era entonces la autoridad

que invest�a en el Estado el Director Supremo? iQu� ven�a
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� ser el Estado? <;Era el Estado la Provincia de Buenos
Aires sola, ent�nces? ,;Formaban parte de �l todas las pro-
vincias del antiguo Virreynato?. Preguntas son estas de

muy dif�cil soluci�n, dentro de la literalidad de los t�rminos
del Estatuto. Los hombres que lo redactaron, vieron tal
vez en el horizonte pol�tico de la patria algo que hizo nacer

en ellos el presentimiento de la pr�xima disoluci�n nacional y
quisieron arbitrar los medios que condujeran � hacer desapa-
recer el peligro presentido; pero, poco conocedores del
verdadero estado del pa�s y demasiado teorizadores, en vez

de un remedio eficaz (que quien sabe, por otra parte, si exis-
t�a en esos momentos), redactaron una constituci�n inapli-
cable � in�til.
Era tan original su manera de concebir la cosa p�blica,.

que son los inventores exclusivos de un sistema de publici-
dad y cr�tica de los actos del Poder Ejecutivo, que no tiene
antecedentes en la historia constitucional de ning�n pa�s del
mundo. Guiados por las m�s sanas intenciones, creyeron
que era posible aplicar un criterio de gabinete � las realida-
des de la vida y establecieron en el Estatuto los siguientes
art�culos: (secci�n 7a, cap�tulo 2�, art�culos VI, VII, VIII).
�Se establecer� un peri�dico encargado � un sujeto de ins-
trucci�n y talento, pagado por el Cabildo, el que en todas
las semanas dar� al p�blico un pliego, � m�s, con el t�tulo de
Censor. Su objeto principal ser� reflexionar sobre todos
los procedimientos y operaciones injustas de los funcionarios
p�blicos y abusos del pa�s; ilustrando � los pueblos en sus

derechos y verdaderos intereses. Habr�, tambi�n, otro pe-
ri�dico, encargado del mismo modo � sujeto de las calidades
necesarias, pagado por los fondos del Estado, cuyo encargo
es dar todas las semanas una Gazeta, noticiando al pueblo
los sucesos interesantes y satisfaciendo � las censuras, dis-
cursos � reflexiones del Censor. El Gobierno y el Ayunta-miento cuidar�n, con particular celo, que en ambos peri�di-
cos se hable con la mayor moderaci�n y decoro posibles,
exponiendo, sin exceder, los abusos que notasen con los re-
medios que consideren oportunos, sin faltar el respeto debido
� los magistrados, al p�blico y � los individuos en particular ;
y en el caso en que alguno de los periodistas infrinja estos
precisos deberes, cualesquiera de las dos predichas autori-
dades, sin perjuicio del derecho del ofendido, lo manifestar�
al Tnbunal de la libertad de imprenta, que deber� obrar en
el examen del hecho con toda escrupulosidad, conforme � su
instituto �. ; Se quiere algo m�s gr�fic� que esto para preci-sar el concepto que ten�an de la cosa p�blica los redactores
delEstatuto.' ;C�mo era posible pensar, durante un solo
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minuto, que ambos peri�dicos pudieran coexistir y llenar
debidamente los fines para que fueron creados ? Esta sola
disposici�n da una justa idea del criterio pol�tico que presi-
diera la elaboraci�n del engranaje constitucional del Esta-
tuto. Concebir como control y freno de los actos del Poder

Ejecutivo un periodico censor pagado por el Estado y como

publicidad y aplauso de los mismos actos otro peri�dico lau-
dador, pagado tambi�n por el Estado, era pecar � de inge-
nuidad � de estulticia; en m�rito de otras virtudes reales del
Estatuto, opto por que se pec� de ingenuidad.
La situaci�n creada por la ca�da del Director Alvear y

por la sanci�n del Estatuto redactado por la Junta de Ob-
servaci�n de Buenos Aires, era, por su misma naturaleza,
esencialmente provisoria. Todos los hombres m�s eminen-
tes del pa�s ansiaban una constituci�n definitiva que viniera
� sacar al Estado de la situaci�n de indefinici�n gubernativa
en que hasta entonces hab�a vivido. La semilla de la anar-

qu�a sembrada en el litoral comenzaba � hacer sentir su lenta
acci�n socavadora por todo el territorio, fertilizada por la
obra incoherente que realizaban desde el gobierno, en ma-

teria pol�tica, las diversas tendencias que paso � paso se

apoderaban del Poder Ejecutivo Nacional. Nadie, en con-

secuencia, pod�a vez sin inquietud que � cada momento se

retroced�a, en vez de avanzar, en el camino de las conquis-
tas constitucionales. Todo cuanto hasta entonces hab�a re-

gido � pretendido regir al pa�s, en forma de Reglamentos,.
de Estatutos, de Constituciones, no revest�a m�s car�cter
que el de la necesidad � el del oportunismo del momento;

ninguno de esos cuerpos de leyes de derecho p�blico hab�a

logrado acertar con una soluci�n valedera y s�lida. Y en

tanto, el horizonte se iba, cada vez m�s, entenebreciendo de
amenazas evidentes. La sublevaci�n de Fontezuelas hab�a
hecho saber al ej�rcito que era un factor de indisputable
val�a en la marcha futura de los acontecimientos; los caudi-
llos ensoberbecidos por su actuaci�n militar y por la situa-
ci�n de semi-independencia personal que les creaba el nueva
estado de cosas, comenzaban � sonar en pr�ximas rep�bli-
cas completamente desvinculadas de la Capital; la acci�n
de los Congresos hab�a resultado por entero nula en el
orden constitucional; el Poder Ejecutivo central se ve�a cada
vez m�s empeque�iecido. iQu� esperanzas de reorganizaci�n
cab�an entonces en el esp�ritu de las clases dirigentes? Mu-
chas a�n, � pesar de todo. Por sombr�o que apareciera el

horizonte, nadie desmayaba en el sentido de arbitrar los
remedios m�s adecuad�s. La orientaci�n de los hombres
cultos del pa�s semejaba por sus tendencias diferentes una.
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perfecta rosa de los vientos, pero, la aspiraci�n de todos
era un�nime en el sentido de tener un objetivo �nico: la
definitiva organizaci�n del Gobierno de las Provincias Uni-
das. ,;C�mo? Eso se ver�a llegado el caso; lo principal
era llegar. En prueba de ello tenemos el acto magn�fico
y soberbio de 9 de Julio de 1816. Cuando l�gicamente
todas las voluntades conscientes del pa�s deb�an inclinarse
hacia un pesimismo intenso, se produce el gesto optimista de
la declaracion de independencia. <;Por qu�? Porque � cada
nuevo desastre, la esperanza reverdec�a fecundamente en

todos los corazones.

Pero, desgraciadamente, si con esperanzas se mantiene
el esp�ritu p�blico en un pa�s, ellas no son el verdadero fun-
damento de las constituciones, m�xime en momentos en que
ya no se debat�a simplemente la ordenaci�n. l�gica de sus

art�culos y la sabia coordinaci�n de los diversos poderes
constitutivos del gobierno, sino la trascendental cuesti�n de
la forma misma de gobierno, republicana � mon�rquica, uni-,
taria o federal. El problema estaba planteado y era menesT

ter resolverlo. Sin embargo, como no se resolvi�, no es el
caso de discutirlo en estas p�ginas. Es una cuesti�n que,
por m�s que tenga atinencia con la funci�n ejecutiva del go-,
bierno, corresponde m�s � la historia que � la �ndole de este

trabajo. En consecuencia, pasar� por alto todas las inciden-
cias que caracterizan � este per�odo, como igualmente los
debates del Congreso de Tucum�n, para entrar � estudiar el

primer esbozo constitucional que vemos aparecer despu�s del
inorg�nico y heterog�neo Estatuto de 1815.
Por bando solemne de 31 de Enero de 1818 fu� promul-

gado el Reglamento Provisorio sancionado en sesi�n de 3 de
Diciembre del aho anterior, por el Soberano Congreso, de
las Provincias Unidas de Sud Am�rica, para la direcci�n y
administraci�n del Estado, mandado observar entretanto se

publique la Constituci�n. Este Reglamento, en su contex-

tura y en su redacci�n se basacasi enteramente en el Estatuto
anterior, conteniendo muchos de sus grandes defectos doc-
trinarios. Sin embargo, en lo que se refiere � las funciones
del Poder Ejecutivo, inici� una reforma completa de su

modelo. El Manifiesto redactado por el Diputado Serrano
y aprobado por el Congreso en sesi�n de 25, de Octubre
de ano 17, dec�a ya � este respecto (73): � �E1 Estatuto
Provisorio estaba en contradicci�n con la rapiclez indispen-
sable en el Poder Ejecutivo para salvar el Estado de tan

(73i Fr�as, Trabajos legislativos, tomo 1�, p�g. 265.
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inminentes peligros. El Congreso le declara libre de toda
traba para expedirse en los costos necesarios � facilitar la
defensa y le advierte que la independencia, seguridad y liber-
tad del pa�s son el objeto primario y m�s sagrado de sus

desvelos. � Veamos, transcribiendo los textos pertinentes,
en que forma se cumpli� este prop�sito. Dice el Reglamento
de 1817 en los cap�tulos 1� y 2� de la Seccion 3a, que se

refiere al Poder Ejecutivo (74):
. � Art. 1� �El Supremo Poder Ejecutivo reside originaria-
mente en la Nacion y ser� ejercido por un Director del
Estado.

2� � Entretanto se sanciona la Constituci�n, el Congreso
nombrar� privativamente de entre todos los habitantes de
las Provincias al que fuese m�s digno y de las calidades nece-

sarias para tan alto cargo.
3� � En los casos de ausencia del Director en defensa

del Estado � otro leg�timo impedimento que embarace su

ejercicio, el Congreso proveer� lo conveniente.
4�� Los ciudadanos nativos del pa�s, con residencia

dentro de �l al menos de cinco anos inmediatos � su elec-
cion y treinta y cinco cumplidos de edad, pueden �nicamente
ser elevados � la Direcci�n Suprema.

5� � El Director del Estado ser� compensado por sus
servicios con doce mil pesos anuales sobre el fondo nacional,
sin que pueda percibir ning�n otro emolumento.

6� � La duraci�n en el mando del ya nombrado ser�
hasta la sanci�n de la Constituci�n del Estado, � antes, si el

Congreso lo juzgase conveniente.
7� � Su tratamiento ser� el de Excelencia; su guardia

y honores los de Capit�n General de Ej�rcito, con sujeci�n
� la ordenanza.

8� �Al ingreso en el ejercicio de su cargo prestar�
juramento ante el Congreso o autoridad que este comisio-
nare, con asistencia de todas las corporaciones del lugar, en
la forma siguiente:
Yo, N., juro por Dios Nuestro Senor y estos Santos Evan-

gelios, que desempenar� fiel y legalmente el cargo de Direc-
tor Supremo del Estado para el que he sido nombrado; que
observar� el Reglamento Provisional dado por el Soberano

Congreso en 3 de Diciembre de 1817 ; que proteger� la

Religion Catolica, Apostolica, Romana, celando su respeto
y observancia; que defender� el territorio de las Provincias
de la Uni�n y sus derechos contra toda agresi�n enemiga,

(74) Fr�as, Trabajos legislativos, tomo I", p�g. 28.3.

6
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adoptando cuantas medidas crea convenientes para coum.a

varlas en toda su integridad, libertad � independencia, >

cesar� en el mando, luego que me sea ordenado poi ei cs

rano Congreso. Si as� lo hiciere, Dios me ayucle, y si no,

V la patria me lo demanden. . ,

9�� Ser� de su resorte vigilar sobre el cumplmnento cie

las leyes, la recta administraci�n de justieia mechante incita-

tivas � los funcionarios deella y la ejecuc.on de las ciispo-

siciones del Congreso, dando � este �ltimo. fin los reglamentos
que sean necesarios. �

�10.� Elevar� � la consideraci�n y examen de la Kepre-
senta.ci�n Nacional los proyectos, reformas y planes que no

siendo de su resorte, grad�e convenientes � la felicidad del

territorio.
11. � Ser� Comandante en Jefe nato de todas las fuerzas

del Estado y tendr� bajo sus �rdenes la armada, ej�rcito de

l�nea, milicias nacionales y c�vicas, para la protecci�n de la
libertad civil de los ciudadanos, defensa, seguridad, tranquili-
dad y buen orden en todo el territorio de la Uni�n.

12. � Ser� el �rgano y tendr� la representaci�n de las
Provincias Unidas para tratar con las potencias extranjeras.

13.� Cuando crea inevitable el rompimiento con alguna
potencia, elevar� � la consideraci�n del Congreso un informe
instru�do de las causas que lo impulsen.

14. � Si el Congreso en vista de ellas � por otros prin-
cipios, decreta la guerra, el Supremo Director proceder� �
su solemne declaraci�n, quedando autorizado para levantar

ej�rcitos de mar y tierra, darles impulso y direccion y adop-
tar todas las medidas concernientes � la defensa com�n y
dano del enemigo, teniendo presente el art�culo IV, cap�tulo
I, secci�n VI del Ej�rcito y Armada.

15. � Podr� iniciar, concluir y firmar tratados de paz,
alianza, comercio y otras relaciones exteriores, con calidad
de aprobarse por el Congreso dentro del t�rmino estipulado
para su ratificaci�n, pas�ndole al efecto en este estado �nte-

gros los documentos originales de la negociaci�n girada,
16. � En los casos en que el secreto no se grad�e de

primera importancia para el feliz resultado de las negocia-
ciones, manifestar� al Congreso el objeto, curso y estado de
ellas, para procurarse reglas que disuelvan las dificultades
y aseguren el acierto.

17. � Recibir� los embajadores, enviados y c�nsules de
las naciones, y nombrar� por s� solo los que convenga des-
tinar cerca de las cortes extranjeras.

18. � Proveer� todos los empleos y cargos militares
generales de los ej�rcitos y fuerzas navales, con sujecion � I

'
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ordenanza de ej�rcito y marina que existe, en lo que esta

�ltima sea adaptable � las circunstancias.
19. � Podr� premiar � los oficiales benem�ritos con los

grados establecidos y escudos que designe, sin gratificaci�n
separada del sueldo que les corresponda.

20.� Tendr� la Superintendencia General en todos los
ramos de Hacienda del Estado, casas de moneda, bancos,
miner�a, azogues, correos, postas y caminos.

21.� Proveer� todos los empleos pol�ticos, civiles, de
hacienda y otros cualesquiera, por el m�todo y en' la forma

prescripta por este Regiamento.
22.� Presentar�, por ahora, para las piazas eclesi�sticas

vacantes de las Catedrales de las Provincias Unidas y dem�s
beneficios eclesi�sticos de patronato.

23. � Podr� suspender � los magistrados y funcionarios

p�blicos, con justa causa. dando cuenta despu�s, por ahora,
al Congreso.

24.� Si las causas que han motivado la suspensi�n fue-
ren solo de pol�tica, el Soberano Congreso las tomar� en

consideraci�n por s� mismo.
25. � Si fueren de justicia, el Soberano Congreso nom-

brar� una Comis��n de fuera, ante quien acusar� � denunciar�
el agente de la C�mara al empleado suspenso y con audien-
cia de �ste, declarar� si hay � no m�rito para su remocion.

26. � Tambi�n podr� trasladarlos � otros destinos y en

caso de inferirles grave perjuicio, podr�n deducirlo ante el

Congreso para que provea.
27. � Nombrar� los tres Secretarios de Gobierno, Ha-

cienda y Guerra, y sus respectivos oficiales, siendo respon-
sable de la mala elecci�n de los primeros.

28.� Conceder� los pasaportes para fuera de las Pro-
vincias del Estado, por mar y tierra, y las licencias para la

carga, descarga, entrada y salida de embarcaciones.
29. � Cuidar� con particularidad de mantener el cr�dito

de los fondos del Estado, consultando eficazmente su re-

caudaci�n y el que se paguen con fidelidad las deudas en

cuanto lo permitan la existencia de caudales y atenciones

p�blicas.
30. � Podr� disponer libremente por s� solo de dichos

fondos para los gastos ejecutivos de la defensa del Estado,
durante la presente guerra de su independencia, con pre-
vio informe por escrito de los Secretarios de Hacienda y
Guerra.

31. � Confirmar� � revocar� con arreglo � ordenanza

y dictamen de su Asesor, que ser� el Auditor General de

Guerra, las sentencias dadas contra los individuos del fuero
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mi�itar por los tribunales de esta clase establecidos en la

capital y en los ej�rcitos, � por los Consejos de guerra
ordinarios en los dem�s pueblos del distrito.

32. � Tendr� facultad de suspender las ejecuciones y

sentencias capitales, conceder perd�n 6 conmutaci�n en el

d�a del aniversario de la libertad del Estado, � con oca-

si�n de alg�n insigne acontecimiento que anada nuevas

glorias, oyendo antes el informe del tribunal del reo.

33 � Sin mandato especial del Director no podr� ser

ejecutada ninguna sentencia que se d� contra los fondos
del Estado y podr� suspender los libramientos girados
contra estos, siempre que el pago sea incompatible con

las urgencias de aquel.
34. � Remitir� cada aho � la Representaci�n Nacional

una razon exacta de las entradas de todas las cajas del Es-
tado y Municipalidades de los pueblos, en numerario, es-

pecies y cr�ditos activos, como tambi�n de las inversiones,
existencias y deudas, impartiendo las �rdenes oportunas �
quienes deben formularlas.

35.� Las �rdenes del Director Supremo del Estado
ser�n exactamente obedecidas en toda la extensi�n de las
Provincias Unidas.

36. � Expedir� los t�tulos de ciudadan�a, por ahora y
hasta tanto se forme la Constitucion delEstado*.
El Cap�tulo 2� de la secci�n 3a est� dedicado � los l�-

mites del Poder Ejecutivo. Transcribir� todos sus art�culos.
� Art�culo 1� � No podr� mandar expediciones por agua �

tierra contra alguna de las Provincias Unidas en Congreso �
otras de este Continente, que sostengan la independencia
para obrar hostilmente � restablecer el orden en ellas, sin
previo acuerdo del Congreso.

2�� En los casos, no obstante, cuya naturaleza y cir-
cunstancias exijan proceder pronta y ejecutivamente, obrar�
as�, dando despu�s cuenta instru�da.

3� �� No podr� en ning�n caso tener el mando de un

Regimiento particular.
4� � No ejercer� jurisdiccion alguna civil � criminal de

oficio ni � petici�n de parte: no alterar� el sistema de
administraci�n de justicia, seg�n leyes.

5� � No compulsar�, avocar� ni suspender� las causas

pendientes, sentenciadas o ejecutoriadas en los Tribunales
de justicia.

6� � Cuando la urgencia del caso le obligue � arrestar
� alg�n ciudadano, deber� ponerlo dentro de tercero d�a
� disposici�n de los respectivos magistrados de justicia con
todos los antecedentes y motivos para su juzgamiento
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7� � Se except�a el caso en que la causa del arresto
sea de tal naturaleza que por ella se halle comprometida
la seguridad del pa�s � el orden y tranquilidad p�blica,
en cuyo evento tendr� al reo � reos, de acuerdo con su

Asesor y Fiscal de la C�mara que ser�n responsables man-

comunadamente, por todo el tiempo necesario � tomar las
medidas de seguridad, haciendo despu�s la remisi�n � la

Justicia.
8� �No podr� imponer pechos, contribuciones, empr�s-

titos ni aumento de derechos de ning�n g�nero, directa ni

indirectamente, sin previa resoluci�n del Congreso.
9��No expedir� orden ni comunicacion alguna sin que

sea suscrita por el Secretario del Departamento � que co-

rresponda el negocio, no debiendo tener efecto las que ca-

rezcan de esta calidad.
10.� No podr� conceder � persona alguna del Estado,

exenciones � privilegios exclusivos, excepto � los inventores
de arte � establecimientos de p�blica utilidad, con aproba-
ci�n del Congreso.

11. � La correspondencia epistolar de los ciudadanos,
es un sagrado que el Director no podr� violar ni interceptar
bajo de responsabilidad.

12. � En los casos, sin embargo, de un fundado temor

de traici�n al pa�s � subversi�n del orden p�blico � jui-
cio del Director, de su Secretario de Estado en el Depar-
tamento de Gobierno y del S�ndico Procurador del com�n,
que tendr�n voto, con obligaci�n del secreto y bajo igual
responsabilidad, podr� proceder asociado con los expre-
sados � la apertura y examen de la correspondencia. Igual
operaci�n y bajo la misma responsabilidad podr� hacerse

por los Gobernadores y Tenientes de los respectivos pue-
blos con el Secretario y S�ndico Procurador, cuyo defecto
deber� suplirse por los dos primeros Capitulares.

13.� Los que en los puntos mencionados de traici�n
� subversi�n al orden p�blico, resultaren delincuentes por la
correspondencia, podran ser procesados y asegurados, seg�n
la mayor � menor inminencia del peligro.

14.�A excepci�n de los casos de que habla el art�culo
XXX del cap�tulo anterior, no podr� por s� solo disponer
de los fondos del Estado para gastos extraordinarios, sin

previo acuerdo de los tres Secretarios, Asesor General y
Fiscal de la C�mara, todos con voto, haci�ndose constar en

expediente ante el Escribano de Hacienda, la necesidad y
utilidad del gasto.

15. � No podr� usar de la prerrogativa que le concede
el art�culo XXXII del cap�tulo anterior, en favor de los
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delincuentes de traici�n a la patria y dem�s delitos excep-
tuados.

16. � No podr� proveer empleo alguno civil 6 militar
en sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
inclusive y primero de afinidad, sin noticia y aprobaci�n
del Congreso.

17. � Se except�an los que estando ya en carrera o

servicio, fueren propuestos por sus respectivos jefes por
escala de antiguedad, seg�n sus m�ritos.

18. � No conferir� grados de Brigadier, ni de Coronel

Mayor, sin noticia y aprobaci�n del Congreso.
19. � Se except�a el caso en que, por alguna brillante

acci�n de guerra � otro servicio extraordinario de armas,

convenga premiar incontinenti el m�rito de alg�n jefe, que
se halle pr�ximo � dichos grados�.
Xada en este Reglamento revela la originalidad, sino la

simple imitaci�n del modelo anterior, excepto en los'casos
en cjue independiza m�s la funci�n ejecutiva, dejando de supe-
ditarla � un innumerable v clifuso control de diversos magds-
trados. Sin embargo, uno y otro son provechosos anteceden-
tes Constitucionales. Derivados ambos del proyecto que
formulara Monteagudo, por comisi�n del Triunvirato, � prin-
cipios del ano 1813, contienen, no obstante sus grandes
lagunas, las bases m�s directas que sea posible encontrar �
nuestra carta actual cle 1853-60. Si el simple hecho de la
identidad de muchos art�culos no fuera suficiente argumento
para esa afirmaci�n, lo ser�a la esencia misma de sus prescrip-
ciones que se enlazan �ntimamente con las posteriores Cons-
tituciones unitarias de 1819 y 1826, madres innegables de la
actual. Los argentinos no seremos, como es indudable, in-
ventores de un sistema constitucional, (como no lo es tam-

poco el pueblo norteamericano cuyacarta de 1787 no es, en el
fondo, sino una sabia adaptaci�n del admirable modelo ingl�s
antecesor) pero, no por eso debemos dejar � de reconocer
que, a trav�s de buenos, de mediocres y de 'malos ensayos,hemos ido ligando aho tras aho los diversos textos de nues-
tra> Constituciones en una forma que evidencia la relativa
originalidad del propio aporte nativo. En efecto, por m�s
que siempre hayamos incurrido en el pecado franc�s de con-
siderar � las Constituciones, al decir de Boutmy (75), como
un acto imperativo de la naci�n extrayendo de la nada yorganizando la jerarqu�a de los poderes, en la realidad de
los hecho.s hemos aplicado siempre e.se principio � entidades
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concretas que no recib�an su vida de la Constituci�n misma
sino que le eran preexistentes. Esto es f�cil observarlo en

los ensayos de 1815 y 1817, directos inspiradores de la Cons-
tituci�n del 19 que, � trav�s de la elaboraci�n del Congreso
unitario del ano 26, vemos concretarse y depurarse en la
definitiva (empleando con la relatividad necesaria esta pala-
bra � definitiva� ) de 1853. El influjo sucesivo es evidente en

todas ellas. Desde el primer esbozo de Monteagudo, ya
vemos aparecer muchas de las prescripciones actuales de
nuestra Constituci�n, lo cual demuestra su filiaci�n � trav�s
del tiempo, de una manera indudable. Los ensayos proviso-
rios de los ahos 15 y 17, las Constituciones formales de 1819
ydel826, completan y depuran el proyecto antecedente de
la Sociedad Patri�tica Literaria de 1813.
Nada revela, como he dicho, originalidad en el Reglamento

del aho 1817, lo cual era, por otra parte, l�gico. El Con-

greso General al sancionarlo no tuvo en vista, ni por un

momento, que redactaba un cuerpo definitivo de leyes.
Quiso solo hacer lo que era necesario, esto es, indepen-
dizar la acci�n del Poder Ejecutivo, desembaraz�ndolo
de las trabas con que entorpeciera su acci�n el anterior
Estatuto provisional de la Junta de Observaci�n. Por
eso no produjo nada m�s que un cuerpo fragmentario,
en el cual sobra mucho de la hojarasca antecedente y faltan
cosas tan esenciales como la caracterizaci�n y reglamenta-
ci�n del Poder Legislativo. Y tan es as�, que � ra�z de su

sanci�n se comienza � pensar en la verdadera Constituci�n
que se ten�a en vista. Nadie ignoraba que la vida del Regla-
mento, cuya parte pertinente he transcripto, era ef�mera y no

respond�a m�s que � satisfacer necesidades inmediatas y
premiosas. En consecuencia, terminada la tarea de acordar
el texto del Reglamento, la Comisi�n de la Constituci�n em-

prendi� seriamente sus nuevos trabajos, en forma tal, que
ya el 16 de Febrero del aho 1818, seg�n El Redactor, (76)
� los sehores de la comisi�n de constituci�n expusieron el esta-
do adelantado de sus trabajos, y pidieron que para que no se

entorpeciesen, se adoptase un arbitrio capaz de conciliar con
ellossu asistencia � las sesiones; en esta virtud se acord� que
solo hubiese una sesi�n cada semana hasta que se presentase
el proyecto �

. Mes y d�as despu�s de esta fecha, el Presidente
de la comisi�n, Paso, pidio � se les libertase, como tambi�n
� los dem�s comisionados, de 3a asistencia � las sesiones
semanales para contraerse �nicamente � concluir aquel pro-

(76) Fr�as, ob. cit., tomo 1�, p�g 29,S
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yecto y poderlo presentar al Congreso el 4 de Mayo, siendo
de otro modo imposible su verificaci�n � (77). El proyecto
fu� puesto en las manos del Director Supremo, completa-
mente terminado, el 25 de Mayo, diciendo � este respecto
en la alocuci�n con que termin� el besamano de ese d�a

patrio:� � Ya la Comision encargada de organizar el proyec-
to de la Constituci�n, lo ha puesto hoy en mis manos y el

Congreso va � examinarlo y discutirlo. La Constitucion
va � ser la regla fija y permanente, bajo la cual ha de per-
feccionarse la grande obra principiada en este d�a y bajo
que han de disfrutar de ella las presentes y futuras generacio-
nes. A las presentes corresponde unir sus esfuerzos para
este fin� (78). Nobles palabras llenas de ilusi�n, que el
tiempo y las mismas generaciones presentes se encargar�an
de desmentir.

(77) Frias, Ob. cit. tomo 1�, p�g. 301.

(78) � � � i � � 310.



CAP�TULO V

La Constitucion Nacional de 1819

La Constituci�n de 1819 sefiala el primer paso serio dado

por un Congreso Argentino en el sentido de redactar y san-

cionar una verdadera Constituci�n, en la m�s amplia acep-
ci�n moderna de la palabra. La obra realizada es digna del

mayor aprecio, por su importancia intr�nseca, por la real
unidad de su plan, por los ideales que la inspiran y por
servir de fundamento directo de buena parte de la actual

constituci�n.^Alberdi, sin embargo, con la mala fe � desco-
nocimiento completo que revela cada vez que en sus escritos
se refiere � nuestras primeras constituciones, hace de ella un

cuadro poco halagador. Movido por ideas mezquinas, indig-
nas de un hombre que aspir� en un determinado momento

hist�rico � dar rumbos y orientaciones � su pa�s, Alberdi
apenas habla de esa Constituci�n en el folleto famoso que
escribiera en Chile � ra�z del triunfo de Urquiza en 1852 (79).
Dice al respecto: �La Constituci�n de la Rep�blica Argen-
tina, dada en 1826, m�s espectable por los acontecimientos
ruidosos que origin� su diseusion y sanci�n, que por su m�-
rito real, es un antecedente, que de buena fe debe ser abando-
nado, por su falta de armon�a con las necesidades modernas
del progreso argentino. Es casi una literal reproducci�n de
la constituci�n que se di� en 1819, cuando los espaholes po-
se�an todav�a la mitad de esta Am�rica del Sud �. � Fu� dada
esta Constitucion de 1819, por el mismo Congreso que dos
ahos antes acababa de declarar la independencia de la Re-

p�blica Argentinade la Espaha y de todo poder extranjero �.

�El Congreso de 1819 ten�a por misi�n romper con la Euro-

pa en vez de atraerla ; y era esta la idea capital de que estaba

preocupado�. � ,;C�mo pod�a esperarse en tales circunstan-

(79) Bases y puntos de partida, etc. Buenos Aires, Imprenta Argentina, afio 1852.
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cias, que el Congreso de 1819 y su obra se penetrasen de las
necesiclades actuales que constituyen la vida de estos nuevos

estados, al abrigo hoy d�a de todo peligro exterior? � � Un

eclesi�stico, el sehor De�n Funes, hal^�a sido el redactor de

laConstitucion de 1819� (80). Es imposible decir m�s injus-
ticias y cometer mayores errores con tan pocas palabras. Ni
el De�n Funes fu� el autor de la Constituci�n del aho 1819,
como lo ha probado terminantemente Groussac (81), ni el

Congreso que la discutiera pacientemente y de seguro con

buen acopio de ilustraci�n y de altos prop�sitos en casi un

aho entero de sesiones, tuvo las miras exclusivistas que le

atribuye Alberdi, con.toda mala fe, en mi opini�n. Ese Con-

gr.eso merece el m�s alto respeto de la posteridad y est�

muy por encima de la cr�tica apasionada � injusta de un

hombre que aspiraba � ser el �nico inspirador de la nueva

constitucion que se diera la Rep�blica Argentina despu�s de
Caseros.
La Constituci�n de 1819 es un serio trabajo de m�rito in-

discutible y real. Su mayor defecto consisti� en su inoportu-
nidad, pues, en los momentos precisos de su sanci�n, el pa�s
comenzaba � arder por sus cuatro costados en el colosal in-
cendio de la anarqu�a que dur� treinta ahos. El Congreso
celebraba � diario sus laboriosas sesiones, como olvidado de
la vida del mundo exterior, sin ver que las montoneras inicia-
ban su avance tumultuoso y an�rquico sobre las ciudades, sin
oir las voces de discordia que se alzaban por todos los �m-
bitos del territorio. Empehado en la tarea de constituir al

pa�s cifraba en ella todas sus esperanzas, creyendo ingenua-
mente que el texto regular de un centenar de art�culos era

freno suficiente para sujetar ias muchedumbres desbocadas,
la discordia irreductible de las clases dirigentes y ja ambici�n

patol�gica de los caudillos. Esto es, repito, el mayor defecto
de la Constituci�n de 1819, pues los dem�s que contiene son

simples detalles que no deslustran la bondad originaria de su

s�lida contextura. En ella encontramos, casi � la letra, como
he dicho, un buen n�mero de principios fundamentales de
nuestra actual Constituci�n ; en ella encontramos, en todo �
en parte, muchos de los art�culos que no hemos tomado
de la obra filadelfiana de 1787; en ella encontramos mo-

dalidades argentinas propias que nada deben al influjo ex-

tranjero; y en ella encontramos, por �ltimo, un rico venero
de doctrina, de sabios y definidos conceptos que no han sido

(80) Obra citada, p�g, 13 y siguientes.
�8I) El desarrollo constitueional en Anales deja Biblioteca, tomo 2"
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estudiados aun, desgraciadamente, en la forma amplia que
merecen, por los constitucionalistas argentinos. Denigrarla,
como ha pretendido hacerlo Alberdi, es para emplear una

gr�fica expresi�n vulgar, querer tapar el cielo con un harne-
ro, es tener la ceguera de creer en la posibilidad de engahar �
todo el mundo, sin valerse de otros medios que la falsifica-
ci�n imitil, por lo transparente, de la verdad.
La Constituci�n de 1819, inspiradora directa de la del aho

1826, no es, indudablemente, una obra perfecta ni originaJ.
Alberdi dice, refiri�ndose � la �ltima, que, por no aspirar � la

originalidad, por establecer terminantemente su comisi�n re-

dactora q�e � en materia cle constituciones ya no puede crear-

se�, ella d� la medida de la capacidad constitucional del

congreso de ese tiempo (82). No es dable concebir una

afirmaci�n m�s antojadiza y gratuita. <; Qu� entend�a Alberdi

por una constituci�n original? ,;Pensar�a, acaso, que el mo-

delo que �l presentar�a en breve � su patria merec�a el dic-
tado de original? Yo no puedo conciliar, por m�s esfuerzos

que hago, la parte hist�rica del texto de las Bases con la
buena fe del escritor. O Alberdi ignoraba totalmente la his-
toria constitucional argentina � su famoso folleto no es sino
una expresion concreta de su mala fe; me inclino en absoluto
por lo segundo, pues no es dable imaginarse semejante igno-
rancia. La Constituci�n del aho 26 que �l descalifica con unas

cuantas frases escritas como al correr de la plurna, hab�a ins-

pirado m�s de uno de los art�culos de su prOyecto, y era me-

nester, en consecuencia, dejarla olvidada en el desv�n de las
cosas in�tiles para que nadie creyera en una imitacion cons-

ciente de parte del escritor que tan mal pensaba de ella. Al-
berdi, revelando muy poco criterio y conocimientos en mate-

ria constitucional, aspir� � la originalidad. Dice, en efecto,
en las Bases (83): �La Constituci�n que no es original, es

mala, porque debiendo ser la expresi�n de una combinaci�n

especial de hechos, de hombres y cosas, debe ofreceresencial-
mente la originalidad que afecta esa combinaci�n en el pa�s
que ha de constituirse �. � La originalidad constitucional es la
�nica � que se pueda aspirar sin modestia ni pretens��n ; ella
no es como la originalidad de las bellas artes.. No consiste en

una novedad superior � todas las perfecciones conocidas, sino
en la idoneidad para el caso especial en que deba tener apli-
eaci�n. En este sentido, la originalidad en materia de aso-

ciaci�n pol�tica, es tan f�cil y sencilla como en los convenios

(82) Obra citada, p�g. 15.

(83) \% � � 15.
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privados de asociaci�n comercial � civil�. A pesar de estas

frases huecas y sin sentido, cautelosa prevenci�n del escritor
� quienes m�s tarde leyeran su proyecto, quedo siempre sin
entender la definici�n alberdiana de la originalidad constitu-
cional. {Por qu� la Constituci�n de 1826 no era original?
Porque lo afirmaba as� su comisi�n redactora. � Por qu� lo
era el proyecto de Alberdi? Porque �l lo cre�a y lo antici-
paba previsoramente en las Bases.
La �nica originalidad � que puede aspirar una constituci�n,

consiste en el equilibrio de los poderes del gobierno y en

las declaraciones de derechos y garant�as. Cada pueblo ha
entendido esa originalidad en una forma diferente, pero,
nadie lo ha hecho, como Alberdi, subordin�ndola al simple
enunciado de frases que hablen de � el progreso material^ la

poblaci�n, la riqueza, los intereses econ�micos que hoy son

todo�. (84) <;En qu� consiste el equilibrio de los poderes
en la naci�n madre de todas las constituciones modernas?
En una larga y penosa evoluci�n pol�tica que ha hecho del
Parlamento � mejor dicho de la C�mara de los Comunes,
una entidad gubernativa que asume, cada vez m�s, un poder
pol�tico considerable, dando � la Corona su ministerio,
imponiendo m�s � menos ostensiblemente nuevas orienta-
ciones, etc. Sin embargo, el equilibrio, que es su gran
originalidad, subsiste siempre en las pr�cticas constitucionales
brit�nicas, por cuanto la Corona conserva siempre, por el
s�lido concepto ingl�s de la tradicion, un poder que si bien
no se ejereita activamente y constantemente en la vida

pol�tica de la naci�n, no es por eso menos real ni deja de
obrar de una manera decisiva, corao lo ha demostrado en

�poca reciente el rey actual en el gran conflicto de las

prerrogativas de veto que detentaba la C�mara Alta. {En
qu� consisti� la verdadera originalidad de la Constitucion
de Filadelfia? No por cierto en ser una obra nacida por
generaci�n expont�nea y en virtud de un trabajo silencioso

y fecundo de gabinete del cerebro de los convencionales;
su originalidad consiste, exclusivamente, en haber sabido
aplicar � los 13 Estados de la emancipaci�n, de una manera

admirable, los grandes principios de la Constituci�n inglesa, es
decir, toda la s�lida trabaz�n antecedente de la madre patria,
creando al mismo tiempo un nuevo sistema de equilibrio entre
los poderes del gobierno general y entre los �stados de la
Naci�n. La originalidad de la Constituci�n de Filadelfia,

f84; Ob. cit , p�g. 14.
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consisti� en cambiar el eje sobre que se asentaba el equi-
librio de los poderes en Inglaterra, ofreci�ndonos en este

sentido, ambas naciones, dos tipos que pueden servir de
modelo, � de cartab�n mejor dicho, para apreciar y juzgar
los dem�s sistemas constitucionales del universo contempo-
r�neo. El equilibrio de los poderes, en todo estado, tiende
inevitablemente � romperse siempre: el problema consiste
en discernir el sentido � la direccion en que debe romperse.
En Inglaterra, tipo constitucional mon�rquico, el equilibrio
sa ha roto por la lenta acci�n secular de las fuerzas so-

ciales �'favor del Poder Legislativo; en Estados Unidos de

Am�rica, en cambio, tipo constitucional representativo re-

publicano, el equilibrio se ha roto � favor del Poder Eje-
cutivo,
Esta es la originalidad que debe buscarse en las constitu-

ciones argentinas, punto de partida dejado de lado por
Alberdi, sin embargo, en su citado juicio cr�tico. El equilibrio
de los poderes es la piedra de toque de un sistema constitu-
cional. <;En qu� forma lo concibi� la Carta del ano 1819?

^tSupo el Congreso que la sancion�, despu�s de una larga
elaboraci�n de un afio, encontrar la clave del equilibrio
que m�s se adaptara � las necesidades de nuestro pa�s?
La respuesta, prima facie, es dif�cil, por cuanto las constitu-
ciones no deben ser juzgadas en sus textos sino en la
realidad de su aplicacion pr�ctica; y sabemos que ella muri�
al nacer. Pero, es menester darla, aunque m�s no sea para
apreciar te�ricamente cu�l fu� la orientaci�n doctrinaria de
los hombres que la redactaron y sancionaron. Trabajo
serio y meditado, como he dicho, est� en verdadera contradic-
cion con todos los ensayos apresurados y fragmentarios que
hasta 1819 conocieron las Provincias Unidas, bajo el as-

pecto de leyes nacionales m�s � menos provisorias. Aparece
en ella, en efecto, por primera vez, un verdadero cuerpo de
doctrina que tiende � fijar el equilibrio entre las diversas
ramas constitutivas del gobierno. ^En qu� forma y sobre

qu� bases se estableci� ese equilibrio? El pa�s, como sabe-

mos, carec�a de los antecedentes legislativos qu�, por trans-
plantaci�n de las ideas y de las pr�cticas inglesas, conocieron
realmente los Estados Unidos de Am�rica cuando convocaron

la gran Convenci�n de Filadelfia. En consecuencia, tanto

la Constituci�n del 1819, como sus antecedentes no san-

cionados, los proyectos de la Comisi�n Oficial y de la So-
ciedad Patri�tica Literaria del aho 1813 se vieron obligadas
� glosar principios norteamericanos � ingleses, enteramente
desconocidos entre nosotros. La Comisi�n Redactora de
la primera, lo dijo terminantemente en la sesi�n de 7 de
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Agosto cle 1818 (85). � Al desempehar la Comisi�n el
dificil trabajo cle preparar el proyecto de Constituci�n que
se examina, se propuso usar de la circunspecci�n necesaria
para no sacrificar � m�ras teor�as � al prurito de las ideas

originales, aquellos principios de organizaci�n social que
concibiese, fundados en las s�lidasfunciones de la experiencia,
combinada con los c�lculos m�s profundos sobre ias pasiones
humanas y los medios m�s capaces de precaver sus efectos.
N� pudiendo desconocerse este m�rito en las m�s c�lebres
Constituciones que nos han precedido, la de Inglaterra y
de Estados Unidos, modelos verdaderamente dignos de imi-
tarse en todo pueblo libre, no ha trepidado en adoptar de
una y otra lo que ha creiclo mejor y m�s consistente con la
diferencia de nuestras circunstancias nacionales�.
Faltos, pues, nuestros Constituyentes de toda clase de

antecedentes nacionales � este respecto, era l�gico que vie-
ran en el Poder Legislativo, tal como lo aplicaban los Es-
tados Uniclos, un futuro peligro para nuestro pueblo, peligro
que trataron de evitar haciendo del Senado un remedo de la
C�mara de los Lores, entonces en todo el apogeo de su

poder y de su acci�n sobre la nacionalidad brit�nica. Vea-
mos algunos de los fundamentos que da referentemente �
esta innovaci�n el Redactor del Congreso, sesiones del 29
y 31 de Agosto (86) :

.... � No es menos funesto � una Naci�n verse convertida
en un mar borrascoso por las agitaciones intestinas de la
simple democracia, que en un vasto y silencioso calabozo
por la arbitrariedad y despotismo. En ninguna de estas si-
tuaciones puede el hombre gozar con seguridad de aquellos
bienes que hacen preferible la sociedad � la vida errante de
los salvajes. En precauci�n de estos males, la Comisi�n en

su Proyecto ha llevado la idea de apropiar al sistema guber-
nativo del pa�s las principales ventajas de los gobiernos mo-

n�rquicos, aristocr�ticos y democr�ticos, evitando sus abu-
sos. El gobierno mon�rquico es ventajoso por la unidad de
los planes, por la celeridad de la ejecuci�n y por el secreto,
de modo que tan respetable � los agitadores del orden p�-
blico, como � los enemigos exteriores, con una mano pre-
viene los complots que amenazan interiormente y con la
otra contiene las invasiones de afuera. El gobierno aristo-
cr�tico es ventajoso porque los negocios p�blicos son ma-

nejados por hombres eminentes y distinguidos, que han

(85) Fr�as, ob. cit., tomo I", p�g. 325.

�86) Fr�as, ob. cit., tomo 1�, p�g. 331.
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tenido proporciones para educarse brillantemente y adqui-
rir los talentos necesarios para desempehar sus cargos con

acierto y esplendor. El gobierno democr�tico es ventajoso
por la elevaci�n y seguridad que inspira � todos los ciu-
dadanos el derecho de tener parte en la formacion de las

leyes que han de obedecer, en las elecciones y dem�s tran-
sacciones p�blicas en que se hallan altamente interesados.

� Depositando el Poder Ejecutivo en una sola persona,
el proyecto apropia � nuestro gobierno la unidad, esa

cualidad importante de las monarqu�as. Llamando al Se-
nado � los ciudadanos distinguidos, ya por pertenecer � la
clase militar y � la eclesi�stica, ya por sus riquezas y talen-
tos, aprovecha lo �til de la aristocracia. Reservando para
la C�mara de Representantes � los ciudadanos sin goce de'
fuero 6 de la clase com�n, le da un caracter de democracia.

� Si es cierto que un sistema social se acerca tanto m�s
� la perfecci�n, cuanto m�s se adapta � la situacion y ex-

tensi�n del territorio, � las disposiciones de l'a naturaleza

y habitudes de los pueblos que han de recibirlo, hay mu-

cha raz�n para creer que el propuesto es para nosotros

el m�s conveniente. Nuestras provincias comprenden un

vasto territorio, expuesto � ser invadido por muchos pun-
tos y � conmociones internas: circunstancias todas que exi-

gen de parte del Gobierno una rapidez de acci�n propor-
cionada, y por consiguiente nos es necesario un Poder
concentrado, cual la unidad Ejecutiva. Este vasto territo-
rio es fertil�simo, Uamado � un comercio floreciente, al

ejercicio de todas las artes y ciencias y � sostener gran-
des empresas; la aplicaci�n, buen gusto y habilidad de los
habitantes es general; debe por consiguiente haber lujo,
riquezas considerables y genios sobresalientes en letras y
armas. Hay en el pa�s algunas clases, cuyas condecora-
ciones, inmunidades y fueros, est�n los pueblos habituados �
reconocer y respetar, en lo que no ha tratado el Congreso
de hacer innovaciones. Si no queremos, pues, trabajar una
Constituci�n ef�mera, si no hemos de incurrir en la teme-

ridad de algunos legisladores que pensando gdbernar � los
hombres por sistemas especulativos, trataron de allanarlo �

igualarlo todo, sin dar lugar � las jerarqu�as que forman el
curso ordinario de las cosas � que ya cuentan con la pose-
si�n y el h�bito, es preciso interesar en el sost�n de la Cons-
titucion � las clases y � los ciudadanos que han sido hasta

aqu� � que ser�n de grande influjo y respetabilidad en el

pa�s. Tal es uno de los motivos del establecimiento del Se-
nado, de ese cuerpo respetable, cuyas puertas se abren � las
clases y ciudadanos distinguidos.
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�Mas, para que este peso de autoridad, fundado cofflO *e

ve en tales razones, no se convierta en instrumento de opre-
si�n y Uegue � sofocar la libertad pol�tica, es preciso tor-

marle un contrapeso en la C�mara de Representantes,
d�ndole � �sta un car�cter de sencilla democracia, compo-
ni�ndola exclusivamente de miembros de la clase com�n.
Este es el �nico medio de constituirla en un genio y tenden-
cia que se diferencien del genio y tendencia de los Senado-
res y por lo tanto el �nico (capaz) de dar � la masa com�n
de ciudadanos una seguridad de que la C�mara ser� capaz
de contener y balancear las aspiraciones del Senado � inca-
paz de coligarse con �l en perjuicio de sus derechos y pre-
rrogativas constitucionales; lo que no podr�a suceder si en

la C�mara entrasen los mismos elementos de que debe com-

ponerse principalmente el Senado �.

Sobre bases tan falaces como la de esta argumentaci�n
te�rica, es imposible definir un verdadero concepto de equi-
librio entre los diferentes poderes del Estado. El Senado, de
subsistir la Constituci�n con car�cter definitivo, hubiera su-

peditado � su influencia preponderante, tanto � la C�mara
de Representantes como al mismo Poder Ejecutivo. ^Se
quiso, acaso, conscientemente, crear con �l las bases deun

futuro gobierno aristocr�tico? Todo es posible, dado lo ins-

table del momento pol�tico en que se estaba viviendo. El

doctor Luis V. Varela sostiene (87) que la mira de los Con-

vencionales fu� otra, que pensaron m�s bien en una monar-

qu�a; es posible, tambi�n, pero me inclino � suponer, basado

en lo poco que nos queda de las discusiones del Congreso,
que no fu� ese su objeto sino la creacion de una especie de

Rep�blica aristocr�tica, dirigida por un Senado de altas per-
sonalidades civiles, eclesi�sticas y militares, capaces de con-

tener con su acci�n ponderadora y uniforme, la anarquia
tumultuosa que ya comenzaba � disgregar y � ensangrentar
el pa�s. Los Convencionales hab�an aprendido algo de la

ruda lecci�n de la experiencia de los ahos anteriores, Veian

que, solo, el Poder Ejecutivo no era una traba suficiente para
imped�r el clesarrollo progresivo de la desorganizaci�n na-

cional; que cuando �l era muy fuerte se corr�a el peligro de
una completa absorci�n de todas las facultades delgobierno;
que cuando �l era muy d�bil no ven�a � ser sino un ju-
guete de las violentas pasiones de los partidos. Buscaron,
en consecuencia, el remedio en una instituci�n nueva, un

Senado republicano moldeado en la estructura mon�rquica-

(87) Ob ra citada, tomo 3", p�g. 250.
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aristocr�tica de la C�mara de los Lores. La creaci�n era, en

teor�a, capaz de dar los resultados apetecidos. Con ella se

evitaba la demagogia de la C�mara de los Representantes y
las habituales absorciones de facultades del Ejecutivo. ^Qu�
Director Supremo, por ejemplo, atentar�a contra la institu-
ci�n del Senado que le abr�a sus puertas una vez que termi-
'naba su per�odo? Los hombres de m�s valer representativo
en el pa�s, ten�an un asiento en su Sala por durante un largo
per�odo. Colmaba, pues, el Senado las ambiciones pol�ticas
de todos. Su prestigio deb�a, naturalmente, sugestionar � las
muchedumbres lo mismo que � las clases superiores, pues
todos ver�an en esa grande institucion aristocr�tica, � un

freno � una meta. Desgraciadamente para sus autores, esta

hermosa teor�a era por completo irrealizable.
Veamos, ahora, como consider� la Constituci�n al Poder

Ejecutivo, transcribiendo los art�culos pertinentes: (87 bis).
� Art. 56. �El Supremo Poder Ejecutivo de la Naci�n

se expedir� por la persona en quien recaiga la eleccion de
Director.

� Art. 57.�-Ninguno podr� ser elegido Director del Es-
tado que no tenga las calidades de ciudadano natural del te-

rritorio de la Uni�n con seis ahos de residencia en �l, inme-
diatamente antes de la elecci�n, y treinta y cinco de edad
cuando menos.

Art. 58. � Tampoco podr� ser elejido el que se halle em-

pleado en el Senado � en la C�mara de Representantes.
Art. 59.�Antes de entrar al ejercicio del cargo har�

el Director electo, en manos del Presidente del Senado, en
presencia de las dos C�maras reunidas, el juramento siguiente:
Yo, N., juro por Dios Nuestro Sehor y estos Santos Evan-

gelios, que desempehar� fielmente el cargo de Director

que se me conf�a; que cumplir� y har� cumplir la Consti-
tucion del Estado; proteger� la Religi�n Cat�lica; y con-

servar� la integridad � independencia del territorio de la
Uni�n.

� Art. 60. � Durar� en el cargo por el tiempo de cinco
afios.

�Art. 61. � En caso de enfermedad, acusaci�n � muerte

del Director del Estado, administrar� provisionalmente el
Poder Ejecutivo el Presidente del Senado, quedando entre

tanto suspenso de las funciones de Senador.
�Art. 62.� El Director del Estado ser� elegido por las

dos C�maras reunidas.

(87 bis ) Registro Nacional, tomo I", p�g. 502.
7
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� Art. 63. � Presidir� la elecci�n el Presidente del Senado
y har� en ella de Vice-Presidente el Presidente de la C�-
mara de Representantes.

� Art. 64.� Los votos se entregar�n escritos y firmados

por los \Tocales y se publicar�n con sus nombres.
� Art. 65. � Una mayor�a de un voto sobre la mitad de

cada C�mara har� la elecci�n.
� Art. 66. � Si despu�s de tres votaciones ninguno ob-

tuviese laexpresada mayor�a, se publicar�n los tres sugetos
que hayan obtenido el mayor n�mero y por ellos solos se

sufragar� en las siguientes votaciones.
� Art. 67. � Si reiterada esta hasta tres veces, ninguno

de los tres propuestos reuniese la mayor�a que exige el
art�culo 65, se excluir� el que tuviere menor n�mero de
votos ; caso de igualdad entre los tres � dos de ellos, deci-
dir� la suerte el que haya de ser exclu�do, quedando sola-
mente dos.

� Art. 68. � Por uno de estos se votar� de nuevo.

� Art. 69. - Si repetida tres veces la votaci�n, no resul-
tase la mayor�a expresada, se sacar� por suerte el Director
de entre los dos.

� Art. 70. � Todo esto deber� verificarse acto continuo
desde que se d� principio � la elecci�n.

� Art. 71. � Se proceder� � ella treinta d�as antes de
cumplir su t�rmino el Director que concluye; en caso de
muerte deber� hacerse la elecci�n dentro de quince d�as.

& Art. 72. � Entretanto se posesiona del cargo el nueva-
mente nombrado, subsistir� en el Gobierno el que lo est�
ejerciendo; pero el electo se le contar�n los cinco ahos
descle el d�a en que aqu�l haya cumplido su t�rmino.

�Art. 73. � El Director del Estado solo podr� ser re-

elegido por una vez con un voto sobre las dos terceras
partes de cada C�mara.

�Art. 74. � El Director del Estado es Jefe Supremo de
todas las fuerzas de mar y tierra.

� Art. 75. � Publica y hace ejecutar las leyes que han re-
cibido sanci�n.

� Art. 76. � Hace la apertura de las sesiones del CuerpoLegislativo en los per�odos de renovacion de la C�mara de
Representantes en la Sala del Senado; informando en esta
ocasion sobre el estado del Gobierno, mejoras 6 reformas,
y demas que considere digno de poner en su conocimiento[lo que se publicar� por la prensa.

Art. / /
.

-- Convoca extraordinariamente el Cuerpo Le-
g.slativo cuando as� lo exija el inter�s del pa�s, durante la
interrupci�n de las sesiones.
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� Art. 78. � Puede proponer por escrito al Cuerpo Le-
gislativo en sus C�maras los proyectos, medidas, mejoras �
reformas que estimare necesarias � convenientes � la felici-
dad del Estado.

� Art. 79. � Publica la guerra y la paz; forma y da di-
recci�n � los ej�rcitos de mar y tierra, para defensa del
Estado y ofensa del enemigo.

� Art. 80. � Rechaza las invasiones de los enemigos ex-

teriores; previene las conspiraciones y sofoca los tumultos

populares.
� Art. 81. � Nombra por s� solo los generales de los ej�r-

citosde mar y tierra, los Embajadores, Enviados y C�nsules
cerca de las naciones extranjeras, y los recibe de ellas.

� Art. 82. � Nombra y destituye � sus Ministros ; la res-

ponsabilidad de �stos la determinar� la Ley.
�Art. 83. � Puede con parecer (88) y consentimiento de

dos terceras partes de Senadores presentes en n�mero
constitucional, celebrar y concluir tratados con las naciones

extranjeras, salvo el caso de enajenaci�n � desmembraci�n.
de alguna parte del territorio, en que deber� exijirse el
consentimientode dosterciosdela C�marade Representantes.

� Art. 84. � Expide las cartas de ciudadan�a con sujeci�n
� las formas y caiidades que la ley prescriba.

� Art. 85. � Nombra todos los empleos que no se excep-
t�an especialmente en esta Constituci�n y las leyes.

� Art. 86. � Nombra � los Arzobispos y Obispos, � pro-
puesta en terna del Senado.

� Art. 87. � Presenta � todas las dignidades, Canong�as,
Prebendas y beneficios de las iglesias catedrales, colegiatas
y parroquiales, conforme � las leyes.

� Art. 88. � Todos los objetos y ramos de hacienda y
polic�a, los establecimientos p�blicos nacionales, cient�ficos
y de otro g�nero, formados o sostenidos con fondos del
Estado, las casas de moneda, bancos nacionales, correos,
postas y caminos, son de la suprema inspeccion y resorte

del Director del Estado, bajo las leyes � ordenanzas que los

rigen � que en adelante formare el cuerpo legislativo.
� Art. 89. � Puede indultar de la pena capital � un cri-

minal � conmutarla previo informe del Tribunal de la causa,
cuando poderosos y manifiestos motivos de equidad lo su-

gieran � alg�n grande acontecimiento feliz haga plausible la

gracia, salvo los delitos que la ley except�e.

(88) Fr�as, obra citada, tomo 1�, p�g. 388, dice Comparecer, equivocadamente; Varela,
ob. cit.tomo 4�, p�g. 331, insiste en el error. El Registro Nacional, tomo 1�, p�g. 505, da.
la redacci�n exacta.



.?

.�"N-\ : i � 100

/>
s � Art. 90. � Confirma o revoca con arreglo � ordenanzas
fas sentencias de los reos militares pronunciadas en los Tri-
bunales de su fuero.

� Art. 91. � Recibir� por sus servicios, entiempos determi-

nados, una compensaci�n, que le senalar� el Cuerpo Legis-
lativo, la cual ni se aumentar� ni disminuir� durante el tiempo
de su mando.

� Art. 13. � El ex-Director permanecer� en el Senado
hasta que sea reemplazado por el que le sucediese en el
mando.

� Art. 52.�Los proyectosdeley,constitucionalmente apro-
bados por ambas C�maras, pasar�n al Director del Es'tado.

� Art. 53. � Si �l los suscribe, 6 en el t�rmino de quince
d�as no los devuelve objecionados, tendr�n fuerza de ley.

� Art. 54.� Si encuentra inconvenientes, los devolver�

objecionados � la C�mara donde tuvieron su origen.
� Art. 55. � Reconsiderados en ambas C�maras, dos ter-

cios de sufragios en cada una de ellas, har�n su �ltima san-

ci�n.
� Art. 94. � Los miembros de la Alta Corte de [usticia

ser�n nombrados por el Director del Estado, con noticia y
consentimiento del Senado.

� Ap�ndice 7� Cada una de las dos C�maras del Legisla-
tivo y los Supremos Poderes Ejecutivo y Judicial, separa-
damente, tendr�n el ( tratamiento) de Alteza solo por escrito
y de palabra y el de Senor al principio de las representa-
ciones que se les dirijan �

.

Tales son los art�culos que se refieren al Poder Ejecutivo.
Fuera cual fuera el esp�ritu general de la Constituci�n, el
hecho es que supo crear una entidad directiva al Estado que,
� trav�s del tiempo, vemos reaparecer posteriormente, aun-
que m�s depurada y n�tida, en la Constituci�n de 1853. El
Poder Ejecutivo de la unitaria del aho 1819 se mov�a con

flexibilidad, con holgura m�s bien dentro del ancho ropaje
que los textos le fijaban. Lo �nico que no pod�a hacer era
lo mismo que la Constitucion actual encomienda al Congreso.
En cambio ( si bien por el art�culo 106 es un apoderado de
la Nacion y responsable ante ella ) el art�culo 8�, no enumera
al Director del Estado entre los magistrados que la C�mara
de Representantes tiene el derecho privativo de acusar de
oficio 6 � instancia ante el Senado, en juicio pol�tico. Su-
primir este valladar era crear un Poder Ejecutivo constitucio-
natmenteirresponsabte, era volver � la omnipotencia de los
primeros tiempos que, siquiera, estaba restringida por unafrase >m valor en el Acta del 25 de Mayo y en el Estatuto
Provisional del aho once. ;Era ello necesario en 1819? N�.
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El grav�simo estado pol�tico del pa�s requer�a grandes reme-

dios, pero, no la sanci�n de la irresponsabilidad en el Poder
Ejecutivo. Entre dos males extremos, el Congreso, por la
redacci�n de ese art�culo, parece elegir el que menos cua-

draba en aquellosmomentos en que la entidad nacional estaba

agonizando. Mas cuerdo hubiera sido decidirse por un ade-
cuado justo medio.
La m�s grave falla de la Constitucion consiste, � mi juicio,

en haber dejado completamente de lado todo cuanto pudiera
referirse � las Provincias, es decir, precisamente la base de

cualquier sistema que se pretendiera aplicar en aquellos
grav�simos momentos. Es indudable que los hombres capa-
ces y bien intencionados que la redactaron, no ignoraban
que en esa omisi�n iba implicado un gran error pol�tico,
pero, talvez creyeron demasiado en la eficacia del remedio
constitucional. La gravedad de la situaci�n no pod�a pasar
desapercibida para nadie y menos para los hombres del

Congreso que conoc�an bien el alcance de las lanzas de los
caudillos y la terquedad inflexible de sus ambiciones. La
lenta disgregaci�n de la nacionalidad argentina era un hecho
demasiado evidente, desde Cuyo hasta Corrientes, desde
Buenos Aires � Jujuy. El patriotismo provinciano ve�a con
recelo y con rencor la supremac�a nacional de los portenos.
A la sombra de los campanarios locales de las ciudades del

�nterior, los hombres de acci�n que comenzaban � pesar el
valor eficaz de las montoneras y de las facciones, se ergu�an
sobre sus caballos de guerra y miraban del lado de la Capi-
tal con inquietas ansias de rebeli�n. <;Qui�nes eran sus cau-

dillos o sus Jefes en 1819, cuando la sanci�n de la Constitu-
ci�n unitaria? En Santa Fe el general D. Estanislao L�pez
que ten�a en jaque al general D. Juan Ram�n Balcarce,
enviado en su contra por el Director Supremo ; en Entre
R�os el general D. Francisco Ram�rez, senor del litoral; en

Corrientes el gobierno e/eciivo de la provincia se divid�a
entre el general indio Andresito Artigas y el feroz irlan-
d�s D. Pedro Campbell, almirante de la indescriptible escua-

dra de Artigas; en C�rdoba, centro de la cultura y del pen-
samiento del interior de la Rep�blica, gobernaba el doctor
Manuel Antonio de Castro, ex-Redactor de la Gaceta de
Buenos Aires, haciendo una administraci�n progresista y
honrosa para �l y para la Provincia, pero, ya se estaba muy
cerca de la famosa sublevaci�n de Arequito,causa fundamen-
tal de toda la anarqu�a nacional subsiguiente ; en Tucum�n
se estaba en v�speras del gobierno del Coronel Mayor don
Bernab� Araoz, hombre de empuje y de acci�n, cuya obra
acaba de ser estudiada por un distinguido poeta boliviano
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(89) con un noble prop�sito de rehabilitaci�n; Santiago del
Estero estaba en v�speras de erigirse en provincia federal y
de nombrar Gobernador al Brigadier General D. Juan Felipe
Ibarra, gaucho vil y'sin conciencia que para verguenza de su

provincia tuvo el mando omn�modo de ella hasta el aho
1851; San Luis era una dependencia de Mendoza ; en Mendo-
za y en San Juan se estaba en plena labor administrativa,
en una forma admirable que no condec�a con los enormes

sacrificios realizados para preparar la expedici�n de San
Mart�n � Chile y que demuestra elocuentemente todo lo que
se pudo esperar de nuestro pa�s en condiciones normales de
vida; en La Rioja ya hab�a comenzadd � surgir en las pobla-
das aldeas de los Llanos el prestigio de Juan Facundo
Quiroga; Catamarca se encontraba en una �poca, m�s bien
normal, dirigida desde el gobierno por D. Nicol�s de Ave-
llaneda y Tula; Salta, con su dependencia Jujuy, estaban
bajo la influencia de Guemes, sangrando todav�a de la terri-
ble guerra de las fronteras del Norte que les hab�a cabido en

honra soportar casi �ntegramente. Pues bien, ante esta des-
carnada � insuficiente enumeraci�n, <rcabe suponer que el
Congreso del aho 1819 pudiera l�gicamente sancionar una
Constituci�n que no tuviera en cuenta para nada � las pro-
vincias?
Tales son los grandes defectos cle la Constituci�n unitaria,

del819; no losque desconsideradamente le atribuye Alberdi
en su obra citada. Esos defectos la invalidaban.como obra
destinada, por su naturaleza misma, � perdurar en el tiempo.
Xo conten�ala virtualidad necesaria para sobreponerse � las
circunstancias especiales del momento, sino que tend�a m�s
bien � agravarlas en persecuci�n de una finalidad harto aza-
rosa. como era la pretensi�n de edificar sin cimientos todo
un vasto y complejo sistema constitucional. No fu� capaci-dad lo que falt� � los hombres que la redactaron, seg�n el
inJLisio decir de Alberdi, sino la clara noci�n d'el estado
pol�tico y social de las Provincias Unidas. Pero, con esa
nocion 6 sin ella, lo m�s includable es que, cualquiera quehubiera sido la Constituci�n, la esperaba el m�s completotracaso en la vida pr�ctica c�e la Xaci�n. Contra un r�gimen
emirv-.H.-mente unitario estaban las ensoberbecidas tenden-
ci ,s de los grandes y prestigiosos caudillos del interior ;
eontra una coiwitucidn eminentemente federal estaba el pen'-
sami-nto de la mayor parte de los hombres ilustrados del
pais. qUe sab�an qu^- dictarla en esos momentos era sancio-

l.-iun -, �-r- >na d-� la R.rp�blica d-- Tucum�n
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nar la desorganizaci�n y la artarqu�a. Aquel embri�n de pue-
blos en formaci�n, no estaba m�s preparado para un r�gimen
quepara el otro; cada uno de ellos exig�a condiciones espe-
cial�simas que � �l le faltaban por completo. Un sistema
federativo implica tradiciones de gobierno local propio, un

individualismo potente y consciente de su propio valer, un

sentimiento fecundo de cohesi�n y solidaridad entre los ciu-
dadanos en cada uno de los Estados que componen el todo

nacional, un justo equilibrio entre fuerzas demasiado comple-
jas, un s�lido lastre de cultura, sobre todo y m�s que nada;
un sistema de unidad de gobierno implica casi esas mismas
condiciones, pero, orientadas hacia un punto de convergen-
cia diferente.
Para m� es de toda evidencia que nuestro pa�s es funda-

mentalmente unitario y que, si en 1810, los hombres dirigen-
tes de la Revoluci�n de Mayo hubieran sido capaces de crear

un gobierno fuerte, descendiente directo del unitario poder
virreynal, nos habr�amos ahorrado m�s de una de las terribles

penas expiatorias de los ahos subsiguientes. Pero, esta es

una creencia y las creencias est�n dem�s en una narraci�n

retrospectiva cuando los hechos no la fundamentan. Es un

p�simo m�todo de investigaci�n hist�rica apreciar ideol�gi-
camente los acontecimientos que no se han producido, por
m�s que hubieran podido producirse. Sin embargo, ante

cualquier criterio, es posible afirmar que en 1819 el mal que
aquejaba pol�ticamente � nuestra tierra, estaba en su apogeo,
raz�n por la cual ninguna constituci�n hubiera sido viable.
El pecado no estaba en la Constituci�n sin� en los hombres y
en las cosas que deb�a regir, Los defectos que he sehalado y
que he dicho que la invalidaban para perdurar en el tiempo,
eran de muy f�cil correcci�n ; lo dif�cil, lo imposible m�s bien,
era aplicarla en aquellos momentos. La Constituci�n no era

mala, en s� ; su gran mal consist�a en haber venido al mundo
el aho 1819 en el territorio de las Provincias Unidas del
R�o de la Plata.

Pasar� por sobre los hechos hist�ricos para terminar de
estudiar este per�odo constitucional. Epoca la m�s tormen-
tosa de nuestra vida de cien ahos, marca en sus anales la
iniciaci�n de la gran noche de cuarenta ahos de la desorgani-
zacion pol�tica nacional. El d�a en que D. Juan Mart�n de

Pueyrred�n se vi� forzado � abandonar el cargo de Director,
los caudillos del interior pudieron cantar victoria; el d�a 11
de Febrero del aho veinte en que el Cabildo de Buenos Aires,
reasume el mando, no ya de una naci�n, como antes, sin�
de una Provincia, se produce el acto final, decisivo, que
abate la �nicafuerza moral capaz de sostener la obra de la
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oro-anizaci�n pol�tica de la nacionalidad argentina. Esa fuer-

za^moral volver� � actuar en nuestra historia �nspirando los

debates del gran Congreso Constituyente venidero, pero,

minada ya en sus bases por los hechos luctuosos del aho

veinte, apenas si conseguir� escribir en los anales civiles de

nuestro pueblo, una de sus p�ginas m�s puras, mas desmte-

resadas, m�s gloriosas: la obra reconstructiva de la Presi-

dencia unitaria de Rivadavia, con su l�gico antecedente, la

administracion provincial de Mart�n Rodr�guez.
Este es el per�odo en que los caudillos comienzan � levan-

tar desembozadamente sus pendones de federaci�n � muerte.

Su obra hab�a sido solapada y lenta, hasta entonces. A lo

m�s si un golpe de mano mostraba de tiempo en tiempo
el terrible alcance de sus chuzas montaraces y brav�as.

Artigas y su robusta cr�a de cachorros del litoral fueron

los primeros en definir altivamente su actitud. Atr�s de

ellos vinieron los dem�s. Los unos derrotaban ej�rcitos
de la naci�n; los otros, caudillos del futuro, iban cautelo-

samente sembrando en las filas militares, semillas que ten-

dr�an un pronto y estupendo retofiar; unos cuantos m�s

educaban con amor y con paciencia, en sus lares nativos,
� sus compaheros de las montoneras de mafiana, avivando
en sus almas fatalistas el fuego no apagado sino dormido

de los grandes rescoldos ancestrales. Y todos hab�an apren-
dido las grandes frases constitucionales que emplear�an den-

tro de pocos ahos en todos sus actos oficiales. Yo no creo

que haya pa�s en el mundo que haya dado, como el nuestro,
floraci�n tan abundante de principios de orden constitucio-
nal. Xo hay mensaje de gobernador de provincia, de los

pocos que quedan en sus arruinados archivos � en sus incom-

pletas recopilaciones oficiales, que no contenga grandilocuen-
tes tiradas sobre la forma de gobierno. ^Por qu� es eso?

Porque los debates de las Asambleas y de los Congresos
Constituyentes, hab�an trascendido al pueblo que sab�a de
memoria las frases y las sonoras elucubraciones de los ora-

dores m�s salientes. Todo el mundo se hab�a acostumbrado
� achacar los males de la Patria, exclusivamente, � los siste-
mas de Constituci�n puestos en vigencia. Dorrego, el pala-
d�n del sistema federal en el Congreso de 1824, declara: � En
la �poca de la Constituci�n del aho 19, su promulgaci�n fu�
lo que empeor� la situaci�n del Estado y lo que di� margen �
las escenas de desolaci�n y de sangre ; fu� la manzana de la dis-
cordia, fu� la tea que di� mayor voracidad al incendio �. (90)

/C, Dorrego, tribuno y period�sta. Buenos Aires, Imprenta de Coni, 1907, p�g. 66.
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La virtud, la prosperidad, la cultura, la seguridad, la liber-
tad, la independencia eran bienes p�blicos que se encontra-

ban en la redacci�n de un art�culo y que depend�an de la
orientaci�n unitaria o federal de un Congreso. El abuso de
las palabras en boca de los caudillos lleg� � tal punto que
algunas de ellas, � semejanza de las im�genes religiosas, ad-

quirieron bien pronto caracteres de cosas inatacables y
sagradas. Cuando en el gobierno de Santiago del Estero,
por ejemplo, se asentaba como sobre un trono conquistado,
el sombr�o caudillejo que se llam� Juan Felipe Ibarra, la jus-
tificaci�n de su obra se hac�a f�cil afirmando ante la faz del
mundo que detentaba el poder para servir de base � la futura

organizaci�n federal de la Naci�n Argentina. La palabra
federaci�n usada en todas las proclamas durante treinta

largos afios, lleg� � revestir matices inconcebibles de inter-

pretaci�n y de aplicaci�n pr�ctica. R�gimen de federaci�n
fu� el unitarismo pol�tico-militar absorbente de Rosas; r�gi-
men de federaci�n fu� la administraci�n local de la Provincia
de Buenos Aires que hizo marchar y combatir � sus ej�rcitos
nacionales desde las calles de nuestra ciudad hasta los

campos de batalla que dej� la guerra civil en todas las
dem�s Provincias de la Confederaci�n; r�gimen de federaci�n
era el que pretend�a imponer Quiroga � todas las Provincias
que ca�an geogr�ficamente dentro de los l�mites que �l

asignaba � su hegemon�a militar; r�gimen de federaci�n era

el quieto aislamiento comercial, pol�tico, moral � intelectual
de las Provincias entre s�; r�gimen de federaci�n, era, para
emplear las palabras crudas de la realidad, la voluntad de
un hombre ensefioreada sobre un pueblo. El pueblo hab�a

recogido en su memoria los grandes debates de los Con-
gresos Constituyentes y aplicaba las palabras, ya como

disfraces, ya como panaceas.
Todo esto que despu�s se desarroll� prod�giosamente,

estaba a�n en embri�n en 1819, pero, no por eso era menos

efectivo, como fuerza de desorganizaci�n. Yo creo que
s�lo un prepotente jefe militar, un Rosas anticipado en

diez anos, hubiera sido capaz de contener la anarqu�a del
ano veinte. Cada uno de los caudillos que armaron campa-
mento en sus provincias respectivas y se pusieron � gobernar
tranquilamente olvidados del extinguido gobierno de la
Naci�n, si hubiera visto levantarse ante �l, desde el co-

mienzo, la amenaza militar efectiva de un Poder Ejecutivo
central, ^qui�n puede decirnos lo que habr�a sucedido?
Tal vez el desastre final de la nacionalidad; pero, entonces

,�qui�n nos dice que la reorganizaci�n de 1853 no se habr�a

anticipado en veinte ahos, por lo menos? Lo que agrav�
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nuestro mal en 1820, fu� que falt� ese hombre capaz de

unificar, � lo Rosas, la an�rquica indisciplina de los caudillos
sentados en sill�n de gobernadores de Provincia; un hombre

que no se dejara sublevar el ej�rcito por Bustos en Are-

quito; un hombre capaz de ir � buscar � cada fiera federal
en su madrioruera � en su monte. En 1820 todo eso era

posible. Ante un Gobierno XTacional que quer�a vencer �
sus enemigos � fuerza de Constituciones, era l�gico que
todos los caudillejos se alzaran; veinte anos despu�s, cuando
era incomparablemente m�s grave el mal federal, ninguno
se alzaba contra Rosas, � no ser la Liga del Norte que
supo bien y pronto el peso y la extensi�n del brazo que
los her�a desde Buenos Aires. Si en 1820, en vez de
Constituciones, se hubiera mandado ej�rcitos nacionales �
las Provincias, otra ser�a hoy talvez la historia. Pero, falt�
el hombre. Los gobiernos nacionales que hasta entonces ha-
b�amos conocido, no ten�an el prestigio suficiente para forzar
el respeto y la obediencia de parte de sus enemigos, porque
se aten�an � desenvolver principios admirables de derecho
pLiblico (jue otros pueblos aplicaban tran�juilamente en medio
de la mayor felicidad. La decisi�n, el coraje, la osad�a,
estaban en los caudillos, no en los hombres del gobierno
nacional. Groussac ha dicho en uno de sus viejos libros (91 ):
'<<:Exist�a alg�n medio para evitar la larga y sangrienta
anarqu�a y llegar � la nacionalidad ? La palabra dictadura
est� bajo mi pluma, pero dudo si la clebo escribir. Y con

toclo, gusto de figurarme � un San Mart�n volviendo despu�s
de sus grandes victorias. severo y en�rgico como un Czar
Pedro, dejando caer su mano de hierro sobre los streiitz
de Buenos Aires y los Cosacos del Interior, para decir
despues ;i Rivadavia : - - ahora es tiempo cle gobernar �

. . .

Yo crco lo mismo, sin una sola atenuaci�n. S�lo una mano
de hierro; dirigida por un fuerte cerebro, es capaz de soste-
ncr la ca�da de un pueblo.
Pero. ello no fu� as�. Pueyrred�n renunci�; el Cabildo

de Huenos Aires reasumi� la autoridad local ; y las Pro-
vmcias del R�o de la Plata comenzaron � vivir desvinculadas
cntre >i. sin mas lazo de uni�n que el sentimiento inextinguibledc la nacionalidad argentina que jam�s dej� de existir en el
alma de nadie, ni aun en los ahos postreros de la larga y
sangrimta tragedia de treinta anos. Sin embargo, � pesarde e>a desvnculaci�n real derivada de los hechos, las
clases cultas dirigentes siguieron trabajando por la re-

f--n-..i_vo h.s-.'.rico sobr- el Tucurn�n, p�g. 2'./<.
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construcci�n nacional. Los caudillos, aparentemente, tambi�n
tuvieron la misma aspiraci�n. En todas sus frases, en todas
sus proclamas, en todos sus tratados, aparece siempre una

cl�usula consagrada � �la futura reuni�n de un Congreso
General Constituyente � ; esa cl�usula significar�, no afirmo
lo contrario, que los caudillos ve�an como un ideal la re-

construccion y organizaci�n de la nacionalidad argentina,
pero, lo que s� es posible afirmar es que j'am�s manifestaron
con hechos la sinceridad de sus promesas. Sus frases, sus

proclamas, sus tratados, redactados por lo general por sus
Secretarios, personas m�s � menos cultas, no pueden tener

ning�n valor ante la historia porque jam�s tuvieron una sola
realizacion pr�ctica. Juzgar � los caudillos por sus palabras
y no por sus actos, como han pretendido hacerlo algunos
escritores argentinos (92), es hacer de ellos una caricatura
de la verdad. Desde el Tratado del Pilar celebrado el 23 de
Febrero de 1820 (por primera vez entre Provincias argen-
tinas que proced�an como naciones) por Manuel de Sarratea,
Francisco Ram�rez y Estanislao L�pez(93), nos aparece la
famosa cl�usula que ser� el estribillo de todos los Tratados

posteriores que celebren entre s� las Provincias argentinas :

� Art. 1� Protestan las partes contratantes, que el voto

de la Naci�n y muy en particular el de las Provincias de su

mando, respecto al sistema de gobierno que debe regirlas,
se ha pronunciado en favor de la federaci�n, que de hecho
admiten. Pero que debiendo declararse por Diputados
nombrados por la libre elecci�n de los pueblos, se someten

� sus deliberaciones. A este fin, elegido que sea por cada
Provincia popularmente su respectivo representante, de-
ber�n los tres reunirse en el Convento de San Lorenzo de la
Provincia de Santa Fe, � los sesenta d�as contados desde la
ratificaci�n de esta convenci�n. Como est�n persuadidos que
todas las Provincias de la Naci�n aspiran � la organizaci�n
de un Gobierno central, se compromete cada una de por s�
de dichas partes contratantes � invitarlas y suplicarlas con-

curran con sus respectivos Diputados, para que acuerden
cuanto pudiera convenirles y convenga al bien general�.
,;Cu�l fu� la realizaci�n pr�ctica de esta hermosa profesi�n de
fe? D�ganlo los panegiristas de la obra constitucional de los
caudillos. Veamos ahora otro famoso Tratado, el de 4 de

Enero de 1831 (94). El inciso 5� del art�culo 16 (atribuciones

(92) Ver, sobre sus tendencias hacia la organizaci�n nacional. Varela, tomo 3� de
la obra citada, p�g. 348 y siguientes, que ocurre en ese grave error cr�tico.

(93) Registro Nacional, tomo I", p�g. 54.3.
(94) � �� �� 2o � 279.
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de la Comisi�n representativa de los Gobiernos) dice: � In-

vitar � todas las dem�s Provincias de la Rep�blica, cuando

est�n en plena libertad y tranquilidad, � reunirse en federaci�n

con las tres litorales; y � que por medio de un Congreso
General Federativo, se arregle la administraci�n general
del pa�s, bajo el sistema federal, su comercio interior y

exterior, su navegaci�n, el cobro y distribuci�n de las rentas

generales y el pago de la deuda de la Rep�blica, consultando
del mejor modo posible la seguridad y engrandecimiento
general de la Rep�blica, su cr�dito interior y extenor, y

la soberan�a, libertad � independencia de cada una de las

Provincias�. iCu�l fu� la realizaci�n pr�ctica de este anhelo

expuesto en tan extensa frase? D�ganlo los panegiristas de

la obra constitucional de los cauditlos. El �nico tratado

celebrado entre caudillos del cual salio un verdadero Con-

greso Constituyente, fu� el Acuerdo de San Nicol�s de los

Arroyos; pero, cabe preguntarse, tambi�n, en este caso

,:fueron los caudillos descalificados y ex-rosistas que asis-

tieron al Acuerdo, los autores de �l 6 fu� �l una ineludible

imposici�n de la voluntad de Urquiza? A su debido tiempo
analizar� esta cuesti�n. Mientras tanto, he dado mi opini�n
sobre la acci�n de los caudillos en la organizaci�n ins-

titucional del pa�s.
Las clases cultas dirigentes fueron las �nicas que traba-

jaron de verdad por la reconstrucci�n de la nacionalidad,
pues no es posible contar con el Congreso que Bustos

organizara en C�rdoba en 1820 y que nunca lleg� � reu-

nirse. Sin embargo, no obstante esta afirmaci�n y lo que he
dicho antes sobre la acci�n negativa de los caudillos en la

organizaci�n del pa�s, cabe atenuar esta opinion que � la

simple vista parece demasiado absoluta, con un estudio �

grandes rasgos de ciertos hechos que demuestran que alguno
de ellos tuvo alguna vez la noci�n clara de las circunstancias,
en forma tal que su opini�n parece encarnar � la distancia el
verdadero sentimiento de las muchedumbres argentinas. Me
refiero � las instrucciones que di� Artigas � sus Diputados,
frente � los muros de Montevideo, cuando en 13 de Abril,
�os envi� � representar � su Provincia en la Asamblea del
aho trece. ;Qu� son esas instrucciones? Un verdadero credo
del sistema federal, un conjunto de principios que ha sido
casi �ntegramente aceptado por la Constituci�n que nos rige
y de la cual estamos justamente orgullosos.
He llegado � la parte m�s dif�cil de este trabajo, esto

es. � la s�ntesis constitucional de una d�cada. La premura de
la redacci�n, la ineludible necesidad de mezclar la parte his-
t�rica con la exposici�n doctrinaria de la materia, la inextri-
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cable trabaz�n de las diferentes fuerzas sociales que actuaron

en nuestra vida pol�tica de los afios 1810 � 1820, lo indeciso
de las ideas que flotaban en el ambiente, todo, en una pala-
bra, me ha forzado en m�s de una ocasi�n � aventurar opi-
niones demasiado absolutas, demasiado unilaterales, dema-
siado exclusivas, que es necesario depurar en esta s�ntesis
final. Nuestra incoherente Historia nacional de diez ahos no

cabe en las ochenta p�ginas de texto en que he pretendido
resumirla, sin ignorar lo vano de la tarea. No lo he hecho

por presuncion, sino por necesidad. Al juzgar la evoluci�n
constitucional del Poder Ejecutivo, he tenido que hacer afir-
maciones que, si en conjunto son exactas, � mi juicio, en el
detalle no resisten � una cr�tica desapasionada y severa. Voy
� aprovechar el texto de las instrucciones dadas por Artigas
� sus Diputados, para hacer una sucinta revision de la ma-

teria. Comenzar� por transcribirlas, (95).
� Primeramente pedir� la declaraci�n de la independencia

absoluta de estas colonias, que ellas est�n absueltas de toda

obligaci�n de fidelidad � la Corona de Espaha y familia de
los Borbones, y que toda conexi�n pol�tica entre ellas y el
estado de Espaha es y debe ser totalmente disuelta.

2� No admitir� otro sistema que el de confederacion

para el pacto rec�proco con las Provincias que formen nues-

tro Estado.
3� Promover� la libertad civil y religiosa en toda su

extensi�n imaginable.
4� Como el objeto y fin del gobierno debe ser conser-

var la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y de
los pueblos, cada Provincia formar� su gobierno bajo esas

bases, � m�s del gobierno supremo de la naci�n.
5� As� �ste como aqu�l se dividir�n en poder legisla-

tivo, ejecutivo y judicial.
6� Estos tres resortes jam�s podr�n estar unidos entre

s� y ser�n independientes en sus facultades.
7� El gobierno supremo entender� solamente en los ne-

gocios generales del Estado. El resto es peculiar al gobierno
de cada Provincia.

8� El territorio que ocupan estos pueblos de la costa

Oriental del Uruguay hasta la fortaleza de Santa Teresa
forma una sola Provincia denominante, � �La Provincia
Oriental �.

(95 ) Manuel M. Cervera, Historia de Santa Fe, tomo 2�, ap�ndice II. Ver un estu-

<3io especial <ie ellas en H�ctor Miranda. Las instrucciones del ano XIII, Monte.video,
Barreiro y Ramos, 1910.
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9� Que los 7 pueblos de Misiones, los de Batov�, Santa
Tecla, San Rafael y Tacuaremb�, que hoy ocupan injusta-
mente los portugueses, y que � su tiempo deben reclamarse,
ser�n en todo tiempo territorio de esta Provincia.

10. Que esta Provincia por la presente entra separada-
mente en una firme liga de amistad con cada una de las
otras para su defensa com�n, seguridad de su libertad, y
para su mutua y general felicidad, oblig�ndose � asistir �
cada una de las otras contra toda violencia � ataques he-
chos sobre ellas 6 sobre alguna de ellas por motivo de reli-

gi�n, soberan�a, tr�fico 6 alg�n otro pretexto, cualquiera
que sea.

11. Que esta Provincia retiene su soberan�a, libertad
� independencia, todo poder, jurisdiccion y derecho que
no es delegado expresamente por la confederaci�n � las
Provincias Unidas juntas en Congreso.

12. Que el puerto de Maldonado sea libre para todos
los buques que concurran � la introducci�n de efectos y
exportaci�n de frutos, poni�ndose la correspondiente adua-
na en aquel pueblo, pidiendo al efecto se oficie al Coman-
dante de las fuerzas de S. M. B. sobre la apertura de aquel
puerto, para que proteja la navegaci�n 6 comercio de su

naci�n.
13. Que el puerto de la Colonia sea habilitado igual-

mente en los t�rminos del art�culo anterior.
14. Que ninguna tasa � derecho se imponga sobre

art�culos exportados de una provincia � otra; ni que ninguna
preferencia se d� por cualquiera regulaci�n de comercio 6
renta � los puertos de una provincia sobre los de otra; ni
los barcos destinados de esta provincia � otra ser�n obliga-
dos � entrar � anclar � pagar derechos en otra.

15. Xo permita se haga ley para esta Provincia sobre
bienes de extranjeros que mueren intestados, sobre multas
y confiscaciones que se aplicaban antes al Rey; y sobre
territorios de �sta mientras ella no forme su reglamento y
a que fondos deben aplicarse, como �nica al derecho de
hacerlo en lo economico de su jurisdicci�n.

16. Que esta Provincia tendr� su constitucion territo-
rial; y que ella tiene el derecho de sancionar la generalde las Provincias Unidas que forme la Asamblea Consti-
tuyente.

17. Que esta Provincia tiene derecho para levantar los
reg.mientos que necesite, nombrar los oficiales de compan�a,reglar la mdicia de ella para la seguridad de su libertad^
por lo que no podr� violarse el derecho de los pueblos
para guardar y tener armas.
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18. El despotismo militar ser� precisamente aniquilado
con trabas constitucionales que aseguren inviolable la sobe-
ran�a de los pueblos.

19. Que precisa � indispensablemente sea fuera de
Buenos Aires donde resida el sitio del gobierno de las Pro-
vincias Unidas.

20. La Constituci�n garantir� � las Provincias Unidas
una forma de gobierno republicano y que asegure � cada
una de ellas de las violencias dom�sticas, usurpacion de
sus derechos, libertad y seguridad de su soberan�a, que
con la fuerza armada intente alguna de ellas sofocar los prin-
cipios proclamados. Y asimismo prestar�. toda su atenci�n,
honor, fidelidad y religiosidad, � todo cuanto crea � juzgue
necesario para preservar � esta Provincia las ventajas de
la libertad y mantener un gobierno libre, de piedad, justi-
ticia, moderaci�n � industria�.
La Soberana Asamblea General Constituyente del afio

trece, hizo mal en rechazar de plano los principios gene-
rales que se desprenden de las notables y concretas ins-
trucciones de Artigas � sus Diputados. Y ello por dos
razones fundamentales. Sin entrar � opinar sobre la per-
sonalidad del Protector, es necesario reconocer que �l era
una verdadera fuerza moral en todos los pueblos de las
Provincias Unidas � que se extend�a su influencia; en con-

secuencia, su opini�n ante el criterio de la Asamblea, de-
ber�a haber significado, � lo menos, un �ndice de aprecia-
ci�n sobre el valor de las ideas federales que comenzaban
en ese documento valios�simo para la historia, � cobrar
forma concreta � indudable. En segundo lugar, ese docu-
mento contiene nobles y altos principios que recoger� m�s
tarde el Congreso de Santa Fe para incorporarlos � la
Constityci�n de 1853. Creo que es la �nica pieza de valor
qu� ha producido entre nosotros la idea federal en la
mente de un caudillo. Exceptuando los detalles que con-

tiene, l�gicos en instrucciones especiales dadas � Diputados
de una Provincia determinada, todo �l no es sino una

s�ntesis concentrada y original de tendencias que por s� so-

las son suficientes para caracterizar una Constituci�n. Pero,
con todo, sigo creyendo que si la Asamblea hubiera sa-

bido leer las entrel�neas de esas instrucciones, si los hom-
bres de Buenos Aires, hubieran sido capaces de entender

y de apreciar el esp�ritu que las inspiraba, su manera de

proceder con las Provincias habr�a cambiado, seguramente.
El gran pecado de los gobiernos sucesivos que tuvieron
las Provincias Unidas en esta d�cada, fu� no saber oir ni

aprender. Siempre olvidaron que los pueblos hab�an es-
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cuchado en 1810, en medio de una conmocion extraordi-

naria, una voz salida de Buenos Aires que los llamaba �

la libertad; y que lo que era posibie antes de esa fecha

pod�a no serlo despu�s, como sucedi� en efecto. Creye-
ron que los pueblos seguir�an dociles y sumisos, como bajo
la dominaci�n espahola. No hicieron nada por atraerlos y

ligarlos eficazmente al gobierno del nuevo estado. <Qu�
hubiera hecho falta para ello? Tal vez muy poco: dejar �

los pueblos en libertad de elegir � sus gobernantes, no

bajo una forma federal sino bajo la unitaria de acci�n cen-

tral dirigente y acci�n local de administraci�n y de hacienda.
Todo esto se sobreentend�a en las instrucciones de Arti-

gas. Las dos primeras Juntas hab�an nombrado Goberna-
dores para las Provincias sin tener en cuenta para nada
su voluntad, tanto que, en una ocasi�n prefiri� � no com-

prometer el concepto de madurez con que procede� antes

que acceder � un pedido del Cabildo de Santa Fe que so-

licitaba el nombramiento de teniente gobernador � favor
de don Francisco Antonio Candioti; la Junta envi� al co-
ronel Manuel Ruiz, para mantener su prestigio. (96) En
C�rdoba, las primeras escisiones de la opini�n p�blica, se

produjeron � consecuencia de la designaci�n de goberna-
dor, hecha � favor de don Diego Jos� de Pueyrred�n (97),
quien, en cambio, era apreciad�simo en la Provincia de

Salta(98). Estos casos producidos precisamente en juris-
dicciones que ser�an m�s tarde focos del federalismo di-
solvente, muestran, entre otros varios, el camino equivo-
cado que sigui� la Junta de Buenos Aires.
Las instrucciones de Artigas, ecos de ese sentimiento

provinciano despreciado por los hombres de Buenos Aires,
son, como he dicho, la �nica p�gina de m�rito constitu-
cional que haya producido, hasta 1853, el federalismo ar-

gentino, lo cual es una prueba m�s de la falta de aptitud
de �ste para organizar al pa�s. Las instrucciones conte-

n�an la m�dula de una verdadera Constituci�n. Figura en

ella el r�gimen federal neto, la divisi�n de los poderes,
una organizaci�n no muy extensa del Poder Ejecutivo Cen-
tral. la libertad civil, la libertad religiosa en una forma am-

pl�sima que no ser� imitada en muchas de las Constituciones
y Estatutos nacionales y provinciales subsiguientes, la liber-
tad de navegaci�n, de comercio, de industria, etc. ^Por qu�
la Asamblea de 1813, en vez de rechazarlas de plano como

(96) Cervera, obra citada, tomo 2<>, p�g. 347.
1.97) Garz�n, Cr�nica de C�rdoba, tomo Io p�g. 150.
i 98 ) Bernardo Fr�as, HUtoria de Guemes y de Salta, tomo Io, p�g. 387.



� 113 �

lo hizo cuando objet� los poderes de los Diputados de la
Banda Oriental, en sesi�n de 11 de Junio (99), no se pene-
tr� bien de su importancia, � lo menos como �ndice de apre-
ciaci�n del estado de opinion de una Provincia? Porque los

gobiernos de Buenos Aires, jam�s supieron oir la voz de los

pueblos. Empehados en su in�til tejer y destejer Constitu-
ciones y Estatutos, no vieron nunca que sus propias dis-

cordias, su inconcebible falta de orientaciones pol�ticas
constantes, eran las causas principales de los males que
aquejaban al pa�s. De nuestra democracia se podr�a decir

que nacio enferma � la vida. En las clases superiores rein�

siempre un tal desconcierto en las ideas, que jam�s pudi-
mos tener, en esta d�cada, una sola orientaci�n definida
en un grupo que formara un verdadero partido pol�tico.
Los hombres iban � la lucha sin programas, sin bandera,
sin ideales concretos. En las clases inferiores la conciencia

despert� bruscamente � ra�z de la conmoci�n de Mayo,
produciendo ese hecho un esp�ritu general de inquietud,
de indisciplina, de rebelion que condujo � las muchedum-
bres � enrolarse bajo los pendones de sus jefes militares.

I Qu� ve�a el pueblo desde el llano, de la acci�n directiva
de los doctores de Chuquisaca y de Cordoba, de los mi-
litares de escuela, de los hombres que dirig�an la cosa p�-
blica desde el gobierno? Vaguedad, indecisi�n, discordia,
ambici�n, odios intestinos, la lucha eterna y enconada por
el predominio personal.
El problema de nuestra organizaci�n institucional pre-

senta una enorme multiplicidad de fases, � tal punto, que es

imposible seguir en su estudio y en su cr�tica una sola
orientacion. Si somos de tendencias federales, para ser im-

parcialmente justos no podemos dejar de reconocer que tal

sistema, implantado desde 1810, hubiera producido conse-

cuencias desastrosas; si somos de tendencias unitarias, tene-

mos que inclinarnos ante la gran lecci�n de los hechos, con-

fesando que no hubo en los hombres del tiempo, con

excepcion tal vez de Moreno, el tipo superior capaz de
orientar decididamente � la nueva nacionalidad naciente por
3a ancha v�a de una adecuada combinaci�n entre un nece-

sario centralismo directivo y un sabio engranaje de autono-

m�as administrativas regionales ; si creemos funesta la acci�n
de los caudillos no podemos menos de tener en cuenta que
sus excesos fueron justificados y tal vez originados por los

grandes pecados pol�ticos de las clases dirigentes ; en una

(99) Fr�as, obra citada, tomo 1�, p�g. 51.
8
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palabra, cuando hacemos historia argentina, con la preten-
si�n de juzgar los hechos, los hombres, las ideas y las fuerzas

que actuaron en ella, nos vemos forzados en cada caso � la

injusticia � � la contradicci�n. Somos injustos, cuando anali-
zamos el fen�meno hist�rico con un criterio exclusivamente

unilateral; incurrimos en contradicciones evidentes cuando
disociamos los elementos componentes del mismo fen�meno,
tratando de seguirlo en su evolucion � trav�s del tiempo :

de ah� deriva, es decir, del doble punto de vista en que es

posible juzgar los hechos de nuestra historia, para extraer

de ellos una verdadera s�ntesis filosofica, que no obstante
los meritorios ensayos esbozados, hasta el presente nuestro

pa�s carezca de una Historia nacional, en la amplia y co-

rrecta acepci�n moderna de la palabra Historia. Todav�a no

se ha encontrado el hilo de Ariadna que nos conduzca con

seguridad � trav�s del inextricable laberinto de los afios

que van desde 1810 hasta 1860. ... y tal vez m�s lejos aun,
hasta muy cerca de nosotros. . . .

Hechas estas salvedades en que he cre�do necesario entrar

para poder apreciar mejor cual fu� la esencia del Poder Eje-
cutivo nacional y los inconvenientes de car�cter org�nico
con cjue tuvo que luchar para constituirse, reanudar� la ex-

posici�n del tema citando la �nica Constituci�n que redac-
tara una Provincia Argentina, antes de 1820. Me refiero � la
de Santa Fe, cuyo � Estatuto Provisorio�, (100) fu� pro-
mulgado por D. Estanislao L�pez el 26 de Agosto de 1819.
Es una curiosa pieza hist�rica, de molde federal, que con-

tradice abiertamente las instrucciones dadas por Artigas en

1813 � los Diputados representantes de la Banda Oriental
en la Asamblea General Constituyente. Todo cuanto ten�an
de amplitud las instrucciones del padre del federalismo ar-

gentino, desaparece en la obra de L�pez, uno de sus en-

gendros m�s directos, sin embargo. Sus principios religiosos
son exclusiyistas, � extremo tal � que ser� reputado ene-

migo del pa�s, por la violaci�n de sus primeros fundamen-
tos�, el que cometa � la menor ofensa � al culto de la Re-
ligi�n Catolica, Apostolica, Romana (art�culo 1� y 2�). Sus
principios pol�ticos no son mucho m�s liberales. Dice su
art�culo 5�, con una crudeza de expresi�n que por primera
vez aparece en un documento constitucional argentino:
� Cualquiera que por su opini�n p�blica sea enemigo de la
causa general de la Am�rica � especial de la Provincia, se
hallar� en igual suspension �se refiere � la ciudadan�a) hasta

h 'V00' {>rfVera'r�^a,Citadua' lT�, 2�' p�g- 24 del Ap�ndice. La transcripcion nuehago ha s:do tomada del Archivo de la Pruvincia.
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que abjurando con hechos sus errores, abrace la del terri-
torio�. He aqu� la unanimidad de la opini�n p�blica. /edera/,
impuesta constitucionalmente por el Gobernador L�pez. Re-
lativamente � la administraci�n de Justicia, subordina ente-

ramente sus fallos � la opini�n del Gobernador, contrariando
el texto expreso de las. instrucciones de Artigas y toda la
tradici�n argentina. El Gobernador, en efecto, por el ar-
t�culo 29, sentencia, revoca � confirma en apelaci�n, todas las
causas civiles y criminales, � excepci�n de aquellas que son

de su privativo conocimiento. No existe en la Provincia otro

poder legalmente constitu�do que el Gobernador. La Pro-
vincia, por la Secci�n III del Estatuto, tiene una Represen-
tacion original�sima. ^Cu�les son sus atribuciones? literal-
mente las siguientes: � Art�culo 9�� Su objeto ser� nombrar
la Corporaci�n del Cabildo por el t�rmino acostumbrado

y expedir las funciones que designen los art�culos (sic).
Art. 10. � Evacuadas las diligencias que expresa el ar-

t�culo anterior, fenece el ejercicio de la Representaci�n �.

Como se ve, son estas unas admirables atribuciones, dignas
de la primera Constituci�n que haya dictado para una Pro-
vincia argentina, no una Asamblea de sus pueblos, sino la
voluntad �nica y sin contrapeso de un Gobernador. Veamos
ahora las funciones que �l se confiere � s� mismo:

� Art. 11. �El Gobierno de la Provincia ser� expedido
por aquel ciudadano que sea elevado al mando por el voto
de aqu�lla.
Art. 12.�Ninguno podr� serlo antes de haber cumplido

los treinta afios.
Art. 13.� En la recepci�n del Gobernante, deber� �ste

prestar ante la Asamblea y en manos de su Presidente, el

juramento siguiente: � Juro por Dios, N. S. y estos Santos
Evangelios, que desempenar� con fidelidad el cargo de Go-
bernador; defender� la causa general que defiende la Am�-
rica del Sud y la independencia de la Provincia; que obser-
var� y har� cumplir el Estatuto Provisorio.
Art. 14.� Durar� el Gobierno dos ahos, al fin de los que

se proceder� � nueva elecci�n por la Provincia.
Art. 15.� Su sueldo ser� el de 2000 pesos anuales, sin que

por otra parte pueda gozar de m�s emolumento.
Art. 16.� En caso de ausencia � muerte del Gobernador,

se observar�n los art�culos que indica el Estatuto.
Art. 17.� Conclu�do su Gobierno dar� cuenta de su Ad-

ministraci�n ante su sucesor.

Art. 18.� Para la elecci�n de Gobernador se reunir�n los
ciudadanos en la cabeza de sus Departamentos en campaha,
presididos por sus Comandantes respectivos, y en la Ca-
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pital en sus Cuarteles, por un individuo del Cabildo, � Al-
calde de barrio en su efecto.
Art. 19. � Siendo uno de los actos m�s esenciales de la

libertad del hombre, el nombramiento de su caudillo, reu-
nidos en el orden que expresa el art�culo anterior, elegir�n
personalmente al que deba emplearse en el Gobierno fir-
mando acta suscrita por s� mismos, � otros, no sabi�ndolo
hacer ( 101 ).
Art. 20.� Acto continuo proceder�n � elegir Comisarios,

que quedar�n investidos de las facultades que expresa el

Reglamento y�quienes entregar�n las actas firmadas, con

sus credenciales, para que incorporados � la Asamblea, se

haga por �sta el escrutinio y se d� posesi�n del mando al

que saliese electo.
Art. 21.� Si formado el escrutinio saliese equilibrada la

votaci�n en dos 6 m�s ciudadanos, se ocurrir� � la suerte,
sienclo privativo de la Asamblea hacer dicho sorteo.

Facultades del Gobierno

Art. 22.� El Gobierno de la Provincia puede convocar la
Representaci�n en los casos en que estime conveniente �
la salud del pa�s.
Art. 23.� Es de inspecci�n del gobernante, hacer ajustes

de paz con cualquier Estado o Provincia enemiga, bajo
las bases que se le hayan prescripto. ( ,; Por qui�n ? )
Art. 24.� Declarar la guerra con previo acuerdo de la

Junta Electoral (; Por qu� no de la Representaci�n ?) de la
que deber� reunirse para este acto, � lo menos dos ter-
ceras partes.
Art. 25.� Hacer establecimientos � reformas, siendo ellas

en beneficio p�blico.
Art. 26.� Nombrar y remover los empleados p�blicos,sienclo responsable de su mala versaci�n (;ante qui�n ? );debiendo atender en lo primero al m�rito del que deba ob-

tenerlos y no � la escala � que se encuentren.
Art. 27.� Revocar las sentencias de pena capital cuando

algun raro acontecimiento en favor de la Patria haga plau-sible el indulto sin que �ste sea extensivo cuando%l de-
hncuente lo es por traici�n � la Patria.

^J'�', J�l:t�JlJ/^tUl0e5t'P'C*y ^" m�S fluerauchf- '*�� sobrela
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Art. 28. � Arreglar los sueldos de los empleados, dismi-

nuyendo los que halle excesivos en los empleos civiles

y reformando los de los militares en proporci�n del de
2000 pesos que se le ha asignado, que ser� el mismo de

Coronel, si lo hubiese en servicio, sin distinci�n de Cuer-

pos, siendo este grado el �ltimo de la carrera de las
armas.

Art. 29. � Sentenciar, revocar � confirmar en apelaci�n,
todas las causas civiles y criminales, � excepci�n de aque-
llas que son de su privativo conocimiento �.

XTada hay mejor que este Estatuto para demostrar los
alcances pr�cticos del federalismo. El contiene, expresa-
mente legislados, los principios generales que conceb�an
abstractamente, como esencia del Poder Ejecutivo local,
los caudillos que rechazaban el unitarismo de las Consti-
tuciones nacionales. Siendo �l la primera Constituci�n que
se haya dado una Provincia argentina, nos revela elocuen-
temente sobre qu� bases aspiraba � organizar su gobierno
uno de los hombres m�s representativos del primitivo r�-

gimen federal. Don Estanislao L�pez, el vencedor de su

ex-amigo el Supremo Entrerriano Francisco Ram�rez (102),
el Gobernador que tuvo bajo su poder � su Provincia, con
breves interrupciones, desde 1818 hasta 1838 en que falle-
ci�. Este Estatuto inorg�nico primer balbuceo constitucio-
nal del federalismo argentino, fu�, seg�n todas las referen-

cias, muy poco tenido en cuenta por su propio inspirador
el Gobernador vitalicio L�pez. Era l�gico que as� fuera.
Sin embargo, veamos, como documento ilustrativo, cuales

(102) TJna vez muerto Ram�rez se le cort� la cabeza que fu�. llevada corao un tro-
feo de guerra � la ciudad de Santa Fe. Respecto � este hecho, cuando en 1908 tuve
ocasi�n de revisar papeles para un trabajo hist�rico que me encomendara el Consejo
Nacional de Educaci�n, encontr� tres notables documentos originales en el Archivo del
Poder Judicial. El primero es una factura de S 42 que cobr� don Manuel Rodr�guez,
por orden del Gobernador sustituto don Jos� Ram�n M�ndez, para �preservar de co-

rrupci�n la caveza del finado Supremo de Entre R�os don Franco. Ram�rez 2> ; el segundo
es la nota oficial en que el expresado Rodr�guez da cuenta al Gobernador M�ndez de
esa f�nebre comisi�n, al pie de la cual consta la debida orden de pago y una provi-
dencia de M�ndez que dice qae, por orden de don Estanislao L�pez, debe hacerse ccn

la cabeza embalsamada �nn Trofeo, un Monumento perpetuo de sus glorias�; el tercero
es una orden de M�ndez al Cabildo en que le comunica que tiene de L�pez las siguien-
tes instrucciones : i La cabeza de Ram�rez se servir� pasarla � Ia Honorable Junta de
la Provincia acordando sea colpcada en la Iglesia Matriz al frente de la bandera en

una jaula de cualquier metal costeada por los fondos del Cabildo, embalsamada si se

pudiese, 6 disecada pr. el Cirujano para perpetua memoria y escarmiento de otros que
en io snces�vo en los transportes de sus aspiraciones intenten oprimir � los heroycos y
libres santafecinos >. Todo eso se cumpli�, aunque la cabeza fu� posteriormente reti-
rada, ignor�ndose hoy donde fu� enterrada. Aunque este hecho es ajeno � la �ndole del
pre�ente trabajo, io he citado para demostrar cierta faz curiosa del r�gimen federal en

tiempos de uno de sus m�s famosos y t�picos representantes, don Estanislao L�pez.
Cualesquiera que hubieran sido los delitos cometidos por Ram�rez en Santa Fe, cuando
invadi� la Provincia armado en guerra, es indudable que no merec�a de parte de un

viejo companero de armas, que se convirtiera � su cabeza en un trofeo de las glorias
santafecinas. (aj.

(a) Archivo del Poder Judicial de Santa Fe, ano 1821.
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eran los considerandos con que L�pez lo present� al pue-
blo de su Provincia en un altisonante manifiesto que es

buena muestra de la literatura federal de aquellos tiem-

pos(102bis). r

� Manifiesto que hace a sus paisanos el gobernador de la

Provincia al dar el Reglamento provisorio para la direc-

ci�n general. 26 Agosto 1819.
t

�Ciudadanos: Un aho hace que la anarquia se dejo ver

en nuestro suelo. La raz�n, la experiencia y la noticia cle

las naciones que incidieron en tamaha desgracia, nos hi-

cieron temer nuestra dislocaci�n perpetua. En aquellos mo-

mentos no ten�ais amigos: Marchaban las huestes enemigas
� destruirnos, y vuestros aliados fluctuaban sobre vuestra

constancia.
�La presencia de un cuadro tan funesto me sobrecogia,

y en el despecho � que me redujo la idea de ver perdida
nuestra patria, acept� el medio de presentarme � vues-

tra direcci�n. Diferisteis al cumplimiento de mis pro-
videncias y fu� restablecido el orden, expurgado el^ terri-
torio de los tumultuarios, rechazados nuestros enemigos y
afianzaclos en el suelo que nos disputaban. No en los cie-

gos transportes que nos atrae el triunfo, sino en la calma

c�e \ uestra reflexi�n habeis decorado mi persona
^

llam�n-

dola al gobierno para que sostenga la inmortalidad de

vuestro nombre, haga felices vuestros d�as y prepare esta

suerte � cuantos os sucedan.
� Ardua es la empresa, no menores sus escollos. Com-

poneis un pueblo heroico cuyas virtudes har�n muy sopor-
table al magistrado el peso inherente � vuestro desempeho :

Mas algunos incidentes fatales obstru�an las v�as por donde
deb�a fluir vuestra salud. Las he abierto con la energ�a
de la autoridad que habeis puesto en mis manos, y el sa-
tisfaceros en mis primeros pasos, es uno de los motivos

que me hacen llamar vuestra atenci�n.
� La experiencia os hab�a ensehado este principio y es-

timulado � levantar un Estatuto cuya formacion orden�s-
teis � vuestros Comisarios en el aho de 1818. Los contrastes

de la guerra imposibilitaron vuestros votos; mas los mani-
festais una vez, y allanados los tropiezos que se les opon�an,
esperaba esa norma de seguridad de la reciente Junta Electo-
ral. ;Cu�nta era mi satisfacci�n, juzg�ndome ya sin peligro
en la afanosa carrera del gobierno? Mas, cuanto mayor era

la confianza que pose�a, ha sido mi asombro � la vista de

i. ! - l'�i C;rvera, obra cita'ia, p�g. 17 del Ap�ndice del tomo 2".
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un Estatuto presentado por la enunciada Junta: juzgad del

primero por el amor que os tengo, y de �ste por las prue-
bas que he dado.

� Prescindo por la absoluta negaci�n � autorizarlo por
los comisarios del Rosario y Rinc�n. Observad su contrato

y vereis el complejo de vuesta desgracia.
� Varios ejemplares han corrido, y en mi despacho podeis

ver alguno con toda libertad. En �l vereis una complicada
multitud de autoridades que deb�an hacer el teatro de la
discusi�n, innovaciones cuyo resultado no pod�a ser otro

que el fomento de facciones, ereccion de partidos, y que
dejaseis de ser una familia indestructible por la uni�n con

que habeis adquirido tantos triunfos: � nuestro gobierno
reducido � una insignificante autoridad y sin m�s eficacia
en la promoci�n del beneficio que la que es concedida al
�ltimo habitante. Fijad, ciudadanos, la atenci�n en el punto
que ocupa nuestro pa�s: Vedle colocado en el centro mismo
de la guerra: ^Cu�l, pues, no debe ser la autoridad del que
gobierne? Sus medidas activas y eficaces, sus subalternos
id�nticos � su mayor confianza, y el gobernante un argos
que corra en una ojeada la Provincia, sofoque el mal con

la velocidad del rayo, reprima al d�scolo, destruya la intriga
y todo lo haga por vuestra libertad con energ�a.

� Elevado al gobierno, me habeis encargado vuestra suerte

y nuestra felicidad: �sta es la ley suprema y la que me ha
ordenado la repulsa de un Estatuto que os envolv�a en

males. El Reglamento que os presento lo sustituye; �l afirma
al hombre en el goce pleno de su libertad y al magistrado
en su deber, sin aproximaci�n al despotismo. Su observancia
ser� elfundamento incorruptible de vuestra ventura y nuestra

deferencia el sello de la prosperidad com�n.
� Por lo que � m� toca, ser� el primero en darle el cum-

plimiento,sin que sea alterado ninguno de todos sus art�culos,
sin conveniencia declarada y vuestra noticia.

� Veis divididas las Provincias en un riguroso acefalismo.
�En el curso de la Revoluci�n, habeis visto tiranos que

han hecho el sacrificio de su Patria � su ambici�n. Queriendo
nosotros evitar los golpes de la arbitrariedad, nos hemos re-

concontrado- � nuestro suelo, fijando en �l los resortes de
nuestra suerte y el sost�n de nuestra libertad.

� Mantendremos nuestro estado y en el fallecimiento de
la guerra civil entraremos al todo de esa gran Naci�n que
esperan ambos mundos.

� Queremos formar una Rep�blica en el corto seno de
nuestro territorio; fijar un sistema � la posteridad y formar
el C�digo de nuestra direcci�n. Lo contrario ser�a un ab-
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surdo en cualquier orden y un temerario arrojo en nuestras

circunstancias. Sin transformaciones de peligro, con la
uni�n de que sois el ejemplo, y subordinaci�n respetuosa
� vuestros magistrados, marchareis � la libertad�.
Poco tard� otra Provincia en seguir la v�a constitucional

iniciada por Santa Fe. La Rep�blica de Tucum�n, por
medio de su Congreso Constituyente formado por Dipu-
tados de esa jurisdiccion y de Catamarca, tuvo tambi�n su

Carta fundamental en 1820. Este Congreso local aspir� �

grandes proyecciones hist�ricas. Comenz� por adoptar el
tratamiento de Alteza para rivalizar, tal vez, en designaci�n
al menos, con el Congreso que creara la Constitucion nacio-
nal reciente de 1819. Groussac dice ir�nicamente de �l (103):
� Su Alteza el Congreso Soberano de Tucum�n, dict� me-

didas de trascendencia. Proclam� al General Don Bernab�
Ar�oz Presidente Supremo de la Rep�blica, con el sueldo
anual de 4000 pesos fuertes. Si se recuerda que la renta

total de la Provincia no alcanzaba entonces � 20.000 pesos
fuertes, se tendr� que m�s de la quinta parte del presupuesto
se invert�a en el sueldo del Presidente; su antecesor ten�a
800�. Dict�, adem�s, hecho que Groussac no menciona, la
Constitucion de la flamante Rep�blica federal. Este documen-
to, que jam�s ha sido encontrado, hubiera sido seguramente
muy interesante. Su existencia es indudable, no solo por refe-
rencias fidedignas que constan en los Archivos y en las cr�-
nicas de Tucum�n, sino tambi�n por una anotaci�n de un
decreto que he encontrado en el Archivo de Gobierno de
Jujuy, cuando lo revis� y estudi� personalmente en 1908, en
la que se manda acusar recibo de � la Constituci�n enviada
por el Supremo de Tucum�n�. Don Ricardo Jaimes Freire,
en la obra � que antes ya me he referido (104), dice de ella
incurriendo en la omision de no indicar en qu� fuentes ha to-
mado sus informaciones : � La p�rdida de la Constitucion dic-
tada en 1820 por el Congreso Provincial abre una lamentable
laguna en este libro. Xo ha sido posible encontrar ese docu-
mento, que ser�a el m�s expresivo de los exponentes pol�ticosde aquella �poca. Consta que la Constituci�n fu� sancionada
el 18 de Septiembre y que el Congreso orden� su impresi�n
y envio � los Gobernadores de las dem�s Provincias. Estuvo
en vigencia durante un aho, es decir, hasta la ca�da de la
Repubhca. Xo hay elementos suficientes para reconstruir
esta Carta, ni siquiera para vislumbrar sus fuentes y conocer

|I03j Ensayo hist�rico sobre el Tucum�n, p�g. 179.
i 101 ) H,�oria de la Rep�blica de Tucum�n, p�g. 57.
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su esp�ritu. Los Congresales tuvieron, sin duda, � la vista
el Reglamento provisorio, la Constituci�n unitaria de 1819

y la Carta funtamental de los Estados Unidos, que el Dipu-
tado Laguna le�a y citaba en 1813. Solo es posible asegurar
que la Constituci�n de 1820 proclamaba la autonom�a del
Estado, dividido en tres Provincias, dos de ellas adminis-
tradas por Gobernadores intendentes y la tercera directa-
mente por el Presidente de la Rep�blica, y creaba una Le-

gislatura elegida por el pueblo, eiectora � su vez de aquellos
tres altos funcionarios. Organizaba la justicia estableciendo
dos c�maras, la una denominada Corte Suprema, compuesta
por tres ministros, uno de ellos regente y otro juez de al-

zadas, y un fiscal; la otra denominada Corte Primera, for-
mada por dos ministros de justicia, un fiel ejecutor, un.juez
de polic�a, un s�ndico procurador y un defensor de pobres,
menores y ausentes. La Corte Primera, adem�s de sus fun-
ciones judiciales, ten�a � su cargo los servicios de orden

municipal y la mayor parte de las otras atribuciones del viejo
Cabildo. Conserv� de esta manera el car�cter popular de la
instituci�n � la cual reemplazaba y fu� el intermediario entre

las altas autoridades y los vecindarios de la Provincia. Deb�a
ser formada por eleccion indirecta de los vecinos de la ciudad
y los Departamentos�. Como se ve, nada nos dice el sehor

Jaimes Freire de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Con-
fiemos en que, si alg�n d�a aparece, como es probable, esa

Constituci�n, el problema se aclare y podamos ver en qu�
forma concibi� � su pomposo Presidente Supremo de la

Rep�blica de Tucum�n. Por m�s que, seg�n lo que sabemos
de todas las dem�s Constituciones provinciales que exis-
tieron por esos afios, es de suponer que ella no fuera sino
un simple calco � imitaci�n de las Constituciones nacionales
conocidas.
Pocos d�as despu�s de la fecha en que fu� sancionada

esta perdida Constituci�n, la otra rep�blica que ha co-

nocido nuestro pa�s, la Provincia de Entre R�os, tuvo tam-

bi�n su Reglamento provisorio, promulgado en Corrientes
el 29 de Septiembre de 1820 por � Don Francisco Ram�-
rez, Jefe Supremo de esta Rep�blica de Entre R�os y ge-
neral en jefe del ej�rcito, eto, � (105). Este Reglamento
que ha sido transcripto in-extenso, en lo militar y pol�-
tico, por el doctor Mart�n Ruiz Moreno (106) es m�s bien un

(105) Benigno T. Mart�nez. Historia de Entre R�os, tomo 1� (�nico publicado )
p�g. 593.

(106) Revista de Derecho, Historia y Letras. La Rep�blica Entre Riana, tomo X,
p�g. 361 y 5.39.
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C�digo de polic�a interna que una Constituci�n provincial,
limit�ndome, en consecuencia, � citarlo en esta enumeraci�n
de cartas locales.

Despu�s del poco feliz ensayo de la Constituci�n s�n-

tafecina, despu�s de la perdida Constitucion tucumana, des-

pu�s del reglamento provisorio de Ram�rez, otro de los
grandes focos federales de la Rep�blica, la Provincia de
C�rdoba, dirigida entonces por el general Juan Bautista
Bustos, el jefe de la sublevacion de Arequito, quiso tener

tambi�n su Constituci�n. � El 28 de Septiembre del afio
anterior, de 1820, la Asamblea hab�a nombrado en comi-
si�n, dice Garzon, (107) � los doctores Jos� Gregorio Bai-

gorri (cl�rigo) y Jos� XTorberto de Allende para la redac-
ci�n. del Reglamento Provisorio � Constituci�n pol�tica de
la Provincia. Los comisionados presentaron su trabajo el
11 de Enero (1821) que visto y discutido en varias se-

siones, fu� sancionado el 5 de Febrero y prcmulgado el 20�,
agregando en una nota que la Compiiaci�n de leyes de
C�rdoba, en su segunda edici�n, publica el Reglamento
con fecha equivocada. El ejemplar de la Compilaci�n que
yo poseo (108) da como fecha de la sanci�n de la Cons-
tituci�n el 30 de Enero de 1821, lo cual, unido � que el
sehor Garzon no fundamenta su aserci�n con ninguna prueba
documental, me inclinan � dar como exacta la fecha de la
Compilaci�n de 1870.
Esta Carta federal de C�rdoba no tiene ning�n m�rito

propio, � no ser el hecho que rigiera te�ricamente
, du-

rante veintiseis ahos, los destinos pol�ticos de la Provin-
cia. Es s�lo un calco poco disimulado del Reglamento y
del Estatuto de los ahos 1815 y 1817 que conocemos en el
orden nacional como derivados del proyecto de Montea-
gudo del aho 1813.^ Copia sus prescripciones casi al pie
de la letra, por m�s que, movidos seguramente sus auto-
res por un sentimiento disculpable de pudor literario, cam-
bien en el texto el orden de las palabras � el escalona-
miento de los art�culos y cap�tulos. Nacida del movimiento
de reacci�n federal que produjera la Carta de 1819, toma
sin embargo de ella algunos art�culos aunque pocos. Como
he dicho, es un trabajo sin ning�n m�rito propio, lo cual
es una prueba m�s de la insuficiencia espec�fica del fede-
ralismo argentino para tratar de organizar debidamente, de

� -07 i Cr�nica de C�rdoba, tomo 2", p�g. 28.
i��ii /Jompiladon de Leyes, Decretos, Acuerdos de la Excma. C�mara de Juai-

� "'. H'o'1V�,-rr":f:-';nH4d" caracter P� ,lico djctadas e.n la Provincia de C.udoba
� -=.. 1>.U a I.,C Cordoba, Irnprenta del Estado, auo 1870, tomo 2", p�g. 318 � 332
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acuerdo con sus principios , generales, sea � la Nacion en

conjunto, sea aisladamente � las Provincias. Est� bien que
la modesta y pobre Santa Fe no pudiera redactar en 1819
otra constituci�n que el inorg�nico engendro de L�pez que
he citado; pero, en 1821, se pudo esperar de C�rdoba algo
mejor que el Reglamento provisorio que estoy analizando.
C�rdoba representaba en ese aho el m�s alto exponente
del federalismo, por su privilegiada situaci�n mediterr�nea,
por su difundida cultura universitaria, por la intelectualidad
de sus hombres, por la importancia de su riqueza y de sus

fuerzas militares, por las aspiraciones hegem�nicas de Bus-
tos. Hacer una Constituci�n federal, entonces, � base del
Estatuto del aho 15, del Reglamento del aho 17 y de la
Constituci�n del aho 1819, tres cuerpos de leyes franca �
veladamente unitarios, ,;era otra cosa que afirmar la inepti-
tud del federalismo para constituirse org�nicamente? A me-

dida que se ahonda en el estudio de la historia argentina
se encuentran contradicciones semejantes, que prueban, entre
otras cosas, con una indiscutible evidencia, el valor exacto

que se puede dar � las palabras que han servido de pen-
dones � nuestros grandes partidos pol�ticos.
Voy � transcribir los art�culos que corresponden al Poder

Ejecutivo en la Constituci�n de Bustos. S� que es un

trabajo in�til, que no har� sino alargar innecesariamente la
extensi�n que van tomando estas p�ginas, pero, debo ha-
cerlo porque entra en mi prop�sito citar documentadamente
todo cuanto se refiere � la organizaci�n y funcionamiento
del Poder Ejecutivo de la Naci�n y de las Provincias, antes
de la Constituci�n de 1853. El defecto de la extension
ser� compensado con la existencia de antecedentes de orden
constitucional que no siempre es f�cil encontrar en los
Archivos y en las Bibliotecas de Buenos Aires, ni en nin-

guna obra que hasta la fecha haya sido publicada entre

nosotros. Todav�a no se ha escrito, ni esbozado siquiera,
una verdadera historia constitucional de la Naci�n en con-

cordancia con la de las catorce Provincias argentinas. De
ah� que en este estudio especial que estoy realizando me

vea obligado � transcribir documentos que no tienen ning�n
valor intr�nseco, por m�s que tengan gran valor documental.
He aqu� los art�culos pertinentes al tema tomados del

Reglamento de C�rdoba de 1821: (109)
�Art. 1� � El Supremo Poder Ejecutivo reside origina-

riamente en el pueblo, y ser� ejercido por un Gobernador

(109) Compilacion citada, primera edici�n, tomo 1�, p�g. 323.
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de la Rep�blica: su elecci�n ya est� verificada: para lo
sucesivo y entre tanto la Constituci�n provee de reglas
fijas para la elecci�n de Gobernador de la Rep�blica: y si
acaeciese vacar esta magistratura, el Congreso de la Pro-
vincia elegir� el que juzgare m�s digno de tan alto puesto.

2� � Un voto sobre la mitad har� elecci�n.
3� � Si despu�s de tres votaciones, ninguno obtuviese

la expresada mayor�a, se publicar�n los dos sujetos que
hayan obtenido el mayor n�mero, y por ellos solos se

sufragar� en las siguientes votaciones.
4� � Si repetida tres veces la votaci�n, no resultase la

expresada mayor�a, se sacar� por suerte de entre los dos el
Gobernador de la Rep�blica.

5� � Todo esto deber� verificarse acto continuo desde

que se di� principio � la elecci�n.
6� �Ninguna persona ser� elegible para este oficio, sin

que sea al tiempo de su elecci�n, habitante de esta Rep�-
bl�ca por seis ahos que hayan precedido inmediatamente �
su elecci�n, aunque estos hayan sido interrumpidos por un

ano intermedio de ausencia, sin que tengan treinta y cinco
ahos cumplidos de edad y sin que al mismo tiempo posea
dentro de esta Rep�blica una propiedad cuyo valor sea al
menos cuatro mil pesos, siendo soltero, � igual cantidad
si fuere casado, aunque pertenezcan � la mujer, � los dem�s

requisitos que previene el art�culo 1� del cap�tulo XI.
7� � Durar� en el mando por el tiempo de cuatro ahos

contados descle el d�a de su recepci�n.
8� � XTo podr� ser reelegido, sino por una vez, con un

voto sobre las dos terceras partes.
9� � El sueldo que debe disfrutar, lo asignar� el Con-

greso de la Provincia.
10.�No disfrutar� de ning�n otro emolumento ni

derecho bajo cualquier pretexto � causa.

11. � En los casos de ausencia del Gobernador fuera
de la Provincia � de otro leg�timo impedimento que le em-

barace el ejercicio de sus funciones, el Congreso proveer�
el interino.

12. � En caso de muerte se verificar� la eleccion dentro
del preciso t�rmino de quince d�as.

13.� Su guardia y honores ser�n los de capit�n Gene-
ral en la Provincia.

14. � Antes de entrar al ejercicio del cargo, el Gober-
nador electo de la Rep�blica, en manos del Presidente del

Congreso y � presencia de todas las corporaciones, prestar�
el siguiente juramento:
"Yo F., juro por Dios Nuestro Sehor y estos Santos
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Evangelios, que desempehar� fiel y legalmente el cargo de
Gobernador de esta Rep�blica que se me conf�a; que
observar� el presente Reglamento Provincial, que defender�,
proteger� y conservar� la Religi�n Cat�lica, Apost�lica,
Romana, �nica verdadera, celando su respeto � inviolabi-
lidad; que defender� el territorio de la provincia y sus

derechos contra toda agresi�n, adoptando cuantas medidas
sean convenientes para conservarlos�.

Atribuciones del Poder Ejecutivo

Art. 1� � El Poder Ejecutivo de la Provincia ser� en

ella el agente natural � inmediato del Poder Ejecutivo Fede-
ral para todo aqu�llo que siendo de su resorte � del Con-

greso General de los Estados, no estuviese cometido � em-

pleados particulares.
2� � El puntual cumplimiento y ejecuci�n de las leyes

que actualmente rigen; el vigilar sobre la recta administra-
ci�n de justicia mediante incitativas � los funcionarios de
ella; el mando y organizaci�n de las milicias dentro de la

Provincia, bajo las disposiciones y ordenanzas que para ello
se dieren por el Congreso General de los Estados; la facul-
tad de dirigir, citar y ejecutar la ensehanza de la disciplina
ordenada por el Congreso General; la nominacion de sus

respectivos oficiales de coronel abajo; el sosiego p�blico ;

la libertad civil; la recaudaci�n y arreglada inversi�n de los
fondos p�blicos ; y seguridad real y personal de todos los

que residen en el territorio del Estado, son otras tantas atri-
buciones de la autoridad del Gobernador de la Rep�blica.

3� � Ser� el �rgano de la Provincia y podr� iniciar,
concluir y firmar tratados de comercio con una 6 m�s Pro-
vincias, con la anuencia y consentimiento del Congreso de la
Provincia y del Congreso General de los Estados de que
habla el art�culo 6, cap�tulo XIII de este Reglamento.

4� � Recibir� los enviados y nombrar� por s� solo los

que fuese necesario enviar fuera de la Provincia � los obje-
tos de que trata el art�culo antecedente.

5� � Vigilar� particularmente sobre el aumento de la

poblaci�n, agricultura, comercio y artes, arreglos de cami-
nos secundarios que faciliten la comunicaci�n de los pueblos
entre s� y con las v�as generales, dejando al cargo del Con-

greso General de los Estados arreglar y establecer las postas
y correos generales ; asignar la contribucion para ellas y de-

signar los grandes Caminos.
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6� � Todos los objetos y ramos de Hacienda, rentas de
Correos y Polic�a, los establecimientos cient�ficos y de todo
otro g�nero, formados � que se formaren, son de la suprema
inspecci�n, superintendencia y resorte del Gobernador de la

Rep�bica, bajo las leyes � ordenanzas que las rigen � que
en adelante formare el Cuerpo Legislativo.

7� � Ejercer� las funciones del patronato y presentar�
para los beneficios parroquiales en el distrito de la Provincia.

8� � Xbmbrar� un solo Secretario que servir� todos los
ramos: podr� separarlo por s� y ser� responsable de la
elecci�n que hiciere para este puesto.

9� � Conceder� los pasaportes para fuera de la Pro-
vincia.

10. � Expedir� las cartas de ciudadan�a entre tanto se

forma la Constituci�n, y bajo las calidades que se prescri-
ben en este Reglamento.

11. � Tendr� facultad de suspender las ejecuciones y
sentencias capitales, conceder perd�n � conmutaci�n, previo
informe del tribunal de la causa, cuando poderosos motivos
de equidad lo sugieran 6 cuando alg�n grande aconteci-
miento feliz haga plausible la gracia; salvo los delitos que
except�an las leyes.

12. � Puede proponer por escrito al Congreso de la
Provincia los proyectos, mejoras y reformas que estimare
necesarios � convenientes � la felicidad y prosperidad de
la Rep�blica.

13. � Remitir� cada aho � la Representacion de la Pro-
vincia una raz�n exacta de las entradas de las cajas del Es-
tado y municipalidad; como tambi�n de las inversiones,
existencias y deudas, impartiendo para este efecto las �r-
denes oportunas � quienes deben formarlas.

L�MITES D�L P�DER EjECUTIVO

Art. 1� � Xo podr�, fuera de los casos que se expre-
san en este Reglamento, intervenir en negocio alguno ju-
dicial, civil � criminal, contra persona alguna de cualquier
clase o condici�n que fuere, ni alterar el sistema de adminis-
traci�n de justicia.

2� � Xo compulsar�, avocar� ni suspender� las causas

pendientes, sentenciadas � ejecutoriadas en los tribunales de

justicia.
3�� Cuando la urgencia del caso lo obligue � arrestar

� alg�n ciudadano, deber� ponerlo dentro de tercero d�a �
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disposicion de los respectivos magistrados de Justicia con

todos los motivos y antecedentes para su juzgamiento.
4� � Se except�a el caso en que la causa del arresto

sea de tal naturaleza, que por ella se halle comprometida la

seguridad del pa�s � el orden y tranquilidad p�blica, en cuyo
evento tendr� al reo � reos de acuerdo con su Asesor y
Fiscal del Tribunal de Apelaciones, que ser�n responsables
mancomunadamente, por el tiempo necesario � tomar las
medidas de seguridad, haciendo despu�s la remisi�n � las

justicias.
5� � No podr� imponer pechos, contribuciones, empr�s-

titos ni aumento de derecho de ning�n g�nero, directa ni in-
directamente, sin previa resoluci�n del Congreso de la Pro-
vincia.

6��No puede tomar la propiedad de ning�n particular,
ni corporaci�n, ni turbarle en la posesi�n, uso y aprovecha-
miento de ella; y si en alg�n caso fuera necesario para un

objeto de conocida utilidad com�n, tomar la propiedad de
un particular, no lo podr� hacer sin que al mismo tiempo sea

indemnizado y se le d� el buen cambio � bien vista de hom-
bres buenos.

7� � No puede por s� imponer � ning�n individuo pena
alguna: el Secretario si firmase la orden y el Juez que la

ejecute ser�n responsables y castigados como atentadores
contra la libertad individual.

8� � No expedir� orden ni comunicaci�n alguna, sin

que sea subscripta por el Secretario, y no tendr� efecto la

que carezca de esta calidad.
9� � No podr� conceder � persona alguna en el Estado

privilegios exclusivos, excepto � los inventores de artes �
establecimientos de p�blica utilidad, con aprobaci�n del

Congreso de la Provincia.
10. � No podr� absolutamente en ning�n caso por s�

solo violar o interceptar la correspondencia epistolar, la

que debe respetarse como sagrada.
11. � En los casos, sin embargo, de un fundado temor

de traici�n �l pa�s, de subversi�n del orden p�blico, � juicio
del Gobernador de la Rep�blica, su Secretario y el S�ndico
Procurador del com�n que tendr�n voto con obligaci�n del

secreto, y bajo igual responsalidad, podr� proceder, asociado
con los expresados, y en su defecto, con los dos primeros
capitulares, � la apertura y examen de la correspondencia.

12. � Los que en los puntos mencionados de traici�n �
subversi�n del orden p�blico, resultaren delincuentes por
la correspondencia, podr�n ser procesados y asegurados
seg�n la inminencia del peligro.
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13. �� No podr� por s� solo disponer de los fondos del
Estado para gastos extraordinarios sin anuencia previa del

Congreso de la Provincia.
14. � Se except�an los que fueren extraordinarios y

ejecutivos, que podr� por s� calificar y ordenar con la ca-

lidad de dar cuenta al Congreso despu�s de verificados para
su aprobaci�n.

15. � En las presentes circunstancias en que esta Pro-
vincia hace el importante servicio de mantener un ej�rcito,
cuya conservaci�n es del inter�s general de los Estados,
queda expedito el Gobierno por ahora y durante las mis-
mas circunstancias, para hacer los gastos que demanda la
manutenci�n y socorro de los oficiales y tropa, con la mo-

cleraci�n que exige la escasa situaci�n de la Provincia.
16. � El Poder Ejecutivo de la Provincia puede proveer

todas las canong�as y prebendas que vacaren, y remover �
los que por alg�n crimen se hagan dignos de semejante cas-

tigo, interin la Provincia de C�rdoba, sea la �nica contribu

yente para el sost�n del coro de esta Iglesia Catedral.
17. � Las atribuciones esenciales del Poder Ejecutivo

de la Confederaci�n y las que el voto de las Provincias reu-

nidas en Congreso tuviese � bien refundir en el Gobierno
General de los Estados, ser�n l�mites del Poder Ejecutivo
de este Estado. �

El 11 de Diciembre de 1821 � la Asamblea Provincial
de Corrientes, convencida de la necesidad de un proyecto
pol�tico de Gobierno y Administracion que promueva la

gloria, la prosperidad y la buena direcci�n en toda la Pro-
vincia, ha decretado en sus sesiones. . . y mandado observar
en toda ella (la provincia) desde el d�a de su publicaci�n �,
un Reglamento Provisorio Constitucional (110). No es una

obra de largo aliento, ni que encierre grandes principios
j^ol�ticos � doctrinarios, sino una copiosa serie de prescrip-
ciones que se refieren, casi todas, al Poder Ejecutivo. Con-
tiene, sin embargo, algo que es conveniente hacer resaltar
por el contraste que ofrece con toda la legislacion argen-
tina sobre los extranjeros, que haya conocido nuestro pa�s
desde 1810. Sabemos que los primeros Estatutos nacionales,
por causas l�gicas, hab�an restringido el uso de la ciudada-

i li'J . Copia de! original manu-.crito que existe en el Archivo G'tneral <\<: Corri'rntir.,.
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n�a � los s�bditos espaholes solamente, medida que impon�an
el estado de guerra con la metr�poli y el recelo natural que
produjo la conspiraci�n de Alzaga. C�rrientes, penetrada de
ideas contrarias � la liberalidad con que siempre nuestras

constituciones nacionales � provinciales han tratado al ex-

tranjero, impone normas restrictivas en su Reglamento Pro-
visorio que estoy comentando. V�ase, en efecto, los art�culos
10 y 11 de la Secci�n 2a que trata de la ciudadan�a. Dice el
art�culo 10: �Todo extranjero de la Am�rica que no fuese
domiciliado � no hubiese obtenido Carta de Ciudadan�a, no

podr� por aquel principio discurrir lo interior de la Pro-
vincia por est�mulo del comercio ni por. otro cualesquiera
motivo : � se except�a al extranjero que fomentase estable-
cimientos de agricultura�, agregando en el art�culo 11: �La
ciudad y el puerto de Goya son los lugares en que podr�n
residir encarg�ndose al Gobernador, Comandante y Jueces
de partido la observancia de este art�culo que solo lleva por
objeto promover el inter�s de los hijos del pa�s en pro de
los derechos que efectivamente les pertenecen�. Aunque no

corresponden � la �ndole del presente trabajo, he cre�do con-

veniente citar estos art�culos como una curiosidad hist�rica,
dado que es muy poco conocida la Constituci�n de que for-
man parte. Y, sin mayores comentarios, porque ellos nacen

de la sola lectura, voy � transcribir la largu�sima y deta-
llada exposicion que consagra � la organizacion y funciona-
miento del Poder Ejecutivo y que, como he dicho ya, com-

prende casi toda la Constituci�n. He aqu� los art�culos

pertinentes:

SECCI�N CUARTA. PuDER EjECUTIVO

� Art�culo 1� � Tocan al Poder Ejecutivo el mando, y di-
recci�n de todas las fuerzas de mar y tierra de la Provincia.

2� � Conservar el orden, y la tranquilidad interior con

precisa sujeci�n � la presente Constituci�n y la libertad y
seguridad individual.

3� � Auxiliar, libertar y proteger la libertad y seguri-
dad del comercio interior y exterior.

4� � Defender la integridad territorial de la Provincia.
5� �- La provisi�n de todos los empleos civiles y mili-

tares, en las vacantes y casi vacantes.
6� � La paz y la guerra con acuerdo y con asentimiento

<le la Provincia reunida en Congreso.
7� � En igual forma podr� abrir y concluir tratados y

negociaciones de comercio, entendi�ndose la observancia de

9
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este art�cu�o, con la calidad de por ahora y hasta las resultas
del Congreso General de las Provincias federadas.

8� � La provisi�n y presentacion � todas las piezas y
beneficios eclesi�sticos que deber� concluir con la autoridad
eclesi�stica del Obispado.

9� � Toca tambi�n al Gobierno y Poder Ejecutivo dar
el pase exequatur � todos los despachos y patentes que la
autoridad eclesi�stica, secular y regular expidiesen en la

capital de Buenos Aires, sin cuyo requisito no deber�n
los provistos ejercer sus empleos, ministerios y oficios.

10.� Al recibirse el Gobierno que se eligiere prestar�
ante el Congreso, en manos de su Presidente, el siguiente
juramento. ,;Jur�is por Dios sobre estos Santos Evangelios
guardar la Constituci�n del Estado ; que desemp�hareis fiel

y legalmente el cargo de Gobernador � que hab�is sido
promovido; que proteger�is la Religi�n Cat�lica, Apost�lica
Romana, celando su respeto y observancia; que defender�is
el territorio de la Provincia contra toda agresi�n enemiga,
y que cesar�is en el mando luego que os sea ordenado por
el Congreso de la Provincia? Si as� lo hicieseis Dios os ayude,
y sino �l y la Patria os demanden.

11. �El tratamiento del Gobernador ser� el de V. S.
12. � El Gobernador provisto ser� s�lo por el t�rmino

de tres ahos, su dotaci�n la de mil pesos por cada aho.
13. �-S�lo puede ser Gobernador un oriundo de la Pro-

vincia, que sea de leg�timo nacimiento.
14.� Si llegase el caso que el Gobernador muriese antes

de cumplir el t�rmino de los tres ahos, recaer� el mando en

la Municipalidad por todo el tiempo que reste � cumplirse
los tres ahos determinados sin suspensi�n del sueldo del Go-
bernador.

15. � No puede el Gobernador bajo pretexto alguno
impedir la celebraci�n de Congresos Provinciales en las
�pocas, y casos determinados por el Reglamento, ni suspen-
derlos, ni disolverlos, ni en manera alguna embarazar sus se-

siones y deliberaciones: y los que aconsejen � auxilien con

cualquiera tentativa para tales actos son declarados traido-
res, y se perseguir�n como tales.

16. �El Gobernador queda sujeto al juicio de residencia
en los mismos t�rminos que los Alcaldes ordinarios.

17. � El nombramiento del Juez de Residencia � los Go-
bernadores toca exclusivamente al Congreso.

18. � Los empleados civiles se considerar�n perpetuos
en sus respectivos empleos, y no podr�n ser suspendidos ni
removidos sin grave y justificada causa.

19. � Si el Gobernador es informado de la mala conducta
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de alg�n empleado, podr� suspenderlo, actuando previa-
mente un proceso informativo que as� lo acredite.

20. � Hecha en estos t�rminos la suspensi�n, deber� el
Gobernador remitir el proceso informativo � las justicias or-

dinarias para que all� se sustancie y concluya la causa, con
audiencia del empleado suspenso, el cual seg�n el m�rito-
que de ella resulte, queda separado perpetuamente del
empleo � restitu�do � su ejercicio.

21.�Al Gobierno toca la provisi�n del Interino en e�
antecedente caso y abonar� el medio sueldo si la plaza fuese
dotada por el tiempo de la interinidad: pero si no fuese de
esta calidad gozar� de todos los emolumentos que pertene-
c�an al propietario.

22. � Al Gobierno toca la habilitaci�n de edad � los
menores, que no la tengan cumplida, para el manejo de sus

patrimonios, y conceder� esta gracia, sino despu�s que el
pretendiente hubiese acreditado con testigos fidedignos y
de la mayor excepci�n, que son id�neos y expertos para
tratar y contratar.

23.� La justificacion de estas cualidades se har� en

proceso formal por escrito, y no se acceder� � la habilita-
ci�n, sin haber o�do antes al Defensor de Menores.

24. � Podr� el Gobernador en uno � otro caso indultar
la vida al reo, que estuviese sentenciado � muerte el 25 de

Mayo; pero no usar� de esta facultad extraordinaria, sino-
cuando concurran graves � importantes consideraciones.

25.� No podr� el Gobernador conocer por pretexto
ni en manera alguna en las demandas civiles y criminales, y
el quebrantamiento de este art�culo ser� considerado comO'

una abierta infracci�n de la presente Constitucion.
26. �El Gobernador podr� presidir, y procurar en los

casos en que peligre la quietud y seguridad interior de la
Provincia, cuya conservaci�n le est� encargada; y deber�
remitir el proceso con el reo � reos � la jurisdicci�n y cono-

cimiento de las justicias ordinarias, para que all� sean o�dos y
sentenciados.

27.�El Gobernador auxiliar� con la fuerza toda vez

que la pidan las justicias ordinarias.

Secci�n sexta .

� Hacienda .

Art. 1�� Los Gobernadores ser�n intendentes de la Ha-
cienda del Estado.

2� � Tendr�n la jurisdicci�n sobre todo lo relativo
� ella.
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3� � Cuidar�n bajo la m�s grave responsabilidad la
'debida recaudaci�n, custodia � inversi�n de los caudales p�-
blicos.

4� � Sentenciar�n las demandas que se pusiesen contra

los caudales p�blicos, oyendo el dictamen del Fiscal de Ha-
cienda.

5� � Este empleo ser� eventual.
6�� El Gobernador nombrar� un Fiscal en todas las

demandas que ocurran contra el caudal p�blico y los pagos
indebidamente decretados podr�n reclamarse hasta tercera

vez por el Ministro de Hacienda.
7� � Hecha la tercera reclamaci�n el Ministro ejecutar�

los pagos.
8� � Todo pago indebidamente hecho ser� del cargo

y responsabilidad de los Fiscales.
9� � El Gobernador podr� suspender los pagos man-

dados hacer en la antecedente forma siempre que por el
estado del Erario se conozca que son incompatibles con

ias urgencias y preferentes atenciones del Estado.
10. � Todo pago ordinario y de reglamento podr� el

Gobernador decretarlo por s�; pero no podr� hacerlo en los
extraordinarios de cualquiera clase y condicion, sin consulta

y aprobaci�n por escrito de la Municipalidad,
11. � El Ministro de Hacienda resistir�, y protestar�

los libramientos que se diesen sin aquel preciso requisito ;
el quebrantamiento de los dos anteriores art�culos se tendr�

por una abierta infracci�n de la Constituci�n.
12. � El Gobernador no podr� imponer pechos, con-

tribuciones ni servicio alguno personal sobre los individuos
de la Provincia.

13. � Esta facultad queda reservada � la Provincia
reunida en Congreso.

14. � Al Congreso le toca tambi�n graduar por bastante
la necesidad que pueda obligar � adoptar esta extraordi-
naria medida.

15. � Queda al arbitrio del Gobernador sehalar el d�a
en que haya de practicarse el corte y tanteo de la Caja y
esta aprobaci�n la har� repetir en los per�odos que juzgue
convenientes � evitar la defraudaci�n del Erario p�blico.

16. � La omisi�n del cumplimiento de este art�culo ser�
cargo en el juicio de residencia.

17. � Finalmente no siendo justo y compatible con las
consideraciones de justicia � que son acreedores los ciuda-
danos que pertenecen � la Rep�blica el que pierdan per-
petuamente el derecho y la acci�n con c}ue demandaron 6
puedan demandar al Fisco del Estado con una sola sen-
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tencia y no habiendo por otra parte, como no hay, agentes
que pueden constituir un tribunal de apelaci�n, contra la
sentencia que pronunciare el Gobernador, se declara para
conciliar aquel inconveniente que de las sentencias en ma-

teria de Hacienda, pueda interponer, el que se considerase
agraviado, el recurso de s�plica ante �l mismo y que para
rever nuevamenjte la causa y resolver la s�plica, se asocie
al Gobernador con dos individuos del Cabildo, � saber, el
Alcalde de primer voto y el Regidor decano y lo que �

pluralidad de votos se acordare para sentenciar, deber�

poner fin al pleito.

SeCCI�N S�PTIMA. GlJERRA

Art�culo 1� � El Gobernador es Capit�n General de la
Provincia.

2� � Mandar� todas las fuerzas de mar y tierra, pero
no podr� tener el mando inmediato de alg�n regimiento,
batall�n � compan�a.

3� � Desde Capit�n hasta Sargento ninguno obtendr�
grado alguno sin saber leer y escribir.

4� � Los comandantes de partidos ser�n considerados
con el grado de Capitanes del Ej�rcito.

5� � El Gobernador determinar� el pie de Guerra efec-
tivo de cada comandancia en tiempo de paz y su dotaci�n
con consideraci�n � los cortos ingresos del Erario y � la

pobreza del pa�s.
6� � Ning�n oficial, cabo, sargento ni soldado ser�

ejecutado con pena de muerte � otra aflictiva de cuerpo
sin haber sido antes procesado y sentenciado en consejo
de guerra, seg�n la clase � que pertenezca el reo.

7� � El quebrantamiento de este art�culo ser� infracci�n
� la Constituci�n.

8� � El Gobernador visitar� la Provincia una vez por
afio, y siempre que hubieren fundados recelos contra la

quietud y tranquilidad del interior.
9� � La visita en este caso ser� acordada antes con la

Municipalidad donde por acuerdo reservado se expresen los
motivos que la hagan forzosa y conveniente.

10. � La Municipalidad determinar� el sobresueldo �

gratificaci�n que deba llevar el Gobernador durante la visita,
bien sea esta ordinaria � extraordinaria.

11.�El Gobernador har� la visita � su costa sin exigir
otro servicio que el gravamen de la carrera de las postas.
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12. � La escolta no pasar� de diez hombres incluso el
oficial � sargento que la encabece y los v�veres que con-

sumiese en sus marchas pagar� el Gobernador por su precio
corriente del pa�s.

13. � Cualquiera vejaci�n que recibiesen los vecinos
durante la visita ser� de cargo en el juicio de residencia,
encarg�ndose muy seriamente al Gobernador cuide de evitar
este g�nero de abusos que, sobre indecorosos � su alto

cometido, son al mismo tiempo sehales evidentes de la

opresi�n y tiran�a interior.
14. � Consultando el decoro del Gobierno se prohibe

absolutamente que el Gobernador reciba obsequios ni re-

galos por considerarse que son unos verdaderos sacrificios

que arranca el temor bajo el aspecto de voluntarios* y prin-
cipalmente porque llevan el vicioso car�cter de barater�a que
aleja del coraz�n de los ciudadanos la buena opini�n del
Gobernador y de los principios de su conducta.

15. � El Gobernador reducir� la fuerza c�vica � los ver-

daderos principios de administraci�n.
16. � En ella no podr� ser oficial, cabo ni sargento

alguno que no sea hijo del pa�s, exceptu�ndose de esta

regla aqu�llos que tuviesen en la Provincia casa � familia.
17. � El Gobernador no podr� por s� solo comprar y

concertar los precios de armamentos y art�culos de guerra.
18 � Toda compra y negociaci�n de esta naturaleza,

ser� propuesta y acordada por el Gobernador en uni�n con

el cuerpo de la Municipalidad y el Ministro de Hacienda.
19. � Los libramientos que se girasen sin el antecedente

requisito quedar�n sin efecto y el Ministro resistir� su

cumplimiento. �

Este Reglamento, como se ve, contiene disposiciones
curios�simas que merecer�an un detenido estudio que no

puedo hacer en el presente trabajo, por imped�rmelo la
extensi�n que va tomando y los muchos puntos que aun

me quedan por tratar. Por esta demasiado larga transcrip-
ci�n, se puede observar que el Poder Ejecutivo lo era todo,
tanto, que la Asamblea se cre�a en la obligaci�n de regla-
mentar sus actos m�s insignificantes. Es esta una Constitu-
cion curiosa y hasta original que ha tomado relativamente
poco de los antecedentes nacionales anteriores, prefiriendo
antes que redactar la solemne copia que produjera C�rdoba,
establecer detalladamente, como en un reglamento de oficina,
todo cuanto se refer�a � la administraci�n y gobierno de
una provincia pobre y sin mayores horizontes en esos afios.

�
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Al Reglamento Provisorio Constitucional de la Provincia
de Corrientes que he extractado, sigue en orden de fecha
un Estatuto que sancion� la Legislatura de Salta, en sesion
de 19 de Diciembre de 1821 y que fu� redactado por don
Facundo Zuvir�a. De este documento no he encontrado
sino referencias aisladas que acreditan su existencia, pero
no su texto original. Me he dirigido al doctor Bernardo
Fr�as, erudito historiador de Guemes y de la Provincia de
Salta y al doctor Domingo Guemes que conserva en su poder
valios�simos documentos de familia en un rico archivo, sin
resultado de ninguna clase. En consecuencia, me limito �
indicar su existencia y la fecha de su sancion, lamentando
haberme visto en la imposibilidad absoluta de dar con su

texto en forma alguna.

�

El 4 de Marzo de 1822, el Congreso Entrerriano sancion�
el Estatuto Provisorio Constitucional de la Provincia. Res-
pecto � este Estatuto se han hecho afirmaciones inexactas,
bajo la fe de Zinny, buen conocedor de las provincias, quien
dice del Congreso Entrerriano (111) que �dict� y sancion� la
primera Constituci�n de la Provincia (siendo tambi�n la pri-
mera de las dem�s Provincias de la Rep�blica) �. Esa priori-
dad se ha cre�do por muchos. Benigno T. Mart�nez, en su

Historia de Entre R�os, rectificando un concepto de un

autor (112) afirma que es la segunda, pues viene despu�s de
la de Salta. A mi vez yo rectifico � Mart�nez, � la espera de
una enmienda posterior de parte de otro ; la de Entre R�os
fu� la quinta Constitucion (ser�a la sexta si incluy�ramos
el Reglamento de Ram�rez que reg�a para Corrientes, Entre
R�os y Misiones) que tuvo una provincia argentina, exis-
tiendo antes de ella las que he enumerado en las.p�ginas
precedentes. El error es disculpable, por la falta que ya
he mencionado de una obra que comprenda todas las dis-

posiciones constitucionales que han sancionado hasta hoy
�a Naci�n y las Provincias. Yo mismo he incurrido en �l

asignando prioridad sobre todos los esbozos constitucionales
al Reglamento de Ram�rez, en una obra que se public� en

1910 (113).

(III) Zinny, Historia de los Gobernadores, tomo 1�, p�g. 446.

(112) Obra citada, tomo 2� (e.n publicaci�n) p�g. 122.

(113) Juan P. Ramos, Historia de la Instrucci�n Primaria en la Rep�blica Argentinai
tomo 2�, p�g. 124.
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El Estatuto Provisorio Constitucional que dictara la Pro-
vincia de Entre R�os bajo el progresista gobierno del General
don Lucio Mansilla, es la Constituci�n m�s armonica, m�s

ponderada, m�s desprovista de in�til fraseolog�a que hasta
su sancion, y aun mucho despu�s, existiera en las Provincias.
No obstante tomar sus principios generales de los antece-

dentes nacionales de 1815, 1817 y 1819, revela un sincero
esfuerzo de adaptaci�n � las necesidades locales que no en-

contramos en las dem�s. Voy � limitarme � transcribir los
art�culos pertinentes al Poder Ejecutivo, sin hacer sobre
ellos ning�n comentario, pues de intentarlo en todas las
Constituciones provinciales que debo citar en esta enumera-

ci�n, el presente trabajo, como he dicho antes, adquirir�a
proporc�ones que exceder�an los l�mites forzosos que me

he impuesto. He aqu� sus principales disposiciones sobre el

punto (114):
� Art. 4� � La administraci�n del Estado se expedir� en

adelante por un Congreso de Diputados Representantes de
la Provincia, los cuales tendr�n abiertas sus sesiones � las

suspender�n, seg�n lo exijan los negocios de ella; por un

Gobernador electo por dicho Congreso, en quien residir� el
Poder Ejecutivo de la Provincia, siendo el Jefe Superior mi-
litar y pol�tico de ella, con el tratamiento de Sehor�a y que
la gobernar� por el t�rmino de dos afios por las leyes, esta-
tutos y reglamentos que dicho Congreso sancionase sucesi-
vamente y por los jueces y tribunales de justicia que se

establezcan.
Art. 32. � Al Congreso saliente toca la elecci�n de

Gobernador y la deber� hacer quince d�as antes de su fene-
cimiento, para que quede el electo posesionado del cargo
en un mismo d�a con el nuevo Congreso.
Art. 42.� Al Congreso entrante corresponde recibir cada

bienio del Gobernador saliente, la cuenta general de las rentas

p�blicas, examinarla y juzgarla.
Art. 52. � El Gobierno y Poder Ejecutivo de la Provincia

se expedir� por la persona en quien recaiga la elecci�n
de Gobernador.

53. � Ninguno podr� ser elegido Gobernador de la
Provincia, que no tenga las calidades de ciudadano natural
de la Uni�n y treinta y cinco ahos de edad cumplidos.

54.� Tampoco podr� ser elegido ning�n Diputado del
Congreso.

55.� Antes de entrar al ejercicio del cargo, har� el Go-

( 114 ) Mart�nez, Historia de Entre R�os, tomo 2", p�g. 100.
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bernador en manos del Presidente del Congreso y � presen-
cia de toda la Sala reunida, el juramento siguiente: Yo N.

juro por Dios nuestro Sehor y estos Santos Evangelios que
desempehar� fielmente el cargo de Gobernador que se me

conf�a, y har� cumplir la Constituci�n de la Provincia y
todas las disposiciones que le toquen por el Congreso y
Gobierno General de la Naci�n, que no me opondr� � ellas
en manera alguna; y que gobernar� la Provincia en paz y
justicia por las leyes.

56.�Durar� en el cargo por el tiempo designado en

el art�culo 4�, secci�n la, con el tratamiento que all� mismo
se expresa.

57. �En caso de enfermedad, ausencia 6 muerte del
Gobernador, lo ser� provisionalmente el que se eligiese por
el Congreso.

58. � Si esto sucediese durante la interrupci�n de las

sesiones, de modo que no pudiese proveerse de pronto la
convocaci�n, tomar� el mando de las armas el oficial m�s
antiguo y de mayor graduaci�n de la Provincia que se ha-
llase en la Capital, y recaer� lo pol�tico en el Diputado de
esta Villa Capital y Departamentos.

59. �Al dicho Diputado toca en tal caso, convocar in-
mediatamente el Congreso para que proceda � la elecci�n
de Gobernador y dem�s que ocurra de su resorte.

60. � La elecci�n se har� por el tiempo que falte para el
bienio corriente del antecesor, si pasase de seis meses. De
ellos para abajo, se le contar�n de supererogacion al bienio
sucesivo.

61.� El Gobernador de la Provincia ser� elegido como

lo previene tambi�n el citado art�culo 4�, secci�n la, y el ar-
t�culo 32, secci�n 4a.

62. � La votaci�n ser� p�blica y los votos de los cinco
har�n la elecci�n.

63,-� Cuatro votos de los cinco har�n elecci�n.
64.�Si despu�s de tres votaciones ninguno obtuviese

esta mayor�a, los dos sujetos entre quienes est�n divididos
los Diputados con m�s votos se sortear�n y ser� Goberna-
dor el que la suerte designe.

65. � Todo esto deber� verificarse acto continuo desde

que se d� principio � la elecci�n.
66.�El actual Gobernador acaba su bienio el d�a �l-

timo de Diciembre del afio mil ochocientos veintitr�s.
67.�El Gobernador podr� ser reelegido por una sola

vez con votos un�nimes.
68. � El Gobernador tiene las atribuciones que le de-

clara el art�culo 4�, secci�n la.
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69.� Como jefe militar manda toda la fuerza que la
Provincia tuviese de cualquier clase que ella sea, hasta que
� la formaci�n del Congreso General y Poder central de la
Xaci�n, reciba este punto los arreglos que correspondan, �
los que se sujetar� en todas sus partes.

70. � Publica y hace ejecutar las leyes que han recibi-
do sanci�n.

71. � El Gobernador saliente, � presencia del nuevo

electo, del Congreso que acaba y de los nuevos Diputados,
hace la apertura de las sesiones del Congreso en los per�o-
dos que se renueva, informando sobre el estado del gobier-
no, mejoras y dem�s que considere digno de su conocimiento.

72.� Convoca extraordinariamente al Congreso cuando
as� lo exije el inter�s de la Provincia en la interrupci�n de
las sesiones.

73. � Puede proponer por escrito al Congreso los pro-
yectos, medidas, mejoras � reformas que estime necesarias �
convenientes.

74. � Nombra por s� solo todos los empleados milita-
res de la Provincia, con sujeci�n � las disposiciones que
emanen sobre este punto del Congreso General de todas, �
la formaci�n del poder central de la Naci�n.

75. � Nombra asimismo todos los dem�s empleados ci-
viles y pol�ticos que no se except�an especialmente en este
Estatuto 6 por las leyes, con la misma sujeci�n en este
orden al Congreso General que expresa el art�culo anterior.

76. �Nombra por s� s� Secretario; pero no puede des-
titu�rlo sin causa probada, y obtener con vista de ella, el
consentimiento del Congreso.

77. � El Secretario es responsable de mancom�n con el
Gobernador de todo lo que autorice contra este Estatuto o
contra las leyes.

78. � Previene las conspiraciones, sofoca los tumultos
y rechaza por ahora toda invasi�n extranjera con la reserva
del art�culo 74 de esta seccion.

79.� Todos los objetos y ramos provinciales de Ha-
cienda y Polic�a, como todos los establecimientos p�blicos,
cientificos y de todo otro g�nero formados � sostenidos
con fondos de la Provincia, son de la inspecci�n y resorte
del Gobernador, bajo las leyes � ordenanzas que los rijan.

80.� Al Gobernador toca pedir � los Ministros de Ha-
cienda en todos sus ramos los estados y cuentas de ellos,
cada y cuando le parezca conveniente, como reglarlo todo
en losmejores t�rminos que consulten su seguridad y buena
administraci�n, de que es responsable conforme � lo preve-nido en el art�culo 42, secci�n 4a.
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81. � Confirma � convoca con arreglo � las ordenanzas
y � la calidad de por ahora, conforme � las reservas de los
art�culos 67 y 74 de esta secci�n, las sentencias de los reos

militares pronunciadas en los tribunales de su fuero.
82. � Con la misma reserva puede por ahora indultar

de la pena capital � un criminal o conmut�rsela cuando con-

curran algunos poderosos motivos de equidad, � alg�n gran-
de acontecimiento que haga plausible la gracia. �

�

A esta Constituci�n que, como he dicho, es, � mi juicio,
la mejor que hasta entonces se hubiera dado una Provincia,
sigue en orden de fecha el � Reglamento Constitucional para
la nueva Provincia de Catamarca, dado por su Asamblea �

el 11 de Julio de 1823 (115). La nueva Provincia que era

tal desde su segregaci�n de Tucum�n en 25 de Agosto de
1821, estaba entonces en plena labor de reconstrucci�n ad-
ministrativa y pol�tica, bajo el gobierno del Coronel don
Eusebio Gregorio Ruzo. Quiso tener y dict� su Regla-
mento constitucional, inspirado directamente en los antece-

dentes nacionales que hasta entonces hab�an estado en vi-

gencia � que hab�an sido sancionados. Como el Estatuto
del aho 1815 y el Reglamento del aho 1817, derivados del
proyecto de Monteagudo, es, al mismo tiempo que una

Constituci�n, un tratado codificado de moral pol�tica. Su

esp�ritu es amplio. No contiene ninguna clase de disposi-
ciones restrictivas, ni subordina al Poder Ejecutivo todos
los dem�s poderes del Gobierno, � lo menos en la letra

y en el esp�ritu de su redacci�n. Permite en su art�culo 92

que cualquiera pueda ser Gobernador de la Provincia con

tal de tener las calidades de ciudadano y de �natural del
territorio de las Am�ricas libres�. Veamos, sin hacer nin-

g�n comentario especial, como consideraba y reglamentaba
la organizaci�n y funcionamiento del Poder Ejecutivo.

� Art. 75. � Como jefe militar mandar� todas las fuerzas

que la provinc�a tenga, de cualquier clase que ellas sean,
salvo las Providencias que tiene tomadas en el particular la
Asamblea, � que en adelante se dictaren.

76. � Debe publicar y hacer ejecutar todas las leyes
que han recibido sanci�n.

77 .
� El Gobernador saliente har� la apertura de las

sesiones de la Asamblea que se renueve, � presencia del

(115) Federico Espeche. La Provincia -de Catamarca, p�g. 401.
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nuevo electo conforme al art�culo 55, y de los nuevos Dipu-
tados, informando sobre el estado del Gobierno- y dem�s
que considere digno de su conocimiento.

78. � El Gobernador convoca extraordinariamente � la
Asamblea cuando as� lo exija el inter�s de la Provincia, en

las interrupciones de las sesiones.
79. � Puede proponer por escrito � la Asamblea los

proyectos, medidas y reformas que estime necesarias � con-

venientes.
80. -� Nombra por s� todos los empleos militares de la

Provincia, igualmente que los pol�ticos y de Hacienda; pero
deber� obtener de la Asamblea la aprobacion de los respec-
tivos despachos.

81. � Tendr� un Secretario que dotar� la Legislatura;
pero siendo responsable de los actos del gobierno s�lo el
Gobernador, �l lo nombrar� y destituir� cuando guste.

82. � Previene las conspiraciones, sofoca los tumultos y
rechaza toda invasi�n extranjera.

83. � Todos los objetos y ramos provinciales de gue-
rra, hacienda y polic�a, como todos los establecimientos p�-
blicos, cient�ficos y de otro g�nero formados y sostenidos
con fondos de la Provincia, son de la inspecci�n y resorte

del Gobierno bajo las leyes � ordenanzas que los rijan, y
con sujecion � �as leyes generales, principalmente del Co-

digo de Intendentes en lo que no est� revocado leg�tima-
mente � se revocare.

84. � Al Gobierno toca pedir al Ministro de Hacienda
en todos sus ramos, los estados y cuentas de ellos, cada y
cuando le parezca conveniente, como reglarlo todo en los

mejores t�rminos, que consulten su seguridad y buena admi-
nistraci�n, de que es responsable sin duda alguna.

85. � Confirma y revoca con arreglo � las ordenanzas
las sentencias de los reos militares pronunciadas en los ca-

sos y forma que reglamente la Legislatura.
86. � No ejercer� jurisdicci�n alguna civil � criminal,

de oficio, � � petici�n de parte.
87. � Cuando la urgencia del caso le obligue � arrestar

� alg�n ciudadano, deber� ponerlo dentro del tercero d�a
� disposici�n de los magistrados respectivos de justicia,
con los antecedentes y motivos para su juzgamiento.

88. � Se exceptuar� el caso en que la causa del arresto
sea de tal naturaleza, que por ella se halle comprometida
la seguridad del pa�s, � el orden y tranquilidad p�blica,
en cuyo evento tendr� al reo � reos � su disposici�n por
todo el tiempo necesario � tomar las medidas de seguridad,
haciendo despu�s la remision � los jueces, todo de acuerdo
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con el juez de Alzadas, y el Procurador S�ndico General, y
en defecto del primero el Juez de Comercio, y del segundo
el Defensor de Menores, siendo responsables de mancom�n
los que concurriesen.

89. � La eleccion del Gobierno dispuesta en el art�culo
55, se har� por votaci�n p�blica, dando los votos de palabra,
y con uno sobre la mitad de Diputados.

90. � Si despu�s de tres votaciones, ninguno obtuviere
la anterior mayor�a, los dos sujetos entre quienes estuvieren
divididos los Diputados con m�s votos se sortear�n, y ser�
Gobernador el que la suerte designe.

91. � Todo esto deber� verificarse acto continuo desde
que se de principio � la elecci�n.

92. � Ninguno podr� ser elegido Gobernador de la
Provincia, que no tenga las calidades de ciudadano natural
del territorio de las Am�ricas libres, y veintiseis afios de
edad cumplidos.

93. � Antes de entrar al ejercicio de su cargo, har� el
Gobernador en manos del Presidente de la Asamblea el jura-
mento siguiente: Yo, N., juro por Dios nuestro Sehor, y
estos Santos Evangelios que desempehar� fielmente el cargo
de Gobernador Intendente y Capit�n General que se me

conf�a ; que conservar� la integridad de la Provincia; que
cumplir� y har� cumplir cuanto en este Reglamento est�
ordenado, mientras no se revoque, y que gobernar� en paz
y justicia por las leyes.

94.� Los Gobernadores durar�n en el cargo el tiempo
de dos ahos.

95. � En el caso de enfermedad, ausencia de m�s de
dos meses, acusacion � muerte del Gobernador, lo ser�

provisoriamente el que nombrase la Asamblea.
96. � Si esto sucediere durante la interrupci�n de las

sesiones, tomar� el mando el Alcalde de primer voto.

97. � A los tres d�as de este suceso, la Comisi�n Per-
manente que deber� dejar la Asamblea, conforme le parezca,
la convocar� y reunir� � la mayor brevedad � llenar el
vac�o de Gobernador por su eleccion.

98. � La eleccion se har� por el tiempo que falta al
anterior.

99. � Tendr� por sus servicios la cantidad que le sehale
la Legislatura, la cual no se podr� variar � favor del que
gobierne al tiempo de hacer el aumento.

100.� Su tratamiento ser� el de Us�a.
101. � Podr� ser reelegido una vez y no m�s�.

El esp�ritu de esta Constituci�n que en parte revela que
ha tomado tambi�n de modelo � la de Entre R�os, demues-
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tra ponderaci�n y flexibilidad. No es un trabajo original
y amplio sino una modesta y buena compilaci�n de elementos

y antecedentes de origen nacional, adaptados en lo posible
� las necesidades de una Provincia pobre de reciente naci-
miento, que no aspiraba sino � desarrollar en paz y segu-
ridad, sus fuerzas econ�micas y pol�ticas. Contiene sanos

principios de doctrina que si no pudieron ser aplicados al

pie de la letra, por la inorg�nica vida de los anos subsi-

guientes, son dignos � lo menos de ser recordados como un

�ndice demostrativo del pensar de las clases dirigentes de
la Provincia en 1823.

�

� El Congreso General de la Provincia de Corrientes,
considerando la necesidad de reformar la Constituci�n Pol�-
tica de la Provincia � ( 116 ) dict� una nueva Constituci�n
el 15 de Septiembre de 1824. La reforma se limito nada m�s

que � detallar con un poco de extensi�n las funciones que el
antecedente provincial de 1821, asignaba en t�rminos ge-
nerales � la Legislatura. En todo lo dem�s permanece
casi id�ntica la nueva Carta con solo modificaciones insig-
nificantes de ordenaci�n de art�culos y de depuraci�n del
texto. En consecuencia, no transcribir� los art�culos que
conciernen al tema del presente trabajo, por no hacer repe-
ticiones que resultar�an completamente in�tiles y desprovistas
de objeto.

La �ltima Constituci�n provincial que me falta resehar
antes de entrar al estudio de la unitaria nacional de 1826, es
la Carta de A�ayo que dict� la Honorable Junta de los
Representantes de la Provincia de San Juan (117) el 3 de

Julio de 1825 y que el Gobernador don Salvador Mar�a
del Carril promulg� el 15 del mismo mes y aho. Es un do-
cumento notabil�simo que consagra avanzados principios de
moral pol�tica, religiosa y social, dignos de un gobierno que
trat� por todos los medios de levantar el nivel de la cultura
p�blica en todo el territorio de la Provincia. Pero, como

no contiene ningrin detalle de la organizaci�n y funciona-
miento de los diversos poderes del Estado, me limito sola-
mente � citarla sin poder transcribir ninguno de sus art�culos.

(IIo; Folleto impr-r^o en la Imprenta del Estado, Corrientes, 1824, 37 p�ginas.
(117; Nicanor Larra�n, El Pa'-, de Cuyo, p�g. AV),



CAP�TULO VI

El Poder Ejecutivo en la Constitucidn Nacional de 1826.

Desde la desaparici�n del Poder Ejecutivo Nacional en los
d�as primeros de 1820, no obstante no estar disuelto el v�nculo
de la nacionalidad en el esp�ritu de nadie, ninguna �ntidad
local hab�a reencarnado sus funciones hasta la reuni�n del

Congreso Nacional de 1824. El 23 de Enero de 1825 el Con-

greso sancion� la ley que se ha llamado /undamental, des-

pu�s de una larga � interesante discusi�n. Ella nos da el
criterio que presidiera las deliberaciones futuras de esa

gran asamblea historica. Voy � transcribir su texto �nte-

gro (118):
�Art. 1� � Las Provincias del R�o de la Plata, reunidas en

Congreso, reproducen por medio de sus Diputados y del
modo m�s solemne el pacto con que se ligaron desde el mo-

mento en que sacudiendo el yugo de la antigua dominaci�n

espahola se constituyeron en naci�n independiente, y pro-
testan de nuevo emplear todas sus fuerzas y todos sus re-

cursos para afianzar su independencia nacional y cuanto

pueda contribuir � su felicidad.
2�� El Congreso General de las Provincias Unidas del

R�o de la Plata es y se declara constituyente.
3� � Por ahora y hasta la promulgacion de la Constitu-

ci�n que ha de reorganizar el Estado, las Provincias se regi-
r�n interinamente por sus propias instituciones.

4� � Cuanto concierne � los objetos de la independen-
cia, integridad, seguridad, defensa y prosperidad nacional,
es del resorte privativo del Congreso General.

5� �El Congreso expedir� progresivamente las dispo-
siciones que se hiciesen indispensables sobre los objetos
mencionados en el art�culo anterior.

(118) Fr�as, obra citada, tomo 2o, p�g. 227.
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6� � La Constituci�n que sancionare el Congreso ser�
ofrecida oportunamente � la consideraci�n de las Provincias
y no ser� promulgada ni establecida en ellas hasta que haya
sido aceptada.

7� � Por ahora y hasta la elecci�n del Poder Ejecutivo
Nacional, queda �ste provisoriamente encomendado al Go-
bierno de Buenos Aires con las facultades siguientes :

1� Desempehar todo lo concerniente � negocios extran-

jeros, nombramiento y recepci�n de ministros y auto-

rizaci�n de los nombrados.
2� Celebrar tratados, los que no podr� ratificar sin ob-

tener previamente especial autorizaci�n del Congreso,
3� Ejecutar y comunicar � los dem�s Gobiernos todas

las resoluciones que el Congreso expida en orden �
los objetos mencionados en el art�culo 4�.

4� Elevar � la consideracion del Congreso las medidas

que concept�e convenientes para la mejor expedici�n
de los negocios del Estado.

8� � Esta ley se comunicar� � los Gobiernos de las
Provincias Unidas por el Presidente del Congreso�.
Esta Ley Fundamental ven�a � ser un paso t�mido que

realizaba el Congreso en el camino de la reorganizacion de
la Naci�n. Xo era posible, en efecto, en aquellos momentos

azarosos pensar en construir de una sola pieza un Poder

Ejecutivo fuerte y centralizado. Se opon�an � ello toda clase
de intereses locales de las Provincias. Los Gobernadores del
interior que hab�an llegado � crear un estado de cosas favo-
rable � sus ambiciones de predominio personal; la idea de
federaci�n que estaba en sus esp�ritus, vigorizada por un ya
largo ejercicio de las autonom�as independientes que hab�an
conseguido cimentarse en cada jurisdicci�n ; la desconfianza
instintiva hacia todo lo que viniera de Buenos Aires con ten-

dencias absorbentes, al parecer; la indecisi�n reinante res-

pecto � la noci�n misma de la forma de gobierno, etc., hac�an
inaplicable el pensamiento de crear por una ley un Poder Eje-
cutivo central digno de ese nombre. Por eso, semejante
pensamiento no se le ocurri�, ni pudo ocurr�rsele, � ning�n
Congresal. El Congreso, pues, forzosamente, se limito � san-

cionar la llamada posteriormente Ley P'undamental. No hay
m�s que leer su texto y las discusiones de los Diputados,
para alcanzar � comprender exactamente su esp�ritu. Se
atend�a, con ella, � lo m�s inmediato, � lo m�s urgente,
esto es, � llenar las funciones internacionales del nuevo Esta-
do que reci�n comenzaba � ser reconocido por las dem�s
naciones, � dar rumbos generales para el futuro y � determi-
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nar que el Gobierno de Buenos Aires se ocupar�a interina-
mente de tales � cuales limitadas exigencias de car�cter
nacional del momento. El Gobernador Las Heras compren-
di� la realidad de la situacion creada � la Rep�blica por la
Ley Fundamental y, para justificar y encauzar su acci�n fu-
tura, para indicar los l�mites y las necesidades del nuevo

mandato nacional que se le confer�a, pas� � las Provincias
la siguiente circular que voy � transcribir, porque ella, mejor
que cualquier comentario, nos da la verdadera sensaci�n
subjetiva del estado en que se encontraba el pa�s para orga-
nizar debidamente un Gobierno central que armonizara su

acci�n con los Gobiernos locales de las jurisdicciones pol�-
ticas del interior (119):

�Departamento de Gobierno.� Buenos Aires, Enero 28
de 1825. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, al
aceptar el encargo de desempenar las funciones del Poder
Ejecutivo General, que le ha sido encomendado provisoria-
mente por el art�culo 7� de la Ley Fundamental, sancionada
por el Congreso General Constituyente de las Provincias
Unidas del R�o de la Plata, ha contado con la cooperaci�n
eficaz de los Gobiernos de las dem�s Provincias, y se dirige
ahora al Sehor Gobernador de en continuaci�n de la

correspondencia y relaciones establecidas para el grande ob-
jeto de la organizaci�n Nacional. Instalado ya el Congreso
Nacional, el honor y el inter�s general de los Gobiernos de-
mandan toda especie de atenci�n y sacrificios para que esta

obra de sus manos corresponda � los deseos y necesidades
de los pueblos, no menos que � la expectaci�n de las Nacio-
nes que nos observan. Mas para que los esfuerzos de los
Gobiernos no se malogren, es indispensable que ellos vayan
de acuerdo y establezcan una comunicaci�n regular y ente-

ramente franca y cordial entre s�, respecto de sus doctrinas

pol�ticas y del estado y circunstancias respectivas de sus

Provincias. El Gobierno de Buenos Aires se propone esto

como un deber sagrado, y en consecuencia va � hacer al
Sehor Gobernador las observaciones que juzga m�s urgen-
tes y que l�amar�n sin duda toda su atenci�n. Desde que el
Gobierno de Buenos Aires abri� sus relaciones conlosdem�s,
� efecto de reunir un Congreso General, establecio como pri-
mera base el respeto � las autoridades � instituciones exis-
tentes. Su Legislatura resolvi� despu�s, que la Provincia
ser�a regida por sus propias instituciones hasta la promul-
ci�n de la Constituci�n y este Gobierno lo comunic� al Sefior

(119) Registro Nacional, tomo 2", p�g. 72.

10
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Gobernador, en consecuencia de lo que hab�a ofrecido. El

Congreso General ha sancionado el mismo principio en el
art�culo 3� de la Ley Fundamental, y esta resoluci�n, � juicio
del Gobierno de Buenos Aires, ha asegurado la autoridad
del Congreso y la reorganizacion de la Naci�n.
El Congreso ha escapado por ella de comprometerse

en el inextricable laberinto de las pretensiones, de los re-

celos, de las preocupaciones locales, que nunca podr�a
arreglar por s� y de cuyo empeho sacar�a un infalible des-

cr�dito, que habr�a merecido ciertamente, desde que llegase
� desconocer el riesgo y la imprudencia de semejante com-

promiso. Los pueblos por su parte poco tienen que temer

de los errores � de �as desviaciones del Congreso ; sus

negocios dom�sticos, la administraci�n interior, todo cuanto

puede serles de un inmediato inter�s, queda en sus propias
manos, nada pierden y mucho esperan del Cuerpo Nacional.
La marcha de �ste est� expedita y f�cil, la adhesi�n de

aqu�llas debe ser natural y sincera. El principio que ha
sentado el Congreso General en el art�culo 3�, despu�s de
haber asegurado su existencia y colocado su autoridad en la
altura que le corresponde para no perecer, alumbra el camino

y desvanece las sombras en que parec�an envueltas las dos
cuestiones m�s graves y m�s peligrosas, � saber: el esta-

blecimento de un Poder Ejecutivo y la creaci�n de un Te-
soro Nacional. La insubsistencia de los Gobiernos Generales

que hasta aqu� han tenido lugar en las Provincias, y los
recuerdos odiosos que han dejado � los pueblos, han nacido,
� juicio del Gobierno, de un error funesto, esto es, el de

comprometer � un Gobierno Nacional � llenar por s� las
diversas exigencias de cada pueblo en un vasto territorio

y ejercer su acci�n directamente sin las modificaciones de
�as autoridades locales y sin los conocimientos peculiares
y pr�cticos de cada uno. Este compromiso es superior � la

capacidad humana. La acci�n directa del Gobierno General
lastima una multitud de intereses municipales al ejecutar la
ley m�s saludable, y no sirve � sirve inadecuadamente � un

n�mero de deseos laudables y vehementes en cada distrito.
De aqu� mil odios y mil esperanzas engahadas, de aqu� la
inercia, las resistencias sordas, la agitaci�n, el choque y la
disolucion enseguida. Los pueblos no pueden sufrir la acci�n
del Gobierno, �ste no puede sostenerla, m�s si se procede en

consecuencia del principio sancionado por el Congreso
XTacional, es f�cil advertir que puede constituirse un Poder

Ejecutivo permanente sin tales inconvenientes. M�s envuelta
a�n y m�s dif�cil parece la absoluci�n del problema de la
formaci�n de un Tesoro Xacional. Es evidente que las rentas
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y productos de las Provincias no bastan hoy � sus necesidades
ordinarias y que para los gastos nacionales son insuficientes.
La creaci�n de rentas es urgente sin duda, al paso que se cree

obra larga, peligrosa y dif�cil en el estado actual de los
pueblos, pero esta empresa ser�a no solo dif�cil sino im-
posible absolutamente si por la Ley Fundamental no se

hubiese dejado � cada una de las Provincias sus propias
instituciones y � sus Gobiernos la facultad de cooperar activa
� inmediatamente. Si ha de subsistir la Uni�n, si ha de
formarse cuanto antes un Poder Ejecutivo General y sentir los
pueblos los beneficios que esperan y necesitan de su reor-

ganizaci�n nacional, es preciso que cada Gobierno de las
Provincias entre sin perder tiempo en la obra de formar el
Tesoro Nacional,y el de Buenos Aires cree que cumple con lo

que debe, explicando francamente al Senor Gobernador �

quien se dirige, sus ideas pr�cticas en esta importantemateria.
Es cierto que las contribuciones � impuestos no pueden bastar

hoy � las necesidades.de cada Provincia, ni � las generales
de la Naci�n para su seguridad, defensa y prosperidad. Por
consecuencia debe formarse un cr�dito nacional y para que
�ste pueda formarse parece indispensable : 1� � Arreglar
cada Provincia su administraci�n interior sobre un p�e de
estricta econom�a ; esto es, que no se gaste m�s, en adminis-
trarse, que lo puramente necesario al buen servicio. 2� � Pu-
blicar con exactitud los medios y recursos de la Provincia
y sus gastos, sin temor de que aparezca un d�ficit, porque
el cr�dito no se perjudica, tanto por el conocimiento de un

d�ficit, como por el misterio, por la incertidumbreyconfusi�n.
3� � El establecimiento de impuestos con inteligencia y
arreglo � los buenos principios, para que ellos perjudiquen lo
menos posible � la acci�n productiva de la industria, que es la
fuente de la riqueza p�blica y el fondo inagotable de las
rentas. 4� � Examinar y hacer conocer las propiedades
p�blicas que pueden hacerse valer, y servir de hipoteca �
las deudas que contraiga la Nacion. 5� � Establecer como

ley sagrada la inviolabilidad de las propiedades y de las

personas en cada una de las Provincias. De este modo,
decret�ndose cada Provincia sus impuestos, arreglando cada
una sus gastos y juzgando de sus inversiones, quitar� al
Gobierno General todo lo odioso de una ejecuci�n mal

apropiada y facilitar� las luces y conocimientos que el

Congreso y el Ejecutivo necesitan para dar direcci�n al todo

y no equivocar las medidas de un inter�s nacional. El cr�dito
se formar� en las Provincias que no lo tengan, �l vendr� �
aumentar el de aqu�llas que ya lo hayan formado, y su fuerza
unida dar� un vigor creciente al cr�dito nacional, que bastar�
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no solo � cubrir los gastos ordinarios y extraordinarios
cle defensa y conservaci�n del Estado, sino � fomentar

aquellos grandes manantiales de riqueza peculiares de cada
Provincia y que es indispensable fomentar paraque gozando
el pueblo del fruto de la independencia, pueda contribuir
cada vez m�s y con menos violencia. Aqu�, el gran principio
de conservar lo que existe, vuelve � presentarse con toda
su importancia. �s preciso respetar y conservar el cr�dito

que se halle ya formado en cualquiera de las Provincias,
no disminuirlo, no anularlo con exigencias enormes � in-
definidas, que asusten � la imaginaci�n� inspiren desconfianza,
porque la ruina del cr�dito de una Provincia ser� una p�rdida
nacional. Por el contrario, la marcha es nacionalizar ese

cr�dito, acumular � �l el que se vaya formando cada una

de las dem�s provincias. As� todas se ver�n m�tuamente
enlazadas por sus intereses 6 enriquecidas con el cr�dito
comi�n y en aptitud de caminar largos pasos � la prosperidad
y � la opulencia. En vez de ocupar el tiempo en disputas
tan pueriles como odiosas, es preciso, � juicio del Gobierno
de Buenos Aires, sentar decididamente el principio de que,
cada Provincia dispone, administra y distribuye los recursos

que le da su poblaci�n, su situaci�n � sus peculiares ventajas,
y proceder sin demora � sacar todo el partido de ellas para
el bienestar interior de cada una, que debe constituir la fuerza
y el poder de la Xaci�n que se han resuelto � formar, con
el fin de asegurar su prosperidad particular y de obtener
aquellas ventajas que solo puedan esperarse de una
asociaci�n nacional. El Gobierno de Buenos Aires ha re-
velado al Sehor Gobernador de hasta lo m�s
�ntimo de sus sentimientos en los puntos graves que abraza
esta su primera comunicacion. Solo este lenguaje le ha
parecido digno de la posici�n de los Gobiernos de las
Provincias y de los pueblos que rigen. El ser� correspondido
ciertamente, y esta esperanza le anima para arrostrar de
nuevo todo g�nero de trabajos y sacrificios � fin de sostener
el grande y honroso objeto que se propusieron las Provincias
en la instalaci�n del Congreso Nacional. El Gobierno de
Buenos Aires, saluda con su mayor consideraci�n al Sehor
Gobernador � quien se dirige. � Juan Gregorio de Las
Heras. � Manuel Jos� Garc�a*.
He aqu� transcripto tan notable documento, uno de los

pocos producidos en nuestra historia civil, en que no se ha
pretenchdo chsfrazar la verdad con la pompa de oropel de
las palabras ofic.ales y solemnes que tanto deslustran nues-
tros anales del pasado. Esa era la realidad de la situacion
argentma. L 1 mal de la desorganizaci�n hab�a sido demasiado



� 149 -

intenso como para que desapareciera por arte de birlibir-
loque. Las Heras y el Congreso supieron apreciar exacta-
mente el fondo de las cosas, cuando libraban al futuro el

perfeccionamiento del estado de cosas presente; pero, el

Congreso, al crear ese Gobierno provisorio nacional de tan

limitadas facultades que se confiaba � un Gobierno provin-
cial, hab�a edificado en el vac�o. Esa creaci�n no ven�a �
ser sino un temperamento ocasional destinado � una vida

muy corta. Tan es as�, que el 11 de Julio de 1825 el
Gobernador Las Heras hizo formal renuncia de las funciones
anexas que le fueron encomendadas el 23 de Enero en la

Ley Fundamental. El Congreso, despu�s de una discusi�n,
cuyos conceptos vertidos eran altamente satisfactorios para
el Gobernador de Buenos Aires, rechaz� su renuncia, en

sesi�n de 16 de Julio. Las Heras acept� el sacrificio que se

le impon�a, manifestando en oficio de Julio 20 que lo hac�a

pidiendo al Congreso que � se digne acelerar la medida de
establecer el Supremo Poder Ejecutivo Nacional perma-
nente � (120). � Las cosas iban paulatinamente forzando
esta soluci�n. Paso � paso se fu� poniendo en manos del

Ejecutivo provisorio, ramos fundamentales de Gobierno y
de Administraci�n que no pod�an permanecer m�s tiempo
en la perniciosa desvinculaci�n de una federaci�n de hecho

y no de derecho, como era la que formaban entonces las Pro-
vincias. Las Actas de las sesiones del Congreso, que no

han sido todav�a estudiadas con la detenci�n y el amor que
merecen, son interesant�simas bajo este punto de vista. Por
fin, en sesion de 28 de Enero de 1826, el diputado por
C�rdoba, Dr. El�as Bedoya, present� al Congreso un pro-
yecto de ley creando el Poder Ejecutivo Nacional que
fund� con breves palabras (121).
La necesidad de la creaci�n pareci� tan evidente al Con-

greso, que la Comisi�n de Negocios Constitucionales pre-
sent� su proyecto de ley el 3 de Febrero, siendo aprobado,
en general, el mismo d�a, por 30 votos contra 5, terminando
definitivamente en el d�a seis, despu�s de una luminosa
discusi�n. He aqu� el texto de la ley (122):

� El Congreso General Constituyente de las Provincias
Unidas del R�o de la Plata, ha acordado y decreta la

siguiente ley :

Art. 1� � Siendo ya oportuna y urgente la instalacion
del Poder Ejecutivo Nacional de un modo permanente, y

(120) Fr�as, obra citada, tomo 2�, p�gina 562.

(121) � > � 3o, � 152.

(122) Registro Nacional, tomo 2�, p�gina 107.
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con el car�cter que corresponde, el Congreso proceder� al
nombramiento de la persona en quien debe hacerse tan

alta confianza.
2� � Una mayor�a de un voto sobre la mitad de los

Diputados presentes en la Sala del Congreso har� la elec-
ci�n. Si despu�s de tres votaciones, ninguno obtuviese la

expresada mayor�a, se publicar�n las tres personas que ha-

yan obtenido el mayor n�mero, y por ellos solo se sufragar�
en las votaciones siguientes. Si reiterada la votaci�n hasta
tres veces, ninguno de los tres propuestos reuniere la ma-

yor�a que exije el art�culo, se excluir� el que tuviese el
menor n�mero de votos. En igualdad entre tres � dos de
ellos, decidir� el Presidente de la Sala, quedando solamente
dos. Si repetida tres veces la votaci�n entre los dos, no

resultase la mayor�a expresada, decidir� el Presidente de
la Sala.

3� � La persona electa ser� condecorada con el t�tulo
de Presidente de las Provincias Unidas del R�o de la Plata,
tenclr� el tratamiento de Excelencia, y los honores corres-

pondientes al Jefe Supremo del Estado.
4� � Durar� en el ejercicio de sus funciones por el

tiempo que establezca la Constituci�n, el que se le computar�
desde el d�a en que tome la posesi�n.

5� � Para su recepci�n prestar� juramento en manos

del Presidente del Congreso en la forma siguiente: Yo, F.,
Juro por Dios nuestro Sehor y por estos Santos Evangelios,
que desempehar� fielmente y con arreglo � las leyes, el
eargo cle Presidente de las Provincias Unidas del R�o de la
Plata que se me conf�a: que cumplir� y har� cumplir la
Constituci�n que se sancionare por el Gobierno de la Na-
ci�n; que proteger� la Religi�n Cat�lica; y que defender�
y conservar� la integridad � independencia del territorio de
la Lni�n, bajo la forma representativa republicana.

6�� Las facultades del Presidente ser�n las que se han
transterido por leyes anteriores al Gobierno de Buenos
Aires. como encargado provisoriamente del Poder EjecutivoX icional, y las que ulteriormente se le acuerden.

- El Presidente gozar� de una compensacion anual
c e veinte nv,l pesos ; que no ser� aumentada ni disminu�da,d.ur inte el tiempo de su administraci�n*.
Al cl�a siguiente de sancionarse la ley, fu� elegido Presi-

d-nte de las Provincias Unidas del R�o de la Plata don
Berr.ard.no Rivadavia. Su figura luminosa aparece en 'nues-
tra histona como una cumbre que ha sabido mantener libre
de nubes el culto un�nime de la posteridad. Bajo sus
auspicios, pero, no cediendo � sus influencias, como se ha
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dicho m�s de una vez, el Congreso sancion� la Constitucion
unitaria de 1826. Rivadavia no fu� su autorni su inspirador;
fu� solamente la gran figura central que encarno en un

momento dado las aspiraciones y los ideales del Congreso
m�s alto y m�s representativo que registren los anales pol�-
ticos de nuestra nacionalidad, Despu�s del gran desastre
del aho 20, las dos constantes tendencias argentinas, el
federalismo y el unitarismo, definieron sus conceptos respec-
tivos con toda precisi�n. Los unos no cre�an posible la
reconstrucci�n nacional sino � base de las autonom�as pro-
vinciales ; los otros la fundamentaban en la existencia de un

Gobierno central fuerte, que uniera en un haz todas las
fuerzas vivas del pa�s. Rivadavia encarnaba esta �ltima
tendencia, que, por otra parte, pertenecia en com�n � hom-
bres de Buenos Aires, y de las Provincias. En 1825 los
conceptos se definieron m�s aun que en 1820. El Congreso,
por ley de 21 de Junio (123), consult� � las Provincias
� sobre la forma de gobierno que crean m�s conveniente para
afianzar el orden, la libertad y la prosperidad nacional�.
Las contestaciones podemos resumirlas en la siguiente enu-

meraci�n : Por el r�gimen de federaci�n se pronunciaron
Entre R�os, Santa P"e, C�rdoba, Mendoza, San Juan y San-
tiago del Estero; por la unidad de r�gimen, Rioja, Tucum�n,
Salta y Jujuy ; por lo que el Congreso resolviese, Banda
Oriental, Corrientes, San Luis, Catamarca y Tarija ; no emi-
tieron su voto, Buenos Aires y Misiones. Esta enumeraci�n
demuestra, suponiendo que cada uno de esos votos repre-
sentara en verdad la voluntad de la Provincia respectiva,
que el federalismo y el unitarismo argentinos no eran en

1825-1826, sino tendencias pol�ticas, m�s � menos definidas,
que no se basaban en reales aspiraciones y necesidades
econ�micas, intelectuales y geogr�ficas. El dnico grupo
homog�neo, caracterizado precisamente, que encontramos,
lo constituyen Tucum�n, Salta, Jujuy y Tarija, � condici�n
de que consideremos � esta �ltima, por la calidad de su

voto impreciso, como inclin�ndose hacia la forma unitariaque
se sab�a que el Congreso tratar�a de implantar. Haciendo
la misma salvedad, cabe aparear, por el r�gimen unitario, �
Catamarca y Rioja y, sin ella, � Mendoza y San Juan (sin
San Luis) y � Santa Fe y Entre R�os, por el r�gimen federal.
Cab�a pensar, pues, en 1826, que nuestro pa�s no se pronun-
ciaba abiertamente por una forma de gobierno que respon-
diera � reales necesidades econ�micas, intelectuales, geogr�-

( 123 ) Registro Nacional, tomo 2�, p�g. 80.
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ficas y pol�ticas, pero que, no obstante eso, aceptaba, en

general, la unidad de r�gimen. Esta conclusi�n l�gica y las

tendencias predominantes en los hombres m�s representa-
tivos del Congreso, dieron nacimiento � la Presidencia de

Rivadavia y � la Constituci�n unitaria de 1826.
Desde su primer acto oficial Rivadavia manifest� sin rea-

tos la orientaci�n exclusiva y convencida de su esp�ritu.
Dijo en su discurso de 8 de Febrero de 1826 (124):

�Estoy persuadido, sehores Diputados, que al acordar el

juramento que acabo de rendir, habr�is sin duda compren-
dido bien y comparado con todas las circunstancias en que
ibais � exigirlo. Ciertamente, la prueba mejor de ello es la
unanimidad que ha habido en la elecci�n: por lo que hace al
honor con que ella me ha cubierto, la conducta de todo el
resto de mi vida es la �nica que podr� justificarlo, y tambi�n
es la �nica que podr� llenar los deberes del reconocimiento.
Por lo tanto, no creo que es del caso ocupar vuestra aten-

ci�n, ni con la extensi�n ni dificultades de un empeho, que,
� la verdad, no tiene l�mites, ni con la magnitud de una

empresa que tampoco tiene dimensiones. XTo hay grado de

probabilidad, ni fuerza de inteligencia que autorice al que
tiene el honor de hablaros, � predecir lo que ha de hacer,
ni menos le corresponde ocuparos sobre sus deseos; m�s

hay un deber que le es grato cumplir, este es el de corres-

ponder � la solemnidad de este acto, haciendo que �l empiece
desde este momento � ser �tif
Nada puede ser m�s conducente � ello que el que, estable-

ci�ndonos en la confianza de que los Sehores Diputados,
que componen el Congreso Constituyente, el Presidente de
la Rep�blica y la Naci�n toda, conocen el punto de donde
partimos hoy ; fijemos aquel adonde nos dirigimos, y marque-
mos la v�a m�s segura que debe hacernos arribar � �l,
l Y cu�l ser�, Sefiores, este punto que ha de ser el t�r-

mino de tantas ansias y dudas, de tantas pretensiones y
errores, y de tantos sacrificios y glorias? Por desventura
harto comprueba la experiencia, que pocos son aun los que
lo perciben, y menos los que lo describen ; pero en compen-
saci�n no hay uno que no los sienta, y diriga sus acciones
y conatos � reposar en la posesi�n de �l. Realmente, todo
el objeto de los nuevos Estados de Am�rica es organizar loselementos sociales que ellos tienen, de manera que produz-
can, cada vez en menor tiempo, el resultado mayor y mejor.Esto es lo que hay de verdad cuando se dice que se crea: y

(124) I-'r�as, obra citada, tomo 3�, p�g. 220.
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esto tambi�n pone delante de vosotros uno de aquellos
avisos de refracci�n, que el Presidente no puede dejar de

recomendar, el que los Sehores Diputados lo tengan siempre
delante de s�, y es, el que solo la sanci�n que regle lo que
existe, � para cortar el deterioro, � para que produzca
todo lo que da su vigor natural, tiene efecto, y por con-

siguiente obtendr� la autoridad que da el acierto, y la dura-
ci�n que solo puede garantir el bien. De ello debe apare-
ceros en evidencia cuan fatal es la ilusi�n en que cae un

legislador cuando pretende que sus talentos y voluntad pue-
den mudar la naturaleza de las cosas, � suplir � ellas san-

cionando y decretando creaciones; y si quer�is satisfaceros
de pruebas, recurrid � la historia, y particularmente � la de
los �ltimos treinta ahos. Harto importar�a, en especial, �
vosotros, Sehores, que est�is encargados de la m�s noble y
m�s ardua funci�n de la especie humana, el que para desem-

peharla se explanase, hasta ser familiar, una doctrina que
ha de graduar y decidir el favor de todo lo que sanciona-
r�is. Mas es debido atemperarse � las circunstancias de
este acto: ellas imponen la brevedad. Empero, s�plase con

la expresi�n de todo lo que hay de sustancial en este asunto,
que est� reducido � conciliar todos los intereses, � subor-
dinar rec�procamente todas las personas, protegiendo las
facultades y goces de cada una y garantiendo y retribuyendo
todo m�rito. Es, por desgracia, tan importante como impo-
sible descender ahora � demostrar como es preciso obrar

para obtener un orden que haga justicia � todos. Para ello
ser�a indispensable detallar aplicaciones, que reclamasen la

explanaci�n de otras hasta fatigar la atenci�n ; pero aquella
providencia, que aparece siempre rigiendo las cosas como

el genio de ellas, nos provee de un medio de ahorrar el

tiempo sin perjuicio de una instruccion de tal trascendencia.
Este es, el servirse como de piedra de toque de la sehal que
voy � describiros. Cuando los representantes de la Nacion,
los pueblos que la componen, y cada individuo que la habita,
est�n persuadidos de que no hay persona, ni personas, cuyas
voluntades ni intereses sean capaces de preponderar sobre
la mayor�a de la Naci�n, y menos el monopolizar los dere-
chos de ella, bajo la salvaguardia de las formas y de las
voces, entonces estaremos seguros, y ver� el mundo que
hemos formado una naci�n ; y entonces tambi�n se contem-

plar� una perfecci�n social, por la que harto tiempo hace

que clama la humanidad. Tal ser� el que el genio y el
hero�smo, que hasta el presente ha pertenecido exclusiva-
mente � individuos, pertenezca y sea ejercido por toda una

nacion.
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Es bien claro que para conseguir la suma de bienes que
acaba de indicarse, es indispensable el fijar bases, sobre las

que obrando h�bil y constantemente se pongan en armon�a
� las cosas y � las personas. Sehores, el Presidente que os

hab�is dado, por medio de su estudio y meditaciones sobre
cuanto importa al honor y salud de su patria, ha llegado �
una persuasi�n, que es la que m�s le ha complacido en su

vida; y que cree que ser� la que m�s le honrar� : �l se halla
ciertamente convencido de que ten�is medios de constituir
el pa�s que representais, y que para ello bastan dos bases:
la una que introduzca y sostenga la subordinaci�n rec�proca
de las personas, y la otra que concilie todos los intereses,
y organice y active el movimiento de las cosas. Por lo que
respecta � la primera, ella naturalmente demanda m�s tiem-
po, como sucede en todo lo que tiene relaci�n � personas,
m�s tambi�n en proporci�n menos urgente, y por lo tanto

acuerda al Presidente el tiempo necesario para haceros co-

municaciones oportunas.
Pero con referencia � la que demandan las cosas, ella urge

con toda la exigencia que siempre tiene la fuerza de las cosas,
a la que no solo no es posible resistir, pero ni aun dejar de
cooperar. El Presidente, Sehores, ha venido � este lugar
persuadido de que uno de sus primeros deberes, es el no
dejar pasar momento de su mando sin declararos del modo
m�s terminante cual es esta base y que todo lo que se tarde
en establecerla retrogradar� la organizaci�n de la naci�n, y
crecer�n los males y los riesgos en que ella se halla. Esta
base es, dar � todos los pueblos una cabeza, un punto capi-
tal que regle � todos, y sobre el que todos se apoyen: sin
ell.i no hay organizaci�n en las cosas, ni subordinaci�n en
las personas, y lo que m�s funesto ser�, que los intereses
quedan como hasta el presente, sin un centro que garanti�n-
dolos los adiestre para que crezcan circulando, y se multi-
pliquen fecundiz�ndolo todo; y al efecto, es preciso que todolo que forme la capital, sea exclusivamente nacional. El
Presidente tendr� el honor (porque es preciso aprovecharel tiempo) de pasar en el d�a de mahana la minuta de ley
correspondiente; pero debe antes de ello advertiros, de que
si vuestro saber y vuestro patriotismo sancionan estas dos
bases, la obra es hecha; todo lo dem�s es reglamentario, y
con el establecimiento cle ellas, habr�is dado una Constitu-
cion a la Naci�n, que durar� lo que el progreso de su pros-pendad. y por este medio habr�is desempehado vuestras
ranciones de un modo que os eleve � la dignidad del ejem-
pio^ lodos los medios que hay para llegar � la ejecucionde tine, tan importantes, se concentran en dos: el uno es
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permanente, el otro del momento; el primero obliga � todos
y � todos sirve, m�s el resorte principal de su acci�n est�
en la conducta de las autoridades ; de ellas �l exige que se

revistan de todos los caracteres de la ley; es decir, que sean

iguales para todo lugar, para toda persona, para todo inte-
r�s, y que en todo tiempo obren del mismo modo. El Presi-
dente reconoce que � �l particularmente incumbe un otro

deber, que est� resuelto � desempehar, cual es el de agre-
gar � los caracteres de la ley, los de su ejecucion; que vale
decir, el ejecutar con prudencia, con energ�a y con una cons-

tancia infatigable. Esto, Senores, es como he dicho antes,
de una necesidad permanente; pero hay otro medio que es

otra necesidad, y no puede decirse, por desgracia, porque
rivaliza con esa desgracia una fortuna; ella es del momento,
y por lo mismo urge con preferencia � todo. Yo creo que
no es preciso que os la pronuncie para que lo entend�is:
esta necesidad es la de una victoria. La guerra, en que tan

justa como noblemente se halla empehada esta naci�n, no
cuestiona �nicamente el objeto material de la Banda Orien-
tal; todo lo que ha expresado, y todo lo que de ello debe
deducirse, est� empehado en el suceso de esta guerra: grande
es la importancia de esa Provincia, y de su bello y extenso

territorio; mayor aun es su situaci�n geogr�fica, pero entre

todo ello prevalece el ser nacional de este pa�s, y lo que es

m�s, el ser mismo social; porque los principios sociales, Se-
hores, de este pa�s, son aquellos prec�samente que m�s com-

prometidos quedan sin el buen �xito de esa guerra; y tales

principios, como m�s individuales, son siempre de mayor y de
m�s inmediata consecuencia. Yo, ciertamente, degradar�a el

lugar en que me hallo si descendiera � justificar una guerra
que ha decretado el principio mismo en que se funda, y de
donde se ha derivado el derecho natural de gentes. Es fuerza,
pues, reducirse � una precisi�n, que todo lo comprenda,
a�n cuando no lo explique. El R�o de la Plata debe ser tan

exclusivo de estas Provincias como su nombre, � ellas les es

aun mucho m�s necesario, y sin la posesi�n exclusiva de �l
ellas no existir�n. Por lo tanto, el Presidente de la Rep�-
blica sella la solemnidad de este acto, declarando y protes-
tando � la Representaci�n Nacional, que desde hoy y res-

pecto de punto tan vital, �l no se mover� en otro espacio
que en aquel que interviene entre la victoria y la muerte.

El se lisonjea de que los pueblos argentinos sabr�n acom-

panarlo, y que este valiente cortejo ser� presidido por los
representantes de la naci�n. Si as� es, arrancaremos el ramo
de la victoria doquiera aparezca � se esconda. Y entonces

podr�is decir, que os hab�is dado una patria, que ser� tan
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feliz como cada uno de vosotros, cuyos nombres ser�n tan

inmortales como ella�.
Este discurso, de una redaccion enrevesada, sehala sin

embargo una tendencia perfectamente definida. No habla
de r�gimen unitario, pero lo indica como el �nico posible.
El Congreso no pudo menos de recibirlo con marcadas
muestras de simpat�a y los Gobiernos federales de las
Provincias con el recelo consiguiente. C�rdoba fu� la
primera que, bajo la influencia del General Juan Bautista
Bustos, manifestara su disentimiento. Bustos era un Gober-
nador federal neto. Seg�n el diputado por C�rdoba doctor
Bedoya dijo en la reunion del Congreso de \6 de Junio
cle 1826 ( 125), cuando el Congreso pidi� el pronunciamiento
de las Provincias por la forma de gobierno, la Legislatura
local hubo de manifestar sus preferencias por la unidad de
r�gimen, pero, para impedirlo, fu� disuelta por Bustos.
M�s tarde, cuando el Congreso comunic� la creacion del
Pocler Ejecutivo Xacional, la Legislatura de la Provincia
rechaz� esa ley en sesi�n del 29 de Abril (126). No pareci�
esto suficiente � Bustos y � la Legislatura y en 2 de Octubre
se orden� al Gobernador que � �evantara tropas para pro-
teger al oprimido de las dem�s Provincias y le encargo
[)Onerse de acuerdo con el Libertador Sim�n Bol�var por
medio de un enviado especial � (127). Pocos d�as despu�s
se tom� medidas grav�simas que indican bien cual era el
estado de esp�ritu de los hombres de C�rdoba y � que
l�mites llegaba la inconcebible obcecaci�n Jederai. � Tres
d�as despu�s de sancionado lo que se ha dicho, dice Gar-
z�n (128 ), la Legislatura se declar� en receso, dejando para
que funcionara durante �l, en representaci�n suya, con

plen.tud de facultades, una Comision general permanente
con don Juan Pablo Bulnes � la cabeza. Esta comisi�n,
mun?la de semejante poder, subsisti� m�s de cinco meses.
Sancionaba con fuerza de ley, derogaba leyes existentes,trataba con comisionados de las autoridades nacionales,daba mamfiestos � nombre de la Provincia y hasta enmen-
daba la plana en sentencias judiciales. . . Autoriz� al Ejecu-tivo para contraer un empr�stito con el objeto de costear
las tropas que deb�a levantar para combatir al absotutismo ;rechazo la Constituci�n Nacional que el Congreso present�a la Provincia por medio de uno de sus m�s eminentes

(12") Garz�n, Cr�nica de C�rdoba, tomo 2o, p�g. 104.

{1/> * > > � 2o > H2.
* 2o > 126.

(12--; Garz6n, obra citada, tomo 2o, p�g. 126.
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Diputados ; y en sesi�n secreta dict� este significativo
decreto: � � queda suspendida la seguridad individual, por
el t�rmino de dos meses�, etc. ^Era justificable esta actitud
de un Gobierno federal ante los actos emanados del Con-

greso Constituyente? Ella es un signo inequ�voco de Jo que
representaba para ciertas situaciones locales del interior de
la Rep�blica, el r�gimen unitario que Rivadavia esbozaba
en su primer discurso presidencial.
Los miembros unitarios del gran Congreso continuaron

imp�vidamente su obra de reorganizaci�n nacional. Su acto

culminante fu� la Constituci�n. A ella tend�an todos los
anhelos, todas las esperanzas de un grupo caracterizado de
hombres que trabajaban fecunda � incansablemente por su

idea en el Congreso y en las Provincias. La guerra con el
Brasil hab�a electrizado el organismo nacional. Nadie que
no fuera un gobierno federal dejaba de ver que en aquellos
momentos deb�an deponerse los odios y las ambiciones pol�-
ticas en aras del bien com�n, agrup�ndose la acci�n de los
ciudadanos bajo la direcci�n �nica de un solo Poder Eje-
cutivo, para toda la Naci�n. La presi�n de las circunstancias
extremas vino, pues, � acentuar la necesidad ineludible de
la reorganizaci�n interna del pa�s. No fu� aquello, como lo
ha dicho injustamente don Vicente Fidel L�pez � la aventura

unitaria�, sino la tendencia hacia la normalidad, hacia el

progreso, hacia el bienestar, que aspiraba � hacerse carne

en los hechos de una manera pr�ctica y eficaz. La � aventura
unitaria � representa en nuestra historia un profundo sacudi-
miento nacional; y ser�a vergonzoso para nosotros que �l

jam�s hubiera existido. La � aventura unitaria � representa
en nuestra historia el esfuerzo m�s digno y m�s sincero que
haya podido realizar un numeroso grupo de hombres emi-
nentes para oponerse al avance peligroso y violento de la

desorganizaci�n. ^Pod�an l�gicamente pensar los Constitu-
yentes de 1826 que todav�a deb�an pasar veinticinco ahos
de anarqu�a, de luto, de sangre, de barbarie, para poder
asentar s�lidamente el edificio de la nacionalidad argentina?
iQue el voto que hab�an conferido los pueblos � sus miem-
bros no era sino una muestra disfrazada que ocultaba la

posterior negaci�n del mandato? dQue don Juan Felipe
Ibarra, cotno tipo representativo del caudillaje del interior,
deb�a primar sobre la alta y majestuosa figura constitu-
cional de don Bernardino Rivadavia? No. La � aventura
unitaria* vino en un momento preciso y decisivo de la
nacionalidad argentina; y si fracas�, si cay� al golpe audaz
de un Dorrego, no fu� porque llevara en s� misma la raz�n
de su fracaso, sino porque se cruz� de brazos ante el peligro,
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ante la muerte de sus esperanzas y de sus ideales, en un

gesto solemne y estoico que la historia ha sabido apreciar
en su justo valor significativo.
La gran obra constructiva y fecunda de la Presidencia de

Rivadavia y del Congreso unitario, ha dejado en nuestra

historia suficientes rastros para demostrar sus proyecciones
en el porvenir. El objetivo final de todos los esfuerzos era,
sin embargo, la Constituci�n. En ella se cifraba la aspiraci�n
un�nime de los hombres del tiempo, encarnando un hondo
anhelo de reconstruccion total. Cada uno de los Diputados
del Congreso, exceptuando al travieso y burl�n Dorrego
que tan pronto se re�a de la tiesura solemne de Rivadavia,
como celebraba las virtudes de don Juan Felipe Ibarra
(cuyo representante era) � cantaba himnos � la Jauja que
ser�a la Rep�blica bajo el sistema federativo, cada uno de
los Diputados del Congreso, repito, tra�a de las Provincias
un eco aislado de la un�nime aspiraci�n nacional de recons-

truir al pa�s bajo un Gobierno definido y vigoroso. Hoy, �
ochenta ahos de distancia, es posible que, cuando observa-
mos los hechos del pasado con un criterio fr�o de gabinete,
sin sentir la pesada presi�n del medio ambiente, encontre-
mos que el r�gimen federal, como teor�a general de organi-
zaci�n de los Poderes, sea superior � inferior al r�gimen de
unidad. Pero, en 1826 ^pod�a suceder lo mismo? La res-

puesta es inmediata y negativa. El r�gimen federal, aplicado
por la mano f�rrea de los que detentaban la fuerza material
de las milicias y de los ej�rcitos en cada Provincia, hab�a
dado pruebas relevantes de su respeto por las instituciones
y por el derecho, como para que se creyera sinceramente
en su eficacia constitucional. Cada uno de los hombres emi-
nentes que formaban el Congreso, si hubiera sondeado bien
la orientaci�n sincera de su esp�ritu y las ensehanzas pr�cti-
cas de su vida, pod�a formular un largo y sentido cap�tulode cargos contra la prepotencia de la fuerza, encarnada en
los caudillos, contra la incultura de las poblaciones, contra
la meptitud general para el gobierno propio, contra el en-
tromzamiento progresivo de las clases inferiores en la esfera
supenor de los negocios p�blicos. La observaci�n desapa-sionada de los hechos de la �poca ten�a que dar lugar (en el
espintu de los hombres cultos) � una protesta vigorosa quetendiera a suplantar el presente de una democracia embrio-
nana por el futuro ideal de una organizaci�n s�lida y
armoniosa de Xaci�n moderna. Los pueblos, como los
hombres cuando aspiran � salir de una condici�n social de-
terminada o de una viciosa forma de gobierno, no toman, porlo general, un camino que conduzca � un justo medio, sino



� 159 �

que extreman la reacci�n excediendo los l�mites que asigna
la l�gica fr�a y desapasionada de los hombres de gabinete.
Hoy, � la distancia, podemos decir y afirmar que el Con-

greso de 1826 pudo hacer esto y aquello; pero, era otra la
situaci�n en 1826. Entonces la vida no se estudiaba en libros
de sociolog�a � de pol�tica, sino sobre la vida misma ; y la
vida humana de sociedad tiene sus exigencias imperiosas �
ineludibles. Para aquellos hombres que ten�an fatalmente

que ver las cosas en toda la desnudez de la realidad, el re-

medio de un r�gimen federal puro aplicado por caudillos �
lo Ibarra, no era un r�gimen federal atenuado como el actual,
sino un r�gimen unitario puro aplicado por don Bernardino
Rivadavia, bajo la fiscalizacion de un Congreso formado por
altas y representativas personalidades. Esto es lo que olvi-
dan los que juzgan � la Constitucion de 1826, seg�n las pa-
labras del escritor chileno don Jos� Victorino Lastarria,
como �una obstinaci�n incalificable � (129).
La Constituci�n urg�a, pues ya se sent�a en el interior

de la Rep�blica una franca accion de protesta en contra de
la ley que cre� la Presidencia. El movimiento iniciado por
Bustos en C�rdoba era de por s� demasiado significativo.
Para anularlo, los unitarios cerraron sus filas y se apresta-
ron � combatir legalmente en pro de sus ideas. Rivadavia
di� el primer paso, en su Mensaje de 4 de Abril (130) que
voy � transcribir �ntegro, no obstante su extensi�n, porque
�l nos da la s�ntesis del pensar del primer Presidente, sobre
varios puntos capitales que he esbozado en mi antecedente

exposicion.
�E1 Presidente de la Rep�blica cree ya de su deber llamar

la atenci�n del Congreso General hacia un punto que consi-
dera de la m�s alta importancia � los primeros intereses del
Estado. La reprentaci�n nacional, reunida despu�s de un

largo per�odo de experiencia que naturalmente no debe ser

est�ril, ha sido llamada � constituir los pueblos de la Uni�n,
present�ndoles la ley fundamental que bajo formas estables
ha de asegurarles el orden de un modo permanente. El Pre-
sidente siente que es cada d�a m�s urgente contraiga con pre-
ferencia � este objeto todas sus tareas y desvelos. El Con-
greso al fijar su car�cter en los momentos de su instalaci�n
reconoci� que esta era su primera y m�s importante funci�n.
Y es necesario no disimular que un cuerpo que ha recibido
de los pueblos esta mision honrosa, si permanece por mucho

( 129 ) Obras Completas, tomo VIII, p�g. 398.

(130) Fr�as, obra citada, tomo 3�, p�g. 490.
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tiempo en inacci�n, pierde poco � poco la opini�n, y al fin

enagena la confianza de sus comitentes. Por otra parte, las
Provincias del R�o de la Plata que cuentan ya diez y seis

ahos de emancipaci�n � independencia, no es posible que
continuen rigi�ndose bajo formas provisorias, sin mengua
del cr�dito que se han adquirido por sus sacrificios heroicos,

y por sus gloriosos esfuerzos. Es � m�s de esto demasiado

cierto, que nada inquieta tanto � las Provincias mismas como

la falta de un C�digo en el que se marquen los l�mites
del poder, y se registren las garant�as de sus m�s caros y

apreciables derechos. Este es el constante y uniforme cla-

mor de los pueblos, y no hay una raz�n que pueda auto-

rizar � sus representantes para no satisfacer en esta parte
sus votos.

Ultimamente, el estado en que hoy se hallan las Provin-
cias, reclama urgentemente de la Representaci�n Nacional,
esa ley fundamental, que debe fijar su suerte de un modo

irrevocable, constituir y organizar la Naci�n. En otras cir-
cunstancias ser�a quiz� prudente marchar con paso m�s lento,
v sin dar desde luego la Constitucion del Estado, ocuparse
solamente de organizarlo y constituirlo progresivamente.
M�s despu�s de las habitudes que han contra�do las Pro-
vincias en el aislamiento en que han permanecido por tanto

tiempo, aquel medio no solo ser�a insuficiente, sino que dia-
riamente aumentar�a en su ejecuci�n las dificultades que
desgraciadamente se sienten hoy � cada paso y por todas

partes. El Presidente no se detendr� en desenvolver las
i)reves indicaciones que acaba de apuntar: ellas son en su

concepto tan claras, tan graves � importantes, que conside-
ra � los Sehores Representantes, al oir esta sencilla expo-
sici�n, tan agitados como lo ha estado �l mismo desde el
momento en que le fu� confiado el mando supremo de la
Rep�blica. Este convencimiento lo ha decidido � excitar el
celo clel Congreso Xacional, y representarle la necesidad de
no dejar pasar m�s tiempo sin satisfacer los votos de sus

comitentes, presentando cuanto antes � los pueblos la Cons-
tituci�n, por la cual han de regirse permanentemente. No se

crea que el Presidente desconoce que estos han sido los sen-

timientos del Congreso Xacional desde el momento de su

irwalacion, que sintiendo en esta parte sus deberes ha sido
aquel el punto de que m�s seriamente se ha ocupado, y que
[)c-netrado de las dificultades que presentaban las pasadas
(iesgracias y el estado actual de los pueblos, se ha prepara-
do con una circunspecci�n que le har� siempre honor, � co-

rresponder dignamente y con utilidad � la alta confianza
que depositaron en �l nuestras Provincias. Si ; los pueblos
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le har�n justicia, reconociendo el pulso y la ilustraci�n con

que en circunstancias tan dif�ciles ha marcado todos los

pasos de su carrera, y el Presidente siente hoy la mayor sa-

tisfacci�n al reconocer tambi�n por su parte que � esa

marcha ilustrada y circunspecta, es debida la confianza que
ha sabido inspirar en todas las Provincias, y el respeto que
se ha ganado no solo en ellas, sino a�n en otros pueblos
�extrahos. Mas despu�s de todos los pasos que para asegurar
el acierto en materia tan grave, ha dado la Representa-
ci�n Nacional, es llegado el caso, � juicio del Presidente,
�de obrar ya con m�s decision, y acabar de asegurar la con-

�ianza de los pueblos, poni�ndoles cuanto antes en posesi�n
de lo que con tanta justicia exigen de sus representan-
tes. No hay en estos momentos cosa alguna que deba re-

traer al Congreso de entrar en tan penosa tarea. El.quiso
antes de ocuparse de la Constituci�n del Estado, oir la opi-
ni�n de las Juntas Provinciales sobre la forma de Gobierno

�que considerasen m�s conveniente al bien y � la prosperidad
nacional. Casi todas las Provincias 'han manifestado ya sus

ideas � este respecto, y la morosidad de una � otra en llenar
sobre este punto sus deberes, no debe embarazar al Con-

greso para empezar � ocuparse de este negocio, que es del

primer inter�s de los pueblos que representa.
Hay acaso un motivo que podr� todav�a justificar cual-

quiera demora por parte del Congreso General, y es el que
aun no se han incorporado muchos de los Representantes que
deben integrar la representaci�n nacional, con arreglo � la ley
-de 19 de Noviembre del ano anterior. Es sensible ciertamente

que cuando el Congreso con tanta justicia se propuso, por
aquella ley, reunir en su seno mayor caudal de luces y de

opini�n, precisamente para expedirse con m�s confianza y
con mejor suceso en la sanci�n de la Constituci�n que deb�a

presentar � los pueblos, algunos de �stos hayan obrado con

tanta lentitud en secundar por su parte tan ben�ficas miras.

Tiempo ha habido sobrado para que de todos los puntos del
territorio hubiesen concurrido ya los representantes respec-
tivos. Sin embargo, aquella observaci�n es justa, m�s el
Presidente considera que ella no debe embarazar para que
-el Congreso se ocupe desde luego de las medidas que deben

preceder y facilitar la deliberaci�n en asunto tan grave, y
que entretanto importa se fije ya irrevocablemente el tiempo
en que debe empezar � discutirse la Constituci�n que se

propone presentar � la aceptaci�n de los pueblos: que esto

se intime � las Provincias, especialmente � las que aparecen
hoy en semejante morosidad, y que si, requeridas nuevamen-

te, no remiten sus representantes al t�rmino que se acuerde,

n
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los que se hallen presentes se contraigan � llenar el deber

que les impone su misi�n.
El Presidente se persuade que el Congreso, por su propio

honor, est� comprometido � adoptar una medida semejante:
que en ella se interesa la m�s pronta organizaci�n de los

pueblos, el cr�dito nacional y la felicidad del Estado. Quie-
ran los Senores Representanles tornar en consideraci�n este

grave negocio con la detenci�n que �l demanda, y con la

preferencia que reclaman los primeros intereses de la Na-

ci�n. >�

Despu�s cle esta transcripci�n que, como he dicho antes,

nos da la s�ntesis del pensar de Rivaclavia, voy � entrar direc-

tamente al estudio de la Constituci�n de 1826, pasando por
sobre todos los incidentes de su larga y luminosa elabora-
ci�n. -La Constituci�n dada por el Congreso en 24 de Diciem-
bre de ese aho ; merece, en verdad, el desd�n con que Al-
berdi la juzgara � es una obra de m�rito real, digna de los
hombres que la sancionaron? Ya he dado terminantemente
mi opini�n respecto al 'valor que puede concederse � las
atirmaciones inreresadas de Alberdi. "fNo obstante haber
tomado la de 1826 la mayor parte de sus preceptos de la
Constituci�n del ano 1819, corrigi�ndolos y depur�ndolos
del)idamente, su influencia es demasiado visible sobre la
actual de Santa Fe, para que podamos negar su m�rito indis-
cutible. Xo fu� una copia, sino una obra seria que, si tomo
al pie de la letra una buena cantidad de art�culos y la estruc-

tura general de su antecedente, lo hizo voluntariamente y con

una sinceridad digna de todos los elogios. ^Elimin� el vSena-
do aristocr�tico de su modelo y organiz� la administraci�n
de las Provincias, en la forma que m�s adelante detallar�.
Agrup� todas las disposiciones que encontr� aceptables,
pero, no con un criterio servil de amanuense sino con la
plena convicci�n de su eficacia en el orden constitucional.
Fu� aquello algo as� como una revisi�n total del texto de
1819. La Comisi�n redactora de 1826 formada por Valen-
t�n G�mez, Castro, P�rez Bulnes y V�zquez, antes que la
vanagloria, preconizada por Alberdi. de dar una Constitu-
cion que comenzara por renegar de todos sus antecedentes,
prefiri� realizar la obra eficaz de revisar, depurar y adaptar
� nuevas necesidades y � principios de derecho p�blico mejor
aprendidos y aplicados, un modelo anterior que se conside-
raba de s�lida arquitectura constitucional. ;Cu�l fu� el resul-
tado (le semejante trabajo, modesto yfecumlo? Una Cons-
tituci�n que, -i contiene errores de orientaci�n y de criterio,
como la actual, por otra parte, no es por eso 'menos digna
de la atenci�n respetuosa de los comentadores de la de
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1853; una Constitucion que contiene casi todo lo de la actual;
que organiza el Senado y la Sala de Representantes como

nosotros el Senado y la C�mara de Diputados; que conside-
ra � la Alta Corte de Justicia y � los otros tribunales infe-

. riores de la Naci�n, en su composici�n y funciones, casi en
una forma id�ntica � la nuestra, con la consiguiente inexis-
tencia de los tribunales federales; que da al Poder Ejecutivo
funciones, atribuciones, derechos y deberes, sobre los que
hemos calcado nuestro Presidente actual; que establece, en
fin, literalmente, casi, las mismas garant�as constitucionales �
individuales que nuestra Carta Fundamental actual. i Se
quiere algo m�s para caracterizar su trascendental importan-
cia en la historia de nuestras instituciones? De � obstinaci�n
incalificable � la ha definido don Jos� Victorino Lastarria,
injustamente. Ella no encierra una obstinaci�n, bajo ningt�n
concepto, salvo que se llame obstinacion al hecho de querer
dar � un pa�s algo que no sea, en materia constitucional, una
federaci�n de tribus. Lo que venci� en su ensayo pr�ctico
� la Constituci�n unitaria no fu� el haber errado en la adop-
ci�n de un r�gimen de gobierno, sino el valor simbolico que
ten�an las palabras en aquella �poca de pasiones fuertes y
de costumbres poco contemplativas. La Constituci�n dijo
que establecia la unidad de r�gimen y esta sola palabra la
hizo fracasar (131). No fracas� por ser mala, por ser infe-
rior � la actual, como lo afirma Alberdi, sino por haber
dicho lo que los caudillos no quer�an que se dijera en forma
oficial. Para ser justos en la cr�tica corriente que se for-
mula contra ella, es menester tener en cuenta que el r�gimen
unitario que establecia en su art�culo 7� estaba suficiente-
mente atenuado por los Cap�tulos 1�, 2� y 3�, de la secci�n 7a,
� de la administraci�n provincial � ; que el Presidente unitario
de la Rep�blica no ten�a m�s atribuci�n sobre el actual fede-
ral que la de nombrar los Gobernadores y los Tribunales

Superiores de las Provincias, atribuci�n que, no obstante no

figurar en la Constitucion de 1853-60, ha sido ampliamente
ejercitada, en el hecho, por casi todos los Presidentes argen-
tinos del sistema federal. Alberdi, en su juicio cr�tico seve-

ramente injusto, atribuy� su fracaso � causas que jam�s
existieron. La Constituci�n de 1826 fracas� porque fu�
dictada en momentos azarosos de la inorg�nica nacionalidad

argentina, esto es, cuando cualquier otro r�gimen que no

fuera la simple federaci�n primitiva de tribus, hubiera igual-
mente fracasado.

(131) Echeverr�a, citado por Groussac, en los Anales de la Biblioteca, tomo 2",
p�g. 250.
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Lo que m�s falta hace � la Constitucion de 1826 es elas-
ticidad. Da � ciertas funciones legislativas y ejecutivas una

forma demasiado r�gida que no permite la f�cil concordancia
de su complejo articulado. Da � entender en el art�culo 3�,
por ejemplo, que permite en el territorio argentino la exis-
tencia de diversas opiniones religiosas en sus habitantes,
pero, no dice una sola palabra de la libertad de cultos. Sin

embargo, como antecedentes exist�an varios, nacional uno y
provinciales otros. Es el primero el Tratado con la Gran
Bretaha de 2 de Febrero de 1825 que en su art�culo 12
establece la libertad de cultos (132) para los s�bditos de
Su Majestad; el segundo los art�culos 16 y 17 de la Carta
de Mayo, dictada en San Juan bajo la progresista adminis-
traci�n de don Salvador Mar�a del Carril el 13 de Julio
de 1825 (133); el tercero, la ley dictada por la Junta de
Representantes de Buenos Aires en Septiembre 21 de 1825
(134). Pues bien, no obstante conocer estas sanciones
expresas, la Constituci�n no las repite, limit�ndose � darnos
� entender, por la frase final del art�culo 3�, que permite
que existan diferentes opiniones religiosas, con tal que los
que las sustenten tengan por la Religi�n Cat�lica Apost�lica
Romana, que es la oficial del Estado, � el mayor respeto �.

Contiene tambi�n la Constituci�n algunos defectos, unos de
detalle y otros fundamentales. Establece que los represen-
tantes, despu�s de incorporados, no podr�n recibir empleos
del Poder Ejecutivo, sin consentimiento de la C�mara (ar-
t�culo 21 ) y no hace la misma limitaci�n respecto � los
senadores. Xo establece c�mo y con qu� requisitos ser�n
llenadas las vacantes de representantes y de senadores.
Calla en lo que se refiere al uso y enagenaci�n de la tierra
p�blica, no obstante estar en vigencia la ley de enfiteusis
del 18 de Mayo de 1826 (135). No pone limitaciones de
nmguna clase � la facultad ejecutiva contenida en el art�culo
82 de publicar y hacer ejecutar las leyes y decretos del
Congreso, reglando su ejecuci�n por reglamentos especiales,
que aparece � simple vista como demasiado amplia; falt�n-
dole el complemento del art�culo 86, inciso 2� de la actual
en su chsposici�n final. No habla de que las sesiones de�
Congreso puedan ser prorrogadas, sino que se limita �
preceptuar que se podr� convocar � las C�maras, extraor-
d.nanamente, cuando graves circunstancias lo demanden

U~2) Registro Nacional, tomo 2�, p�gina 85.
'133) Larrain, El Pa�s de Cuyo, edici�n de 1906, p�gina 443.
(134; kegisrro Nacional, tomo 2o, p�gina 89.
'l*~> � > 2o � 134.
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Por la ley de 4 de Marzo de 1826 (136) se hab�a naciona-
lizado � la ciudad de Buenos Aires con su territor�o adya-
cente, y sin embargo, la Constituci�n no dice una sola

palabra sobre ella ni sobre su r�gimen de gobierno, limi-
t�ndose � acordarle el derecho de elegir un senador. Olvida
por completo el r�gimen municipal de todo el territorio

argentino, al cual para nada menciona en ninguna de sus

disposiciones, etc. De estas y otras. deficiencias que no

sehalo por no hacer demasiado extensa esta enumeraci�n,
resulta la falta de elasticidad de la Constitucion de 1826.
Este es, para m�, su principal defecto. En efecto, en aquellos
turbios y azarosos ahos, la cualidad predominante en una

Constituci�n, deb�a ser, precisamente, su flexibilidad. No
la flexibilidad perjudicial m�s bien de las creaciones super-
ficiales y provisorias, sino la s�lida de un mecanismo perfec-
tamente ponderado que ajuste su funcionamiento � principios
de orden general y � los diversos matices fundamentales de
las cosas.

Veamos ahora en que forma concibi� � la funci�n ejecuti-
va del gobierno, tanto en la esfera provincial como en la
nacional. Siendo esta una Constituci�n unitaria, es, sin em-

bargo, la primera que estudia y reglamenta en una forma

original y propia, cual ha de ser el gobierno local que
tendr�n las Provincias que constituyen la Naci�n. El hecho
es curioso y merece un largo comentario que, por la �n-
dole del presente trabajo no puedo realizar debidamente;
pero, cabe hacer algunas observaciones de car�cter doctri-
nario. La Constituci�n de 1826 es indudablemente un cuerpo
de leyes unitario, porque subordina al Congreso de la
Nacion y � su Presidente de la Rep�blica todo cuanto se

refiere � la funci�n ejecutiva del Gobierno : el Presidente
nombra � los Gobernadores de las Provincias y el Congreso
dicta sus leyes para todo el territorio argentino. Sin embar-

go, al mismo tiempo que establece estos principios unitarios,
la Constituci�n crea un sistema verdaderamente federal de

Legislaturas provinciales � Consejos de Administracion, en

el Cap�tulo 3�, de la secci�n 7a. Estas Legislaturas ten�an un

amplio campo de acci�n. Lo �nico que no pod�an hacer di-
rectamente sin obtener en forma previa la aprobaci�n de los

poderes nacionales, era la sanci�n de sus presupuestos, me-

dida, por otra parte, completamente l�gica con el estado
de cosas contempor�neo. En cambio, todo lo dem�s que por
esencia constituye la vida legislativa, les quedaba amplia-

(136) Registro Nacional, tomo 2o, p�gina III.
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mente reservado. Su esfera de acci�n, en ese sentido, era

casi semejante � la actual de las Legislaturas provinciales
que ha creado nuestro r�gimen federal. Sus miembros, cuyo
n�mero oscilaba entre siete y quince personas, seg�n la im-

portancia de la Provincia, eran elegidos popularmente por
elecci�n directa. Sus funciones eran las que estudiar�, �
continuaci�n de las atribuciones del Ejecutivo Nacional, es-

bozando un breve' comentario sobre sus t�picos fundamen-
tales.
La manera de ser especial de los hombres que formaron

el Congreso de 1826, su educaci�n basada en conocimientos
cl�sicos y en antecedentes constitucionales espaholes de 1812
y franceses del tiempo de la verbosa Revo�uci�n del siglo
XYIII, impon�an en todo documento de car�cter p�blico
trascendental, largu�simos pre�mbulos � manifiestos que die-
ran � los pueblos una s�ntesis del pensar de sus autores.

La Constitucibn no j)udo escapar � la ineludible influencia
de ese prejuicio y se la hizo preceder de un manifiesto expli-
cativo. Su conocimiento es �til porque nos da, a trav�s de
su ret�rica altisonante, una ciara idea de los principios gene-
rales que determinaron su sanci�n. A pesar de su extensi�n,
creo que su transcripci�n es oportuna por lo que significa
para la interpretaci�n correcta del esp�ritu y de la letra de
la Carta Fundamental, especialmente en lo que se refiere al
r�gimen unitario y � las atribuciones confiadas al Poder
Ejecutivo Xacional.
He aqui el manifiesto �ntegro (137):

Provincias de la Rep�blica Argentina;
Pueblos gloriosos, dignos de la mejor suerte ;

'< Escuchad por primera vez la ingenua y afectuosa voz
de vuestros Representantes. Os dirigen la. palabra, para
anunciaros que han concluido su misi�n y para poner en
vuestras manos el^ sagrado encargo, que confiasteis � su celo
y patnotismo. El Congreso General Constituyente no pue-de daros^ un mejor testimonio de la fidelidad con que ha
desempenado vuestra confianza que present�ndoos el C�digo,
que debe afianzar la existencia, el honor y la felicidad
nacional. Puede aseguraros quees la expresi�n de su concien-
cia, recibidlo, meditadlo, y decidid: pero purgaos antes de
pas.ones, desprendeos de intereses parciales, y elevaos � la
altura en que os conviene colocaros, para resolver sobre la

Regi,tro Xacional, toino 2', p�g. 160.
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suerte de nuestra cara patria. No espereis que el Congreso,
al presentaros la Constituci�n que ha sancionado, os la
recomiende con argumentos filosoficos, con ejemplos histo-
riales, con teor�as seductoras. Cuando fiel � su destino, �
vuestra confianza, y � las esperanzas de la patria, os la ofrece
como el C�digo augusto en que est�n consignados nuestros

deberes, y nuestros derechos ; cuando os asegura que ella
contiene todas las garant�as p�blicas, y todas las garant�as
individuales, se remite � las pruebas pr�cticas y sensibles,
que en su contexto hallar� vuestra razon imparcial, si la
examinais con detenci�n. Sobre el principio constante de

que todo pueblo � individuo, que desea entrar en sociedad,
debe hacer necesariamente el sacrificio de una porcion de
su libertad, para conservar el resto, es siempre dif�cil tirar
con precisi�n una l�nea exacta de demarcaci�n entre los
derechos que se deben ceder y los que deben conservarse.

El Congreso ha conocido, y todos los pueblos han debido
conocer, que en las actuales circunstancias esta dificultad se

ha aumentado para nosotros, en raz�n de la diferencia, que
entre nuestras Provincias, establece su situaci�n, su exten-

si�n, sus habitudes, y sus intereses particulares. El, sin em-

bargo, se ha fijado en el objeto de asegurar � la Rep�blica,
la mayor suma de ventajas comunes, y la mayor suma de
felicidad individual. Observad como, despu�s de ratificar
la rndependencia soberana, en que se ha constitu�do el pa�s,
empieza por sancionar entre las primeras leyes del Estado,
la sacrosanta religi�n del Dios verdadero, haciendo del voto

general de la Naci�n el homenaje m�s puro � la santidad
del Evangelio. Observad como establece los altos pode-
res � los cuales delega la Rep�blica el ejercicio de su sobe-
ran�a: como los deslinda y balancea con tan justo equilibrio
que no deja temores de mezcla, confusi�n ni conflicto;
porque si a�guno intentare avanzar sobre las atribuciones de
otro, una reacci�n constitucional lo har�a retroceder dentro
de su �rbita. Notad cuidadosamente como, en la provisi�n
de los destinos p�blicos franquea la carrera del m�rito y
brinda con las primeras recompensas � la virtud y � los
talentos. En cuanto � la admin�straci�n interior de las

Provincias, examinad atentamente todo el contexto de la
seccion 7a, que establece sus bases, y organiza su r�gimen,
y hallareis todas las ventajas que han podido ser el objeto
de vuestros deseos. Quiz� excedan las esperanzas de aque-
llos mismos pueblos que buscaban exclusivamente en la fede-
raci�n garant�as de sus intereses locales. Reservando la
Constituci�n � cada una de las Provincias la elecci�n de sus

autoridades, pone �n sus manos todos los medios de hacer
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su bien. Quedan constitucionalmente en plena posesi�n de
sus facultades para procurarse la prosperidad posible, apro-
vechando los favores de su clima, la riqueza de sus frutosr
los efectos de su industria, la comodidad de sus puertos, y
cuantas mejoras puede prometer � un pueblo libre la ferti-
lidad del suelo, de mancom�n con la actividad del hombre.

[Provincias, pueblos, ciudadanos de la Rep�blica Argentina�
Ved aqu� resuelto sencillamente el gran problema sobre la
forma de gobierno que ha inquietado la confianza de algu-
nos, y ha suscitado los temores de otros. Vuestros repre-
sentantes, ligados como vosotros � la suerte de la patria por
id�nticos t�tulos, por iguales intereses, han entresacado todas
las ventajas del gobierno federal, separando solo sus incon-
venientes; y han adoptado todos los bienes del gobierno de
unidad, excluyendo �nicamente cuanto pod�a tener de perju-
dicial � los derechos p�blicos � individuales. Como las abe-

jas inclustriosas que, extrayendo el jugo de diversas flores
forman su delicioso panal, as�, escogiendo, los bienes y segre-
gando los males de los diversos elementos de los gobiernos
simples han constitu�do un gobierno compuesto, conforme �
las circunstancias del pa�s, pero esencialmente libre y protec-
tor de los derechos sociales. Una simple y rigurosa fede-
raci�n ser�a la forma menos adaptable � nuestras Provincias
en el estado y circunstancias del pa�s y mientras el Congreso
ha fijado constantemente su consideraci�n en las graves
razones, que contradicen una semejante forma, no ha perdido
jam�s de vista lo que todo patriota argentino debe reputar
como el m�s grande y m�s caro inter�s de la Rep�blica: la
consolidaci�n de nuestra uni�n, � la cual est�n �nt�mamente
ligadas nuestra prosperidad, nuestra felicidad, nuestra segu-
ridad y nuestra existencia nacional. S� ; nuestra existencia,
ciudadanos. No es posible proveer � estos objetos sino
fijando un poder central : pero un poder bienhechor capaz
de Jome7ttar � incap>az de contrariar losprincipios de bien-
estar de cada Provincia. Justo es que corramos en pos de
la libertad, y de la felicidad por las cuales hemos hecho tan
grandes sacrificios ; pero no corramos tras nombres vanos

y est�riles; busquemos en su realidad las cosas. No est�n
en la federaci�n precisamente los bienes de la libertad y de la
felicidad � que aspiramos: repasad los tiempos y las nacio-
nes y os presentar�n tristes ejemplos de muchas que, gober-nadas bajo formas federales han sido m�s esclavas que bajoel poder terrible de los d�spotas del Asia. As� ser�a la
nuestra bajo una federaci�n mal organizada. Grabad, ciu-
dadanos, en vuestros �nimos esta profunda verdad: es libre
yjetiz un gobierno que deriva sus poderes de la votuntad del
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p�ieblo ; que tos conserva en armonioso eqttiiibrio, y que res-

peta inviotablemenie los derechos del hombre. Juzgad des-

pu�s si tiene es.tos caracteres el Gobierno que os ofrece la
Constituci�n presente: los derechos del hombre, aquellos
derechos esenciales que no puede renunciar sin degradar
su naturaleza y por cuya conservaci�n ha sacrificado su

independencia natural, asoci�ndose � sus semejantes, j cu�n

respetados han sido por vuestros Representantes ! Leed la
secci�n 8a de la Constituci�n y all� los hallareis todos consa-

grados: la seguridad personal, la igualdad legal, la inviola-
bilidad de las propiedades, la libertad de la opini�n, el reposo
dom�stico, el derecho de petici�n y el pleno goce de todas

aquellas facultades que la ley no prohibe. En este orden ya
noes posible apetecer ni conseguir m�s. Una sola l�nea sepa-
ra la virtud del vicio: y una vez traspasada la libertad dege-
nerar�a en licencia. Pero, si el Congreso ha tenido bien

presente que en la intenci�n de los legisladores de las socie-
dades pol�ticas, el C�digo fundamental debe llevar el car�c-
ter de la perpetuidad, para tener eficacia y poder; si no ha
olvidado que mientras una XTaci6n no adopte un sistema de
Gobierno permamente, continuas turbaciones alterar�an su

tranquilidad; tampoco ha desconocido la debilidad de la
condici�n humana. Sabe que la obra de los hombres est�

siempre expuesta al error y que no hay Constituci�n de
Gobierno talmente organizada que no abrigue un germen de
disolucion. Con este objeto, por si la Constituci�n que hoy os

presenta exigiera enmiendas � modificaciones, en ella misma
os sefiala el modo circunspecto y legal de practicarlas. Si
el curso del tiempo y el magisterio de la experiencia, des-
cubriesen defectos en el santuario de la ley fundamental, el

poder leg�timo, es decir, la Legislatura que vosotros mismos
habeis de elegir, se acercar� con respeto y precauci�n �
examinarlos y los remediar� sin profanarlos.
jProvincias argentinas! jCon qu� impaciencia esperaba

el Congreso Nacional el feliz momento de presentaros la
Constituci�n, que le hab�ais encomendado y de daros un

testimonio pr�ctico de la lealtad con que ha desempehado
vuestra confianza! Pero, desgraciadamente, cuando el mo-
mento ha llegado, tiene el desconsuelo de present�rosla en

circunstancias en que no estais tranquilas y cuando la funesta
discordia ha vuelto � turbar vuestro sosiego. Mientras el

Congreso se ocupa solo de la salud de la Rep�blica, hay
pueblos en donde se estorba el gran bien de su organiza-
cion : mientras el Congreso se empeha en estrechar y forti-
ficar los v�nculos de fraternidad perpetua con que deben
unirse todas las Provincias, algunas hay en donde se han
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tomado las armas para romper esos dulces lazos y derra-
mar la sangre inocente de sus hermanos. Escuchad, argen-
tinos, la voz dolorosa y urgente de nuestra afligida patria,
por el �rgano fiel de sus Representantes. Os conjuran �
su nombre para que, arrojando las armas ofensoras, recibais
la oliva de la paz y hagais cesar los peligros que por todas

partes la rodean. No conviene disimularlo: peligra su

existencia sin� la fortificais prontamente. Mirad por una

parte un enemigo poderoso y encarnizado que, aprovech�n-
dose de nuestras inquietudes, sostiene la guerra m�s injusta
para mantener el robo m�s escandaloso de una de nuestras

m�s hermosas Provincias; mirad por otra, como al favor
de nuestra situaci�n se ha desmembrado un grande y pre-
cioso territorio vuestro; mirad, por fin, como en la tormenta

hay quienes esperan el naufragio para apoderarse de los
restos de la nave; pero todo ser� remediado en el instante
con solo nuestra uni�n y nuestra patria. Con leyes para
gobernarse tendr� poder para defenderse. Si hay sin em-

bargo jmeblos � ciudadanos ( no es posible esperarlo) que
no haciendo lugar � la eficacia de estos graves conven-

cimientos, rehusan aceptar el C�digo Constitucional, no

necesitan resistirlo con la fuerza ni a�n dar la raz�n de su

repulsa. El art�culo 188 en la secci�n �ltima los cleja en

plena libertad, y en la misma deben ellos dejar � la mayor�a
de las Provincias que espont�neamente quieran recibirlo.
Si su opini�n no es violentada, no es justo que violenten
la opini�n de los dem�s. Esto no es un t�tulo de guerra,
no ser� violada la paz ni la fraternidad, hasta que el ejemplo
los persuada y el amor de la patria los atraiga. jCiu-
dadanos, los que ejerceis influencia en vuestras respectivas
Provincias! Si juzgais que la presente Constitucion no

puede hacer vuestra felicidad, dejad que en'ella la busquen
los dem�s� hallen su desengaho; descargaos de la inmensa
responsabilidad y del cruel remordimiento que llevar�ais hasta
el sepulcro, si por esta vez frustrais las esperanzas de vuestros
compatriotas y ahadiendo aflicciones � la patria afligida,
comprometeis su salud, su gloria y a�n su existencia. Entre
tanto el Congreso ha dado la �ltima prueba de sus solici-
tudes por la uni�n social; ha arrojado un velo denso sobre
los estrav�os inducidos por la diferencia de opiniones, con
la publicaci�n de la presente Constitucion. Un olvido legalsepultar� errores 6 delitos cometidos hasta este momento en

que, regenerada la Rep�blica Argentina, debe empezar � vivir
una v?la social con leyes y costumbres. Convenceos, ciuda-
danos, por esta conducta del sentimiento p�blico que anima
a los Representantes nacionales. Xuestro deseo m�s ardiente,
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nuestra �nica pasi�n en este instante es de que el plan de
Gobierno que os ofrecemos pueda hacer la felicidad de esta

tierra tan amada y fijar para siempre su destino. Sea la
Constitucion el iris de la serenidad entre pueblos hermanos

que la naturaleza ha destinado para unirse y no para des-
truirse: sea el momento eterno de nuestra justicia y del
inocente designio con que en la gran causa de nuestra Re-
volucion hemos procurado solamente nuestro bien y el bien
de nuestros hijos. Sea el terror de nuestros enemigos y
la confusion de nuestros �mulos. Ved ah� los votos del

Congreso Constituyente, cuyos miembros solo desean dar
� la patria leyes y Gobierno para retirarse al seno de sus

familias, y � sus particulares destinos, cubiertos de gloria y
muy felices con la esperanza de ver florecer en ella la in -

dustria, las artes, las ciencias y las virtudes�.

Yo siempre he tenido por este hermoso documento, una

predilecci�n carihosa. Es �l, para mi, una s�ntesis clar�sima
de todas las ilusiones, de todas las esperanzas, de todas las
convicciones, de todos los temores que viv�an en el alma de

aquellos hombres que aspiraban � constituir una Rep�blica
sobre el cr�ter inmenso de un volc�n. Su estilo, en partes
ampuloso, en partes reconcentrado, en partes saturado de

optimismos, en parte presionado por algo as� como un hondo

y tr�gico presentimiento del futuro, suena en casi todo �l
con un acento intenso de amor por la patria que ansiaban
constituir definitivamente los miembros del Congreso. Aque-
llos hombres daban � su tierra, en ese manifiesto, lo mejor
de sus almas grandes y bien intencionadas. El nos hace com-

prender y querer una Constituci�n nacida al calor de tan

hondos y sanos entusiasmos; �l nos dice cuanto val�a, como

pensamiento y como virtud, el grupo selecto de hombres
que inici� la Rep�blica unitaria con Rivadavia como primer
Presidente ; �l nos enseha � interpretar con justicia, con pro-
bidad intelectual y con cariho, la Constitucion de 1826 que,
s� no es la m�s perfecta que haya tenido la Rep�blica Ar-

gentina, es por lo menos la m�s bien intencionada y la m�s
sincera de todas.
Veamos ahora los textos que se refieren al Poder Ejecu-

tivo Nacional y � los Gobernadores de las Provincias (138).
Art�culo 68. � El Poder Ejecutivo de la Naci�n, se conf�a

y encarga � una sola persona, bajo el t�tulo de Presidente
de la Rep�blica Argentina.

(138) Registro Nacional, tomo 2�, p�g. 165 y 168.
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69.� Xinguno podr� ser elegido Presidente, que no

haya nacido ciudadano de la Rep�blica, y no tenga las
dem�s calidades exigidas por esta Constituci�n para ser se-

nador.
70. � Antes de entrar al ejercicio del cargo, el Presi-

dente electo har� en manos del Presidente del Senado, y �

presencia de las dos C�maras reunidas el juramento siguien-
te: Yo, X. juro por Dios nuestro Sehor y estos Santos Evan-

gelios, que desempehar� debidamente el cargo de Presiden-
te que se me conf�a; que proteger� la Religi�n Cat�lica, con-
servar� la integridad � independencia de la Rep�blica y ob-
servar� fielmente la Constituci�n.

71. � El Presidente durar� en el cargo por el t�rmino
de cinco ahos y no podr� ser reelecto � continuacion.

72.-� En caso de enfermedad 6 ausencia del Presidente,
6 mientras se 'proceda � nueva elecci�n por su muerte, re-

nuncia � destituci�n, el Presidente del Senado le suplir� y
ejercer� las funciones anexas al Poder Ejecutivo, cjuedando
entretanto suspenso de las de senador.

73.� El Presidente de la Rep�blica ser� elegido en la
forma siguiente: En la Capital y en cada Provincia, se

nombrar� una Junta de quince electores, con las mismas ca-

lidades y bajo las mismas formas que para la elecci�n de
senadores.

74. � Reunidos los electores en la ciudad capital de
cada una de aquellas, cuatro meses antes que espire el t�r-
mino del Presidente que acabe, y en un mismo d�a que fijar�
la Legislatura, votar�n por un ciudadano para Presidente de
la Rep�blica por balotas firmadas.

75. � Concluida la votaci�n, y firmada el acta por todos
los vocales se remitir� por el Presidente de la Junta Electo-
ral, cerrada y sellada, al Presidente del Senado.

^.'T?1 1:>residente del Senado, reunidas todas las actas,
Ias abrir� � presencia de ambas C�maras.

77. � Asociados � los Secretarios cuatro miembros del
Congreso, sacados � la suerte, proceder�n inmediatamente �
tormar el escrutinio y anunciar lo que resulte de los sufra-
gios "en favor de cada candidato.

78.� El que reuna las dos terceras partes de todos los
votos, ser� proclamado inmediatamente Presidente de la Re-
p�blica.

79. � Si ninguno reuniere las dos terceras partes de los
sufragios de jos electores, proceder� el Congreso � consu-
mar la elecci�n, en los mismos t�rminos prevenidos en los
art�culos 22 y 23, sobre la elecci�n de los senadores.

80. � La elecci�n de Presidente debe quedar concluida
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en una sola sesion, public�ndose enseguida por la prensa
las actas de las Juntas Electorales.

81. � El Presidente es el Jefe de la administraci�n ge-
neral de la Rep�blica.

82. � Publica y hace ejecutar las leyes y decretos del
Congreso, reglando su ejecuci�n por reglamentos espe-
ciales.

83.� Convoca al Congreso � la �poca prefijada por la
Constituci�n � extraordinariamente, cuando graves circuns-
tancias lo demanden.

84. � Hace anualmente la apertura de sus sesiones,
reunidas ambas C�maras al efecto en la Sala del Senado,
inform�ndoles en esta ocasi�n del estado pol�tico de la
Nacion, y de las mejoras y reformas que considere dignas
de su atenci�n.

85.�Expide las ordenes convenientes para que las
elecci�nes que correspondan de Senadores y Diputados, se
hagan en oportunidad y con arreglo � la ley, dando cuenta

al Congreso de los abusos que advirtiere.
86.� Es el Jefe Supremo de las fuerzas de mar y tierra,

exclusivamente encargado de su direcci�n en paz � en

guerra; pero no puede mandar en persona el ej�rcito, sin
especial permiso del Congreso, con el sufragio de las dos
terceras partes de cada C�mara.

87. � Provee � la seguridad interior y exterior del
Estado.

88. � Publica la guerra y la paz y toma por s� mismo
cuantas medidas puedan contribuir � prepararlas.

89. � Hace los tratados de paz, amistad, alianza, comer-
cio y cualesquiera otros, pero no puede ratificarlos sin la

aprobaci�n y consentimiento del Senado; en el caso que se

estipule la cesi�n de alguna parte del territorio, � cualquiera
g�nero de grav�menes pecuniarios contra la Naci�n, ser�
con el consentimiento de ambas C�maras y con las dos
terceras partes de votos.

90.� Nombra y destituye � los Ministros Secretarios de
Estado y del despacho general.

91. � Nombra igualmente los embajadores, ministros

plenipotenciarios, enviados, c�nsules generales, y dem�s

agentes, con aprobaci�n del Senado.
92. �Mientras el Senado tenga suspendidas sus se-

siones, podr� en caso de urgencia, hacer los nombramientos
necesarios para los empleos indicados en el art�culo ante-

rior, obteniendo su aprobaci�n luego que se halle reunido.
93, � Recibe, seg�n las formas establecidas, los minis-

tros y agentes de las naciones extranjeras.
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94. � Expide las cartas de ciudadan�a, con sujeci�n �

las formas y calidades que exige la ley
95. _ Ejerce el patronato general respecto de las �glesias,

beneficios y personas eclesi�sticas con arreglo � las leyes,
nombra los' arzobispos y obispos, � propuesta en terna del

Senado.
. ,

96. _. Todos los objetos y ramos de Hacienda y Policia,

los establecimientos p�blicos y nacionales, cient�ficos y de

todo g�nero, formados y sostenidos con fondos del Estado,
las casas de moneda, bancos nacionales, correos, postas y

caminos son de la suprema inspecci�n y resorte del Presi-

dente de la Rep�blica, bajo las leyes y ordenanzas que los

rigen � que en adelante formare el cuerpo Legislativo.
97 .

� Provee todos los empleos que no le son reserva-

dos por esta Constituci�n.
98. � Puede pedir � los jefes de todos los ramos y

departamentos de la administraci�n, y por su conducto �

los clem�s empleados, los informes que crea convenientes

y ellos son obligados � prestarlos.
99 .

� Puededndultar de la pena capital � un criminal

previo informe del IVibunal � Juez de la causa, cuando
medien graves y poderosos motivos, salvo los delitos que
la lev except�a.

100. � Provee, con arreglo � ordenanza, � las consultas

que se le hagan en los casos que ella previene, sobre las
sentencias pronunciadas por los Juzgados Militares.

101. � Recibir� por sus servicios la dotaci�n establecida

por la ley, que ni se aumentar� ni se disminuir� durante el

tiempo de su mando.
102. � Cinco Ministros Secretarios, � saber: de Go-

bierno, de Xegocios Extranjeros, de Guerra, de Marina y
de Hacienda, tendr�n � su cargo el despacho de los negocios
de la Rep�blica y autorizar�n las resoluciones del Presidente,
sin cuyo requisito no tendr�n efecto.

103. � El Presidente puede reunir accidentalmente el

despacho de clos Departamentos al cargo de un solo Mi-
nistro.

104. � Los cinco Ministros Secretarios forman el Con-

sejo de Gobierno que asistir� con sus dict�menes al Presi-
dente, en los negocios de m�s gravedad y trascendencia.

Iu5. � El Presidente oir� los dict�menes del Consejo,
sin quedar obligado � sujetarse � ellos en las resoluciones
que tuviere � bien tomar.

106. � En los casos de responsabilidad, los Ministros
no quedar�n exentos de ella por la concurrencia de la firma
6 consentimiento del Presidente de la Repiiblica.



� 175 �

107.� Los Ministros no podr�n por s� solos en ning�n
caso tomar deliberaciones, sin previo mandato � consenti-
miento del Presidente de la Rep�blica, � excepci�n de lo
concerniente al r�gimen especial de sus respectivos Depar-
tamentos.

108. � No podr�n ser diputados ni senadores, sin hacer
dimisi�n de sus empleos de Ministros.

109. � Gozar�n de una compensaci�n por sus servicios,
establecida por la ley, que no podr� ser aumentada ni dismi-
nuida en favor � perjuicio de los que se hallen en ejercicio.

130.�En cada Provincia habr� un Gobernador que la

rija, bajo la inmediata dependencia del Presidente de la

Rep�blica.
131. � Tendr� la edad de treinta ahos y las calidades

necesarias para senador.
132. �-El Presidente nombra � los Gobernadores de las

Provincias, � propuesta en terna de los Consejos de Ad-
ministraci�n.

133. � Son encargados de ejecutar en ellas las leyes
generales dadas por la Legislatura XTacional, los decretos del
Presidente de la Rep�blica y las disposiciones particulares
acordadas por los Consejos de Administraci�n.

134. � A ellos corresponde proveer, con las formalidades
que los Consejos de Administraci�n establezcan, todos los

empleos dotados por las rentas particulares de las Provincias.
135. �-Durar�n en el ejercicio de sus funciones por tres

ahos, y no podr�n ser reelectos � continuaci�n en la misma
Provincia.

136. � Gozar�n de una compensaci�n que les designar�
la ley, �

Vemos por esta transcripci�n que el Poder Ejecutivo que
creo la Constitucion unitaria de 1826 tiene muchas semejanzas
y muy pocas diferencias con el Poder Ejecutivo de la Cons-
tituci�n federal de 1853-60. Voy � hacer un breve para-
lelo entre las disposiciones pertinentes de ambas Cuando
estudie esta �ltima en sus antecedentes inspiradores y direc-
tos, limit�ndome ahora � esbozar un pequeho comentario.

I Era, en verdad, el Presidente de la Rep�blica unitaria una

entidad ejecutiva que contrariara la �ndole eminentemente
federativa de nuestro pa�s? Cabe afirmar terminantemente
que no. El Presidente, en 1826, no ten�a, en t�rminos gene-
rales, mayores atribuciones que el actual y s� algunas menos.

Lo �nico que pod�a hacer, como atribuci�n propia, y que
hoy no existe, era: primero, expedir cartas de ciudadan�a,
con sujeci�n � las formas y calidades que exige la ley (ar-
t�culo 94); segundo, nombrar � los Gobernadores de las
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Provincias, � propuesta en terna de las Consejos de Adnu-

nistraci�n ( art�culo 132); y, tercero, nombrar los Jueces
letrados que compondr�an los Tribunales Super.ores de las

Provincias, � propuesta en terna de la Alta Corte de Justicia
(art�culo 139). Nada m�s. �;Era, en consecuencia, esa crea-

ci�n de un Presidente unitario la �nica causa que motivo la

diso-reo-aci�n total de las Provincias entre los ahos 1827 y
18if7?&;Era ir, en verdad, contra un r�gimen federal tal

cual hoy lo concebimos, lo que quiso hacer el Congreso
de 18 ?6? iLas Provincias, en la Constitucion unitana, eran

simples dependencias del Poder Ejecutivo y del Congreso
de la Naci�n? En la soluci�n de estas preguntas esta el

problema de la historia argentina de esos ahos. Los que han

dicho que los hombres de 1826 fueron esencialmente teoncos,

que olvidaron la realidad presente, la �ndole de nuestro

pueblo, sus necesidades pol�ticas, economicas y sodales, no
han hecho un paralelo ecu�nime entre la Constitucion que
redactaron esos hombres ilusos, te�ricos, improvisadores,
inspirados por una � obcecaci�n incalificable �, y la actual

Constituci�n. Esta es m�s federal en la letra pero no en el

esp�ritu, Jos� xManuel Estrada ha dicho del estado de los

esp�ritus en 1826, en una de sus p�ginas hermosas, pero
falsas, (139): Los federales en 1825 compart�an los prin-
ci[)ios sociales, que respecto � la ciudadan�a, la libertad civil,
la tolerencia religiosa, el fomento economico, eran dogmas
para la ilustre asamblea, y en varios de estos t�picos, arras-
trados por la disciplina de los partidos parlamentarios �

oponerse al gobierno y � la mayor�a, se decidieron por tem-

peramentos m�s liberales que los unitarios mismos. No encar-

naban, en consecuencia, la suspicacia ind�gena ni el fan�tico
domesticismo con que las masas primitivas han aborrecido al

gringo, � la m�quina, al doctor, al maturrango. M�s aun,

sehores, ten�an el esp�ritu flamante y generoso, abierto � la
influencia y al amor de la civilizaci�n extranjera, que ha

distinguido � los dem�cratas argentinos entre todos los de
la Am�rica que fu� espahola. Dig�moslo en una palabra:
eran los mismos hombres, era la misma fuerza nacional en
una manifestaci�n distinta, m�s pr�ctica y m�s nacional. Ser-
v�an � la civilizaci�n y quer�an extirpar la barbarie. La

divergencia no estaba enelfin, sino en los medios. Los unita-
r�os quer�an vencerla; los federales domesticarla. Los uni-
tarios se estrellaban de frente con la antorcha en la mano;
losfederales quer�an filtrar la luz gradualmente. Losunitarios

(I39j Lecciones de historia argentina torao 2o, p�g. 321.
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quer�an suprimir de la actividad todos los elementos primiti-
vos; los federales, al rev�s, resign�ndose � dejarlos funcio-
nar, quer�an aplacar latormenta por medio de la transacci�n :

interesar en la uni�n � los caudillos y � las masas, satisfa-
ciendo su vanidad y haci�ndolos c�mplices de la paz y de la
civilizaci�n: dar � la ley, en fin, por esta manera, garant�as y
estabilidad toda vez que se unieran la alta teor�a y el prin-
cipio pol�tico con la pasi�n p�blica, los sentimientos origi-
nales del hombre argentino y los hechos radicados por la
revoluci�n y fortalecidos por el orgullo�. Palabras, pala-
bras, palabras. Ese paralelo es imposible, concebido en

semejante forma.
Los unitarios no erigieron sus principios de gobierno,

como una inmensa muralla sin puertas, ante el sentimiento
argentino de los localismos provinciales. Las Provincias,
bajo el r�gimen constitucional de 1826, no eran mucho me-

nos auton�micas que hoy. No nombraban directamente �
sus Gobernadores, pero, los propon�an en terna por medio
de sus Legislaturas verdaderamente representativas ; en cam-

bio, entre 1853 y 1910, ten�an la facultad constitucional de

elegir directamente sus Gobernadores, pero, en centenares

de casos, los hac�an elegir por el Presidente federal de la

Rep�blica (140). Esa era la �nica restricci�n unitaria que
impon�a la Constituci�n � las Provincias. Lo demuestra
elocuentemente el cap�tulo 3� de la secci�n 7a. �Qu� mayo-
res atribuciones tiene una Legislatura Provincial actual en

comparaci�n con los Consejos de Administraci�n de 1826?
La de sancionar presupuestos y establecer las rentas y el
c�lculo de los recursos, nada m�s. Hagamos un cotejo entre

cualquiera Constituci�n provincial vigente hoy, por ejemplo
Ia de Santa Fe que es t�pica por la importancia pol�tica de
la Jurisdicci�n en que rige, en lo que se refiere � su Poder

Legislativo, con los Consejos de Administracion de 1826.
<[Qu� resulta? Har� una breve enumeraci�n de semejanzas y
diferencias. Dice el art�culo 61, inciso 1�, de la Constitu-
ci�n reformada de 1900: La Legislatura elige los Senado-
res para el Congreso Nacional; en 1826 los eleg�an directa-
mente los pueblos. Inciso Z1 : Prestar acuerdo para nombrar
los miembros de los Tribunales Superiores y Jueces inferio-
res; en 1826 los Consejos no interven�an en esos nombra-
mientos que se efectuaban por el Presidente � propuesta en

terna de la Alta Corte de Justicia. Inciso 3�: Establecer la

( 140) No a�irmo esto, qa � est� en la con -i ;icU d : to los, por creer qu t I.i trasgresi�n
ds la ley e-� un arguminto de ord�n conititucional, sin� como un simple antecsdante ilustra-
tivo de nuestro r�gimen federal.

12
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divisi�n civil, para la mejor administraci�n de la Provincia;
en 1826 eso estaba implicado por el art�culo 143. Inciso 4�:

Crear rentas, compatibles con la Constitucion Nacional^en
1826, de acuerdo con el Gobierno Nacional. Inciso 5�: Fijar
el Presupuesto General de gastos, etc; en 1826, lo mismo,
con la restricci�n convenient�sima (hoy mismo ser�a conve-

niente, por ejemplo para evitar los Presupuestos de San Juan
y de Jujuy, inflados � fuerza de empr�stitos) de someterlos

� la aprobaci�n del Congreso Nacional. Inciso 6�: En nin-

g�n caso el Presupuesto votado por la Legislatura podr�
aumentar los gastos y sueldos proyectados por el Poder

Ejecutivo, salvo el de ejecuci�n de leyes especiales; en la
Constituci�n de 1826, como tampoco en la de 1853-60, figu-
ra establecido este sabio principio consuetudinario que se

aplica estrictamente en el Parlamento de la Gran Bretaha.
Inciso 7�: Determinar el personal y su dotaci�n para cada

C�mara; en 1826, el caso no est� expresamente preceptuado,
pero, cabe en el art�culo 144. Inciso 8�: Aprobar � dese-
char la cuenta de los gastos; lo mismo suced�a en 1826, con
la limitaci�n de que, despu�s de examinadas, las cuentas

pasaban al Presidente y al Congreso de la Naci�n. Inciso 9�:
Autorizar � movilizar la Guardia Nacional, en caso de nece-

s�dacl; en 1826 esta facultad puede considerarse compren-
dida en el art�culo 152. Inciso 10: Autorizar � celebrar

empr�stitos, etc. ; en 1826 no existe esta facultad provincial,
� lo menos expl�citamente, de contraer empr�stitos, por m�s
que, no existiendo tampoco en la Constitucion actual, se ha
usado y abusado de ellos. Inciso 11: Complementario del
anterior. Inciso 12: Establecer bancos de dep�sitos, direc-
tamente, y de emisi�n con permiso del Congreso; en 1826,
puede considerarse implicado por el art�culo 143. Inciso 13:
Referente al pago de las deudas internas de la Provincia; en
1826, puede considerarse implicado por el art�culo 150. In-
ciso 14: Conceder privilegios de industrias, artes, etc. :

implicado por el art�culo 143 de 1826. Inciso 15: Crear y
suprimir empleos; en 1826, el art�culo 144. Inciso 16:
Declarar los casos de utilidad p�blica para exprop�aci�n;
implicado por el art�culo 175 de 1826. Inciso 17: Dispo-
ner del uso y enagenaci�n de las tierras fiscales; en 1826,
no existe nada al respecto, por m�s que se tenga el amplio
art�culo 143, dado que estaba en vigencia la ley de enfi-
teusis de 1824 y las que prohib�an la enagenaci�n de la
tierra p�blica fiscal. Inciso 18: Conceder indultosy amnis-
t�as por delitos pol�ticos; nada en 1826. Inciso 19: Orga-
nizar el R�gimen Municipal; nada en 1826. Inciso 20:
Reglamentar el derecho de emitir ideas por la prensa, sin
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censura previa; en 1826, por el art�culo 161, era un punto
que correspond�a al Gobierno Nacional. Inciso 21 : Acor-
dar pensiones, etc. ; nada en 1826. Inciso 22: Dictar la

ley de Montep�o Civil ; en 1826 no existe nada expreso al

respecto, aunque puede caber en el art�culo 143. Inciso 23 :

Dictar las leyes de procedimientos ; en 1826, estando en

vigencia las leyes espaholas civiles, criminales, comerciales
y procesales, no pod�a existir esa disposici�n. Inciso 24 :

Dictar la ley de responsabilidad de los funcionarios p�bli-
cos; en 1826, puede considerarse implicado por los art�culos
143 y 144. Inciso 25: Dictar la ley de Elecciones, etc. ;
en 1826 era una facultad nac�onal. Inciso 26: Convocar
� elecciones, si no lo hiciese el Poder Ejecutivo; en 1826,
era una facultad nacional. Inciso 27 : Poner en posesion
del mando al Vice Gobernador en ausencia del Goberna-
dor; no pod�a existir en 1826. Inciso 28: Admitir � dese-
char la dimisi�n del Gobernador y Vice; no pod�a existir
en 1826. Inciso 29: Conceder � negar licencia al Gober-
nador o Vice, en ejercicio del cargo, para salir de la Pro-
vincia ; no pod�a existir en 1826.
El cotejo de las disposiciones de una y otra Constituci�n,

cotejo que se podr�a hacer con las catorce Constituciones
Provinciales vigentes, es sumamente ilustrativo y nos demues-
tra el valor real que se puede asignar � las palabras r�gi-
men federal � r�gimen unitario, en nuestro pa�s. Por no

querer aceptar la Constitucion de 1826, las Provincias san-

graron, descendieron en cultura y se empobrecieron, durante
los largos y terribles ahos que van de 1827 � 1852. ,;Cu�l
fu� el resultado de tanto luto, de tanta miseria, de tanta

sangre? Que en 1853 aceptaron una nueva Constituci�n

que bien estudiada demuestra que es casi tan unitaria, con
la l�gica excepci�n del nombramiento de los Gobernadores,
como su antecedente abominado de 1826, que los caudi-
llos hicieron pisotear con sus montoneras federales. Si los
hombres que formaron el Congreso del tiempo de Rivada-
via, hubieran sido todos federales netos � lo Dorrego, con
solo suprimir de la Constitucion unitaria el Cap�tulo 1� de
la secci�n 7a, y algunas palabras de los Cap�tulos 2� y 3�
de la misma seccion, hubi�ranla transformado en Constitu-
ci�n tan federal como la que hoy nos rige. Este solo hecho
aclara gran parte de nuestra historia nacional, en su per�odo
de las guerras civiles. Los pendones de los ej�rcitos unitario
y federal eran equivalentesen todo, tamaho, color, forma, ob-
jeto ; la �nica diferencia era las leyendas explicativas : en una

dec�a Jederal, en la otra unitario, nada m�s. Tanto se con-

fund�an uno y otro que el gobernante m�s unitario, de hecho,
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que haya tenido la Rep�blica Argentina, es precisamente,
en virtud de una de esas terribles iron�as tr�gicas que pre-
senta � veces la accidentada historia de los pueblos, el m�s

t�pico representante de la idea federal, don Juan Manuel
de Rosas. ,;Se puede decir que este es un hecho que nada
demuestra ante el verdadero criterio historico?
Las palabras de los pendones pesaron m�s en el destino

de la Rep�blica Argentina que las intenciones reales que
entrahaban, y, bajo la presion de las circunstancias internas
del pa�s, don Bernardino Rivadavia firmo su renuncia el
27 de Julio de 1827. Todos los arbitrios provisorios de que
se vali� el Congreso para remediar la grave situaci�n nacio-
nal fueron completamente ineficaces y las trece Provincias
se disgregaron por durante veinticinco afios, hasta que la
pesada mano de Urquiza congregara en San Nicol�s de los
Arroyos, � un grupo servil de Gobernadores para imponer-
les una nueva Constituci�n.



CAP�TULO VII

La �poca de la desorganizacion nacional.

La renuncia de Rivadavia determin� la realizaci�n pr�c-
tica de las tendencias que, hasta entonces, si no hab�an su-

bordinado enteramente � su influjo la orbita de la accion
del Poder Ejecutivo Nacional, hab�an, � lo menos, obstacu-
lizado tanto el libre juego de sus funciones propias que lo-

graron convertirlo en una entidad nominal que reg�a desde
Buenos Aires un inmenso territorio despoblado sometido �
la ley de una veintena de caudillos inteligentes, en�rgicos y
audaces. Rivadavia fu� la �ltima fuerza moral que anim� el
cad�ver de gobierno que dej� Pueyrred�n cuando su renun-

cia del aho 19. Historiar, aunque sea � grandes rasgos, los
hechos posteriores que sucedieron, es una tarea que excede

por sus dificultades y peligros, los l�mites de una breve di-
sertaci�n sint�tica. En consecuencia, sin hacer ninguna in-
cursi�n arriesgada en el campo de la historia, voy � limitar-
me simplemente � extractar los principios generales de las

pocas Constituciones que sancionaron algunas Provincias
durante este largo per�odo. La mayor parte de las jurisdic-
ciones pol�ticas de la Rep�blica, olvidadas casi por comple-
to de todo cuanto significara un verdadero r�gimen consti-
tu�do de gobierno, m�s que � redactar Estatutos, Reglamen-
tos y Constituciones, se dedicaban en esos ahos � vivir lisa

y llanamente la tormentosa vida que el destino les deparaba.
Los Gobernadores se preocupaban m�s de adiestrar milicias

y de sofocar motines, revoluciones � intrigas palaciegas que
de hacer ciencia pol�tica desde el Gobierno.
Su obra administrativa se dilu�a en pequeneces irrisorias

y en reglamentaciones que asombran cuando se las encuen-

tra en los Archivos provinciales � en las pocas y pobres
compilaciones de leyes y decretos que de esa �poca nos

quedan. Hay hechos que merecen ser citados en este traba-

jo sobre el Poder Ejecutivo en la Naci�n y en las Provincias>
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porque revelan con una intensidad desconcertante y suges-
tiva, como se conceb�a � la idea de Gobierno en aquella
vida pobre, modesta, sin horizontes, que se desarrollaba al-
rededor de los campanarios de las ciudades Capitales. Los
Gobernadores entend�an de todo y en todo; nada era ajeno
para ellos. Obrando sin el control de Legislaturas pondera-
doras y eficaces que les sehalaran rumbos, ideales, aspira-
ciones, su acci�n se limitaba � armar y adiestrar milicias, �
conservarse en el poder y � intervenir hasta en los rincones
m�s escondidos de la vida privada de los ciudadanos. Para
no apelar � notas sueltas que tom� en los Archivos provin-
ciales que he recorrido en varias ocasiones y que, por no
darles mayor importancia en esos momentos, no document�
debidamente, voy � transcribir algunas disposiciones que
existen en Compilaciones oficiales publicadas y que creo in-
teresantes en el sentido de que nos dan una idea definida y
clara de la compleja esfera de acci�n que se asignaban � s�
mismos algunos Gobernadores de Provincia. Hay al respec-
to algunos modelos t�picos. Nada escapaba � las celosas
previsiones del Gobierno. El Gobernador de C�rdoba, la
gran Provincia mediterr�nea de la Universidad famosa y de
los hombres de ley, Coronel don Manuel Lopez, dict� en

Septiembre 27 de 1849 el siguiente clecreto � ley suntuaria
( 141 ), en que despu�s del consabido viva y muera federal,
dice : � El Gobernador y Capit�n General de la Provincia.
Tomando en consideracion las erogaciones y gastos cuan-

tiosos que las familias tienen que hacer con notable per-
juicio de sus intereses en costearlos cuando ha ocurrido el
fallecimiento de alguna persona de ellas, despu�s de lo que
ha demanclado y demanda la curaci�n del enfermo en un

per�odo: funerales y sufragios en otro ; y deseoso de evitarles
ese mal que autorizado por el uso y costumbres envejecidas
disminuye los recursos con que podr�an contar en general,

Acuerda y decreta:

Art�culol0� Desde hoy en adelante solo se usar� portoda insignia de luto para el bello sexo, un pahuelo negroal cuello y unas pulseras del mismo color en la bata negrade traje, y para los hombres, siendo particulares, un cresponal sombrero y los militares o empleados civiles, un cresp�n
sin lustre al brazo izquierdo por el t�rmino de costumbre.

Itl i Compilaci'n citada de C�rdoba, tomo l", p�g. 146.
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2� � La clase indigente podr� seguir lo dispuesto en el
art�culo anterior, arregl�ndose � un g�nero que la capacidad
de sus circunstancias le permitan.
Art. 3� � Publ�quese, impr�mase, circ�lese y d�se al R. O.

Manuel L�pez.

Como se v�, la paternal solicitud del Gobernador llenaba
y preven�a los menores detalles; lo �nico que se le hab�a
olvidado era, felizmente para los ciudadanos enlutados de
C�rdoba, establecer una minuciosa escala de penalidades
que, al mismo tiempo que sirvieran de sancion de ese de-
creto suntuario, revelaran la importancia que daba el Go-
bernador � cada una de las futuras trasgresiones de sus

disposiciones.
Este Gobernador ofrece curiosos ejemplares de labor

administrativa. En Agosto 13 de 1849 (142) reglament�
el juego de las carreras, en un largu�simo decreto de 28
art�culos �inspirado en la conservaci�n deesteentretenimiento
con sus reales efectos�, y que contiene admirables y pre-
visoras disposiciones. Se v� en �l que el Supremo Gobierno
estaba al tanto de todas las incidencias y engahifas del

juego. El art�culo 12 dice: � Puestos los caballos en la
cancha, se dar�n cuatro galopes y hasta diez partidas
dentro de la que deber�n largar, y si por alg�n aconteci-
miento no lo pudieren verificar dentro del n�mero de par-
tidas indicadas, mandar� el Juez igualar los caballos y al

golpe de su voz, largar � perder el dep�sito el que no lo
hiciera as�. Art, 13. �� � Los convites deber�n ser � re-

benque y proporcionados para largar, cotno asimismo po-
dr�n los contratantes poner riendas � los caballos, cuya
calidad se exprese en el contrato �. El art�culo 23 es m�s
original: � �Los corredores que metan codo, pierna � car-

guen el cuerpo sobre el corredor contrario, no dieran ca-

mino o cualquiera otra acci�n ofensiva � perjudic�al, pro-
bado que sea, quedar� sujeto � la pena de cien azotes

apiicados acto continuo en la misma cancha con m�s seis
meses de cadenai>. Las dem�s detalladas disposiciones est�n
inspiradas todas en los modelos citados. Pero, con todo,
este reglamento solemne del juego de las carreras, no al-
canza � igualar las proyecciones que asigno el Gobernador

(142) Compilaci�n citada, tomo 1�, p�g. 141.
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L�pez � su decreto de Julio 5 de 1849 (143) � sobre circo

y rihas de gallos�. Contiene un sonoro pre�mbulo y 35

art�culos de parte dispositiva. Algunas de sus trascenden-
tales prescripciones son dignas de ser citadas como modelo
de previsi�n y de celo por parte del Supremo Gobierno.
Art. 7� � �No entrar� ning�n individuo en el circo, sin que
�ste no lleve consigo el gallo que debe pesar � hacer riha;
debiendo los dem�s concurrentes permanecer en sus asientos�.
Art. 8� � �Toda riha se har� al peso, � dispensarse dos

onzas, y si se hiciere alguna � ojo^estar�n obligados � pe-
sar para el p�blico�. Art. 9� � �A todo gallo tuerto se le

dispensar� cuatro onzas por otro de dos ojos, y si hubiere
de igual peso, forrar� la punta del ojo bueno del contrario�.
Todos los art�culos restantes son del mismo jaez. Nada,
absolutamente nada de lo que puede suceder en una riha,
escapaba � la celosa previsi�n del gobernante, empehado
como �l mismo lo dice � en establecer una buena polic�a
interior y evitar las disputas maliciosas de los corredores
de rinas, previniendo los estrav�os de algunas personas de-
dicadas � esta diversion, protegiendo la buena fe y hon-
radez�.

Estos ejemplos son t�picos y no necesitan ser aumentados
con otros ejemplares que � cada paso se encuentra en las

Compilaciones oficiales. La quieta � inquieta existencia de
las poblaciones del interior no permit�a � los gobernantes
sino esas minucias administrativas que condec�an con el
medio ambiente. Se legislaba sobre el Carnaval � sobre
el juego de carreras con la misma solemnidad con que se

redactaba un C�digo Constitucional. Un Gobernador era,

por lo general, un hombre que ten�a por suya � la Pro-
vincia, debiendo, en consecuencia, intervenir en todo. Las

Legislaturas eran solo sombras de poder que obedec�an
ciegamente las �rdenes del Poder Ejecutivo, dedic�ndose
entre tanto � tramar conspiraciones � � no hacer nada.
<;Como pod�a, pues, en semejantes condiciones, pensarse en

construir vastos edificios constitucionales?
Los Archivos de las Provincias, bastante desorganizados

por lo general, son especialmente deficientes en todo cuanto

se refiere � la �poca que va desde 1825 � 1860 � 1870.
La mayor�a de ellos han sido saqueados en una forma que
es o escandalosa � criminal. El tiempo aquel conoci�
hechos que muchos hijos y nietos han querido hacer ol-
vidar � la posteridad, en la forma m�s segura posible: des-

(143) Compilacion citada, tomo 1�, p�g. 141.
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truyendo � sustrayendo valios�simos documentos. Agregue-
mos � esto la incuria de ciertos Gobiernos de antafio y de

hogaho que permitieron � la soldadesca de sus milicias

acampar en los lugares reservados � los Archivos de Go-
bierno � Judiciales y tenemos explicada la situaci�n actual
de esas oficinas que apenas guardan, cuando eso guardan,
documentos y cuentas sin ning�n valor hist�rico. Esta de-
ficiencia que conocen y lamentan todos cuantos hemos tenido
ocasi�n de recorrer esos Archivos prolijamente, trae como

primera consecuencia que no podamos tener ninguna segu-
ridad sobre el ndmero exacto cle Estatutos, Reglamentos �
Constituciones que han dictado las Provincias antes de 1853.

Jujuy, por ejemplo, por intermedio de la Honorable Junta
General Constituyente, sancion� un Estatuto que se orden�

jurar al Gobernador en sesi�n de 27 de Noviembre de 1835
(144), pero, no me ha sido dado encontrar su texto oficial
del que no ha hecho ni un pequeho extracto, al citarlo, el
historiador de la Provincia Dr. Joaqu�n Carrillo (145). jComo
es posible, con estos pobres elementos, pretender esbozar

siquiera la historia constitucional y administrativa de las
catorce Provincias argentinas? Las �nicas Constituciones que
he podido encontrar en este largo per�odo, son: la de San
Luis, de 1832; la de Jujuy, de 1839; la de Santa Fe, de 1841,
la de C�rdoba, de 1847, y la de Tucum�n, de 1852; sin em-

bargo, me consta positivamente que hay varias m�s.
La Constituci�n de San Luis de 1832 creo que es comple-

tamente desconocida, pues no existe sino en un ejemplar
manuscrito que posee el doctor Nicol�s Jofr�, quien me ha
facilitado gentilmente su copia. Se compone de tres Cap�tu-
los, destinado el primero � la Religi�n del Estado, el segun-
do � la C�mara Legislativa (tres pobres art�culos ) y el ter-
cero, que es toda la Constituci�n, casi, al Poder Ejecutivo.
Veamos sin hacer ning�n comentario los art�culos que � este

�ltimo se refieren, en los cuales encontraremos cosas que
pocas veces se ven en una Constituci�n.
Art. 1��El Excelent�stimo Gobierno de la Provincia debe-

r� asimismo ser elegido por sus Diputados Representantes en

la persona de un ciudadano hijo del pa�s, � vecino que tenga
diez ahos de residencia en �l y capital de mil pesos lo menos

y en bienes ra�ces � estables.
2�-� Para obtener este empleo deber� ser persona que

tenga adhesion � la causa federal adoptada por la Provincia
y que no sea deudor � la Caja del Estado.

(144) Compilaci�n de Leyes y decretos de la Provincia de Jujuy, tomo 1�, p�g. 25.
(145) Historia Civil de Jujuy, p�g. 467.
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3��El tiempo de la administraci�n de su Gobierno de-

ber� ser el t�rmino perentorio de dos ahos, y no podr� ser

reelegido hasta pasado un bienio, entendi�ndose que cuales-

quiera funcion, 6 actuaci�n que haga conclu�do el tiempo de

su Gobierno se tendr� por irrito y nulo.
40� ej citado Gobierno deber� anunciar � la Provincia la

conclusi�n de su Gobierno y convocarla para nueva elecci�n

quince d�as antes de su terminacion, y en caso de omitirlo,
la Provincia se tendr� por convocada en virtud de esta ley.

5o_E[ Gobierno electo al prestar el juramento de estilo

agregar� la protesta de cumplir y hacer cumplir fiel y legal-
mente este Reglamento de que se le har� entrega.

6��Se le pagar� su sueldo con la dotaci�n de seiscientos

pesos anuales atendiendo � la pobreza en que se halla la

Provincia, y cuando mejore de circunstancias aumentar� algo
m�s, y la de Ministro Secretario ser� de treinta pesos men-

suales.
7� � Inmediatamente de haber conclu�do el tiempo de su

Gobierno y de haberse elegido el sucesor, nombrar� la Pro-
vincia una comisi�n compuesta de siete individuos de los de
m�s probidad y justicia y conocida adhesion � la causa de la
federaci�n, para que residencien al Gobernador saliente de
su administraci�n, cualquiera que haya sido y � la que ocu-

rrir�n los agraviados (si los hubiere), los de la Ciudad en

t�rmino cle quince d�as y los de la campaha en los de veinte.
8��El Poder Ejecutivo no podr� declarar guerra ni paz,

ni mandar expedici�n ninguna fuera de la Provincia sino con

acuerdo y resoluci�n de la Sala de sus Representantes.
9� � HalL�ndose en paz y tranquilidad la Provincia solo

habr� un piquete en el cuartel de diez y seis hombres para
lo que se pueda ofrecer, y �ste se deber� alternar mensual-
mente y su gratificaci�n ser� la que el Excelent�simo Gobier-
no estime conveniente.

10. � Toda persona de cualquier clase que sea que se

atreva � atentar por medio de revoluci�n � la autoridad del
Supremo Gobierno, ser� castigado con j)ena de muerte, dan-
do por irrita y nula cualquiera disposici�n que �sta y sus

aliados tomen en el particular.
11.�Es de la inspecci�n del Supremo Gobierno nombrar

el Ministro de Hacienda, Administrador de Correos y Recep-
tor de Propios en distintos sujetos, que no tengan con �l pa-
rentesco inmediato.

12. � El Ramo de Propios de Ciudad � su ingreso reci-
bir� la mitad y la otra el Ministro de Hacienda.

13.� Cuando se nombrasen los Jueces ordinarios se nom-

brar�n igualmente los defensores de pobres y de rnenores.
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14. � Kl ejercicio del Juez de Polic�a que debe haber,
queda al cargo de los Jueces ordinarios, por no permitir
las circunstancias la actuaci�n de este funcionario.

15. � La elecci�n de los citados en el art�culo 13
deber� hacerse por la Honorable Sala de Representantes
de la Provincia.

16. � El Poder Ejecutivo deber� � la posible brevedad
establecer una escuela de primeras letras para la juventud,
cuyo maestro ser� el mejor que se pueda conseguir.

17. � La dotaci�n de dicho maestro ser� de veinticinco
pesos mensuales pagados del ramo de carne, destinado para
este objeto, el que ser� tan privilegiado que no se podr�
invertir en otro destino que en �ste para que ha sido

impuesto, y cuando por alguna urgent�sima necesidad del
Estado se ocupe su fondo, ser� reconocida la deuda con

preferencia.
18.-� Si por alg�n acontecimiento se suspendiese la

escuela por falta de maestro � por alg�n otro motivo, el
citado ramo se ir� guardando en dep�sito hasta su tiempo
en poder del Receptor de Propios quien deber� igualmente
recibirlo.

19.� Asimismo ser� del cargo del Gobierno Ejecutivo
nombrar una comisi�n de tres individuos de probidad �

inteligencia, cada cuatro meses que revise la escuela y se

imponga de los adelantamientos de la juventud, as� en lo
moral de su doctrina como en lo liberal, y ponerlo en

conocimiento del Supremo Gobierno.
20. � Siendo uno de los deberes de la Provincia pro-

teger y asegurar del modo que previenen las Leyes, la vida,
reputaci�n, libertad, seguridad y propiedad de cada uno

de sus individuos, no se sacar�n contribuciones ni auxilios
sino por el orden que establece este Reglamento.

21. � Se tomar� una cuenta exacta de todas las espe-
cies de animales mostrencos de la Provincia para el servicio
coin�n, y se distribuir�n en todos los puntos necesarios para
el buen r�gimen de ella, � disposici�n clel Poder Ejecutivo.

22. � Se sehalar� una Comisi�n compuesta de seis indi-
viduos de propiedad, asociada con el Juez del Partido que
empadronen todos los propietarios que componen la Pro-
vincia, para que en los casos de invasion de indios � otras

urgencias graves se les sefiale con arreglo � justicia distri-
butiva con lo que cada uno debe contribuir.

23. � Si antes de haberse efectuado la distribuci�n
sucediese alguna invasi�n de indios � alguna cosa de gra-
vedad en la Provincia, la Honorable Sala de Representantes
con anuencia del Ejecutivo acordar�n lo conveniente.
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24. � Que los auxilios que se deban sacar ser� guar-
dando la proporci�n de que, de cada veinticinco animales
vacunos s�lo se saque uno, y de cada seis cabalgares uno,

y siendo enemigo de la causa el duplo.
25.� Elindividuo que no teniendo ninguna de estas espe-

cies, pero que tenga otros intereses, se le graduar�n y se

sacar� � proporci�n de ellos, y siendo enemigo de la causa

el duplo.
26. � Nig�n propietario entregar� auxilio de ninguna

especie sin que sea previa la orden superior, exigiendo el
recibo de la especie entregada.

27. � El Gobierno Ejecutivo tendr� especial cuidado de
manclar devolver los caballos � sus duehos despu�s de hecha
la fatiga para que han sido sacados, como tambi�n de tomar

una raz�n econ�mica del gasto de carne que se haga para
la tropa.

28. � Ser�n plenamente respetados los ciudadanos y
sus intereses y no ser�n atropellados por persona alguna
de ninguna graduaci�n que sea, y el que se encontrare

ofendido formar� su queja al Ejecutivo quien no dejar�
impune la infracci�n de este art�culo, pero si no encontrase

justicia la elevar� en grado de queja � la Comisi�n de
Residencia.

29. � Xo se podr� en la Provincia fusilar ni confinar �
ning�n reo sin el previo proceso y sentencia legal.

30. � Habi�ndose hecho costumbre el pernicioso vicio
del robo, para cortar de ra�z este grave mal, se impone la
pena � toclo el que incurra en �l, desde el valor de un peso,
ochenta azotes por la primera vez y � los que reincidiesen
se les aplicar�n penas m�s fuertes que sehalar� el Poder
Ejecutivo, como tambi�n � los malos Jueces que disimulen
esta clase de delincuentes.

31.� Quecla privada la extracci�n de toda especie de
hacienda hembra y solo lo macho poclr� extraerse pagando
el derecho de tres reales por cabeza de ganado vacuno, del
caballo manso tres reales, por el mular sea manso � ch�ca-
ro cuatro reales y por el lanar un real.

32. � Ser� del deber del Poder Ejecutivo inmediata-
mente cle su recepci�n proveer en persona id�nea el empleo
de Comandante General como tan necesario � las actuales
circunstancias y su sueldo debe ser el que le asigne el Su-
premo Gobierno con acuerdo de la Sala de Representantes.

33. � Por ning�n pretexto se deber� en el servicio mi-
litar � los propietarios ni � sus capataces, � no ser en los
c;isos de invasi�n del enemigo b�rbaro. �

Xo hay en todas las Provincias argentinas una Constitu-
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ci�n que, como �sta, sea un mejor �ndice demostrativo del
estado social de ciertas jurisdicciones del interior en aque-
llos ahos. Todo en ella revela una vida tan primitiva, tan

rudimentaria, tan desprovista de todas las caracter�sticas de
la civilizaci�n, que de su simple estudio podr�amos extraer

todo un cap�tulo de historia mediterr�nea. Contiene, como
se ha visto, disposiciones curios�simas, una de las cuales es

la especialidad del impuesto que se fijaba teniendo en cuen-

ta las opiniones pol�ticas de los ciudadanos, esto es, seg�n
fueran amigos � enemigos de la causa. As� era el r�gimen
federal visto por dentro. No creo que haya necesidad de

ning�n otro comentario.

�

La que sigue en fecha entre las Constituciones del inte-
rior, es la de Jujuy sancionada en 4 de Febrero de 1839 ( 146 ).
Fu� inspirada en parte por la Constituci�n Nacional de

1826, algunas de cuyas disposiciones, especialmente .en lo

que se refiere � la ciudadan�a, adopta �ntegramente con cier-
tas modificaciones l�gicas. Su texto es corto, aparentemen-
te, pues comprende apenas 66 art�culos, pero, para apreciar
su extension, es menester tener en cuenta que, procedien-
do con el mismo criterio que la Constituci�n XTacional actual,
resume en un solo art�culo de muchos incisos, facultades y
atribuciones del Poder Ejecutivo � del Poder Legislativo que
las de 1819 y 1826, hab�an dividido en muchos art�culos de
numeraci�n sucesiva. Es, por otra parte, una buena Cons-
tituci�n. Dictada en momentos de entusiasmo y de espe-
ranza para Jujuy, pocos ahos despu�s de su sep�raci�n cle
la jurisdicci�n de Salta formalizada � ra�z del triunfo de

Castahares, ella contiene sabios principios de gobierno y
prescripciones que para ser cumpiidas hubieran necesitado

�pocas menos azarosas que las que subsiguieron, Veamos
la forma en que concibi� la organizaci�n y funcionamiento
del Poder Ejecutivo:

� Art. 26. � El Poder Ejecutivo ser� desempehado por una
sola persona, bajo la denominaci�n de Gobernador y Capit�n
General de la Provincia de Jujuy, con el tratamiento de
Excelencia.

27. �Para ser nombrado Gobernador de la Provincia,
se requiere: � 1� ciudadan�a natural, y las dem�s calidades

(146) Compilac��n citada, tomo 1�, p�g. 100.
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precisas para ser Representante, con treinta y cinco ahos
de edad; 2� en el caso de reunir todas las calidades ex-

presadas, alg�n ciudadano nacido fuera del territorio de
la Provincia, y haberle prestado relevantes servicios, podr�
recaer en �l la elecci�n del Poder Ejecutivo.

28. � Para la elecci�n de Gobernador se observar� la
forma siguiente: 1� si el nombramiento recayese en alg�n
miembro de la Sala, en el caso de no aceptarlo, no podr�
hacer su renuncia, sino por escrito ; 2� los votos se entre-

gar�n escritos y firmados por los vocales, y se publicar�n
por sus nombres; 3� las dos terceras partes de sufragios de
Sala plena, har�n la elecci�n ; 4� si despu�s de tres votacio-
nes, ninguno obtuviere la expresada mayor�a, se publicar�n
los tres sujetos que hayan obtenido el mayor n�mero, y
por ellos se sufragar� en las siguientes votaciones; 5� si rei-
teradas �stas hasta tres veces, ninguno de los tres propues-
tos reuniese la mayor�a que exige el art�culo 3� de este Ca-

p�tulo, se excluir� al que tuviere menos n�mero de votos;
caso de igualdad entre los tres, � dos de ellos, decidir� la
suerte, el que haya de ser exclu�do, quedando solamente
dos; 6� por uno de estos se votar� de nuevo; 7� si repetida
tres veces la votacion no resultare la mayor�a expresada, se
sacar� por la suerte el Gobernador de entre los dos; 8�
todo esto deber� verificarse acto continuo desde que se d�
principio � la elecci�n.

29.�El Gobernador constitucionalmente electo para
entrar en el ejercicio de su cargo, har� en manos del Presi-
dente de la Junta el juramento siguiente: Yo, N., juro por
Dios Xuestro Sehor, sobre estos Santos Evangelios, que des-
empenar� fielmente el cargo de Gobernador de esta Pro-
vincia, que cumplir� y har� cumplir sus Estatutos ; defender�
la independencia de la Provincia, y sostendr� la integridad
de la Rep�blica; que proteger� la Religion Catolica Apos-
t�lica Romana y dejar� el mando tan luego como la ley lo
ordena.

30. � Las funciones de Gobernador de la Provincia dura-
r�n por dos ahos, y no podr� ser reelegido en clase alguna,
sin que medie otro tanto tiempo entre el cese y la reelec-
ci�n.

5L� En los casos deenfermedad � acusaci�n quelo inha-
bilite, � mientras se proceda � nueva eleccion, por su muerte,
renuncia, destitucion � en el de cesaci�n de hecho y de
derecho por haber cumplido el t�rmino de la ley, el Presi-
dente de la Junta le suplir� y ejercer� las funciones'anexas al
Poder Ejecutivo. quedando entretanto suspenso de las de
Presidente.
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32.�El Gobernador es el Jefe de la administracion gene-
ral de la Provincia.

33.�Al Gobernador de la Provincia corresponde publi-
car, ejecutar y suscribirse � las-leyes que han recibido san-

ci�n, en la forma que prescribe este Reglamento.
34.� Si el Gobernador juzgare que debe negarla suscri-

ci�n, por creer que la ley � resoluci�n no conviene � los
intereses de la Provincia, podr� pedir su reconsideracion,
exponiendo bajo su firma las razones en que la funda ; en

este caso, el proyecto de ley � resoluci�n, se someter� �
nueva discusi�n, y si fuera adoptado tal cual es � modificado
en el sentido de las razones expuestas por el Gobernador,
por las dos terceras partes de la Sala plena, ser� devuelto
al Gobernador de la Provincia, en cuyo caso se suscribir�.

35.�El Gobernador dar� o negar� la suscrici�n en el

plazo de diez d�as; y no haci�ndolo quedar� entendido que
la di� : en este caso, y cuando la mande publicar, la S. P. lo
har� con esta declaraci�n, debiendo firmarla entonces el
Presidente de la misma Junta.

36. � Sancionada la ley � resoluci�n, la mandar� el Go-
bernador publicar en la forma siguiente: D. XT. Gobernador
y Capit�n General de la Provincia de Jujuy, etc.,hace saber �
todos los habitantes, que la Honorable Sala Legislativa Pro-
vincial, ha decretado, y yo me suscribo � la ley � resolu-
ci�n siguiente: (La ley �ntegra en sus disposiciones solamen-
tej. Mando por tanto, � todas las autoridades � quienes
correspondiere el conocimiento y ejecuci�n de la referida

l�y, que la cumplan y hagan cumplir, tan entera como en

elia se contiene. El Secretario de esta Provincia la har�

cumplir y circular.
37. � Tambi�n compete al Gobierno de la Provincia: 1�,

dar direccion � la fuerza armada de la Provincia para su

seguridad interior y exterior; 2�, nombrar por s� al Jefe que
ha de mandarla; 3�, nombrar � destituir � sus Ministros y
empleados, seg�n sus m�ritos � dem�ritos � por innecesarios,
dando despu�s cuenta � la S. P. y en su receso � la Comisi�n

permanente; 4�, suspender � los magisfrados y funciona-
rios p�blicos con justa causa; 5�, si la que ha motivado la

suspensi�n, fuese solo de pol�tica, la Junta General la tomar�
en consideraci�n por s� misma, si fuere de justicia la pasar� al
Tribunal respectivo ; 6�, expedir los decretos y reglamentos
especiales para el cumplimiento de las leyes; 7�, cumplir y
hacer cumplir las sentencias de los Tribunales de Justicia;
8�, tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves
� imprevistos de ataque exterior 6 conmoci�n interior, dando
inmediatamente cuenta � la Junta General � en su receso � la
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Comision Permanente, de lo ejecutado y sus motivos, estando
� su resoluci�n; 9�, conceder licencias, retiros y declarar la

jubilaci�n de los que la soliciten, seg�n las leyes; 10, vigilar
sobre la recaudacion � inversion de las rentas p�blicas;
11, nombrar comisiones de ciudadanos, tanto en la ciudad
como en los departamentos de campaha, para que presen-
ten proyectos de adelantamiento en los distintos ramos de

mejoras, como son, agricultura, comercio, ciencias, artes, etc. ;
12, confirmar las sentencias pronunciadas por los Consejos
de Guerra con arreglo � las ordenanzas militares; 13, indul-
tar de la pena capital � un criminal, previo informe del
Tribunal � Juez de la causa, cuando rnedien graves y pode-
rosos motivos, salvo los delitos que la ley excepciona ; 14,
expedir las cartas de ciudadan�a con sujeci�n � las formas
y calidades que exige la ley ; 15, ejercer el patronato de los
beneficios y personas eclesi�sticas de la Provincia; 16, pro-
veer todos los empleos que no le son reservados por el
Reglamento; 17, pedir � los jefes de todos los ramos y
departamentos de la administraci�n, y por su conducto �
todos los dem�s empleados, los informes convenientes y ellos
est�n obligados � prestarlos; 18, recibir por sus servicios la
dotaci�n establecida por la ley, que no se aumentar� ni
disminuir� durante el tiempo de su mando; 19, nombrar el
Ministro Secretario; 20, el Ministro Secretario tendr� � su

cargo el despacho de los negocios de la Provincia, y auto-
rizar� las resoluciones del Gobernador, sin cuyo requisito no
tendr�n efecto ; 21, en los casos de responsabilidad del Go-
bierno, no quedar� exento de ella el Ministro, por la concu-
rrencia de la firma; 22, gozar� de una compensaci�n por sus
servicios establecida por la ley.

28. � Xo ejercer�: � 1� jurisdicci�n alguna civil o cri-
minal, de oficio ni � petici�n de parte; 2�, no alterar� el
sistema de administraci�n de Justicia, seg�n leyes ; 3�, no

compulsar�, avocar� ni suspender� las causas pendientes,
sentenciadas o ejecutadas en los Tribunales de Justicia; 4�'
no podr� en ning�n caso ausentarse del territorio de la
Provincia durante el per�odo de su administraci�n, ni tres
meses despu�s, sin el consentimiento de la Junta � de la
Comisi�n permanente. �

?

En 17 de Julio de 1841, la Honorable Junta de Represen-tantes de la Provincia de Santa Fe (147), sancion� una

i I
''

i R-gistro Oficial de la Provincia, 1888, tomo \", p�g. 379 � 392.
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nueva Constituci�n que el Gobernad�r, General Don Juan
Pablo L�pez, hermano de Don Estanislao, promulg� in.me-
diatamente el d�a 18. Supera en todo sentido al Reglamento
Provisorio que dict� el Gobernador L�pez en 1819, tanto

en extensi�n como en la mayor armon�a que resulta de la
concordancia de sus diversas disposiciones, pero, contiene
sin embargo algunas r�stricciones relativas � la Religion que
parecen basarse esencialmente en el primer Reglamento cita-
<Io. Su art�culo 4�, en efecto, establece terminantemente que
se prohibe en el territorio de la Provincia el ejercicio de todo
culto p�blico � privado que n� sea el de la Religion Cat�-
lica, Apost�lica Romana, art�culo complementado por el 62

que dice que � no es ciudadano de esta Provincia quien no

profesa � la misma Religi�n. El resto de la Constituci�n se

inspira en los antecedentes nacionales queconocemos, adap-
tados � las necesidades locales de la Provincia y � las carac-

ter�sticas propias del sistema federal tal como era entendido
y aplicado en los ahos vecinos � 1840. No obstante haber
manifestado la Junta de Representantes al sancionarla que se

hab�a inspirado en lo principal de todas las Constituciones
existentes en el mundo, contiene incongruencias y lunares

que la deslustran. Citar� entre otras una que se refiere al
Poder Ejecutivo. El art�culo 33 dice que, en caso de enfer-
medad del Gobernador lo reemplazar� en el mando � el suje-
to que eligiese la Honorable Junta de Representantes �, en

tanto que'el art�culo 49 da al mismo Gobernador el derecho
�. en caso de enferme.dad �

, de delegar por s� el mando � en

ciudadano que reuna las calidades que para Gobernador
exige el art�culo 25�, sin tener en cuenta para nada, como

se v�, la facultad concurrente que acuerda � la Junta el
art�culo 33. ,;C�mo se resolver�a el conflicto en caso de
dos designaciones practicadas conjuntamente por el Gober-
nador y por la Junta, en virtud de los art�culos 33 y 49,
cuando ellas recayeran en dos personas distintas? Los tex-

tos no aclaran la dificultad, pero, es de suponer, dado lo

que conocemos de los procedimientos pol�ticos del federa-
lismo, que prevalecer�a la designacion hecha por el Gober-
nador. Veamos, sin hacer m�s comentarios, los art�culos
que rigen la organizacion y funcionamiento del Poder Eje-
�cutivo.

� Art. 23. � El Poder Ejecutivo se conf�a y encarga � una

sola persona bajo el t�tulo de Gobernador y Capit�n
General de la Provincia.

24.�No tendr� m�s tratamiento que el de Excelencia:
su guardia y honores, de Capit�n General del Ej�rcito.

25. � Recaer� la elecci�n en persona natural del terri-

13
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torio de la Provincia, de conocido patriotismo federal,
integridad y concepto p�blico; su edad treinta ahos.

26. � El Gobernador ser� elegido en sesion permanente
el d�a primero de Diciembre, � la que deben concurrir todos
los Diputados de la Provincia, y su recibimiento ser� el

primero de Enero siguiente.
27. � La votaci�n ser� p�blica y los votos se expresar�n

individualmente. La mayor�a de sufragios har� elecci�n.
28. � Si ninguno de los electos obtuviese la mayor�a

despu�s de la votacion, se sortear�n los dos sujetos iguales
en votos, y ser� Gobernador el que la suerte designe.

29. � Antes de entrar en ejercicio del cargo, har� el
Gobernador en mano del Presidente eljuramento siguiente:
Yo, N., juro por Dios XTuestro Sehor y estos Santos Evan-
jelios, que desempenar� fielmente el cargo de Gobernador
que se me conf�a: que proteger� la Religi�n Catolica
Apost�lica Romana, sin permitir otro culto p�blico ni
privado: que sostendr� la libertad � independencia de la
Rep�blica Argentina y en particular de esta Provincia, bajo
el sistema federal: que cumplir� y har� cumplir la presente
Constituci�n y que gobernar� en paz y en justicia, y si
en lo que he jurado lo contrario hiciere, sea esto nulo y
de ning�n valor. As� Dios me ayude y sea en mi defensa:
y si no me lo demande.

30. � Este acto ser� � presencia de la Honorable Junta
de Representantes, del clero, jueces, jefes y oficiales, mili-
litares, empleados civiles y vecinos de la ciudad invitados
al efecto.

31.� Durar� en el cargo por tres afios, y terminados,
no podr� ausentarse de la Capital hasta que las cuentas
que rinda sean aprobadas.

32. � Xo podr� ser reelegido sino una sola vez, y sin
que medien causas poderosas.

33. � En caso de renuncia, enfermedad � muerte del
Gobernador, lo ser� provisionalmente el sujeto que eligiesela Honorable Junta de Representantes.

34. � Si por alg�n accidente no se pudiese verificar
esta elecci�n, tomar� el mando de las armas el oficial de
mayor graduaci�n que se hallase en la Capital, hasta que
sea llamado el que estuviese en la Provincia de superiorgraduaci�n � �ste, ambos en actual servicio.

35. � El Gobernador, que en el caso del art�culo 33, �
que por otra causa se eligiese en propiedad, ejercer� el
cargo hasta Uenar del trienio el per�odo que falte.

36. � En cada eleccion de Gobernador la Honorable
Junta de Representantes le designar� la renta anual con
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que se han de compensar sus servicios, sin que se pueda
aumentar ni disminuir mientras dure en el ejercicio de sus

funciones.
37. � E,l poder Ejecutivo puede convocar la Honorable

Junta de Representantes por medio de su Presidente, en

ios casos que estime conveniente � beneficio del pa�s.
38.� Puede proponer por escrito � la Honorable Junta

de Representantes los proyectos, medidas, reformas � me-

joras que juzgue de utilidad p�blica.
39. � Como Jefe Superior de la administraci�n general

de la Provincia, le est�n cometidas especialmente la con-

servaci�n del orden, tranquilidad y seguridad de ella, la
vigilancia sobre la exacta observancia de las leyes, sosiego
p�blico, recaudaci�n y justa inversi�n de los fondos del
Estado, seguridad real y personal de todos los que residen
en el territorio de la Provincia, el fomento de la agricultura,
protecci�n del comercio, establecimiento de postas con

arreglo � ordenanza, instrucci�n de la juventud por medio
de establecimientos � este respecto.

40.�En contribuci�n, empr�stito, tratados de tregua,
paz y otras convenciones, en especial la declaraci�n de

guerra, no podr� resblver sin la aprobacion de la Honorable

Junta de Representantes.
41. � Puede nombrar por s� solo todos los empleos

militares de la Provincia y dar grados hasta Teniente
Coronel, inclusive graduar de Coronel, quitarlos al que
los tenga y haya merecido este castigo por crimen contra

las leyes y Constituci�n de la Provincia esclarecido en

juicio.
42. � Nombra asimismo su Ministro y dem�s empleados

p�blicos y civiles.
43. � Le corresponde el mando de toda la fuerza de

la Provincia, y est� exclusivamente encargado de su direc-
ci�n, mand�ndola ya en persona � por Jefes subalternos.

44.� Publica y hace ejecutar las leyes que han recibido
sanci�n.

45. � Dicta las providencias necesarias para que las
elecciones de Diputados se realicen en el tiempo designado
por la ley.

46.� Confirma � revoca las sentencias de los reos milita-
res, pronunciadas en los Tribunales de su fuero, con arreglo
� Ordenanza.

47. � Puede indultar de la pena capital � un criminal �
conmut�rsela cuando concurran algunos poderosos motivos
de equidad, � alg�n grande acontecimiento que haga plau-
sible la gracia.
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4S._Todos los objetos y ramos provincialesde Hacienda
v Polic�a, corao los establecimientos p�blicos, cient�ficos y

cle todo otro g�nero, formados y sostenidos con fondos del

Estado, son de la inspecci�n y resorte del Gobierno, bajo
sus respectivos Reglamentos � Ordenanzas.

49._En caso de enfermedad, ausencia � otros poderosos
motivos, poclr� delegar el mando en ciudadano que reuna

las calidades que para Gobernador exige el art�culo 25 �.

�

En Febrero 1� de 1847 se le ocurri� � la Honorable Junta
de Representantes de la Provincia de C�rdoba sancionar

una nueva Constituci�n. Para ello no encontr� sistema

m�s c�modo que copiar casi al pie de la letra el Regla-
mento Provisorio de 1821, introduciendo _en su redacci�n

solo pequeh�simas modificaciones, sin mencionar en ninguno
de sus art�culos que no se trataba sino de revisar en forma

algo depurada, el viejo Reglamento del tiempo de Bustos

que llevaba ya veinticinco ahos de existencia. Lo que era

Reglamento se convirti� en C�digo, por la sola virtud de una

sancion legislativa. Ante un plagio tan evidente, tan literal,
no cabe sino pensar que estaba demasiado olvidado el

Reglamento para que fuera permitido reeditarlo como una

cosa nueva que comenzar�a � entrar en vigencia en 1847,
siendo as� que en realidad lo estaba desde 1821. Cabe pensar
tambi�n que se quiso esconder tras el disfraz de la simple
reedici�n de un texto anticuado, unos cuantos art�culos nue-

vos que sustituir�an � otros tantos del Reglamento anterior,
en una forma silenciosa que � nadie Uamar�a la atenci�n.
El Gobernador don Manuel L�pez estaba demasiado inte-
resado en esa suplantaci�n de textos, lo que parece justificar
la segunda hip�tesis que he enunciado. Era aqu�l, en efecto,
un procedimiento netamente federal y del cual nuestra his-
toria de las Provincias ofrece palmarios ejemplos. Uno de
ellos es este de C�rdoba que merece ser comentado exten-

samente.

He dicho que el Codigo era un plagio del Reglamento de
lS21 y que fu� un plagio realizado expresamente para ocul-
tar los verdaderos fines que tuvieron en vista el Poder Eje-
cutivo y el Poder Legislativo. ;Cu�les fueron estos? Es
muy f�cil determinarlo con el solo cotejo de los textos perti-
nentes. Se trataba, en mi opini�n, de introducir reformas
fundamentales, pero, haci�ndolo en una forma que pasara
completamente desapercibida. Si se modificaba el texto ais-
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l�do de uno � de var�os art�culos, la intencion del legislador
se hac�a demasiado evidente; en cambio, si se reeditaba como

nuevo un texto viejo, cuyas primer�s secciones se conserva-

ban �ntegramente sin variaci�n alguna que no Juera de sim-
ple detalle, las fundamentales modificaciones introducidas no

ser�an objeto de la discusi�n p�blica, pues no todo el mundo
se tomar�a el trabajo de comparar pacientemente los textos

respectivos. El C�digo conten�a varios cap�tulos menos

que el Reglamento; sin embargo, el n�mero de Secciones

(148), que es de ocho, contin�a igual en ambos cuerpos de

leyes. En lo que � nadie interesaba, esto es en las prime-
ras Secciones, se conserva hasta los errores de distribuci�n
de las materias. La Secci�n III del Reglamento, que trata

de la ciudadan�a y prerrogativas del ciudadano, que deb�a
logicamente comprender tambi�n el Capitulo VIII de la
Secci�n IV que trata de los modos de perderse y suspen-
derse la ciudadan�a (error evidente de ordenaci�n l�gica),
se repite tal cual en el C�digo. La Secci�n VI del Regla-
mento que trata conjuntamente del Poder Legislativo, Cap�-
tulo XII; de las Atribuciones del Congreso, Cap�tulo XIII;
del Poder Ejecutivo, Cap�tulo XIV; de las Atribuciones del
Poder Ejecutivo, Cap�tulo XV; de los L�mites del Poder

Ejecutivo, Cap�tulo XVI y del Poder Judicial, Cap�tulo XVII,
se repite con los mismos rubros y con los mismos n�meros
de Cap�tulos en la Secci�n VI, tambi�n, del C�digo. Es en

las Secciones VII y VIII que aparecen las grandes diferen-
cias de los textos. Yo encuentro todo esto sumamente

sugestivo. Veamos, para afirmar esta opini�n, alguno de los
textos modificados.
En todos aparece con una claridad meridiana la esencia de

ese esp�ritu federal argentino que tantos ejemplos significa-
tivos de lo que era en realidad ha dejado en nuestra histo-
ria. El Reglamento dec�a que el Gobernador durar�a en

el mando cuatro ahos; el C�digo ampl�a � seis afios ese

per�odo. El Reglamento establec�a que el Gobernador no

podr�a ser reelegido, sino por una vez, con un voto sobre
las dos terceras partes del Congreso; el C�digo sustituye
esa previsora disposici�n con lo siguiente : � pudiendo ser

reelegido, tantas cuantas veces la Honorable Representaci�n
lo creyere necesario para sostener la tranquilidad p�blica.
la libertad, la independencia de Sud Am�rica (sic) y la Santa
Causa Nacional de la Confederaci�n Argentina�. Todos
sabemos lo que estas palabras quer�an decir en labios de

(148) El Reglamento y el C�digo llaman � Ia Secci�n Sesion.
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Gobernadores v Legislaturas federales. El Reglamento hab�a

dispuesto que � en los casos de ausencia del Gobernador
fuera de la Provincia � de otro leg�timo impedimento que
le embarazase el ejercicio de sus funciones, el Congreso
proveer�a el interino � ; el Codigo, redactando lo que el
Gobernador pensaba sobre ciertos sustitutos que en aquellos
turbios ahos del federalismo acostumbraban � alzarse con

el santo y la lismona, corrige prudentemente ese texto peli-
groso, sancionando en su lugar que � en los casos de ausen-

cia del Gobernador fuera de la Provincia � de otro leg�timo
impedimento que le embarace el ejercicio de sus funciones,
delegar� el mando en la persona que fuere de su confian-
za�. El Reglamento hab�a dispuesto, como en previsi�n de
los tiempos que iban � sobrevenir, que el Gobernador � no

puede por s� imponer � ning�n individuo pena alguna: el
Secretario que firmase la orden y el Juez que la ejecute ser�n

responsables y castigados como atentadores contra la liber-
tad individual �, sabia medida que subordinaba los odios, los
caprichos � las malquerencias del primer MagistradodelaPro-
vincia, � lo cjue en justicia resolvieran los Jueces, procediendo
de acuerdo con lasleyes que estaban en vigencia; el C�digode
1847, suprime esta excelente disposicion que es reemplazada
por la siguiente que no contiene m�s que una pequeha �
insuficiente restricci�n : � no podr� por s� solo imponer � rtin-
g�n individuo pena alguna sino asociado de su Asesor y su

Ministro � el Oficial nombrado para autorizar sus resolucio-
nes en sus casos�, medida ampl�sima que confiere al Gober-
naclor facultades que en aquellos ahos resultaban peligro-
sas en sumo graclo, dado que ni siquiera se establec�a en

qu� casos poclr�a imponer esas penas, ni cu�l ser�a la grave-
dad de las mismas: dentro del art�culo tal como aparece
redactado cabe hasta la pena de muerte. Esta resoluci�n est�
en estrecha relaci�n con el esp�ritu del C�digo que suprimi�
de su texto, enteramente, las garant�as individuales que antes

proteg�an la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos
de la Provincia. El Reglamento � cada paso habla del Con-
greso General de Ios Estados como entidad nacional supe-
rior � la Constituci�n local de C�rdoba;el C�digo guardaal respecto un absoluto silencio. ;Se quiere nada m�s t�pico
que este C�digo de 1847 para caracterizar la evoluci�n de
las tendencias federales de los gobernantes en una de las
mayores Provincias de la Rep�blica Argentina? En 1821,
bajo el poder y la influencia del Jefe de la sublevaci�n de
Arequito, General don Juan Bautista Bustos, se crea un Eje-
cutivo re.stringido que no pod�a legalmente perpetuarse en
el mando ni delegar sus funciones en un interino elegido por
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�l mismo;; en 1847, se encontraba que todo eso ligaba en

sumo grado l.a libertad de acci�n del Gobernador y se lo su-

prime en silencio, sin dar las graves y poderosas razones que
debieron seguramente inspirar la sanci�n de una Junta que
redactaba un C�digo tan original y novedoso. La evoluci�n,
eomo se v�, estaba de acuerdo con los tiempos aquellos en

que eada Gobernador de Provincia, llam�rase Juan Manuel
de Rosas, Juan Felipe Ibarra, Pablo Lucero, Nazario Bena-
v�dez, Celedonio Guti�rrez, no aspiraba sino � conservar el
mando, por amor � la Santa Causa Nacional de la Confede-
raci�n �rgentina. Con las cl�usulas reformadas de la Carta
Provisoria de 1847 (il n'y a que le provisoire qui dure),
don Manuel L�pez pod�a estar convencido de que nadie

pretender�a conmover su estabilidad en el mando.
Pero, hay algo mucho m�s sugestivo que esta grave in-

terpolaci�n de art�culos, en el C�digo de 1847, y ese algo
es nada menos que la completa supresi�n del Cap�tulo XXIII
del Reglamento de 1821 q.ue trataba de las � Declaraciones
de derechos�. Esas declaraciones que comienzan en nuestro

pa�s con el Decreto sobre seguridad individual, dictado por
el Triunvirato en 23 de Noviembre de 1811 (149) y que se

fueron depurando, ampliando y afirmando en las posteriores
Constituciones que dictaran la Naci�n y todas las Provincias
aisladamente, eran una verdadera tradicion argentina que se

concret� definitivamente en el texto de 1853-60. C�rdoba,
sin embargo, las suprime de su Codigo de 1847. Hncomo-
daban demasiado, acaso, � la Santa Causa Nacional de la
Federaci�n? Es de suponerlo, dado que se las eliminaba
lisa y llanamente, sustituy�ndolas con esta frase significativa:
�ning�n salvaje unitario podr� obtener empleo alguno � y
�todos los jefes de los cuerpos militares y superiores de los
establecimientos p�blicos, que propusieren � nombraren
subalternos para dichos cuerpos y establecimientos que no

tuviesen la calidad de ser federales netos, ser�n responsables
ante la patria� (art�culos 1� y 2� del Capitulo XIX). Nada
costaba conservar las disposiciones expresas del Reglamento^
desde el momento que el C�digo no ten�a ninguna raz�n
valedera para suprimirlas. La supresi�n es, pues, sugestiva
en sumo grado. Una de las dos grandes Provincias argen-
tinas, despu�s de haber tenido en vigencia durante veintiseis
afios el Cap�tulo XXIII del Reglamento de 1821, lo elimina
de golpe en su Codigo de 1847, cuando todo hac�a suponer
una ratificaci�n definitiva. Sin ese cap�tulo el C�digo

(149) Registro Nacional, tomo 1�, p�g. 128.
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aparec�a rigiendo los destinos no de una sociedad humana
de r�gimen democr�tico, sino de una simple agregacion de

individuos que no gozaban de m�s derechos que los que
buenamente quisieran conferirle sus gobernantes y represen-
tantes. Si en la mente de los legisladores de 1847 no hubo
un plan preconcebido de negar � los ciudadanos de C�rdoba
los derechos inalienables que reconocen � todo hombre
las sociedades modernas ipor qu� suprimi� ese cap�tulo del

Reglamento de 1821, siendo as� que conserv� al pie de la
letra casi todos los dem�s? Olvido no pudo ser, porque
ser�a inconcebible ; creer que entendieron que, aun sin una

legislaci�n expresa, esos derechos segu�an subsistiendo vir-
tualmente, es m�s inconcebible a�n, porque entonces se de-
bi� tambi�n suprimir los vac�os y pomposos cap�tulos 2� y 4%
que nacla contienen de definido ni de concreto. Queda como

�nica soluci�n, entonces, que se quiso conscientemente
borrar de la Constituci�n todo cuanto pudiera significar una
traba para el ejercicio normal de las funciones que el r�-
gimen federal imperante asignaba al Gobierno del Estado.
Me he extendido en el estudio de este C�digo de 1847, por-

que creo que es uno de los pocos documentos existentes que
nos muestra al desnudo, con una evidencia irrefutable, lo que
fu� la esencia del federalismo argentino en esos anos turbios
de nuestra nacionalidad. S� que el argumento contrario es

muy f�cil de enunciar <;cual fu� la esencia del unitar�smo?
La pregunta no tiene soluci�n, porque los hombres unitarios
de este per�odo, no llegaron � concretar su programa en

hechos reales que demostraran acabadamente lo que pudieron
realizar desde el gobierno. Sin embargo, cabe afirmar que
tal vez no hubieran procedido en forma muy distinta de la

empleada por sus enemigos los federales. Para llegar �
esta conclusi�n no es menester sino ver lo que hicieron en

las pocas ocasiones en que las circunstancias los forzaron
� definir una situaci�n pol�tica determinada. Tanto los fe-
derales como los unitaribs no iban en persecucion del ideal
superior de una forma de gobierno que respondiera � las
reaies � imperiosas necesidades del pa�s, sino tras el vano
espejismo del predominio pol�tico de un grupo. Como di-
visas de guerra las palabras unitario o federal eran una

cosa; otra como programa efectivo de gobierno. Los m�s
altos representantes del federalismo pr�ctico argentino,Rosas y Quiroga, fueron m�s unitarios de verdad que Paz
y que Lavalle. La divisa - del enemigo y no la convicci�n
propia de cada uno, determinaban la divisa que usaban como
pendon los hombres del tiempo. Paz era unitario �orqueRosas era federal. La raz�n m�s evidente de esta afirmaci�n
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nos la da la misma Constitucion Nacional de 1853. Cuando
los unitarios vuelven del destierro � de la confinaci�n vo-

luntaria 6 forzada en sus hogares, contribuyen � dictar
una Constituci�n federal nacida del incalificable pacto de
San Nicol�s de los Arroyos. ^Qu�prueban estos heclios,
se dir�? Prueban-mucho, en mi entender, porque de ellos
sale la gran leccion que nos enseha nuestra historia; que
todos nuestros males pasados y presentes (y ojal� que no

futuros) derivan de la eterna falta argentina de ideales hon-
dos y sinceros en los hombres dirigentes del pa�s.
Sin embargo, � pesar de sus grandes pecados hist�ricos,

los unitarios no habr�an llegado jam�s hasta ei estupendo
cinismo federal de 1830-52, cinismo brutal y desairado que
nunca lleg� � tener un solo gesto de verdadera grandeza,
cinismo de la chusma alzada, por un azar de la suerte, �

regir los destinos de un pa�s que purgaba as�, en la forma
m�s dura posible, su inconcebible falta de ideales hondos

y sinceros. Pi�nsese lo que se piense de los hombres
unitarios de la �poca de la desorganizacion nacional, su

acci�n incansable de batalladores compens� su gran pecado
de no haber sabido unirse bajo una sola bandera que fuera
al mismo tiempo que pend�n de guerra programa efectivo de

gobierno. La imagen de la patria esforzaba sus brazos y alen-
taba sus suehos de porvenir, pero enturbiaban el inefable de-
sinter�s de su culto con sus propias rencillas dom�sticas, con
Su poca aptitud para una uni�n constante de recia trabazon

disciplinada y coherente, con sus celos y malquerencias
rec�procas, con su eterna tendencia � buscar la base de su

accion en elementos org�nicamente antag�nicos con la esen-

cia verdadera de su credo pol�tico. Sin embargo, en el des-

tierro, en la batalla, en la obscuridad silenciosa del hogar
familiar, eran una fuerza moral que utilizar�a el porvenir ; eran

el contrapeso moral del brutal federalismo de los caudillos
sin m�s ideal que la sensualidad del mando, sin m�s programa
de gobierno que el resguardo temoroso tras las chuzas de
sus montoneras convertidas en milicias constitucionales, sin
m�s aspiraci�n de gloria que la de ser Jefe �nico y respetado
en su jurisdicci�n, sin m�s proposito consciente que el de
desbaratar todo enemigo por la astucia � por la fuerza, sin
m�s objetivo final de sus actos todos que el orgullo plebeyo
de verlos acatados � indiscutidos. Resumen y quinta esencia
de ese federalismo es la Constituci�n cordobesa de 1847

que copia al pie de la letra el Reglamento de 1821, en sus

cap�tulos m�s insustanciales y anodinos, pero que lo modifica
fundamentalmente en todos los dem�s, para cumplir as�, en
forma de solemne servilismo, los deseos manifiestos del
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sehor Gobernador de la Provincia, don Manuel L�pez.
Sin embargo, por un poco m�s, don Manuel L�pez hubiera
tenido el honor de sentarse en San Xicol�s de los Arroyos
para firmar el documento que di� vida � la Constituci�n
Xacional que hoy rige; ello no hubiera sido extraho : otros

peores que �l acudieron sol�citos, en trance de regenera-
dores de la patria, al llamado del vencedor Urquiza.
Cerrando el largo par�ntesis que he abierto, he aqu� el

texto del C�digo Constitucional de Cordoba de 1847 en la

parte que se refiere � la organizaci�n y funcionamiento del
Poder Ejecutivo y que voy � transcribir, aunque no sea m�s

que una imitacion del texto de 1821 con las modificaciones

que ya he indicado (150).
Cap�tulo XIV, art�culo 1� � � El Supremo Poder Ejecutivo

reside originariamente en el pueblo y ser� ejercido por el
ciudadano que lo creyere digno de tan alto puesto la H. R.
de la Provincia: su tratamiento ser� el de Excelencia.

2� � Un voto sobre la mitad har� elecci�n.
3 '

� Si despu�s de tres votaciones ninguno obtuviere la
expresada mayor�a, se publicar�n los dos sujetos que hayan
obtenido el mayor n�mero y por ellos se sufragar� en las
siguientes votaciones.

4� � Si repetida tres veces la votaci�n, no resultare la
expresada mayor�a, se sacar� por suerte de entre los dos
el Gobernador de la Provincia.

5�� Toclo esto deber� verificarse acto continuo desde
que se cli� principio � la elecci�n.

6� � Xinguna persona ser� elegible para este oficio sin
que sea naciclo en la Provincia y haya residido en ella tres
ahos antes de su elecci�n, aunque f�aya sido interrumpida
por cuatro meses de intervalo, sin que tenga treinta y c�nco
ahos de edad, cuatro mil pesos de capital, aunque sean de
�u esposa y los dem�s requisitos quc previene el art�culo 1�
del cap�tulo XI.

/� � Durar� en el mando por el tiempo de seis ahos
desde el d�a de su recepcion, pudiendo ser reelegido tantas
cuantas veces la Honorable Representaci�n lo creyere nece-
sario para sostener la tranquilidad p�blica, la libertad �
independencia de Sud Am�rica y la Santa Causa Nacional
de la Confederaci�n Argentina

VJ � El sueldo que debe disfrutar, es el que actualmente
goza de cuatro mil pesos anuales.

Corr.pdacv'r. c:ada �~ Crdobd. tomo 1�, p�o\ 345.
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9� � No disfrutar� de ning�n otro emolumento ni de-
recho bajo cualesquiera pretexto � causa.

10. � En los casos de ausencia del Gobernador fuera
de la Provincia � de otro leg�timo impedimento que le
embarace el ejercicio de sus funciones, delegar� el mando
en la persona que fuere de su confianza.

11. � En caso de muerte se verificar� la elecci�n de
Gobernador dentro del preciso t�rmino de tercero d�a.

12. � Su guardia y honores, ser�n los de Capit�n Ge-
neral en la Provincia.

13.� Antes de entrar al ejercicio del cargo, el Gober-
nador electo de la Provincia, en manos del Presidente de la
H. R., y � presencia de todas las Corporaciones, prestar�
el siguiente juramento: Yo, N. juro por Dios Nuestro Sehor
y estos Santos Evangelios, que desempehar� fiel y legal-
mente el cargo de Gobernador de esta Provincia que se me

conf�a; que observar� la presente Constituci�n provincial;
que defender�, proteger� y conservar� la Religi�n Cat�lica

Apost�lica Romana, �nica verdadera, celando su respeto �
inviolabilidad; que defender� la Libertad � Independencia
Americana contra todo poder extranjero y la Santa Causa
Nacional de Federaci�n; que sostendr� la integridad del
Territorio de la Provincia y sus derechos contra toda agre-
si�n adoptando cuantas medidas sean convenientes para
conservarla.

Cap�tulo XV, art�culo 1� � El Poder Ejecutivo de la
Provincia, es en ella el �rgano inmediato de los negocios
que � ella corresponden y que no est�n delegados al en-

cargado general de las Relaciones Exteriores, Paz y Guerra
de la Confederaci�n.

2� � El puntual cumplimiento y ejecuci�n de las leyes
que actualmente rigen : el vigilar sobre la recta administra-
cion de justicia, mediante incitativas � los funcionarios de
ella: el mando y organizacion de las milicias dentro de la

Provincia, bajo las disposiciones y ordenanzas que hoy d�a

rigen : la facultad de dirigir y hacer observar la ensehanza
de la disciplina ordenada: la nominaci�n de sus respectivos
oficiales de Coronel abajo: el sosiego p�blico : la libertad
civil: la recaudacion y arreglada inversi�n de los fondos p�-
blicos, y la seguridad real y personal de todos los que re-

siden en el territorio del Estado, son otras tantas atribucio-
ciones de la autoridad del Gobernador de la Provincia.

3� � Ser� organo de la Provincia y podr� iniciar,
conducir y firmar tratados de comercio con una � m�s Pro-

vincias, con la anuencia y consentimiento del Poder Legisla-
tivo de la Provincia.
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4� � Recibir� los enviados y nombrar� por s� solo los

que fuesen necesario enviar fuera de la Provincia � los ob-

jetos de que trata el art�culo antecedente.
5� � Yigilar� particularmente sobre el aumento de la

poblacion, agricultura, comercio y artes, arreglos de cami-
nos secundarios que faciliten la comunicaci�n de los pueblos
entre s� y con las v�as generales.

6�� Todos los objetos y ramos de Hacienda, renta de
Correos y Polic�a, los establecimientos cient�ficos y de todo
otro g�nero formados � que se formaren, son de la suprema
inspecci�n, superintendencia y resorte del Gobernador de la
Provincia, bajo las leyes � ordenanzas que las rigen � que
en adelante formase el Cuerpo Legislativo.

7� � El Gobernador nombrar� anualmente una persona
pr�ctica � entendida en el manejo de Hacienda para que
haga las veces de Contador Ordenador en las cuentas que
presente el Contador de Hacienda.

8� � El Gobernador de la Provincia asistir� por s� �
por delegaci�n con el Fiscal del Estado, � la visita, corte y
tanteo anual de las Cajas del Estado.

9� � Corresponde al Poder Ejecutivo celar la calidad
de la moneda, los pesos y las medidas que se hallan estable-
cidas por el Poder Legislativo de la Provincia y que en ade-
lante fijare; debiendo hacer aprehender tanto � los falsifica-
dores como � los introductores de moneda que no est�
aprobada por el Poder Legislativo, destin�ndolos al Tribu-
nal competente para ser castigados seg�n la ley.

10. � Ejercer� el Patronato General respecto de la
Iglesia, beneficios y personas eclesi�sticas, con arreglo �
las leyes vigentes.

11. � Xombrar� un solo Ministro que servir� todos los
ramos, podr� separarlo por s�, y el electo ser� responsable
de su conducta mientras sirviese al Ministerio.

12. � A falta de Ministro por enfermedad � otro impe-
dimento legal, mientras se provee este empleo, el P. E.
nombrar� al Oficial 1� de su Secretar�a para que autorice
sus resoluciones, y en defecto de �ste, al segundo � al que
fuese de su confianza.

13. � Conceder� los pasaportes para fuera de la Pro-
vincia.

14.� Expedir� las cartas de ciudadan�a bajo las calida-
des que se prescriben en este C�digo.

15.� Tendr� facultad de suspender las ejecuciones y
sentencias capitales, conceder perd�n � conmutaci�n, previoinforme del Tribunal de la causa, cuando poderosos moti-
vos de equidad lo sugieran, 6 cuando alg�n grande acon-
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tecimiento feliz haga plausible la gracia; sa�vo los delitos

que exceptt�an las leyes.
Cap�tulo XVI� Art. 1� � Aconsejado de su Asesor con-

tinuar� como al presente, ejerciendo las veces de Tribunal

Superior de Apelaciones mientras tanto se forme la Supre-
ma C�mara de Justicia.

2� �No compulsar� ni suspender� las causas pendientes
ante los Tribunales inferiores, excepto en los casos que dis-

ponen las leyes.
3�� Cuando la urgencia del caso le obligue � arrestar

� alg�n ciudadano, deber� ponerlo dentro del tercero d�a �

disposici�n de los respectivos Magistrados de Justicia, con

todos los motivos y antecedentes para su juzgamiento.
4�~ Se except�a el caso en que la causa del arresto

sea de tal naturaleza, que por ella se comprometa la segu-
ridad del pa�s � el orden y tranquilidad p�blica, en cuyo
evento tendr� al reo de acuerdo con su Asesor y Fiscal, que
ser�n responsables mancomunadamente por el tiempo ne-

cesario � tomar medidas de seguridad, haciendo despu�s la
remisi�n � la Justicia.

5� � No podr� imponer pechos, contribuciones, empr�s-
titos ni derecho de g�nero alguno, sin previa resoluci�n de
la H. R. de la Provincia.

6� � No podr� por s� solo imponer � ning�n individuo
pena alguna sino asociado de su Asesor y su Ministro 6 el
Oficial nombrado para autorizar sus resoluciones en sus

casos.

7��No expedir� orden ni comunicaci�n alguna, sin

que sea suscrita por su Ministro � el Oficial encargado de
autorizar sus resoluciones y no tendr� efecto la que carezca

de esta calidad.
8� � No podr� tomar la propiedad de ning�n particular,

ni Corporaci�n, ni turbarla en su posesi�n, uso y apro-
vechamiento; m�s si en alg�n caso fuese de urgente ne-

cesidad para la patria, podr� tomar la propiedad de cual-

quier particular, debiendo al mismo tiempo indemnizarle y
d�ndole el buen cambio � bien vista de hombres buenos.

9� � N"o podr� absolutamente en ning�n caso por s�
solo interceptar ni abrir la correspondencia epistolar que
debe respetarse como sagrada.

10. � En los casos, sin embargo, de un fundado temor

de traici�n al pa�s, de subversi�n al orden p�blico � juicio
del Gobernador de la Provincia, podr� proceder asociado
de su Ministro � la apertura y examen de la correspon-
dencia � presencia del interesado, y en ausencia con asis-
tencia del S�ndico Procurador de Ciudad.
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11. � Los que en los puntos mencionados de traici�n
� subversi�n del orden p�blico, resultaren delincuentes por
la correspondencia, podr�n ser procesados y asegurados
seg�n la inminencia del peligro.

12. Podr� disponer de los fondos del Estado para

gastos extraordinarios hasta la suma de doce mij pesos ; y
en caso �sta no fuese bastante, obtendr� autorizaci�n de

la H. R. para mayor cantidad.
13. __ Se except�an los que fuesen extraordinarios y

eiecutivos, que podr� por s� calificar y ordenar, debiendo

dar cuenta � la H. R. tan luego que le sea posible para
su aprobaci�n �.

�

El 27 de Octubre de 1852, cuando se conoc�a ya en

toda la Rep�blica el triunfo de Caseros y la reuni�n en

Santa Fe del Congreso Constituyente, la Sala de Represen-
tantes de la Provincia de Tucum�n, sancion� un Estatuto
Provincial que estuvo en vigencia hasta el aho 1856. El
14 de Junio de 1852 la Legislatura hab�a depuesto al Go-

bernador, General Don Celedonio Guti�rrez, nombrando en

su reemplazo � Don Manuel Alejandro Espinosa, quien
dur� pocos meses en el mando, pues fu� � su vez derrocado

por Guti�rrez � principios de 1853. Durante su corta ad-
ministraci�n, la Sala de Representantes sancion� la Consti-
tuci�n � que me refiero. Es un documento modesto y sin
relieves, pero, meritorio por su sencillez y por el esp�ritu
de orden que caracteriza � sus prescripciones. He aqu�
los art�culos que se refieren al Poder Ejecutivo (151).

� Art. 26. � Este poder reside en el Gobernador y Ca-
pit�n General de la Provincia, y en el Ministro Secretario
General.

27 .

� El Ministro ser� nombrado por el Gobernador,
y amovible � su voluntad.

28. � El Gobernador y el Ministro son responsables
ante la Sala de Representantes de sus actos gubernativos
conforme � la ley.

29. � Toda orden del Gobernador ser� firmada por
�ste y por el Ministro, sin cuyo requisito no ser� obedecida.

3'J. � Para ser Gobernador se necesita: 1� ser argentino,
2 tener treinta ahos de edad, y 3� poseer una fortuna, pro-
fesi�n o industria que lo haga independiente.

: -'i R.-g,tro Ofic�al de la Provincia de Tucum�n, Imprenta Oficial, afio 1870, p�g. 75.
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31. � El Gobernador durar� en su cargo por el t�r-
mino de dos afios.

32. � No podr� ser reelecto bajo ning�n pretexto, sino

despu�s de dos per�odos legales.
33. � El Poder Ejecutivo dar� cuenta anualmente � la

Sala en su Mensaje de todos sus actos y presentar� un

estado de los ingresos p�blicos y de su inversion.
34. � Cada aho presentar� el Presupuesto de gastos

de la Provincia � la Sala de Representantes para su apro-
baci�n, sin cuyo requisito no puede disponer de los fondos

p�blicos.
35. � El Gobernador no puede delegar su empleo en

otra persona.
36. � En caso de enfermedad � inhabilidad temporal

del Gobernador, � de tener que salir � Ja campaha dentro
de los l�mites de la Provincia, se har� cargo del Gobierno
el Ministro General.

37. � En caso de que el Gobernador tenga que ausen-

tarse de la Provincia en servicio p�blico, la Sala nom-

brar� Gobernador interino.
38. � Por muerte, inhabilidad perpetua � renuncia del

Gobernador, tambi�n se har� cargo de la Administracion el
Ministro General, m�s en este caso ordenar� en el perentorio
t�rmino de diez d�as, que con arreglo � la ley se proceda al
nombramiento de Gobernador Constitucional, reuni�ndose
la Sala al efecto, si estuviese en receso.

39. � El Gobernador que se nombre en el caso del ar-
t�culo anterior, durar� dos ahos en su cargo, contados desde
el d�a del recibimiento.

40. � El Gobernador es el jefe de la administraci�n
general de la Provincia.

41. �- Son atribuciones del Poder Ejecutivo: 1�, sancio-
nar las leyes y decretos de la Sala de Representantes y ex-

pedir las ordenanzas y reglamentos necesarios para su eje-
cuci�n; 2�, velar sobre la exacta observancia de este Estatuto,
y hacer que todos los funcionarios p�blicos desempehen
cumplidamente sus deberes; 3�, convocar la Sala de Repre-
sentantes en los per�odos de la ley, � extraordinariamente
cuando lo exija el bien de laProvincia; 4�, mandar el ej�r-
cito de la Provincia; 5�, celebrar tratados con los dem�s
gobiernos de la Confederaci�n conforme � lo dispuesto en

la atribuci�n segunda del art�culo 10; 6�, nombrar, suspen-
der y remover libremente los empleados de Gobierno, Ha-
cienda y Polic�a; 7�, nombrar los empleados de la adminis-
traci�n de Justicia; 8�, nombrar los del ej�rcito, hasta la clase
de Teniente Coronel inclusive; 9�, expedir los reglamentos



� 208 -

org�nicos para el arreglo del ej�rcito y guardia nacional;
10, conceder licencias temporales, que no pasen de cuatro

meses � los empleados, y admitir sus escusas y renuncias ;

11, cuidar de que las sentencias de los Juzgados y Tribu-

nales se cumplan y ejecuten ; 12, decretar amnist�as generales
por delitos pol�ticos, previo dictamen del Fiscal Asesor del

Gobierno; 13, conmutar la pena capital, previo informe del
Tribunal � Juez de la causa, cuando medien poderosos y

graves motivos, salvo los delitos que la ley except�a;
14, cuidar de la recaudaci�n de las contribuciones y rentas

p�blicas, y ordenar su inversi�n con arreglo � las leyes;
15, ejercer el patronato respecto de las iglesias, beneficios
y personas eclesi�sticas de la provincia, conforme � las

�eyes; 16, inspeccionar, con arreglo � las leyes del caso,
todos los objetos y ramos de hacienda, polic�a y los estable-
cimientos de todo g�nero, formados y sostenidos con fondos
del tesoro p�blico ; 17, proveer con arreglo � ordenanzas �
las consultas que se le hagan en los casos que ella previene
sobre las sentencias pronunciadas por los Juzgados militares;
18, entenderse con los Gobiernos de la Confederaci�n acerca

de los asuntos generales de la Provincia.
42. � El Poder Ejecutivo no podr� ser investido de fa-

ctiltades extraorclinarias por la Sala de Representantes, sino
en caso de conmoci�n interior, o invasi�n exterior, y por
el tiempo absolutamente necesario para salvar el orden
p�blico.

43. � Estas facultades no podr�n extenderse sino � hacer
arrestar � las personas que juzgue puedan turbar la tran-

quilidad p�blica � � confinarlas � alg�n punto de la Pro-
vincia � � hacerlas salir fuera de ella y � nada m�s. Deben
ser con cargo de dar cuenta.

44. � Si en los casos expresados en el art�culo 42 el
Ejecutivo tiene que hacer gastos extraordinarios, ya sea en
la movilidad clel ej�rcito, � en cualquier otro objeto, ser� con

previa autorizaci�n de la Sala y con cargo de dar cuenta.
45. � El Gobernador antes de recibirse del cargo, ju-

rar� ante la Sala de Representantes, gobernar conforme �
las leyes, y guardar las libertades p�blicas �.

�

Con la transcripci�n del texto precedente llegamos � la
�poca de la reorganizaci�n nacional. Hemos visto lo poco
que haya producido, en materia constitucional, el periodo
que va desde 1827 � 1853. He citado todos los documentos
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que he llegado � conocer y, por m�s que lo haya hecho en

forma fragmentaria y superficial, de su simple lectura se

advierte la pobreza doctrinaria de la �poca que los produjo.
Los que no he podido encontrar, no obstante mis empefios
para dar con copias aut�nticas de su texto, no habr�an
aumentado en un solo adarme el valimiento de los conocidos.
En consecuencia, cierro este cap�tulo sin un s�lo comentario
sobre los unos y sobre los otros.

14





CAP�TULO VIII

El Poder Ejecutivo en la Constitucidn Nacional
Federal de 1853-60.

El triunfo de Caseros determin� la ca�da del gobierno de
don Juan Manuel de Rosas y la sustituci�n de su influencia
por la del General vencedor don Justo Jos� de Urquiza.
Este tuvo entonces dos caminos �seguir: � continuaba la
personalidad de Rosas centralizando en s�, en forma de una

hegemon�a indiscutida, como lo hizo el vencido, todas las
fuerzas pol�ticas que en ese momento detentaban el poder
en las catorce Provincias, � iniciaba una era de reorganiza-
ci�n institucional semejante � la que pretendieron realizar
en 1826 don Bernardino Rivadavia y el grupo prestigioso
de hombres que formaban el partido que defend�a la unidad
de r�gimen. Urquiza, co.n un gesto que honrar� eternamente

su memoria, prefiri� seguir el segundo de los dos caminos.
Hizo bien; aquella noble tierra argentina que hab�a conocido
todas las amarguras, todos los dolores, todos los sacrificios,
todas las humillaciones que la vida pol�tica es capaz de
hacer padecer � un pueblo, estaba sedienta de orden, de

tranquilidad y de gobierno despu�s de los Jargos y terribles
ahos que hab�an pesado despiadadamente sobre ella. En
consecuencia, en lo primero que pens� Urquiza, despu�s de
su triunfo definitivo sobre Rosas, fu� en una Constituci�n
Nacional. Para liegar � ella, sin embargo, volv�a � encon-

trarse en una encrucijada de dos caminos: � la Constituci�n
se sancionaba mediante el concurso de las situaciones pol�-
ticas existentes en las catorce Provincias, viciadas todas por
el mismo pecado que el r�gimen vencido en Caseros, o

mediante el concurso de fuerzas pol�ticas nuevas que fueran
� ocupar, bajo el amparo de las bayonetas nacionales, de
interventores nacionales, de garant�as nacionales, y por
medio de legales y correctas elecciones, el Poder Ejecutivo
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en cada una de las Provincias arg�ntinas (152). Urquiza
eligi� el primer camino � hizo mal. No era esa la manera

de constituir definitivamente una nacionalidad que necesi-
taba mejores bases, para levantar el gran edificio de su

Constituci�n, que las que pod�an darle m�s de media docena
de serviles Gobernadores, ahitos de pecados y de abusos.

Urquiza hizo mal, repito, sin entrar � analizar si pudo
o no hacer otra cosa, dadas las circunstancias que deter-
minaron el m�vil de sus acciones. Convoc� � los Go-
bernadores que ten�an las Provincias, fueran ellos quienes
fueran, � una reuni�n en San Nicol�s de los Arroyos, con
objeto de fijar las bases sobre las cuales deb�a ser definiti-
vamente constitu�da la nacionalidad argentina. Jam�s nin-

guna asamblea argentina ha tenido poderes m�s viciados,
en su esencia y en su origen, que la de San Nicol�s, de la
cual naci�, sin embargo, la Constituci�n de un pueblo. Con
los mismos � invariables elementos de la tiran�a de Rosas,
casi, se quiso elaborar una nueva �poca de paz, de libertad,
de bondad, de pureza, de fraternidad, de igualdad republi-
canas. Felizmente para muchos de los hombres de San
XTicol�s, no necesitaron aguzar mucho la inteligencia para
adaptarse al nuevo r�gimen pol�tico que se iniciaba: la
dificultad de la obra, para ellos, consistio s�lo en cambiar
el Viva y Mitera de los encabezamientos de las notas admi-
nistrativas. Xo era por falta de condiciones de un mime-
tismo sui g�neris que les era peculiar, que iban � fracasar
ante el libertador Urquiza. Los largos ahos continuados
de gobierno los hab�an suficientemente acostumbrado � la
solemne prosa de sus Mensajes oficiales ante las Legislaturas
adiptas, en los cuales campea el m�s alto estilo en que sea

posible hablar de la paternal y patri�tica administraci�n
que ellos desinteresadamente hac�an en beneficio y gloriade sus buenos pueblos, siempre fieles y sumisos. Un^Men-
saje del aho 50 se parece � otro del aho 54, como una
gota de agua a otra gota de agua: las �nicas diferencias
son el leit-motiv del himno, que en unos era Rosas v en
otros Lrquiza.
Ante el documento famoso dictado en San Nicol�s el

ol de Mayo de 1852 y ratificado el 1� de Julio por las
Provmcias de Salta, Jujuy y C�rdoba (153), que orde-
naba la redaccion y promulgaci�n de una nueva Consti-

conia^LiSd^u'o^^u^r�or'.^" "^0"*'' "� C�n SU aCtUal aCePC�<>"> �"�

P-o. da � s,,,sS."nn';�crtaSUdPee|,o0rqueV^^^^^ N� ser* c�rr^,
'!�') k-.-^istro Nacional, tomo 3" p�g. 13.



� 213 �

tuci�n nacional, una pregunta se impone ,;eran esos Go-
bernadores y Representantes expresi�n fiel de la voluntad.
del pueblo? Sea cual fuere la apreciaci�n hist�rica que
se tenga sobre el Acuerdo de San Nicol�s, la respuesta �
esta pregunta es inmediata: no. Los �nicos Gobernadores
que tra�an en sus poderes ciertos visos de Iegaiidad, eran :

don Pedro Pascual Segura, de Mendoza (154), quien, no

obstante haber sido el sucesor designado por Aldao en su

testamento de 1845, para ejercer el gobierno de la Provincia,
fu� depuesto en 1847 � causa de su tibio federalismo, siendo
elegido de nuevo el 3 de Marzo de 1852, encarg�ndosele
legalmente por la Legislatura que concurriese � San Nicol�s;
don Manuel Vicente Bustos, de La Rioja, elevado al mando
de la Provincia por una revoluci�n realizada en 1849 (155);
don Tom�s Arias, de Salta, salido de una revoluci�n po-
pular que derroc� al Gobernador delegado del titular Jos�
Manuel Saravia (156); don Vicente L�pez, de Buenos Aires,
quien concurri� al Congreso sin autorizaci�n especial de
la Legislatura que despu�s de las tumultuosas sesiones de

Junio lo oblig� � renunciar; don Domingo Crespo, de Santa
Fe, nombrado Gobernador el 25 de Diciembre de 1851 (157),
despu�s de un alzamiento que tuvo por principal objetivo
apoyar las pretensiones de Urquiza en contra de Rosas; y
por �ltimo el Plenipotenciario de C�rdoba, don Genaro
Carranza. Estos que he mencionado tra�an al Congreso
ciertos visos de legalidad, si es que se puede emplear esta
palabra para significar que no estaban det todo comprome-
tidos con el r�gimen vencido en Caseros. Todos los dem�s
concurrentes al Congreso, en cambio, estaban m�s � menos

complicados en la larga serie de cargos que, como pend�n
de guerra, alzaban los hombres del r�gimen nuevo para
acusar � las administraciones provinciales que actuaron

durante la �poca de Rosas. Don Benjam�n Virasoro, de

Corrientes, hab�a beneficiado del sangriento triunfo de Ur-
quiza en el Rinc�n de Vences y estaba comprometido en

tantos desmanes clel r�gimen federal que representaba que,
no obstante sus conocidas vinculaciones con el vencedor de
Rosas, fu� depuesto de su cargo el 3 de Julio de 1852 (158)
en tanto representaba � su Provincia en las ulterioridades
del Acuerdo de San Nicol�s; don Pablo Lucero gobernaba

(154) Zinny, Historia de los Gobernadores, tomo 3� p�g. 172.

(155) �& � � > 3� > 411.

(156) � j> t> � 5" j> 690.

(157) Cervera, Historia de Santa Fe, tomo 2� p�g. 877.

(153) Zinny, Historia de los Gobernadores, tomo 1� p�g. 579.
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en propiedad � San Luis desde el aho 1841; don Nazario
Benav�dez, con ciertas intermitencias, tuvo el mando omn�-
modo de San Juan, desde 1836 hasta su asesinato en 1858,
con el agravante de que, mientras asist�a en San Xicol�s
� la solemne reorganizaci�n del pa�s, estaba (159) legalmente
depuesto por la legislatura en atenci�n � su grave y des-

p�tica administraci�n gubernamental, la cual, sin embargo,
dado el apoyo decidido que le prestara Urquiza en 1852

y posteriormente, logr� continuar hasta el mencionado hecho
del afio 1858; don Celedonio Guti�rrez pesaba sobre Tucu-
m�n desde 1841, significando su presencia en San Nicol�s,
� pesar de su pronunciamiento de Enero 20 de 1852 en

favor de Urquiza (160), un acto inaudito, por cuanto en 17
de Febrero de 1852, despu�s de Caseros, cuya noticia aun

no ten�a (161), hizo fusilar � don Juan Cris�stomo Alva-
rez que invadiera la Provincia en nombre de Urquiza
en un rapto temerario � in�til, y mando comunicar la f�ne-
bre nueva � todos los Gobiernos de la Confederaci�n,
encabezando la nota con el infaltable �Muera el loco traidor,
Salvaje unitario Urquiza � (162); don Manuel Taboada,
federal neto, era un continuador de la pol�tica de don Juan
Felipe Ibarra, en Santiago del Estero; don Jos� Benito de
la B�rcena, dejujuy, tra�a su nombramiento de Gobernador
manchado con la sangre que la reacci�n institucional hab�a
dcrramado al hacer fusilar en San Pedrito al anterior
Gobernador Iturbe (163). ;Eran ellos, en consecuencia,
los representantes leg�timos que se da una Naci�n cuando
aspira � dictar, bajo su alto patrocinio, la Carta funda-
mental que ha de regir sus futuros destinos? No. Hab�a,
en cambio, entre ellos, varios que tra�an la investidura
hecha guihapos, en forma tal que su verdadera representa-ci�n era la de la ilegalidad y no la de los pueblos.
Pero, ya que los poderes de la mayor�a de los hombres de

San Xicol�s adolec�an de vicios insanables, ya que muchos de
ellos merec�an m�s ser jefes de bandas 6 de montoneras
alzadas que Gobernadores en trance de organizaci�n nacio-
nal, cabe pensar que, si sus t�tulos eran malos han podido ser
buenos y valederos los antecedentes hist�ricos que. en forma
de pactos preexisteiites, fundamentaron el Acuerclo de San

' '�'�>. Larrain. El Pa�� d- Cuyo, p�g. 22o.

:oT.oI^,p�I�nIl�:,:0:� r"latiV�3 � ��� H'^-'-- Constitucional de la Rep�blica Argentina,
�VA, (,rou;ij.. Ensayo Hist�rico sobre el Tucum�n, p�g. 239.

� �-; Z.nny, H -.toria <\-. los Gob-rrnador-.s. tomo 2" p�g. 5Ci3.
� �>' ) Carr lo. H:,�oria Civil d- Jujuy, p�''. 50').
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Nicol�s. Desgraciadamente, en mi opini�n, tambi�n los pac-
tos preexistentes ten�an vicios de insanable nulidad. En
efecto, veamos el m�s cl�sico y conocido de todos, el de 4 de
Enero de 1831, esto es, el mismo cuyo mandato finje acatar

�el Acuerdo de San Nicol�s. i Qu� es �l? Una convenci�n
entre tres Provincias (casi cuatro porque se di� como presen-
te � Corrientes), Buenos Aires, Santa Fe y Entre R�os, que
fu� aceptada despu�s por la mayor�a de las restantes. Esta-
blec�a el mencionado pacto federal, entre otras cl�usulas, las
siguientes :

6� � Seobligan tambi�n � no tolerarque persona alguna
-de su territorio ofenda � cualquiera de las otras dos Pro-
vincias � � sus respectivos Gobiernos, y � guardar la mejor
armon�a posible con todos los Gobiernos amigos

16� (Atribuci�n 5a de la Comisi�n Representativa que
deb�a funcionar en la ciudad de Santa Fe, con diputados de
las Provincias). Invitar � todas las dem�s Provincias de la

Rep�blica, cuando est�n en plena libertad y tranquilidad, �
reunirse en federaci�n con las tres litorales ; y � que por
medio de un Congreso General Federativo, se arregle la ad-
ministraci�n general del pa�s bajo el sistema federal.
Esta convencion parcial, que m�s que nada parece ser un

tratado interprovincial de derecho internacional privado, ha
sido considerado en el art�culo 1�, del Acuerdo de San Nico-
i�s, diciendo que era una � Ley Fundamental-- y que � ser�

religiosamente observado en todas sus cl�usulas, y para
mayor firmeza y garant�a, queda facultado el Excmo. Senor
Encargado de las Relaciones Exteriores, para ponerlo en

ejecuci�n en todo el territorio de la Rep�blica �. Esta frase,
que revela una completa contradicci�n entre las palabras y
los hechos, merece ser comentada brevemente. En primer
lugar, ^es cierto que fuera ley fundamental de la Rep�blica?
Curiosa ley aquella que resucitaba despu�s de veinti�n largos
ahos del m�s absoluto olvido. Ese sonado pacto federal

jam�s tuvo, no solo cumplimiento, sino la iniciaci�n pr�ctica
necesaria para darle validez � para que se creyera en su

existencia. El mismo historiador que lo defiende empefio-
samente, atribuyendo � Rosas et proposito manifiesto de que
no se realizara (164), reconoce que dos de las tres Prov�n-
cias signatarias, Buenos Aires y Santa Fe, entraron en el

pacto porque la alianza era urgent�sima contra el General
Paz, y que el General Ferr� representante de Corrientes, se

hab�a retirado exprofeso de la convenci�n. Resulta de ello

( 164 ) Mart�n Ruiz Moreno, La Organizacion Nacional, tomo 2�, p�g. 46.
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que el pacto fundamental no era tal, porque descartando �
Santa Fe y � Buenos Aires, asociadas por la necesidad ante

un enemigo com�n y abstenida Corrientes, el pacto de 4 de

Enero se reduc�a � algo demasiado original para que pueda
ser serio: un pacto constitu�do de buena fe por la sola Pro-
vincia de Entre R�os, es decir, un pacto en el que no apare-
c�a en el fondo, m�s que una �nicaparte contratante. Pero,
supongamos en contra de lo que se desprende del propio-
esp�ritu del texto del doctor Ruiz Moreno, que ello no haya
sido as�yqueel pacto fuerareal. ,;Reg�aelpacto en 1852? Ut>

pacto que nunca tuvo ni aun siquiera principios de ejecuci�n
pr�ctica; que jam�s fu� llevado � cabo ; que jam�s tuvo por
resultado constituir la Comisi�n Representativa que creara

con poderes y atribuciones que despu�s analizar�; que no

sirvi� para detener la acci�n de Urquiza, quien, como Gober-
nador de Entre R�os y en virtud del art�culo 6� que he trans-

cripto, no pudo declarar la guerra ni ofender al Gobernador
Rosas de Buenos Aires, por cuanto el pacto no daba derecho-
� ninguna Provincia � ofender al aliado, desde el momento

que la alianza era absoluta y sin cl�usulas resolutorias que
autorizaran � denunciarla � � romperla en casos de tiran�a;
un pacto que no fu� cumplido jam�s, en una palabra, y que
fu� violado dos veces por el General Urquiza, ,;ha podido
ser considerado ley fundamental de la Rep�blica, en 1852,,
por el solo hecho de haber sido redactado en el afio 1831
y no haber sido derogado expresamente por otro pacto?
He dicho que esa curiosa ley fundamental de la Rep�blica

fu� violada dos veces por el General Urquiza. La primera
lo fu� cuando declaro la guerra � Rosas, no obstante la
prohibici�n expresa del art�culo 6� � que me he referidor
que no daba � nadie el derecho de interpretarla en otra
forma que no fuera la estrictamente Hteral; la segunda lo
fu� al convocar la reuni�n de los Gobernadores que produjo
el Acuerdo de San Nicol�s. Con esta segunda violaci�n,
tenemos un dilema constitucional de soluci�n imposible:

1� � El pacto federal de 1831 era ley fundamental de
la Rep�blica, en cuyo caso la Comisi�n Representativa de
las Provincias, por �l establecida, y no el General Urquizani la decisi�n un�nime del Acuerdo de los Gobernadores y
Plenipotenciarios, deb�a convocar � los pueblos para el Con-
greso General Constituyente.

2� � El pacto federal de 1831 no era ley fundamental
de la Rep�blica, en cuyo caso el Acuerdo de San Nicol�s
que no se basaba sino en ese principio, era nulo en su ori-
gen y en su esencia.
El Acuerdo del General triunfante en Caseros y los Gober-
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nadores de Buenos Aires y Corrientes y el Plenipotencia-
rio de Santa Fe doctor Manuel Leiva, de 6 de Abril de
1852 (165), ,;pudo tener la virtud de conciliar las terminan-
tes evidencias del dilema antedicho 6 fu� una primera mani-
festacion de �l ? Creo m�s bien lo segundo. En efecto, la
parte dispositiva de este Protocolo determina expresamente,
entre otras cosas, lo siguiente: . . . � cada uno de los Gob�er-
nos signatarios del Tratado de 4 de Enero de 1831, proce-
diese inmediatamente al nombramiento del Plenipotenciario
que debe concurrir � formar la Comisi�n Representativa de
los Gobiernos, para que reunida �sta en la Capital de la Pro-
vincia de Santa Fe, entre desde luego en el ejercicio de las
atribuciones que le corresponden, seg�n el art�culo 16 del
mismo tratado �. Este Protocolo que lleva la firma de Urqui-
za, fu� fundamentalmente modificado dos d�as despu�s, el 8
de Abril, por la circular que pasara � los Gobernadores de
las Provincias, convoc�ndolos � la reuni�n de un Congreso
en San Nicol�s de los Arroyos, el Ministro Luis J. de la

Pena(166). El Protocolo no autorizaba ni el texto ni el

esp�ritu de esa circular.
Sentados estos puntos de partida que he cre�do con-

veniente determinar con precisi�n, nos quedan varias cues-

tiones importantes relacionadas con el texto mismo del
Acuerdo de San Nicol�s. Veamos la primera. Los Goberna-
dores que lo redactaron (167), descartando que no eran la
Comision Representativa que creara el pacto de 1831 i tuvie-
ron atribuciones directas � indirectas para crear el Poder

Ejecutivo Nacional que nos aparece en el Acuerdo armado
de todas piezas y que motiv� las tumultuosas sesiones de
la Legislatura de Buenos Aires de los d�as 21 de Junio y
siguientes? Esas atribuciones eran de todo punto ilegales,
pues no estando investidos para conferirlas los Gobernado-
res, mal pudieron crear un Jefe Supremo del Estado, reves-
tido de facultades ampl�simas que no estaban, en realidad,
sometidas al control de ning�n otro poder legalmente cons-

titu�do. Ellos estaban convocados, seg�n la circular del
Ministro de la Peha, no para eso sino para una reunion �que
forme el preliminar de la Constituci�n Nacional�. Sin em-

bargo, lo hicieron. Se encomend� al Director Provisorio
de la Confederaci�n Argentina, las siguientes atribuciones:

(165) Registro Nacional, tomo 3�, p�g. 7.
(166) > � > 3o, � 9.

( 167 ) Digo redactaron por salvar las formas, por cuanto, seg�n el doctor Ruiz More-
no, obra citada, tomo 2~~, p�g. 26, resulta que el Acuerdo se redacto en Buenos Aires,
antes dela reunion de los Gobernadores y Plenipotenciarios.
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14. Si, lo que Dios no permita, la paz interior de la Rep�-
blica fuese perturbada por hostilidades abiertas entre una �
otra Provincia, queda autorizado el Encargado de las Rela-
ciones Exteriores, para emplear todas las medidas que su

prudencia y acendrado patriotismo le sugieran, para resta-

blecer la paz, sosteniendo las autoridades legalmente consti-
tu�das (esto �ltimo en caso de sublevaciones armadas
dentro de una Provincia); para lo cual los dem�s Gober-
nadores prestar�n su cooperaci�n y ayuda de conformidad
al Tratado del 4 de Enero de 1831. 15. Siendo de la
atribuci�n del Encargado de las Relaciones Exteriores,
representar la Soberan�a y conservar la indivisibilidad nacio-
nal, mantener la paz interior, asegurar las fronteras durante
el per�odo constituyente y defender la Rep�blica de cualquie-
ra pretensi�n extranjera y velar sobre el exacto cumplimien-
to del presente Acuerdo, es una consecuencia de estas obli-
gaciones, el que sea investido de las facultades y medios
adecuados para cumplirlas. En su virtud, queda acordado,
que el Excmo. Sehor General don Justo Jos� de Urquiza, en
el car�cter de General en Jefe de los ej�rcitos de la Confede-
raci�n, tenga el mando efectivo de todas las fuerzas militares
que actualmente tenga en pie cada Provincia, las cuales ser�n
consideradas desde ahora como partes integrantes del ej�r-
cito nacional. El General en Jefe destinar� estas fuerzas del
modo que lo crea conveniente al servicio nacional, y si para
llenar sus objetos creyerenecesario aumentarlas,podr� hacer-
lo pidiendo contingentes � cualquiera de las Provincias; as�
como podr� tambi�n disminuirlas si las juzgare excesivas en
su n�mero � organizacion. 16. Ser� de las atribuciones del
Encargado de las Relaciones Exteriores, reglamentar la nave-

gacion de los r�os interiores de la Rep�blica, de modo que
se conserven los intereses y seguridad del territorio y de
las rentas fiscales, y lo ser� igualmente la Administracion
General de Correos, la creaci�n y mejora de los caminos
pubhcosj de postas de bueyes para el transporte de merca-
der.as. 17. Conviniendo para la mayor respetabilidady aciertocle los actos del Encargado de las Relaciones Exteriores en
la direccon de los negocios nacionales durante el per�odo
constituyente, el que haya establecido cerca de su persona
un Consejo de estado, con el cual pueda consultar los casos
que le parezcan graves, queda facultado el mismo Excmo. Se-
nor, para constituirlo nombrando � los ciudadanos argen-tmos que por su saber y prudencia, puedan desempehard.gnamente este elevado cargo, sin limitacion de n�rnero
1�. Atendidas las �mportantes atribuciones que poreste con-
ven.o recibe el Excmo. Sefior Encargado de las Relaciones
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Exteriores, se resuelve que su t�tulo sea de Director Pro-
visorio de la Confederaci�n Argentina�. Bajo la prosa
aparentemente inocente de estas disposiciones, se esconde

algo que en realidad merec�a que el mismo Acuerdo lo

designara con las palabras � importantes atribuciones�. Po-
cas veces, en efecto, en un texto constitucional argentino
se ha empleado una redacci�n m�s amplia, de t�rminos m�s
ilimitados � indefinidos, que en el art�culo 14 que he trans-

cripto. Su disfraz era la interinidad.
Veamos ahora otra cuesti�n, yendo al fondo mismo del

asunto, esto es, � los prelirninares de la Constituci�n. <|Qu�
dice el Acuerdo de San Nicol�s sobre la futura Constitu-
ci�n Nacional? Nada y todo. Deja � los Diputados, en el
art�culo 6�, en libertad de acci�n diciendo : � El Congreso
sancionar� la Constituci�n Nacional � mayor�a de sufragios;
y como para lograr este objeto ser�a un embarazo insupe-
rable que los Diputados trajeran instrucciones especiales
que restringieran sus poderes, queda convenido que la elec-
ci�n se har� sin condici�n ni restricci�n alguna, fiando � la
conciencia, al saber y al patriotismo de los Diputados el
sancionar con su voto lo que creyeren m�sjusto y convenien-
te, sujet�ndose � lo que la mayor�a resuelva, sin protestas ni
reclamos�, pero, autoriza � los Gobernadores provinciales,
en el art�culo 8� � revocar sus poderes � cuando lo creyesen
oportuno �. ;En qu� casos? El texto no lo dice, pero dado lo

que sabemos de los procedimientos habituales en los Gober-
nadores de las Provincias, no es menester indicar los casos,

pues son de muy f�cil suposici�n. Impone � la Naci�n que
la Constituci�n que sancione el Congreso � ser� promul-
gada inmediatamente como ley fundamental de la Naci�n�,
art�culo 12, resultando en consecuencia que se coarta la
libertad de los Diputados, por cuanto �stos pod�an llegar
� resolver que la Constituci�n que se redactara fuera so-

metida � la aprobaci�n de las Provincias, como se hizo
con las de los ahos 1819 y 1826. Se dir� que esta medida
tend�a � evitar lo que sucedi� � las citadas Constituciones
unitarias, pero, sobre no ser esto argumento valedero
desde el momento que los Gobernadores del Acuerdo no

ten�an facultades para comprometer irrevocablemente la
voluntad de la Naci�n, tenemos que, seg�n el art�culo 2�
del mismo Acuerdo, � estando en la actualidad todas las
Provincias de la Rep�blica en plena libertad y tranqui-
lidad�, no se encontraba el pa�s en la misma situaci�n
tormentosa que en 1819 y 1826 y pod�a avocarse el de-
recho de qtterer confirmar la Constituci�n que sancionaran
sus Diputados Constituyentes. Adem�s de estas cuestiones
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tenemos tambi�n otro hecho que merece ser indicado, si-

quiera lo sea someramente. <; Era el pueblo de la Nacion

6 eran las Provincias como entidades aut�nomas las que

deb�an dictar la futura Constituci�n? Si era el pueblo, la

determinaci�n del n�mero de Diputados que fijaba el ar-

t�culo 5� era contraria al esp�ritu de la representacion na-

cional que deb�a ser proporcional � la poblacion; si eran

las Provincias, ;d�nde consta la discusion de los pnncipios
de orden p�blico que fundamentaran que debia sancionarse

una Constituci�n, en la cual, � semejanza del antecedente

americano de 1787, los Estados y no el pueblo, senan los

Constituyentes? .

Con estos pobres y contradictorios elementos basicos se

dict� la Constituci�n de 1853. Nacida de un acto ilegal y
nulo, logr�, sin embargo, hacer olvidar � la postendad,
con sus ventajas manifiestas � indiscutidas hoy, el pecado
antecedente del Acuerdo de San Nicol�s. Hacerla hija de

la voluntad cle un Benav�dez, de un Guti�rrez, de un Lu-

cero, etc. fu� un error cras�simo de Urquiza cuya hija le-

g�tima ella era. Los Gobernadores acudieron sol�citos �

San Xicol�s, llamados por �l, como hubieran ido llamados

por Rosas; votaron la reuni�n del Congreso de Santa Fe,
porque Urquiza lo quiso: hubieran igualmente votado lo

contrario, de ser solicitados por el vencedor en Monte

Caseros; fueron federales porque Urquiza lo impuso; con

la misma indiferencia hubieran sido unitarios � cualquier
cosa. Rosas los hab�a hecho sumisos � todos durante el

largo per�odo de su exclusiva dominaci�n; tanto, que
despu�s de �l, jam�s una Provincia, con la excepcion de
Entre R�os cuando la sublevaci�n de L�pez Jord�n, pre-
tendi� alzarse en contra del poder nacional residente en

Buenos Aires. La misma escisi�n de Buenos Aires, despu�s
de la Revoluci�n del 11 de Septiembre, confirma esta regla.
Por eso afirmo, que Urquiza, para lograr realizar su noble

prop�sito de hacer dictar una Constituci�n definitiva para
su pa�s, no tuvo necesidad de recurrir � la solemne farsa
del Acuerdo de San Nicol�s, que no fu� sino una mentira
m�s en la larga serie de nuestras grandes mentiras hist�ricas.

Despu�s de esta especie de introducci�n al tema del pre-
sente cap�tulo, pasar� � estudiar directamente cu�l fu� el
g�nesis hist�rico de cada uno de los art�culos referentes al
Poder Ejecutivo que existen en nuestra Constituci�n actual.
Como toda la Constituci�n, por otra parte, esos art�culos
evidencian que existe en nuestro pa�s una real tradici�n
constitucional que podemos clasificar de argentina, pues, �
trav�s del tiempo y de todos los azares de nuestra tormen-
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tosa historia pol�tica, los textos se repiten m�s � menos uni-
formemente, como siguiendo siempre la l�nea de una filiaci�n
constante y regular. Se ha escrito y repetido hasta el can-
sancio que la Constituci�n de 1853 se ha inspirado en el

Proyecto de Alberdi ; la afirmaci�n se ha hecho en una nota

an�nima que cierra la publicaci�n de las Bases y del Pro-
yecto, diciendo � con arreglo al anterior proyecto de Cons-
tituci�n, se dicto y promulg� la de la Confederaci�n Ar-

gentina de 1853� (168). Se ha dicho y repetido tambi�n
que es una copia glosada de la Costituci�n de Filadelfia de
1787-89. Sin embargo, ni una ni otra afirmaci�n son exactas

en el fondo, por m�s que la segunda se acerque m�s que
la primera � la verdad de las cosas. Nuestra Constituci�n
actual no es directamente la hija de la norteamericana;
menos aun lo es del proyecto de Alberdi, � pesar de la
afirmaci�n corriente y vulgar.
Los l�mites de este trabajo me imponen que circunscriba

mi an�lisis y mi investigaci�n exclusivamente � los textos

que se refieren � la organizaci�n y funcionamiento del Poder

Ejecutivo. Lo har� en forma de Concordancias � cada ar-

t�culo y � cada inciso, � fin de poder establecer la filiaci�n
exacta de cada uno de ellos. Veremos con este sistema
muchas cosas interesantes; la principal de ellas es, � mi

juicio, la siguiente: que los Constituyentes de 1853 no

necesitaron, para redactar su texto y para evidenciar el

esp�ritu que los guiaba en su obra, recurrir al Proyecto de
Alberdi, � la Constituci�n filadelfiana y � la Constituci�n
de Chile de 1833; en la propia tradici�n argentina encon-

traron, ya trabajados, los materiales de su construcci�n.
Si en lo que se refiere al Poder Ejecutivo, que es preci-
samente la parte en que la Constituci�n aparece siguiendo
m�s de cerca el Proyecto de Alberdi, consigo demostrar
mi tesis, cabe deducir que la experiencia ser� m�s f�cil en
el resto de las prescripciones de la Constituci�n. XTada

mejor, como sistema, que presentar los textos frente �
frente, en una forma que disminuya las dificultades del co-

tejo; este es el trabajo que pienso realizar como previo
antes de entrar al comentario de los art�culos pertinentes
de la Constituci�n. Alberdi y sus enceguecidos admirado-

res, son, en mi modesta opini�n, los �nicos culpables de

que la Rep�blica Argentina, no obstante su excesiva � in-

(168) Obras Completas de Alberdi, tomo 3�, p�g. 580, 1886. Es menester hacer
notar que la �nica edici�n de las Bases que debe ser citada como correcta, es la de
Buenos Aires, de 1852, Imprenta Argentina, que no contiene el Proyecto y que dif�ere
de las posteriores que no contienen ninguna indicaci�n que guie al lector desprevenido.
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cansable producci�n de Constituciones, Reglamentos y Es-

tatutos, carezca hasta hoy de una verdadera historia cons-

titucional, pues no podemos considerar como tales, en la

amplia acepci�n de la palabra, � las que han sido publi-
cadas entre nosotros con ese objeto. En efecto, derivando
la actual Constitucion del Proyecto de Alberdi, con estudiar

superficialmente las Bases (folleto que en su primitiva re-

dacci�n no hace una sola referencia al Proyecto ) tenemos

estudiada la Constituci�n; este es el criterio que ha infil-
trado � la mayor�a de la poblaci�n argentina la escuela de
admiradores de Alberdi. Nuestros historiadores y constitu-
cionalistas, por otra parte, si bien no se han inspirado en

un criterio semejante, no han querido profundizar el estudio
de la verdadera tradici�n constitucional argentina. Las
Cartas de 1819 y 1826 no han sido objeto, ni una vez, de
un hondo an�lisis cr�tico que las muestre en la evidencia
palpable y concreta de sus m�ritos y sus ventajas, de sus

antecedentes, de su permanencia espiritual � trav�s del
tiempo, etc. Del Yalle, L�pez, Varela y otros han preten-
dido remontar el curso de los ahos para encontrar los an-

tecedentes hist�ricos de las diversas Constituciones argenti-
nas, pero, los han seducido demasiado los mirajes del ca-

mino y en vez de darnos una verdadera historia constitucio-
nal se han limitado � escribir ensayos hist�ricos que tratan
subsidiariamente de lo que debi� ser su tema esencial; son,
en una palabra, historias pol�ticas, no historias definida-
mente constitucionales. Sin embargo, los anales de nuestro
pasado contienen � este respecto elementos de primer orden.
Comenzando por las Leyes de Indias, legislaci�n amplia, ad-
mirable y completa que es un timbre de honor para Espaha
( 169 ), en la cual, como ya antes he dicho, encontramos
algunos fundamentos del Poder Ejecutivo actual ( especial-
mente en el Libro 3� ) y siguiendo con la profusa produc-ci�n de textos constitucionales, que solo en parte he citado
6 transcripto, la historia de la materia es vast�sima y com-

plicada, pero, interesante y pr�ctica en sumo grado. El
ejemplo norteamericano debiera ser, no imitado, sino se-

guido en nuestro pa�s.
Entrando derechamente al tema voy � tratar de precisar

con toda claridad las concordancias del texto de 1853 - 60,
buscando su evoluci�n desde los primeros documentos cons-
titucionales argentinos. El sistema que emplear� es sencillo.

r�)vL}.Crl ^-"^^'""deLeyes <�t los Reinos de las Indias, mandada imprimir y
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Con indicaci�n de las numeraciones respectivas establecer�
cuales son los antecedentes del texto actual, en los casos

en que ellos y �l contengan � no diferencias de forma y
similitud de fondo, transcribiendo al mismo tiempo algunas
concordancias que juzgue necesarias para mi objeto. Veamos
los textos actuales y sus concordancias hist�ricas :

Art�culo 75 de la Constituci�n actual. � En caso de enfer-
medad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia � destitu-
ci�n del Presidente, el Poder Ejecutivo ser� ejercido por el
Vicepresidente de la Naci�n. En caso de destituci�n, muerte,
dimisi�n � inhabilidad del Presidente y Vicepresidente de
la Naci�n, el Congreso determinar� que funcionario p�-
blico ha de desempefiar la Presidencia, hasta que haya
cesado la causa de la inhabilidad � un nuevo Presidente
sea electo.

Concuerda: Acta del 25 de Mayo de 1810, disposici�n
4a; Proyecto de Constituci�n de la Sociedad Patri�tica,
aho 1813, art. 137 ; Proyecto de la Comision Oficial,
ano, 1813, art. 2� del cap. XVII (adici�n); Estatuto
dado al Supremo Poder Ejecutivo, 27 de Febrero de
1813; Estatuto Provisional de 1815, art. 28 y 29 de
la Secci�n 3a, cap. 1�; Reglamento Provisorio de 1817,
art. 3� de la secci�n 3a, cap. 1�; Constituci�n de 1819,
art. 61; Constituci�n de 1826, art. 72; Constituci�n de
Chile de 1833, art. 74(65 actual); Proyecto de Alber-
di, art. 81; Constituci�n de Estados Unidos, (170)
art. 6, cap. 2�, secci�n la.

El art�culo 75 ha sido tomado casi literalmente del texto
de la Constitucion de Estados Unidos que dice : � En caso

en que el Presidente sea destituido � fallezca � renuncie �
est� incapacitado para ejercer los derechos y cumplir con
los deberes de su funci�n, ella ser� conferida al Vicepresi-
dente. En caso de destitucion, muerte, dimisi�n � inhabilidad
del Presidente y Vicepresidente, el Congreso, por una ley,
determinar� el funcionario que sea llamado en estos casos

� desempefiar la Presidencia hasta que haya cesado la inha-
bilidad � haya sido elegido un nuevo Presidente�. A juicio
de muchos, este ha sido un grave error de la Constituci�n
americana, repetido en la nuestra y aplicado ya en el Pro-
yecto de Constituci�n de la Sociedad Patri�tica del aho
1813. En efecto, estas cr�ticas tienen en gran parte su raz�n

( 170) Cito por la obra de Dareste, Les Consliiutions Modemes.
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de ser. ^Qu� es, en realidad, ese alto funcionario que no

tiene m�s mision administrativa que la de presidir las sesiones
del Senado, en tanto espera, pacientemente que, para cum-

plir su verdadera misi�n, el Presidente se enferme, se ausente
de la Capital, muera, renuncie � sea legalmente destitu�do?
Sin embargo, este sistema est� en parte justificado en los
casos de muerte, renuncia � destituci�n del Presidente. Un

pa�s moderno, regido por leyes org�nicas fundamentales, no
debe seguir exclusivamente el sistema de designar un Vice-

presidente con las funciones ejecutivas que le acuerdan en

determinados casos las Constituciones americana y argentina,
ni tampoco el sistema de la Constitucion de Chile de 1833
en sus art�culos (actuales) 65 y 66. Por el primero de
ellos, es decir, por el nuestro, una eventualidad transitoria

cualquiera, una enfermedad � una ausencia temporaria de la

Capital, pone la suma del Poder Ejecutivo en manos del Vice-

presidente de la Xacion, haciendo nacer as� un sinn�mero
de clificultades o de peligros : por el segundo sistema, muerto,
� separado del mando el Presidente titular, por renuncia 6
destituci�n, entra � gobernar provisoriamente el Estado el
� Ministro del despacho del interior � y � falta de �ste,
� subrogar� al Presidente el Ministro del despacho m�s
antiguo, y � falta de los Ministros del despacho, el Consejero
del Estado m�s antiguo que no fuere eclesi�stico �, hasta
que se proceda � una nueva elecci�n de Presidente, en t�r-
minos de tiempo sehalados expresamente por la Constitu-
ci�n. Si en el primer sistema hay dificultades y peligros,
ellos tambi�n aparecen evidentes en el segundo. En el prime-
ro encontramos la posible falta de una id�ntica orientacion
pol�tica entre el Presidente y su sucesor constitucional. En
el segundo, una elecci�n en corto tiempo, realizada bajo el
imperio de necesidades inmediatas � imperiosas que, por
aparecer impensadamente en el escenario nacional, en una

�poca que no es la normal, toman desprevenido al pa�s
y � los partidos pol�ticos,- pudiendo llegar al peligro de
que aparezcan y sean confirmadas por el �xito, candida-
turas que en otra ocasion dif�cilmente podr�an aspirar � la
victoria.
En un pa�s en que el Parlamento elige al Presidente, como

en Francia por ejemplo, la disposicion constitucional de queel Consejo de Ministros entero, asuma el Poder Ejecutivo, no
ofrece estos inconvenientes, porque siendo la elecci�n indi-
recta, es m�s facil coordinar y encauzar las diversas fuerzas
pol�ticas que act�an en su seno, en una forma continuada y
normal. Esto no sucede con los sistemas chileno y americano-
argentino. Entre nosotros una enfermedad temporaria, una
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ausencia de la Capital por unos cuantos d�as (171) pone el
Poder Ejecutivo, innecesariamente y peligrosamente, en

manos del Vicepresidente. Este puede tener opiniones pol�ti-
cas, maneras de proceder, ideas de gobierno, etc, fundamen-
talmente contrarias � las del Presidente titular. Se produce,
entonces, una doble eventualidad; � abdica sus ideas propias
en homenaje al propietario del cargo � mantiene las suyas
en todos los actos de gobierno en que le corresponde forzo-
samente intervenir, present�ndose entonces conflictos como

el de C�rdoba de 1910 entre el Gobernador Garzon y el

Vicegobernador Vidal Peha que lo reemplazaba interina-
mente. Si sucede lo primero, el Vicepresidente est� com-

pletamente de m�s, pues no ilena ninguna funci�n necesaria;
si sucede lo segundo, como es de suponer que el titular anule
los actos de su reemplazante contrarios � su pol�tica � � sus

ideas de gobierno, tenemos asentada legalmente la instabi-
�idad en actos que deber�an caracterizarse por su continuidad

y permanencia. El mejor sistema, en mi opini�n, ser�a uno

mixto. En caso de enfermedad (172) � ausencia tempo-
raria de la Capital, reemplazar�a al Presidente el Ministro
del Interior, quien, por razones obvias, tiene necesariamente
que tener, en l�neas generales, su mismo criterio pol�tico,
su misma manera de ver las cosas, sus mismas ideas de

gobierno, etc; en caso de destituci�n, renuncia � muerte,
entrar�a � reemplazarlo el Vicepresidente. De esta manera

se excluye y diferencia lo transitorio de lo que reviste
caracteres de una relativa permanencia.
El 19 de Septiembre de 1868, � ra�z de la muerte del

Vicepresidente don Marcos Paz en ejercicio de la Presidencia

por ausencia del titular, General Mitre, que se encontraba en

el Paraguay al frente de los ej�rcitos en campaha, y � fin
de prevenir en el futuro la existencia de casos semejantes,
el Congreso sancion� la ley N� 252, conocida bajo ei nombre
de Ley de Acefal�a, en la forma siguiente: Art. 1� En caso

de acefal�a de la Rep�blica, por falta de Presidente y Vice-

presidente de la Naci�n, el Poder Ejecutivo ser� desempehado
en primer lugar por el Presidente Provisorio del Senado,
en segundo por el Presidente de la C�mara de Diputados,
y � falta de �stos, por el Presidente de la Corte Suprema.
Art. 2� Treinta d�as antes de terminar el per�odo de las

(171) Ver comentario al inciso 21 sobre la residencia fuera de la Cap ital del actual
Presidente de la Naci�n.

(172) No hace mucho tiempo hemos visto que el actual Presidente, no quiso delegar
el mando durante el transcurso de una larga y grave enfermedad que puso en peligro su

vida. Sin embargo, el precepto constitucional es terminante.

15
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sesiones ordinarias, cada C�mara nombrar� su Presidente

para los efectos de esta Ley. 3� El funcionario llamado �

ejercer el Poder Ejecutivo Nacional en los casos del art�culo

1�, convocar� al pueblo de la Rep�blica � la nueva elecci�n
de Presidente y Vicepresidente, dentro de los treinta d�as

siguientes � su instalaci�n en el mando, siempre que la
inlhabilidad de aqu�llos sea perpetua. 4� El funcionario

que haya de ejercer el Poder Ejecutivo en los casos del
art�culo 1� de esta ley, al tomar posesi�n del eargo, ante el

Congreso, y en su ausencia ante la Corte Suprema de Justicia,,
prestar� el juramento que prescribe el art�culo 80 de la
Constituci�n �. En los Estados Unidos se ha seguido un siste-
ma diferente al de nuestra le)' de acefal�a. Un act de Marzo 1�
de 1792 (173) confiri� al Presidente provisorio del Senado
el ejercicio cle los poderes presidenciales � falta del Presi-
dente y Vice; por un nuevo aci de Enero 19 de 1886, esas

funciones, en dicho caso, son conferidas temporariamente �
uno de los Secretarios de los Departamentos del Ejecutivo,
en el siguiente orden : 1� al Secretario del Estado, 2� al
del Tesoro, 3� al de Guerra, 4� al Procurador General (Ge-
neral Attorney ), 5" al Director General de Correos (Ge-
neral Post Master), 6� al de Marina, 7� al del Interior. Esta
enumeraci�n de funcionarios llamados � reemplazar provi-
soriamente al Presidente y Vice de la Uni�n, tiene un pro-
p�sito que ha olvidado nuestra Ley de Acefal�a y que con-

siste en que cacla uno de ellos debe reunir las condiciones
exigidas por la Constituci�n para poder ser Presidente;
entre nosotros, un Diputado que tenga menos de treinta
ahos cle edad, � que no pertenezca � la Religi�n Cat�lica
� que sea argentino por naturalizaci�n, puede ser elevado
� la primera magistratura, sin tener esos requisitos expresos
que para desempehar el cargo se establece en el art�culo 75.
La Constituci�n del Brasil de 1891 ha incorporado � su

texto en el art�culo 41, p�rrafo 2�, el art�culo 1� de nuestra

Ley de Acefal�a, agregando como prescripci�n nueva, en
elart�culo 42, que �si en caso de vacante de la Presidencia �
Vicepresidencia, no han transcurrido dos anos del per�odo
presidencial fque clura cuatro ahos) no se clebe proceder �
nuevas elecciones�, disposici�n que, agravando el error de
nuestra ley, permite que un ciudadano brasileho, sin tener
las condiciones exigidas por el art�culo 41, p�rrafo 3, pueda
ejercer, en propiedad, las funciones de Presiclente Consti-
tucional de la Rep�blica.

'-, Dareste, Les Constitutions Modernes, tomo 2', p�g. -107, nota R
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Los antecedentes constitucionales que he citado en las
concordancias establecen la siguiente evolucion hist�rica,
respecto � quienes deben reemplazar legalmente � los Jefes
del Poder Ejecutivo Nacional.

1� � Acta de 25 de Mayo de 1810. La Junta llena ella
misma las vacantes de sus miembros.

2� � Proyecto de la Sociedad Patri�tica. Crea un

Vicepresidente.
3� � Proyecto de la Comisi�n Oficial. El Congreso

designa � los reemplazantes temporarios de los miembros
del Directorio.

4� � Estatuto de Febrero 27 de 1813. Los designa la
Asamblea.

5� � Estatuto de 1815. La Junta de Observaci�n, unida
al Cabildo, designan al reemplazante del Director Supremo.

6� � Reglamento de 1817. El Congreso designa el

reemplazante.
7� � Constituci�n de 1819. Reemplaza al Director Su-

premo el Presidente del Senado.
8� � Constitucion de 1826. Reemplaza al Presidente

de la Rep�b�ica el Presidente del Senado, hasta que cese el

impedimento � se proceda � nueva elecci�n.
9� � Proyecto de Alberdi. Igual disposici�n, casi, que

en Ja Constituci�n de 1826.

Art�culo 76. � Para ser elegido Presidente � Vicepre-
sidente de la XTacion, se requiere haber nacido en el territorio

argentino, � ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en

pa�s extranjero; pertenecer � la comunion Cat�lica, Apos-
t�lica, Romana, y las dem�s calidades exigidas para ser

electo Senador.

Concuerda. � Proyecto de Constituci�n de la Sociedad
Patri�tica, art. 133; Proyecto de la Comisi�n Oficial,
arts. 16 y 17 del cap. 17; Estatuto Provisional de 1815,
arts. 1�, 2� y 3� de la secci�n 3a, cap. 1�; Reglamento
Provisorio de 1817, arts. 2� y 4�, seccion 3a, cap. 1�;
Constitucion de 1819, arts. 57 y 58; Constitucion de

1826, art. 69; Constitucion de.Chile de 1833, art. 60

(51 actual); Proyecto de Alberdi, art. 78; Constituci�n
de Estados Un�dos, art. 5�, cap. 2�, secci�n la.

Este es uno de los art�culos m�s demostrativos de que los
convencionales de Santa Fe no siguieron en absoluto las
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ideas de Alberdi al sancionar la Constituci�n de 1853,
Alberdi, inspirado en su constante modelo la Constituci�n
de Chile de 1833, establece entre los requisitos exigidos para
poder ser Presidente el de tener las calidades necesarias

para ser Diputado, separ�ndose as�, innecesariamente, de la

mayor parte de los precedentes argentinos. Creo que el

mejor comentario cle este art�culo es su texto mismo, no

obstante lo cual voy � hacer algunas observaciones que creo

indispensables respecto � los diferentes enunciados del
inciso.
El primero de los requisitos exigidos, esto es que el Pre-

sidente sea argentino nativo � hijo de ciudadano nativo
habiendo nacido en el extranjero, tiene su raz�n de ser en

la importancia misma de las funciones del Ejecutivo y en las
circunstancias especiales en que se encontraba la Argentina
despu�s de la ca�cla de Rosas. Respecto al primer punto
es obvio que quien ha de gobernar el Estaclo est� ligado
� �l por un vinculo moral tan fuerte como es el nacimiento
en un lugar determinado de la tierra; respecto al segundo,
no era l�gico ni justo que miles de argentinos nacidos en

el extranjero cle padres que no hab�an abandonado sus

hogares sino forzados por la necesidad � por el destierro,
no tuvieran el derecho de reivindicar una nacionalidad que
consideraban m�s suya que la eventual que el hecho de su

nacimiento les acordaba. Ellos eran tan argentinos como
los que nacieron y permanecieron siempre en nuestro terri-
torio, pues sus padres jam�s dejaron de tener el animus
revertendi que se requiere para no perder el domicilio de
derecho y de sentimiento que pose�an y conservaban � trav�s
cle todas las penurias � incidencias de su largo ostracismo
forzacio. Por eso, entonces, los Convencionales de Santa Fe
aceptaron cuerdamente la enmienda hecha por Alberdi � la
Constituci�n de Chiie, en el texto de su art�culo 78 y en su
nota explicativa correspondiente.
EI segundo de los requisitos exigidos, pertenecer � la Re-

ligi�n Catolica Apost�lica Romana, es de m�s dif�cil explica-
cion. Xing�n antecedente constitucional argentino hab�a
contenido una disposici�n equivalente que tampoco era exi-
gida por las Constituciones americana y chilena ni por el
Proyecto cle Alberdi, no obstante lo cual, en sesion de 29 de
Abnl de 1853, (174) el Diputado Lavaisse, pidi� se hiciese
ese agregado, fund�ndose en que, exigiendo la Constituci�n
al Presidente los derechos del Patronato Nacional y requi-

L4) Ant.:c-dentes del Congreso Constituyente de 1853, edici�n de IK9.-�, p�g. 347.
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ri�ndosele que celebre concordatos, d� pase � bulas, rescrip-
tos, etc, no pod�a �l no ser cat�lico, apost�lico, romano.
Despu�s de un breve debate que sintetiza el Diario de Sesio-
nes, la enmienda se aprob�, � pesar de las insuficientes razo-

nes dadas por los Diputados Lavaisse, Gorostiaga y del

Campillo. En efecto, los derechos del Patronato han sido

siempre ejercidos por nuestros mandatarios sin necesidad
de que texto constitucional alguno les imponga la exigen-
cia de tener la Religi�n Cat�lica ; adem�s, un concordato

puede ser celebrado por el Jefe de Estado de un pa�s que
no profesa, oficialmente, ninguna religi�n � que la tiene
contraria � la del Pont�fice de Roma. Hoy con la Ley de
Acefal�a vigente, podemos llegar � tener alguna vez un

conflicto de orden constitucional. Supongamos el caso de
un Senador � Diputado llevado � la Presidencia de su

C�mara, sin ser cat�lico, sin haber jurado por Dios ni

por los Santos Evangelios, y que por hallarse vacante

la Presidencia y Vicepresidencia de la Rep�blica, asuma

el Poder Ejecutivo. Por la Ley de Acefal�a tiene plenos
derechos para desempehar el cargo; por la Constituci�n,
que di� atribuciones al Congreso para dictar esa ley especial,
no puede desempeharlo, por m�s que sea una eminente figu-
ra nacional, un hombre digno en toda la extensi�n de la

palabra. Tal principio no ha debido figurar nunca en nues-

tra Constitucion. De acuerdo con su sentido estricto y
literal � no todos los ciudadanos argentinos son iguales ante

la ley desde el momento que para poder llenarla m�s alta
funcion del Estado se los clasifica en dos categor�as, cat�licos
y no catolicos, � ella es una simple f�rmula que se cumple
al modo de Enrique IV cuando dec�a que � Paris bien vaut

une messe�. Si el Presidente de Ja Rep�blica gobernara
sin el concurso ni el control del Congreso, tal disposici�n
tal vez pudiera ser necesaria en un pa�s cat�lico como es el
nuestro; pero, no siendo as�, si el Presidente es cat�lico no

necesita que la Constituci�n le exija esa condici�n, y, si no lo
es, no podr� realizar actos de hostilidad manifiesta � una

Religi�n que es profesada por la mayor�a de nuestra pobla-
ci�n ; si los realiza y cuenta con el benepl�cito del Con-

greso, la prescripci�n constitucional resulta completamente
in�til.
El tercer requisito impuesto al Presidente, tener treinta

ahos de edad, es una exigencia que no merece ser comentada

por cuanto, las razones que la fundan no son de car�cter
absoluto sino de simple apreciaci�n particular. Es como

la fecha de la mayor�a de edad de las diversas legislaciones
del universo.
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He aqu� una breve enumeraci�n de los requisitos exigi-
dos � los Jefes de Estado por nuestros antecedentes constitu-

cionales citados en las concordancias.

lo_pr0yecto de la Sociedad Patri�tica. La edad es

de treinta y seis ahos arriba.
2�� Proyecto de la Comisi�n Oficial. Nacimiento en el

territorio del Estado, residencia en �l por diez y siete anos

� que sea ciudadano con igual tiempo de residencia � la

�poca de la adopci�n de la Constituci�n; mayor de treinta

y cinco ahos; poseedor de una renta sobre terrazgos cuya
cantidad senalar� el Congreso ; 6 haber hecho profesi�n
militar � de letras y adem�s haber desempehado_ sin nota

alguna magistratura � gobierno, bien sea civil � militar ; no

ser eclesi�stico.
3� � Estatuto de 1815. La edad de treinta y cinco anos

cumplidos; ser persona de reconocido patriotismo, integri-
dad, concepto pt�blico, buenas costumbres y qptitud para el

cargo; ser vecino y natural del Estado con residencia de

cinco ahos inmediatos � la elecci�n, que pueden estar inte-

rrumpidos por uno de ausencia.
4� � Reglamento de 1817. Ser ciudadano nativo del

pa�s, con residencia de cinco ahos inmediatos � la elecci�n

y treinta y cinco de edad y que adem�s � fuese el m�s digno
y de las calidades necesarias para tan alto cargo�.

5" � Constituci�n de 1819. Ser natural del Estado, con
seis ahos de residencia inmediata y treinta y cinco de edad

y no estar empleado en el Senado � en la C�mara de Repre-
sentantes.

6� � Constituci�n de 1826. Ser nacido en la Rep�blica
Argentina y tener los requisitos necesarios para Senador

( treinta y cinco ahos, nueve de ciudadano y capital de diez
mil pesos � renta equivalente � profesi�n cient�fica capaz
de producirla).

7� �Proyecto de Alberdi. Ser nacido en el territorio
� hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en el extran-

jero, treinta ahos de edad y las calidades requeridas para
ser electo Diputado (una renta � entrada anual cle mil

pesos fuertes).

Art�culo 77. � El Presidente y Vicepresidente duran en

�Us empleos el t�rmino de seis ahos ; y no pueden ser reele-
gidos s�no con intervalo de un per�odo.
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Concuerda: Ley 71, Libro 3C T�tulo 3� de la Recopilaci�n
delndias; Reglamento de la Junta Conservadora de 22
de Octubre de 1811, art. 14; Estatuto Provisional
de 22 de Noviembre de 1811, art. 1�; Proyecto de
Constituci�n de laSociedad Patri�tica, aho 1813, art. 132
y 157; Proyecto de la Comision Oficial, arts. 1�, 2� y 3�,
del cap. 17; Estatuto dado al Supremo Poder Ejecu-
tivo en 27 de Febrero de 1813; Estatuto Provisional de
1815, art. 4�, secci�n 3, cap. 1�; Reglamento Provisorio
de 1817, art. 6, secci�n 3, cap. 1; Constituci�n de 1819,
art. 60 y 73; Constituci�n de 1826, art. 71; Constitucion
de Chile de 1833, art. 61 y 62 (52 y 53 actual) reforma-
do por ley de 8 de Agosto de 1871; Proyecto de Al-
berdi, art. 79; Constituci�n de Estados Unidos, art. 1,
cap. 2, seccion 1.

Comentar este art�culo es entrar � analizar la esencia misma
del sistema republicano representativo de gobierno, tal como
lo conciben las sociedades modernas organizadas de acuerdo
con los principios de la civilizaci�n occidental. Entre un

Presidente vitalicio y un Monarca constitucional no habr�a
m�s diferencias que las palabras que los designan. Las cues-

tiones que versan sobre el tiempo de la duraci�n del manda-
to presidencial, sobre la existencia � no de posibilidades
de reelecci�n, son demasiado arduas como para poder ser

resumidas en un breve comentario superficial. La Consti-
tuci�n de los Estados Unidos, en su art�culo 1�, cap�tulo 2�,
secci�n la, dice que el Presidente ser� elegido por cuatro

anos, sin hablar de reelecci�n; la Constitucion de M�jico, sin
hablar tampoco de reelecciones, diceque el Presidente ser�

elegido por seis ahos (art. 78). Pues bien, con textos casi

semejantes, los EstadosUnidos,� pesar del cortoper�odo pre-
sidencial, hanrecordado siempre queelejemplo de W�shing-
ton era contrario al sistema de las reelecciones que exce-

dieran el tradicional n�mero de dos, como lo demostraron
en el caso mismo del prestigioso General Grant; M�jico,
en cambio, con per�odos presidenciales de seis ahos, ha
conocido y aceptado tranquilamente, hasta la conmoci�n
definitiva de 1911, ellargoreinado del General Porfirio D�az.
Por eso creo que estudiar ciertos textos constitucionales,
� base solamente de argumentos verbales y de logica, es

realizar una obra vanidosa � in�til. Lo que hay que estudiar
no son las palabras de las Constituciones sino los pueblos
en que son aplicadas. De ah� la eficacia y la importancia
cada vez m�s creciente de los estudios retrospectivos de
historia y de Derecho Administrativo, para la correcta inter-

pretacion y aplicaci�n de los textos constitucionales.
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He aqu� una breve enumeraci�n de los antecedentes cons-

titucionales argentinos de este art�culo :

1� � Leyes de Indias. Los Virreyes duraban tres ahos

en el mando.
2� � Reglamento de 22 de Octubre de 1811. El Triun-

virato duraba un aho.
3o_Estatuto de 22 de Noviembre de 1811. Los miem-

bros del Triunvirato eran removidos cada seis meses, tur-

n�ndose la Presidencia por igual per�odo.
40 � Proyecto de la Sociedad Patri�tica. El Presidente

y Vice duraban tres ahos, pudiendo ser reelegidos despu�s
de pasados seis de su Gobierno.

50 � Proyecto de la Comision Oficial. Un Directorio>

compuesto de tres individuos, duraba seis ahos, siendo mo-

vible por tercias partes cada dos ahos ; la Presidencia se

turnaba y duraba clos ahos.
6� � Estatuto de 27 de Febrero de 1813. Tres perso-

nas; cesaban en sus funciones cada seis meses, turn�ndose la
Presidencia cada mes.

7� � Estatuto de 1815. El Director del P^stado duraba
en el mando solo un aho.

8� � Reglamento de 1817. No establece una duracion

fija, pues subordina la del Director al hecho de sancionarse
la futura Constituci�n � � la voluntad del Congreso.

9� � Constitucion de 1819. El Director duraba en el
mando cinco ahos y pod�a ser reelegido por una sola vez

por el voto de m�s de las dos terceras partes de cada C�-
mara.

10. � Constituci�n de 1826. El Presidente duraba en el
mando cinco ahos y no pod�a ser reelegido � continuaci�n.

11. � Proyecto de Alberdi. Seis ahos de duraci�n y
reelecci�n despu�s de transcurrido un per�odo.

Art�culo 78. � El Presidente de la Naci�n cesa en el
pocler el d�a mismo en que espira su per�odo de seis afios;
sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser

motivo de que se le complete m�s tarde.

Concuerda: Constitucion de 1819, art�culo 72; Cons-
tituci�n de Chile de 1833, art�culo 77 y 78 (68 y 69
actual); Proyecto de Alberdi, art�culo 83.

Este art�culo, en su esp�ritu y en su redacci�n, es de esen-
cia eminentemente sudamericana. Xo tiene m�s objeto que
impedir que un Gobernante cualquiera, por sutilezas cle in-
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terpretacion de los textos, aspire � completar per�odos en

�pocas inoportunas � ilegales. Veamos sus pocos anteceden-
tes constitucionales argentinos.

1�� Constituci�n de 1819. � Entre tanto se posesiona
del cargo el nuevamente nombrado, subsistir� en el gobier-
no el que lo est� ejerciendo ; pero al electo se le contar�n los
cinco ahos desde el d�a en que aquel haya cumplido su t�r-
mino.

2� � Proyecto de Alberdi. Su texto ha sido tomado de
la Constituci�n de Chile y es exactamente igual al nuestro
en vigencia, en su primera cl�usula.

Art�culo 79. � El Presidente y Vicepresidente disfrutan
de un sueldo pagado por el Tesoro de la XTaci�n, que no

podr� ser alterado en el per�odo de sus nombramientos.
Durante el mismo per�odo no podr�n ejercer otro empleo,
ni recibir ning�n otro emolumento de la Naci�n, ni de Pro-
vincia alguna.
Concuerda: Proyecto de Constitucion de la Sociedad
Patri�tica, aho 1813, art�culo 151; Proyecto de la Co-
misi�n Oficial, afio 1813, art�culo 18, cap�tulo 17; Esta-
tuto dado al Supremo Poder Ejecutivo en Febrero 27
de 1813; Estatuto Provisional cle 1815, art�culo 5 y 6,
secci�n 3, cap�tulo 1; Reglamento Provisorio de 1817,
art�culo 5, secci�n 3, cap�tulo 1; Constituci�n de 1819,
art�culo 91 ; Constituci�n de 1826, art�culo 101 ; Proyec-
to de Alberdi, art�culo 82; Constitucion de Estados
Unidos, art�culo 7, cap�tulo 2, secci�n 1.

Este art�culo no merece ning�n comentario, ni siquiera
que se citen en detalle los antecedentes constitucionales ar-

gentinos que encuadran en �l.

�

Art�culo 80. � Al tomar posesion de su cargo el Presi-
dente y Vicepresidente prestar�n juramento en manos del
Presidente del Senado (la primera vez del Presidente del

Congreso Constituyente), estando reunido el Congreso, en
los t�rminos siguientes: � Yo, N. N., juro por Dios XTuestro
Sehor y estos Santos Evangelios, desempehar con lealtad

y patriotismo el cargo de Presidente (� Vicepresidente ) de
la Naci�n, y observar y hacer observar fielmente la Cons-
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titucion de la X^aci�n Argentina. Si as� no lo hiciese, Dios
y la X'acion me lo demanden �.

Concuerda: Acta de 25 de Mayo de 1810, disposici�n
2a; Proyecto de Constituci�n de la Sociedad Patri�tica,
aho 1813, art�culo 140; Estatuto Provisional de 1815,
art�culo 9, secci�n 3, cap�tulo 1 ; Reglamento Provisorio
de 1817, art�culo 8, secci�n 3, cap�lulo 1; Constituci�n
de 1819, art�culo 59; Constituci�n de 1826, art�culo 70;
Constituci�n de Chile de 1833, art�culo 80 (71 actual);
Proyecto de Alberdi, art�culo 84; Constituci�n de Es-
tados Unidos, art�culo 8, cap�tulo 2, secci�n la.

La f�rmula sencilla de este juramento no merece ninguna
clase de comentarios ni la enumeraci�n en detalle de los
textos constitucionales argentinos que concuerdan con �l.
Los convencionales de Santa Fe estuvieron bien inspirados al
desechar el pedantesco juramento del Proyecto de Alberdi.

Art�culo 81. � La elecci�n del Presidente y Vicepresidente
de la Xaci�n se har� del modo siguiente: la Capital y cada
una cle las Provincias nombrar�n por votaci�n directa una

Junta de Electores igual al duplo del total de Diputados y
Senadores que env�en al Congreso, con las mismas calidades
y bajo las mismas formas prescriptas para la eleccion de Di-
putados.
Xo pueden ser electores los Diputados, los Senadores, ni

los empleados � sueldo del Gobierno Federal.
Reunidos los electores en la Capital de la Naci�n y en

la de sus Provincias respectivas cuatro meses antes que con-

cluya el t�rmino del Presidente cesante, proceder�n � elegir
Presidente y Vicepresidente de la Naci�n por c�dulas fir-
madas, expresando en una la persona por quien votan para
Presidente y en otra distinta la que eligen para Vicepre-
sidente.

Se har�n dos listas de todos los individuos electos para
Presidente y otras dos de los nombrados para Vicepresi-
dente, con el n�mero de votos que cada uno de ellos hu-
biese obtenido. Estas listas ser�n firmadas por los electo-
res y se remitir�n cerradas y selladas dos de ellas (una
de cada clase) al Presidente de la Legislatura Provincial,
y en la Capital al Presidente de la Municipalidad, en cuyos
registros permanecer�n depositadas y cerradas; y las otras
dos al Presidente del Senado (la primera vez al Presiden-
te del Congreso Constituyente).
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Art�culo 82.�El Presidente del Senado (la primera vez

el del Congreso Constituyente), reunidas todas las listas,
las abrir� � presencia de ambas C�maras. Asociados � los
Secretarios cuatro miembros del Congreso sacados � la suer-

te, proceder�n inmediatamente � hacer el escrutinio y �
anunciar el n�mero de sufragios que resulte en favor de
cada candidato para la Presidencia y Vicepresidencia de la
XTaci�n. Los que reunan en ambos casos la mayor�a abso-
luta de todos los votos, ser�n proclamados inmediatamente
Presidente y Vicepresidente.
Art�culo 83. � �n el caso de que por dividirse la vota-

ci�n no hubiere mayor�a absoluta, elegir� el Congreso entre

las dos personas que hubiesen obtenido mayor n�mero de

sufragios. Si la primera mayor�a que resultare hubiese cabi-
do � m�s de dos personas, elegir� el Congreso entre todas
estas. Si la primera mayor�a hubiese cabido � una sola

persona, y la segunda � dos � m�s elegir� el Congreso entre

todas las personas que hayan obtenido la primera y segunda
mayor�a.

Art�culo 84. � Esta eleccion se har� � pluralidad absoluta
de sufragios y por votaci�n nominal. Si verificada la primera
votaci�n no resultare mayor�a absoluta, se har� segunda
vez, contray�ndose la votaci�n � las dos personas que en

la primera hubiesen obtenido mayor n�mero cle sufragios.
En caso de empate se repetir� la votaci�n y si resultase
nuevo empate decidir� el Presidente del Senado (la primera
vez el del Congreso Constituyente). No podr� hacerse el

escrutinio,ni la rectificaci�n de estas elecciones sin que est�n

presentes las tres cuartas partes del total de los miembros
del Congreso.
Art�culo 85.� La elecci�n del Presidente y Vicepresiden-

te de la XTacion, debe quedar conclu�da en una sola sesi�n
del Congreso, public�ndose enseguida el resultado de �sta

y las actas electorales por la prensa.

Concuerda: Estatuto Provisional del Triunvirato, de
XToviembre 22 de 1811, art. 1�; Proyecto de Constitu-
ci�n de la Sociedad Patri�tica, aho 1813, art. 37 y cap�tu-
los 8 y 9; Proyecto de la Comision Oficial, aho 1813,
arts. 4 � 15 del cap. 17; Estatuto dado al Supremo
Poder Ejecutivo en Febrero 27 de 1813; Constituci�n
de 1819, art. 62 � 71; Constituci�n de 1826, art. 73 �

80; Constitucion de Chile de 1833, art. 63 � 73 (54 �
64 actuales); Proyecto de Alberdi, art. 80; Constitu-
ci�n de Estados Unidos, art. 2, cap. 2, secci�n la y
Ammendement XII.
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Tres sistemas generales pueden aplicarse para la eleccion

del Presidente de un Estado :

1� � Elecci�n por el Parlamento.
2� � Eleccion indirecta de segundo grado.
3o_Elecci�n directa de primer grado.

Los tres ofrecen dificultades de orden pr�ctico y de orden

te�rico que no voy � resehar en esta exposici�n superficial
porque lo creo innecesario, desde el momento que no voy
� aportar � la cuesti�n el conocimiento de ning�n hecho

nuevo. Me concretar� simplemente � manifestar que, en mi

opini�n, el sistema eleccionario argentino es malo en s� y
en sus aplicaciones pr�cticas, aunque no tan malo como

el sistema franc�s cle elecciones por el Parlamento. Las

razones hist�ricas que hicieron que los Convencionales de

Santa P'e aplicaran � nuestro pa�s las pertinentes disposicio-
nes constitucionales norteamericanas, fueron dos: la prime-
ra' consisti� en seguir el camino trazado por el modelo del

Xorte, la segunda el estado de semicivilizaci�n en que se

encontraba nuestra nacionalidad, recientemente salida de un

largu�simo per�odo de barbarie y de desgobierno. No se

crey�, con toda raz�n, que aquellas poblaciones sin cultura,
sin ideales pol�ticos conscientes, sin la verdadera noci�n cle

la soberan�a popular, pudieran ser capaces de llevar � la
Presidencia de la Rep�blica, por medio del sufragio uni-
versal directo, � los hombres m�s dignos de dirigir el Esta-
do; pero, se olvid� que el sistema de elecci�n inclirecta de

segundo grado, no alteraba en nada las posibles consecuen-

cias de ese mal org�nico de nuestra nacionalidad de enton-

ces. En efecto, si los pueblos no estaban preparados para
elegir un mandatario en concreto, menos aun lo estaban para
elegirlo en abstracto, pues no supone otra cosa que elegir en

abstracto, el hecho cle confiar � un tercero el cumplimiento de
un hecho que no se est� en condiciones de realizar personal-
mente. El esp�ritu de toda elecci�ndesegundo grado es admi-
rable en teor�a, pero, absolutamente ineficaz en la pr�ctica.
Cuando se vota por un elector de Presidente � de Senador,en
la Capital, caclahombreentiende votar por determinado candi-
dato. Cumple la ley que le obliga � hacerlo, en la letra, pero
la subvierte en su esp�ritu confiriendo un mandato imperativo.
Cacla elector, � su vez, sabe que el voto que emitir� en la
reuni�n de los electores, no es una resultante exclusiva de
su propia voluntad, sino el cumplimiento de un mandato que
le ha siclo conferido por quienes entend�an que votaban por
su intermedio para Presidente � para Senador, ignorando
tal vez el nombre mismo del elector que entregaban � las
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urnas. Y es imposible que pueda ser de otra manera, pues
se opone � ello la naturaleza humana. En una eleccion
indirecta de segundo grado todo pueblo, salvaje � civiliza-
do, procede en id�ntica forma. No se delega en otro la
exteriorizaci�n de un sentimiento, pues elegir no es sino exte-

riorizar un sentimiento, bueno � malo, plebeyo � noble, lo
que sea. Antes que delegar en nadie una funcion que cada
uno de nosotros sentimos que es �ntimamente nuestra, no

vamos � las elecciones y preferimos que voten solo los Go-
biernos y los c�rculos de los profesionales de la pol�tica. Un
voto tiene siempre un objetivo concreto ; jam�s la finalidad
abstracta de saber que se llena una funci�n constitucional.
Esto era m�s real y evidente en 1853 que en 1912; sin

embarg-o, se pretendi� dar � un pueblo que comenzaba �
entrar en la vida civilizada de naci�n, un derecho que no

era capaz de comprender, como no es capaz de com-

prenderlo, ning�n otro pueblo de la tierra. Conc�base �
una nacion que haya llegado al m�s alto grado posible de
civilizaci�n, d�sele la m�s absoluta libertad para emitir sus

sufragios y d�gasele � cada uno de sus intelectuales y per-
fectos ciudadanos que los electores de Presidente que de-
ber�n ellos votar, no llevar�n un mandato imperativo de
nadie sino que har�n su designaci�n de acuerdo con su

propia y exclusiva voluntad ; ^qui�n se molestar�a en dar
su voto in�tilmente � un elector? Creo que se puede res-

ponder, sin una sola duda, que nadie. Conc�base ahora �
una naci�n tal como era la Rep�blica Argentina en 1853
y d�gasenos si es posible suponer que sus habitantes esta-

ban m�s preparados para la funci�n abstracta de elegir
electores que para la funci�n concreta de elegir directa-
mente un Presidente o un Senador.
Veamos ahora cuales son los antecedentes constitucionales

argentinos, de acuerdo con los textos que he citado en las
concordancias.

1� � Estatuto de Noviembre 22 de 1811. Una asamblea

compuesta del Cabildo, de las representaciones que nombren
los pueblos y de un considerable n�mero de ciudadanos ele-

gidos por el vecindario de la Capital, eleg�a los Vocales del
Triunvirato.

2" � Proyecto de la Sociedad Patri�tica. Por elecciones
indirectas de segundo grado, con un sistema complicad�simo,
se eleg�an los Diputados, Senadores, Presidente y Vice-

presidente.
3� � Proyecto de la Comisi�n Oficial. Sistema parla-

mentario. El Senado y la Sala de Representantes eleg�an
� los miembros del Directorio.
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4' � Estatuto de 27 de Febrero de 1813, Hasta la san-

ci�n de la Constituci�n, la Asamblea Constituyente eleg�a
los miembros del Directorio.

#

5 "

� Constitucion de 1819. Sistema parlamentario. El

Senado y la C�mara de Representantes eleg�an al Director

del Estado.
6- � Constituci�n de 1826. Elecci�n indirecta de se-

gundo grado, por medio de quince electores por la Capital
y por cada Provincia.

7 ��
_ Proyecto de Alberdi. Elecci�n indirecta de se-

gundo grado, por medio cle electores que, como en los

Estados&Unidos, representaban un n�mero igual al de Di-

putados y Senadores que cada jurisdicci�n enviaba al Con-

greso.

Art�culo 86. � El Presidente de la Naci�n tiene las siguien-
tes atribuciones:
Inciso �' Es el Jefe Supremo de la Naci�n y tiene � su

cargo la administracion general del pa�s.
Concuerda: Leyes 2U, 5a, 28 y otras del T�tulo 3", Libro
3' de la Recopilaci�n de Indias; Acta de 25 de Mayo de

1810, disposici�n 3a; Reglamento de la Junta Conser-
vadora deOctubre 22 delSll, art. 2", secci�n2a; Estatuto
dado alSupremo Pocler Ejecutivo en Febrero 27 de 1813;
Constituci�n de 1826, art. 81; Constituci�n de Chile de

1833, art. 81 (72 actual); Proyecto de Alberdi, art. 85,
inc. 1".

El documento constitucional argentino que mejor ha re-

dactado el presente inciso, de acuerdo con lo que en realidad
�l quiere decir, es la Constituci�n unitaria de 1826, que
dice en su art�culo 81 : � El Presidente es el Jefe de la
administracion general de la Rep�blica�, fuente correcta de
la actual disposici�n, � pesar del in�til � inconstitucional
agregado que le hiciera Alberdi, tom�ndolo, tal vez, del
art�culo 3" de la Ley de 6 de Febrero de 1826 que creara

el Ejecutivo Xacional. No es posible concebir un Jefe Su-
premo en un Estado regido por la forma republicana re-

presentativa de la divisi�n de los poderes. El Presidente de
la Rep�blica no es el Jefe Supremo de la Naci�n sino el

]e�e de la administraci�n general, lo que es completamente
distinto. Este error de criterio de Alberdi, aceptado por
los Convencionales de Santa Fe, no agrega en realidad nada
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� la segunda cl�usula del p�rrafo en que se encuentra.

No se es Jefe Supremo de un pa�s que tiene una Constituci�n
como la nuestra. Los Virreyes s�, eran Jefes Supremos en

sus jurisdicciones respectivas, aunque los textos no lo dijeran,
porque, como dice la Ley 2a del Libro 3�, T�tulo 3", de la

Recopilaci�n de Indias (175) �todos los Gobernadores, jus-
ticias, s�bditos y vasallos nuestros, eclesi�sticos y seculares
de cualquier estado, condicion, preeminencia � dignidad, que
los obedezcan y respeten como � personas que representan
la nuestra, guarden, cumplan y ejecuten sus �rdenes y man-

datos por escrito � de palabra, y � sus cartas, �rdenes �
mandatos no pongan escusas, ni dilacion alguna, ni les den
otro sentido, interpretaci�n, ni declaraci�n, ni guarden � ser

requeridos, ni nos consulten sobre ellos, ni esperen otro

mandamiento, como s� por nuestra persona o cartas firmadas
de nuestra real mano lo mand�semos. Todo lo cual hagan
y cumplan pena de caer en mal caso, y de las otras en que
incurren los que no obedecen nuestras cartasy mandamientos,
y de las que por los Virreyes les fueran impuestas, en que
por esta nuestra ley condenamos, y habemos por condenados
� los que lo contrario hicieren; y damos, concedemos y
otorgamos � los Virreyes todo el poder cumplido y bastante
que se requiere y es necesario para todo lo aqu� contenido

y dependiente en cualquier forma; y prometemos por nuestra
palabra real, que todo cuanto hicieren, ordenaren y man-

daren en nuestro nombre, poder y facultad, lo tendremos

por firme, estable y valedero para siempre jam�s�. Esto
es lo que gramatical y constitucionalmente puede enten-

derse � trav�s de las palabras Jefe Supremo que emplean
Alberdi y los Convencionales de Santa Fe; y eso no es lo

que constituye la esencia de un Jefe de Estado contem-

por�neo. Si quitamos � esas palabras su real valor inter-
pretativo, quedan reducidas � una redundancia innecesaria �
inoficiosa; si lo conservamos, tenemos que reconocer que,
dado lo que es nuestra Constituci�n, expresan una inconce-
bible falsedad.
Veamos ahora lo que dicen � este respecto los antece-

dentes constitucionales argentinos que he citado en las
concordancias.

1� �Leyes de Indias. Lo que se desprende del texto

transcripto y de otros varios del mismo Libro y T�tulo, que
creo innecesario transcribir, dada la amplitud curialesca de
su estilo.

(175) Tomo 2�, p�g. 15.
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2� � Acta clel 25 de Mayo de 1810. Los miembros de
la Junta deben ser reconocidos como depositarios de la auto-
ridad superior del Yirreynato.

3�� Reglamento de 22 de Octubre de 1811. Forman el

objeto del ejercicio de la autoridad del Triur�virato, la de-
fensa del Estado, el cumplimiento de las leyes, y la segu-
ridad real y personal de todos los ciudadanos, la organi-
zaci�n de los ej�rcitos, el sosiego p�blico, la libertad civil,
la recaudaci�n � inversi�n de los fondos del Estado.

4� �Estatuto de 27 de Febrero de 1813. Es funci�n del

Ejecutivo, � gobernar el Estado �.

5� � Constituci�n de 1826. El Presidente es el Jefe de
la administraci�n general de la Repdblica.

6� � Proyecto de Alberdi. Es el Jefe supremo de la
Confederaci�n y tiene � su cargo la administracion y gobier-
no general del pa�s.

Inciso 2� dei art�culo 86. � Expide las instrucciones y
regiamentos c]ue sean necesarios para la ejecuci�n cle las
leyes de la Xaci�n, cuidando de no alterar su esp�ritu con

excepciones reglamentarias.
Concuerda: Proyecto de Constituci�n de la Comisi�n
Oficial, aho 1813, art. 5�, cap�tulo XVIII; Estatuto
dado al Supremo Pocler Ejecutivo en Febrero 27 de
1813; Reglamento Provisorio de 1817, art. 9, seccion 3a,
cap. 1�; Constituci�n de 1826, art. 82; Constituci�n de
Chile de 1833, art. 82 (73 actual) inciso 2�; Proyecto
de Alberdi, art. 85, inciso 2�.

Dice Mr. Le�n Duguit (176) estudiando el poder regla-mentario del Presidente de la Rep�blica Francesa : � El Presi-
dente de la Rep�blica hace reglamentos, muchos reglamen-
tos; su n�mero aument.a de d�a en d�a. Como la actividad del
Estado se acrecienta continuamente, el Parlamento se encuen-
tra en la imposibilidad material de votar todas las disposi-
ciones reglamentarias que son necesarias al respecto. Hemos
establecido en el tomo 1�, par�grafo 44, que los reglamen-
tos, cualquiera que sea la autoridad de que emanen, no son
actos administrativos por cuanto, por medios generales yabstractos y dada su misma definici�n, contienen disposi-
ciones; y en consecuencia son, consideradas materialmente

) Trait� <\<t Droit Constitutionnel, tomo 2�, p�g. 451.
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-como actos verdaderamente legislativos. Establecido esto,
una cuestion se impone: en un pa�s como el nuestro en que
la Constituci�n establece que el Poder Legislativo se ejerce
por dos C�maras, de Diputados y Senadores, y que el Presi-
dente de la Rep�blica no participa en la formaci�n de las

Leyes sino por la iniciativa y la promulgaci�n de ellas, <;c�mo
puede concebirse que pueda hacer por s� solo, con la simple
refrendaci�n ministerial, un acto de orden legislativo ? Se
ha querido resolver la cuestion sosteniendo que los regla-
mentos no son actos legislativos sino ejecutivos � adminis-
trativos. Hemos demostrado que eso no es as�. Se ha

querido tambi�n resolver el problema haciendo una distin-
ci�n entre materias llamadas legislativas y materias llamadas
reglamentarias: las primeras son aquellas que no pueden
ser objeto de una disposici�n por v�a general y abstracta
sino en virtud de una sanci�n que revista las formas de una

ley, esto es, una sanci�n votada por las dos C�maras y pro-
mulgada por el Presidente de la Rep�blica; las segundas,
las materias reglamentarias, son aquellas que pueden ser obje-
to de una disposici�n por v�a general y abstracta, en virtud
de un decreto, esto es, de un acto firmado por el Presi-
dente de la Rep�blica y refrendado por un Ministro. Sin

embargo, cuando se ha querido determinar un criterio gene-
ral de distinci�n entre materias legislativas y materias regla-
mentarias, se ha tropezado con una imposibilidad absoluta �.

Esta transcripci�n, con muy pequehas variaciones, puede
ser aplicada al estudio del presente inciso de la Constitu-
ci�n argentina. El establece que el Presidente expide las

instruccionesy reglamentos que sean necesarios para la ejecu-
ci�n de las leyes de la Naci�n, cuidanclo de no alterar su

esp�ritu con excepciones reglamentarias, no obstante lo cual,
sesenta ahos de vida constitucional nos han demostrado que
el Poder Ejecutivo ha asumido constantemente funciones de

poder legislador, tras el disfraz de simples reglamentacio-
nes de materias que han sido � no objeto de leyes dictadas

por el Congreso. Nuestro Poder Ejecutivo en innumerables
casos que llenan los compactos vol�menes del Registro Na-

cional, ha sido un verdadero Poder Legislativo ; m�s aun,
ha llegado � ser, especialmente en la ejecuci�n de las leyes
anuales de Presupuesto, una autoridad suprema que enmen-

daba, correg�a, ampliaba � derogaba las leyes sancionadas

por el Congreso, como si fuera un juez de ellas, en vez de

ser, como es en realidad, un simple y llano ejecutor que
no puede ni siquiera alterar su esp�ritu. A pretexto de que
el Congreso no ha dictado las leyes generales sobre planes
de instrucci�n general y universitaria � que se refiere el

16
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inciso 16 del art�culo 67 de la Constitucion. el Poder Eje-
cutivo ha tomado por exclusivamente suyo el vasto campo
de la educacion p�blica, produciendo este hecho males cle

trascendencia en el esp�ritu nacional. Con simples decretos
del Poder Eiecutivo se ha dictado frondosas reglamentacio-
nes que tienen indebidamente en la pr�ctica ac�ministrativa
el valor de una ley. Con simples Acuerdos de gabinete el

Poder Ejecutivo se ha conferido � s� mismo el derecho de

hacer un presupuesto subsidiario del Presupuesto General de
la Xaci�n, en pleno per�odo de reunion ordinaria de las dos
C�maras. Con un simple Acuerdo de gabinete se ha des-
hecho el Presupuesto General de 1911, so pretexto de eco-

nom�as que el Poder Ejecutivo no supo � no quiso presentar
en forma oportuna en tanto duraba la discusi�n de la ley.
Este inciso, por tales circunstancias, es, precisamente, uno

de los m�s demostrativos de la ineficacia de ciertos textos

constitucionales. Sean amplias � apretadas las mallas de la
red que los textos tejen, el esp�ritu de un pueblo se filtra

siempre � trav�s de ellas en forma solapada y prudente,
hasta llegar � hacerlos completamente in�tiles en la reali-
zacion pr�ctica de la vida. Los engranajes de toda Consti-
tuci�n son siempre admirablemente calculados y dibujados;
lo malo es que tienen que adaptarse � la vida y la vida hace
de ellos lo que quiere. Xuestros Convencionales de Santa
Fe previeron todo, menos que durante muchas generacio-
nes el Parlamento argentino no ser�a otra cosa que una

dependencia del gran Elector XAcional, el Poder Ejecutivo
federal. Cuando el Presidente de la Rep�blica elige Go-
bernadores, designa los Diputados y Senadores y tiene en

la mano la gran varita rn�gica de las reelecciones futuras
que quiebra muchas inflexibilidades org�nicas y suaviza
muchas asperezas de ocasion, no hay poder capaz de en-

mendarle la plana en sus errores encerr�ndolo en el amplio
ropaje que le ha dado la Constituci�n, ropaje que, por
otra parte, �^ pesar de ser tan amplio como el de un Rey,
ha parecido intolerablemente estrecho � media docena de
Presidentes argentinos. Por eso, hoy que ese mal nacional
parece estar en v�as de una modificaci�n, se impone la
sancion de una ley org�nica que delimite con toda preci-
sion, dentro de lo posible, la esfera de los dos Poderes Le-
gislativo y Ejecutivo. Hay materias que escapar�n siempreal mo�de estrecho de una reglamentaci�n adecuada; pero,
como constituyen solo una parte, una excepci�n, cabe le-
L.i.slar sobre todo el resto para evitar en lo sucesivo pr�c-
ticas que subvierten la vida administrativa de esa enorme
m�quina que es el Estado contempor�neo.
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Veamos ahora los antecedentes constitucionales argentinos
� que me he referido en las concordancias del presente inciso:

1��Proyecto de la Comisi�n Oficial. Tiene el Poder
Ejecutivo derecho de formar los reglamentos y ordenanzas
que crea m�s convenientes � la mejor administracion y �
la ejecuci�n de las leyes, y solo podr�n ser suspendidas
por el Senado por raz�n de inconstitucionalidad.

2� �Estatuto de 27 de Febrero de 1813. Formar los
Reglamentos y ordenanzas que crea m�s convenientes para
la m�s f�cil ejecuci�n de las leyes.

3��Reglamento de 1817. Corresponde la eje-
cuci�n de las disposiciones del Congreso, dando � este fin
los reglamentos que sean necesarios.

4�� Constituci�n de 1826. Publica y hace ejecutar las
leyes y decretos del Congreso, reglando su ejecuci�n por
reglamentos especiales.

5�� Proyecto de Alberdi. Expide los reglamentos o

instrucciones que sean necesarios para la ejecucion de las
leyes generales de la Confederaci�n, cuidando de no alte-
rar su esp�ritu por excepciones reglamentarias.

-k

Inciso j� del articulo 86. � Es el jefe inmediato y local
de la Capital de la XTaci�n.

Concuerda: Proyecto de Alberdi, art. 85, inciso 3�.
Este inciso no tiene m�s antecedente que el Proyecto de

Alberdi. La Constituci�n de 1826, no obstante la federali-
zaci�n innecesaria del vast�simo territorio que se destin�

para Capital de la Rep�blica, no contiene ninguna dispo-
sici�n semejante � la presente.
El estudio de este inciso sugiere observaciones muy cu-

riosas. ;Qu� es la ciudad Capital de la Rep�blica en el
texto de la Constitucion? No es indudablemente un Esta-
do federal, no obstante elegir como las Provincias sus dos
Senadores y sus Diputados al Congreso Nacional. No es

una entidad municipal auton�mica desde el momento que
el Presidente de la Municipalidad, de que nos habla el ar-

t�culo 81, no es un funcionario elegido por el pueblo sino
designado por el Presidente de la Nacion con acuerdo del
Senado y clesde que el Congreso ejerce en su territorio el
derecho de ser un legislador exclusivo. He aqu� una de las

grandes anomal�as de nuestro r�gimen federal argentino. La
ciudad Capital de la Rep�blica, que tiene m�s poblaci�n
que m�s de media docena de Provincias constitucionalmente

aut�nomas, carece del derecho republicano representativo
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de ser gobernada por sus propios representantes. Lo que

pueden hacer en teor�a los cincuenta mil habitantes de

Jujuy, esto es, elegir su Gobernador y su Legislatura, es un

derecho negado � m�s de un mill�n trescientos mil habi-

tantes de la ciudad de Buenos Aires. La designaci�n de

su Intendente corresponde al Presidente de la Rep�bhca
que es el jefe inmediato y local de la Capital de la Nacion,
en colaboraci�n con el Senado que es precisamente la Ca-

mara que representa � los Estados provinciales y no al

pueblo de la Rep�blica. El Congreso que no tiene atnbu-

ciones para intervenir en el r�gimen autonomico de la mas

pobre y despoblada Provincia, es en cambio el legislador
exlusivo de la Capital. Nuestro pa�s que ha establecido la

igualdad pol�tica de todos los ciudadanos^ ha adoptado
como criterio general de gobierno la m�s inicua desigual-
dad pol�tica entre l.as diversas jurisdicciones territoriales

que lo componen. Ante la Constituci�n Nacional, cincuenta
mil iujehos tienen, como tales, m�s derechos pol�ticos que
un mill�n trescientos mil portehos, la quinta parte de la po-
blaci�n total de la Rep�blica. En la ciudad de Buenos

Aires, un grupo reducido de contribuyentes, sean � no ciu-

dadanos, efige esa sombra de Poder Legislativo que se llama

Concejo Deliberante; el resto de la poblacion participa ape-
nas de la eleccion de Diputados, Senadores y Electores de

Presidente, pero, ni designa � su Intendente ni se puede
clar leyes propias por medio de sus leg�timos representan-
tes. Legislan para la Capital, en cambio, los representan-
tes de todas las Provincias ejerciendo un derecho consti-
tucional de que carecen en las respectivas jurisdicciones que

representan. Por el r�gimen federal el Gobierno de la Naci�n,
en sus ramas Legislativa y Ejecutiva, se detiene respetuoso
en los l�mites de la autonom�a de las m�s min�sculas Pro-
vincias argentinas; por el mismo r�gimen federal un mill�n
trescientos mil habitantes de la Capital no tienen fronteras
auton�micas que defiendan su gobierno local y propio. {Es
esto, en el fondo, un verdadero r�gimen federal? Nuestro

pa�s parece ignorar que la ciudad cle W�shington no es la
ciudad de Buenos Aires y que las agrupaciones humanas

que viven dentro de ciertos l�mites jurisdiccionales tienen
tanto derecho � la igualdad pol�tica como los simples ciu-
dadanos considerados aisladamente. Buenos Aires si no m�s,
merece � lo menos ser tanto como Jujuy ante la Constitu-
ci�n federal de la Rep�blica. La esencia del federalismo es

precisamente esa.

*
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Inciso 4" del ari�culo 86. � Participa de la formaci�n de
las leyes con arreglo � la Constituci�n, las sanciona y pro-
mulga.
Concuerda: Proyecto de Constituci�n de la Comisi�n
Oficial, aho 1813, art. 2 y 13 del cap. XVIII; Estatuto
dado al Supremo Poder Ejecutivo en Febrero 27 de

1813; Reglamento Provisorio de 1817, art. 10, seccion

3a, cap. 1 "; Constituci�n de 1819, arts. 75 y 78; Cons-
tituci�n de .1826, arts. 59 y 82; Constituci�n de Chile
de 1833, art. 82 (73 actual) inciso 1�; Proyecto de Al-

berdi, art. 85, inciso 4�; Constituci�n de Estados Unidos,
art. 3, cap. 1, secci�n 7.

La Constituci�n argentina en este punto, lo mismo que
la gran mayor�a de los antecedentes citados, no ha seguido
felizmente la pr�ctica norteamericana que delimita con toda

precision las fronteras de los Poderes Legislativo y Ejecu-
tivo. XTuestro Ejecutivo interviene m�s que el americano en

la formaci�n de las leyes, enviando sus Ministros al Con-

greso para que participen en todo el proceso de su previa
elaboraci�n.
He aqu� una breve enumeraci�n de los antecedentes cons-

titucionales argentinos que he citado en las concordancias
del inciso.

1� � Proyecto de la Comisi�n Oficial. El Directorio

Ejecutivo promulga las leyes. Tiene facultad de proponer
las que crea oportunas. Estos proyectos ir�n acompahados
de una exposici�n de las razones en que se fundan. Ver� y
considerar� del modo establecido pero no tendr� la recon-

sideracion.
2�-� Estatutode Febrero 27 de 1813. Proponer aquellos

puntos de cuya resoluci�n estime pendiente el bien delEstado

y todos los que puedan ser digna materia de sus soberanos

decretos, instruyendo con las razones correspondientes.
3� � Reglamento de 1817. Elevar� � la consideraci�n y

examen de la Representacion Nacional los proyectos, refor-
mas y planes que no siendo de su resorte, grad�e conve-

nientes � la felicidad del territorio.
4� � Constituci�n de 1819. Publica y hace ejecutar las

leyes que han recibido sanci�n. Puede proponer por escri-
to al Cuerpo Legislativo en sus C�maras, los proyectos,
medidas, mejoras � reformas que estimara necesarias � con-

venientes � la felicidad del Estado.
5� � Constituci�n 1826. El Poder Ejecutivo puede pre-

sentar proyectos de ley por medio de sus Ministros. Publica
las leyes y decretos del Congreso.
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6o� Proyecto de Alberdi. Participa de la formacion de

las leves con arreglo � la Constituci�n, las sanciona y pro-
mulga.O

Iuciso j� del art�mlo 86. � Nombra los magistrados de^la
Corte Suprema y de los. dem�s Tribunales federales inferio-

res, con acuerdo clel Senado.

Concuerda: Provecto de . Constituci�n de la Comisi�n

Oficial, aho 18�3, art. 3�, cap. XVIII y art. 8, cap. XIX;
Estatuto dado al Supremo Poder Ejecutivo en Febrero

27 cle 1813; Estatuto Provisional de 1815, art. 15, sec-

ci�n 3a, cap. 1�; Constitucion de 1819, art. 94; Cons-
tituci�n de 1826, art. 113; Constitucion de Chile de

1833, art. 82 (73 actual) inciso 7�; Proyecto de Alberdi,
art. 85, inciso 5� ; Constituci�n de Estados Unidos, art. 3�,
cap. 2�, secci�n 2a.

Creo que este inciso no merece m�s observaci�n que su

mala redacci�n, pues no es del caso discutir una vez m�s si
los magistrados del Poder Jud�cial deben ser elegidos por
el pueblo directamente o por el concurso de los otros dos
Poderes del Estado. Tampoco cabe esbozar los principios
generales que fundamentan nuestra justicia federal, sus atri-
buciones. su campo de acci�n v sus l�mites, desde el momento

que el inciso se refiere exclusivamente al nombramiento de
sus miembros hecho por el Ejecutivo con previo acuerdo
del Senado. He aqu� los antecedentes constitucionales ar-

gentinos citados en las concordancias del presente inciso.
l� -Proyecto de la Comision Oficial. XTombra con con-

sentimiento del Senado los jueces criminales y civiles y los
fiscales. La propuesta al Senado deber� ser hecha con

dictamen previo del Consejo de Estado.
2� � Estatuto deFebrero 27 del813. NAmbra los jueces

criminales y civiles, menos los del Supremo Poder Judiciario.
3' � Estatuto de 1815. Los funcionarios p�blicos que

deben tener la calidad cle letrados, ser�n nombrados por el
Director � propuestas que har�n las respectivas C�maras
de Apelaciones.

4�� Constituci�n de 1819. Los miembros de la Alta
Corte de Justicia ser�n nombrados por el Director del Esta-
do, con noticia y consentimiento del Senado.

5� � Constituci�n de 1826. Los miembros de la Alta
Corte de Justicia ser�n nombrados por el Presidente de la
Rep�blica, con noticia y consentimiento clel Senado.
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6� � Proyecto de Alberdi. Nombra los magistrados de
los tribunales federales y militares de la Confederacion con

acuerdo del Senado de las Provincias, � sin �l, hasta su

reuni�n, si est� en receso.

�

Inciso 6� del art�culo 86. � Puede indultar � conmutar las
penas por delitos sujetos � la jurisdicci�n federal, previo
informe del Tribunal correspondiente, excepto en los casos

de acusacion por la C�mara de Diputados.
Concuerda: Ley 27, T�tulo 3�, Libro 3�, de la Recopi-

laci�n de Indias; Proyecto de Constituci�n de la So-
ciedad Patri�tica, aho 1813, art. 142; Proyecto de la
Comisi�n Oficial, afio 1813, art. 4�, cap. XVIII; Esta-
tuto Provisional de 1815, art. 27, secci�n 3a, cap. 1�;
Reglamento Provisorio de 1817, art. 32, secci�n 3a,
cap. 1� y art. 15, secci�n 3a, cap. 2�; Constituci�n de
1819, art. 89; Constituci�n de 1826, art. 99; Constitu-
ci�n de Chile de 1833, art. 82 (73 actual) inciso 15;
Proyecto de Alberdi, art, 85, inciso 7 ; Constituci�n de
Estados Unidos, art. 1, cap. 2, seccion 2.

El texto de este inciso es clar�simo y no merecer�a
ning�n comentario sino fuera por el grave problema cons-

titucional que suscita y que se refiere � la real divisi�n �
independencia de los poderes del Estado. Yo soy de una

opini�n diametralmente opuesta � la solucion dada por
nuestra Constituci�n en este inciso. Conferir semejante
atribuci�n al Poder Ejecutivo, es subordinar � un criterio
movedizo, parcial, orientado casi siempre hacia tendencias
de car�cter pol�tico, algo que por definici�n y por esencia
debe estar completamente ajeno � esas eventualidades. Sin

embargo, no creo que sea �ste el lugar de dilucidar tan

trascendental cuesti�n que tiene por naturaleza la virtud
de poner en acci�n, con argumentos adecuados, todos los

grandes principios constitucionales modernos. En consecuen-

cia pasar� � hacer la enumeracion de los antecedentes

argentinos citados en las concordancias que fundamentan
este inciso.

1� � Leyes de Indias. Concedemos facultad � los
Virreyes del Per� y Nueva Espaha para que puedan per-
donar cualquier delito y excesos cometidos en las Provincias
de su gobierno, que Nos, conforme � derecho y leyes de
estos reinos podr�amos perdonar, y dar, y librar los des-

pachos necesarios para que las justicias de todos nuestros
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reinos y sehorios no procedan contra los culpados � la

averiguacion y castigo, as� de oficio como � pedimento de

parte, en cuanto � lo criminal, reservando su derecho en lo

civil, danos � intereses de las partes, para que le pidan y

sigan como les convenga.
2� � Proyecto de la Sociedad Patri�tica. Tendr� facul-

tad de suspender las ejecuciones capitales ordinarias, y con-

ceder alg�n perd�n en el d�a del aniversario de la libertad
del Estado 6 en ocasion de alg�n insigne acontecimiento

que ahada nuevas glorias al Estado ; pero esta prerrogativa
no la podr� ejercer con respecto de los delincuentes que
hubiesen sido acusados por la C�mara de Representantes 6
en delitos de traici�n � la patria.

3" � Proyecto de la Comisi�n Oficial. Tiene la facul-
tad de suspender la ejecuci�n de alg�n castigo y perdonar
ofensas contra el Estado, menos en los casos de acusaci�n
de la C�mara de Diputados.

4" � Estatuto de 1815. Tendr� facultad de suspender
las ejecuciones capitales ordenadas y conceder perd�n 6
conmutaci�n en el d�a del aniversario de la libertad del
Estado � con ocasion de alg�n insigne acontecimiento que
le ahada nuevas glorias; pero esta prerrogativa no la podr�
ejercer con los delincuentes de traici�n � la patria y dem�s
delitos exceptuados.

5" � Reglamento de 1817. Tendr� facultad de suspender
las ejecuciones y sentencias capitales, conceder perd�n �
conmutaci�n en el d�a del aniversario de la libertad del
Estado � con ocasi�n de alg�n insigne acontecimiento que
ahada nuevas glorias, oyendo antes el informe del Tribunal
del reo; pero no podr� usar esta prerrogativa en favor de
los delincuentes de traici�n � la patria y dem�s delitos ex-

ceptuados.
6" � Constituci�n de 1819. Puede indultar de la pena

capital � un criminal � conmutarla, previo informe del Tri-
bunal de la causa, cuando poderosos y manifiestos motivos
de equidad lo sujieran 6 alg�n grande acontecimiento feliz.

hagaj>lausible la gracia, salvo los delitos que la ley except�a.
#

7" � Constituci�n de 1826. Puede indultar'de la pena
capital � un criminal, previo informe del Tribunal � Juez de
la causa, cuando medien graves y poderosos motivos, salvo
los delitos que la ley except�a.

8'' - Proyecto de Alberdi. Concede indultos particula-
res, con acuerdo del Senado.

*
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Inciso 7" del art�culo 86. � Concede jubilaciones, retiros,
licencias y goces de montep�os conforme � las leyes de la
Naci�n.

Concuerda: Constituci�n de Chile de 1833, art. 82 (73
actual) inciso 11; Proyecto de Alberdi, art. 85, inciso 8�.

Este inciso est� �ntegramente tomado de la Constituci�n de
Chile de 1833, de donde � su vez fu� copiado por Alberdi. Es,
en el fondo, una disposici�n completamente innecesaria. Todo
lo que el inciso detalla, jubilaciones, retiros, licencias y goces
de montep�os, cabe dentro del rubro general de la adminis-
traci�n del pa�s, incurri�ndose en consecuencia en una redun-
dancia que no tiene raz�n alguna de ser. Esta atribuci�n
del Ejecutivo, que debe ser cumplida � conforme � las leyes
de la Naci�n �, se limita en la realidad � nada m�s que �
ser un simple tr�mite burocr�tico, marcado de antemano por
leyes y por reglamentos especiales. Incorporarla � la Cons-
tituci�n, como se ha hecho, es lo mismo que haber estable-
cido que el Poder Ejecutivo har� construir puentes y cami-
nos cuando as� lo ordene una ley del Congreso, disposici�n
completamente innecesaria, dado que, habiendo leyes, ellas
deben ser ejecutadas por la autoridad correspondiente. El
Poder Ejecutivo concede jubilaciones, retiros, licencias y
goce de montep�os, no como atribuci�n sino como obligaci�n,
pues no puede dejar de concederlas en los casos que caben
exactamente dentro de las leyes respectivas. Siendo el
Poder Ejecutivo, por el inciso 1� del art�culo 86, � el Jefe
Supremo de la Naci�n � y teniendo �� su cargo la administra-
ci�n general del pa�s�, es l�gico que intervenga en todo
cuanto � ella se refiere, empleados, cosas y hechos, sin
necesidad de hacer constar expresamente en un inciso es-

pecial que puede conceder jubilaciones y retiros. Puede
tambi�n acordar ascensos y traslados de empleados y la
Constituci�n no lo dice, por considerarlo implicado por el
inciso 1� y 10; lo mismo sucede, si entramos � analizar todo
lo que puede hacer en este sentido el Poder Ejecutivo, en

infinidad de otros casos y otras cosas que no han sido to-

madas en cuenta por la Constituci�n, por creerlo completa-
mente innecesario. A�n sin existir este inciso, el Poder

Ejecutivo, conforme � las leyes de la Naci�n, habr�a acor-

dado jubilaciones, licencias, retiros y goce de montep�os,
sin que el hecho llegara � suscitar una sola duda de car�cter
constitucional.

rt
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Inciso 8' del art�cuto 86. � Ejerce los derechos del
Patronato nacional en la presentaci�n de Obispos para las

Iglesias Catedrales, � propuesta en terna del Senado.

Concuerda : Leyes de Indias, especialmente en varias
del Libro 1�; Reglamento para el ejercicio de la autori-
dad de la Junta^ de Mayo 28 de 1810 (177), art. 9�;
Proyecto de Constituci�n de la Sociedad Patri�tica,
aho 1813, art. 13; Proyecto de la Comisi�n Oficial, afio
1813, art. 1�, cap. III y art. 7�, cap. XIX; Estatuto dado
al Supremo Poder Ejecutivo en Febrero 27 de 1813;
Estatuto Provisional de 1815, art. 1�, cap. 2�, seccion la

y art. 3�, cap. 2�, secci�n 3a ; Reglamento Provisorio de
1817, art. 1�, secci�n la, cap. 2� y art. 22, secci�n 3a,
cap. 1�; Constitucion de 1819, arts. 1�, 86 y 87; Consti-
tuci�n de 1826, arts. 3� y 95; Constituci�n de Chile de
1833, art. 82 (73 actual) incisos 8� y 13; Proyecto de
Alberdi, incisos 9� y 10 del art�culo 85.

La cuesti�n doctrinaria suscitada por el texto de este

inciso, no conmueve ya � los gobiernos de los Estados como

en los tiempos antiguos. Desde los primeros ahos de la
conquista espahola de las Indias, los Reyes Cat�licos quisie-
ron guardar exclusivamente para la Corona el derecho de
ejercer el Patronato en todas las Iglesias del Nuevo Mundo
y encomendaron � su Embajador en Roma, don Francisco
de Rojas, que reclamara de una Bula expedida por el Papa
Julio II respecto � la provisi�n de dos Obispados y un

Arzobispado, que hab�a sido retenida y suplicada por ellos,
juzgando que afectaba � sus prerrogativas reales (178). El
Papa, convencido por las razones que le fueron aducidas,
estableci� el Patronato � favor de los Reyes de Espaha en
todas las Iglesias erigidas y � erigirse en Am�rica, por la
Bula Nos attendentes de 28 de Julio de 1508.
El ejercicio del Patronato tuvo diversas incidencias en los

reinados sucesivos, hasta que se produjo la Revoluci�n de
Mayo. La Junta que hered� en Buenos Aires el Poder de
Ios Yirreyes, entendi� que estaba en sus funciones conser-
var esa parte de la autoridad del Monarca de Espaha,diciendo en el art�culo 9�, del documento que he citado en
las concordancias, que, � los asuntos del Patronato se deferi-
ran a la Junta en los mismos t�rminos que � los Sehores
\ �rreyes, sin perjuicio de las extensiones � que legalmenteconduzca el sucesivo estado de la Pen�nsula�. La preten-

i '<� ) Varda, Historia Constitucional, tomo 4�, p�g. 109.
i 178) Herrera, D.-cadas. Ia( libro 6<>, cap. 19.
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si�n es, como se ve, terminante y no deja lugar � nin-
guna clase de dudas. Las Constituciones y Proyectos pos-
teriores se guiaron siempre por las mismas ideas � este

respecto.
En el ejercicio actual del derecho de Patronato intervie-

nen los tres grandes poderes del Estado, el Ejecutivo, el
Legislativo y el Judicial, cada uno dentro de la funci�n
general que le acuerdan la Constituci�n, las Leyes de Indias
que a�n est�n en vigencia en esa parte entre nosotros, y
las leyes nacionales.
Los Pont�fices de Roma jam�s han reconocido este dere-

cho nacional que emana de la esencia misma de la soberan�a
del Estado.
La bibliograf�a argentina sobre esta materia no es muy

abundante. Las dos obras que ofrecen mejores materiales
de consulta, son, una del Dr. V�lez Sarsfield (179) y otra

una publicaci�n oficial dada � luz por el Gobierno en oca-

si�n de incidentes relativos al ejercicio del Patronato por
parte de los Jefes de Estado argentinos (180).
No creo necesario entrar en explicaciones 6 comentarios.

mayores sobre este punto. Dado que hoy el Gobierno Na-
cional sostiene el culto cat�lico en el pa�s, contribuyendo
� su sostenimiento, es dif�cil que pueda haber conflictos con

la Santa Sede respecto � si se acepta � no el ejercicio del
Patronato por las autoridades superiores de la XTaci�n. Los

Obispos son propuestos en terna por el Senado al Poder

Ejecutivo, quien, � su vez, los elige y presenta al Sumo
Pont�fice para la ratificaci�n eclesi�stica del nombramiento.
Mientras el Estado argentino sostenga y proteja el culto cat�
lico, el ejercicio del Patronato tiene que ser una funci�n
exclusivamente nacional, tal como hoy es concebida y legis-
lada por nuestra Constituci�n.

Har� ahora una enumeraci�n de los antecedentes consti-
tucionales argentinos de este inciso que figuran en las con-

cordancias.
1� �� Leyes de Indias. Es imposible transcribir toclos los

textos y disposiciones referentes al ejercicio del Patronato

por los Reyes de Espaha. Donde especialmente abundan
es en el Libro 1�, en varios de sus T�tulos.

2��Reglamento de la Junta de Mayo 28 de 1810. He

transcripto el art�culo IX en el texto precedente de comen-

tario.

( 179 ) Derecho P�blico Eclesi�stico, Buenos Aires, 1871.

( 180) Memorial Ajustado, 2� edici�n, Buenos Aires, la �Tribuna Nacional�, ano I8S6.
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3�� Proyecto de la Sociedad Patri�tica. La religion ca-

t�lica, es y ser� siempre la del Estado. El Gobierno har� in-

citaci�n para que se congreguen, sin p�rdida de tiempo, con-
cilios diocesanos, provinciales y nacionales, para arreglar el
culto y la disciplina eclesi�stica y concordar la potestad tem-

poral con la espiritual, seg�n las necesidades y exigencias
propias de las Provincias Unidas.

4� � Proyecto de la Comisi�n Oficial. La religion cat�-
lica, es la religi�n del Estado. El la proteje y mantendr�
del Tesoro P�blico las iglesias, el culto p�blico y sus minis-
tros en la forma que oportunamente establecer�n las leyes.
El Consejo de Estado presentar� al Poder Ejecutivo los
candidatos para los Obispados y prebendas eclesi�sticas.

5� �-Estatuto de Febrero 27 de 1813. Presentar � los

Obispos y prebendas de todas las iglesias del Esfado,
6�� Estatuto de 1815. La religion cat�lica es la religiono o

del Estado. El Poder Ejecutivo no proveer� � presentar�
por ahora, ningtina Canong�a � Prebenda eclesi�stica.

7� � Reglamento de 1817. Presentar�, por ahora, ( el
Poder Ejecutivo ) para las piezas eclesi�sticas vacantes de
las Catedrales de las Provincias Unidas y dem�s beneficios
eclesi�sticos de Patronato. La religi�n cat�lica es la reli-
gi�n del Estado.

8� � Constituci�n de 1819. La Religi�n cat�lica aposto-
lica romana, es la Religi�n clel Estado. El Gobierno le debe
la m�s eficaz y poderosa protecci�n. El Poder Ejecutivo
nombra � los Arzobispos y Obispos, � propuesta en terna
del Senado. Presenta � todas las dignidades, Canong�as,
Prebendas y beneficios de las iglesias Catedrales, Colegiatas
y Parroquiales, conforme � las leyes.

9� � Constituci�n de 1826. La Religi�n del Estado es
la catolica apostolica romana, � la que prestar� siempre
la m�s eficaz y decidida protecci�n. El Poder Ejecutivo
ejerce el Patronato general respecto de las iglesias, bene-
ficios y personas eclesi�sticas con arreglo � las leyes, nom-
bra � los Arzobispos y Obispos, � propuesta en terna del
Senado.

10. � Proyecto de Alberdi. La Confederaci�n adopta y
sostiene el culto cat�lico y garantiza la libertad de los de-
m�s. El Poder Ejecutivo presenta para los arzobispados,
obispados, dignidades y prebendas de las Iglesias Catedrales,� propuesta en terna del Senado. Ejerce los derechos de�
Patronato general respecto de las iglesias, beneficios y per-
sonas eclesi�sticas del Estado.

*
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Inciso p� del art�culo 86. � Concede el pase � retiene los
decretos de los Concilios, las Bulas, Breves y Rescriptos
del Sumo Pont�fice de Roma con acuerdo de la Suprema
Corte, i-equiri�ndose una ley cuando co�itienen disposicio-
nes generales y permanentes.
Concuerda: Constituci�n de Chile de 1833, art. 82 (73
actual) inciso 14; Proyecto de Alberdi, art. 85, in-
ciso 11.

La disposici�n � que se refiere este inciso, por m�s que en

la pr�ctica se ha cumplido siempre entre nosotros m�s �
menos ampliamente seg�n las �pocas, no tiene ning�n ante-

cedente constitucional argentino. Fu� tomada del Proyecto
de Alberdi, quien, � su vez, la hab�a tomado de la Cons-
tituci�n de Chile de 1833. El precepto del inciso es claro

y l�gico con nuestro sistema constitucional. Una Bula, un

Breve� un Rescripto del Pont�fice, cuando contienen disposi-
ciones generales y permanentes, no pueden tener validez en

nuestro pa�s por la sola aceptaci�n del Ejecutivo, de acuerdo
con la Suprema Corte, sino que requieren una ley del Con-

greso, esto es, del �nico poder que puede dictarlas. Con
esta ley, la Bula, Breve � Rescripto, dejan de ser tales para
revestir la autoridad emanada de la propia soberan�a nacio-

nal, que por medio de un acto formal, las incorpora �
nuestra legislaci�n interna. De otro modo, un poder extraho
legislar�a dentro de nuestro territorio. En cambio, lo que
no es materia de car�cter general y permanente, cae ya
dentro de las atribuciones especiales del Poder Ejecutivo,
quien, con acuerdo de la Corte Suprema, concede el pase
� retiene los decretos � disposiciones conciliares � papales,
vengan en forma de Breves, Bulas � Rescriptos ( que en el

fondo no son sino palabras que diferencian un mismo acto

pontificio, distingui�ndose por singularidades externas de

redacci�n � de escritura).
�

Inciso io del art�culo 86.�Nombra y remueve los Mi-

nistros Plenipotenciarios y Encargados de XTegocios, con

acuerdo del Senado ; y por s� solo nombra y remueve ios

Ministros del despacho, los Oficiales de sus Secretar�as, los

Agentes Consulares y dem�s empleados de la Administra-

ci�n, cuyo nombramiento no est� reglado de otra manera

por esta Constituci�n.

Concuerda: Acta de 25 de Mayo de 1810, disposicion
4a; Reglamento de la Junta Conservadora de 22 de
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Octubre de 1811, art�culos 3, 5 y 6 de la secci�n 2a;
Estatuto Provisional cle 22 de Noviembre de 1811, ar-
t�culo 7 ; Proyecto de Constituci�n de la Sociedad Pa-

tri�tica, aho 1813, art�culos 144 y 158; Proyecto de la

Comisi�n Oficial, aho 1813, art�culo 3, cap�tulo XVIII;
Estatuto dado al Supremo Poder Ejecutivo en Febre-

ro 27 de 1813; Estatuto Provisional de 1815, art�culos

11, 13, 14, 16 y 17, secci�n 3, cap�tulo 1; Reglamen-
to Provisorio de 1817, art�culos 17, 21, 23, 24, 25, 26
y 27, secci�n 3, cap�tulo 1; Constituci�n de 1819, ar-

t�culos 81, 82 y 85; Constituci�n de 1826, art�culos 90,
91 y 97; Constituci�n de Chile de 1833, art�culo 82,
(73 actual) inciso 6, 9 y 10; Proyecto de Alberdi, ar-
t�culo 85, inciso 6 y 12; Constituci�n de Estados Uni-

dos, art�culo 2, cap�tulo 2, seccion 2.

De la larga enumeraci�n de atribuciones que da este

inciso al Presidente de la Rep�blica, referentemente al nom-
bramiento de ciertos funcionarios y empleados, la �nica que
puede interesar es la relativa � los Ministros del despacho.
Pero, entrar al tema es engolfarse en un sinn�mero de cues-

tiones arduas que se encadenan inevitablemente unas � otras.
Funci�n subsidiaria de la administraci�n nacional, la del Mi-
nisterio es un complemento l�gico de la del Presidente y
tiene relaciones estrechas no solo con el acto de su nom-

bramiento sino tambi�n con el n�mero y funciones de los
funcionarios que lo componen y con la divisi�n de las
materias de los diferentes Departamentos. Refiri�ndose al
n�mero de estos Departamentos, un escritor argentino ha
dicho con palabras que pueden aplicarse � las dem�s cues-

tiones que se relacionan con lo que son el Ministerio y
los Ministros en las Naciones constitucionales modernas
( 181). � En la casi totalidad de las Constituciones vigentes,
no existen clausulas que fijen el n�mero de los departa-
mentos ministeriales. En unas, porque se cree que no es

prudente dar organizaci�n permanente � servicios tan va-

riables como las necesidades p�blicas � que se refieren ; en
otras, porque se considera que esa organizacion es una pre-
rrogativa esencial del Jefe del Estado ; en otras, porque
los Ministros carecen de personer�a, siendo desconocidos
para la Carta fundamental. Estos principios generales se
modifican y combinan en cada pa�s, seg�n la tradici�n pol�-
tica, las exigencias administrativas y las circunstancias per-

Adolfo F. Orma. El Ministerio Nacional, �. La Biblioteca;;, tomo 7�, p�g. 32.
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sonales�. Estas palabras podr�an tambi�n aplicarse al nom-
bramiento de los Ministros. Seg�n los pa�ses, las necesidades,
las tradiciones, etc, cambia la forma en que el nombramiento
de esos funcionarios ha sido tomada en cuenta por la ley.
En los Estados Unidos los Ministros son nombrados con

acuerdo del Senado y entre nosotros no, pero, no obstante
esta diferencia (que es de simple detalle porque jam�s el
Senado ha usado de la prerrogativa de no prestar su acuer-

do) puede considerarse que ambos pa�ses tienen una id�n-
tica manera de concebir la funci�n ministerial. Barth�lemy
en su obra sobre el Poder Ejecutivo, (182) nos presenta en

un breve cuadro un estudio sint�tico de la preponderancia
exclusiva del Presidente sobre los Ministros, con completa
prescindencia de la voluntad, manifiesta � no, del Poder Le-

gislativo ; lo mismo podr�a decirse de nuestro pa�s. Sin em-

bargo, parecer�a l�gico que � formas distintas de nombra-
miento correspondieran maneras distintas de ejercitar la
funci�n.
La forma en que nuestra Constituci�n ha encarado la

cuesti�n de la forma del nombramiento de los Ministros, es

correcta � mi juicio y responde � toda nuestra tradici�n

pol�tica.
Veamos ahora los antecedentes constitucionales de este

inciso, llamando previamente la atenci�n sobre el indiscul-

pable error de Alberdi de atribuir al Senado una innece-
saria colaboracion para destituir � ios empleados que me-

rezcan esa pena disciplinaria por justos motivos.
1� � Acta del 25 de Mayo de 1810. La Junta ha de

nombrar quien deba ocupar cualquier vacante por renuncia,
muerte, ausencia, enfermedad o remoci�n.

2� � Reglamento de 22 de Octubre de 1811. El Poder

Ejecutivo conferir� todos los empleos militares y civiles de
los ramos de la administraci�n p�blica, suprimir� los in�tiles

y har� las reformas convenientes � la utilidad com�n y com-

patibles con ei sistema de la actual administraci�n. Al
Poder Ejecutivo corresponde el nombramiento y remoci�n
de sus Secretarios y el juzgamiento de su conducta p�bli-
ca. Los parientes de los individuos del Poder Ejecutivo,
hasta el tercer grado inclusive, no podr�n ser Secretarios
de Gobierno, ni ser�n provistos para empleos, sin previa
consulta y aprobaci�n de la Junta Conservadora.

3��Estatuto de 22 de Noviembre de 1811. En caso de

renuncia, ausencia � muerte de los Secretarios, nombrar�

(182) Le role du Pouvoir Ex�cutif dans les R�publiques modernes, p�g. 124.
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el Gobierno � los que deben sustituirlos, presentando el
nombramiento en la primera Asamblea siguiente.

4� � Proyecto de la Sociedad Patri�tica. Con aviso y
consentimiento del Senado, podr� nombrar embajadores y
otros ministros p�blicos, los jefes y oficiales de la tropa,
c�nsules y todos los dem�s empleados p�blicos, cuyos nom-

bramientos no establezcan de otro modo la Constituci�n y
las leyes. Sus Secretarios no ser�n m�s de cuatro, uno de

Estado, uno de Guerra, uno del Interior y uno de Flacien-
da. El los propondr� al Congreso para que los nombre

y durar�n el tiempo de su buena conducta.
5� � Proyecto de la Comisi�n Oficial. XTombra con con-

sentimiento del Senaclo los miembros del Consejo de Es-
tado, los embajadores y c�nsules, los jueces criminales y
civiles, los fiscales, los agentes subalternos de la adminis-
traci�n y los dem�s oficiales del Estado cuyo nombramien-
to no est� sehalado por la presente Constitucion.

6��Estatuto cle Febrero 27 de 1813. Nombrar los em-

bajadores y c�nsules, los jueces criminales y civiles, menos
los clel Supremo Poder Judiciario; los generales, los Se-
cretarios cle Estado, los oficiales de ej�rcito y milicias na-

cionales y los dem�s empleados. Suspender y privar de
los empleos � todos los empleados, menos los del Supre-
mo Pocler Judicial.

7� � Estatuto de 1815. X'ombrar� los embajadores, c�n-
sules y enviados para las dem�s naciones y potencias ex-

tranjeras y recibir� todos los que de esta clase vinieren de
las mismas � este Estado, danclo inmediatamente aviso ins-
tru�clo � la Junta de Observaci�n, bajo grave responsabi-
lidad, de los motivos y objetos de su misi�n en ambos casos,
igualmente que de sus contestaciones. Nombrar� los tres
Secretarios de Gobierno, Guerra y Hacienda y sus respec-
tivos oficiales, siendo responsable de la mala elecci�n de
los primeros, sin que en manera alguna puedan ser electos
los parientes clel Director hasta el tercer grado, inclusive,
ni provistos de otro cualquiera empleo, sin noticia y apro-bacion de la Junta de Observaci�n. (Los art�culos 14, 16 y17 contienen otras disposiciones de detalle sobre nombra-
miento y remoci�n de empleados que creo innecesario trans-
cribir; pueden verse en las p�ginas 72 y 73 de este trabajo).8� � Reglamento de 1817. Recibir� los embajadores,
enviados y c�nsules cle las naciones y nombrar� por s� solo
los que convenga destinar cerca cle las cortes extranjeras,Proveer� todos los empleos pol�ticos, civiles, de Hacienda
y otros cualesquiera, por el m�todo y en la forma prescripta
por este Reglamento. Xombrar� los tres Secretarios cle
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Gobierno, Haeienda y Guerra, y sus respectivos oficiales,
siendo responsable de la mala elecci�n de los primeros.

9�� Constituci�n de 1819. Nombrapor s� solo los emba-
jadores, enviados y c�nsules cerca de las naciones extran-

jeras y los recibe de ellas. Nombra y destituye � sus

Ministros; la responsabilidad de estos la cleterminar� la ley.
Nombra todos los empleos que no se except�an especial-
mente en esta Constituci�n y las leyes.

10. � Constitucion de 1826. XTombra y destituye � ios
Ministros Secretarios de Estaclo y del despacho general.
Nombra igualmente los embajadores, ministros plenipoten-
ciarios, enviados, c�nsules generales, y dem�s agentes, con
aprobaci�n del Senado. Provee todos los empleos, que
no le son reservados por esta Constitucion.

11. � Proyecto de Alberdi. Nombra y remueve por s�
los Ministros del despacho, los oficiales de sus Secretar�as,
los ministros diplom�ticos, los agentes y c�nsules destinados
� pa�ses extranjeros. Destituye � los empleados cle su crea-

ci�n por justos motivos, con acuerdo del Senado.

*

Inciso n del art�cttlo 86. �Hace anualmente la apertura
de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas C�ma-
ras en la Sala del Senado, dando cuenta en esta ocasi�n al

Congreso del estado de la Naci�n, de las reformas prometi-
das por la Constituci�n y recomendando � su consideraci�n
las medidas que juzgue necesarias y convenientes.

Concuerda : Proyecto de Constitucion de la Sociedad
Patri�tica, aho 1813, art. 102 y 150; Constituci�n de
1819, art. 76; Constituci�n de 1826, art. 83 y 84; Pro-
yecto de Alberdi, art. 85, inciso 14; Constituci�n de
Estados Unidos, art. 1, cap. 2, secci�n 3.

La interpretaci�n de este inciso no presenta ninguna clase
de dificultades. Sin embargo, se ha omitido establecer, con
toda precisi�n, en qu� plazo deber� hacerse la apertura de
las C�maras por parte del Poder Ejecutivo. El art�culo 55

dispone que las sesiones ordinarias se inicien el 1� de Mayo
de cada aho, pero no de pleno derecho por cuanto se

requiere que la apertura del per�odo parlamentario sea efec-
tuada por el Poder Ejecutivo. Tenemos entonces, como

ha sucedido en la pr�ctica muchas veces, que las C�maras
inician sus sesiones con posterioridad � esa fecha, por ejem-
plo en el corriente aho en que la ceremonia inaugural ha

17
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tenido lugar el 7 de Junio, por razones de fuerza mayor.
Creo que este inciso no merece otros comentarios. La

mejor disposici�n hubiera siclo que el propio Congreso,.
por s� mismo, inaugurara sus sesiones en �poca determi-
nada.
He aqu� la enumeraci�n de los antecedentes constitucio

nales argentinos citados en las concordancias que tienen
relaci�n con este inciso.

1� � Proyecto de la Socieclad Patri�tica. La apertura
de la C�mara de Representantes debe hacerse concurriendo
m�s de las dos terceras partes de sus individuos, y caso

de no hallarse reunidos en el d�a sehalado, el Ejecutivo, de
acuerdo con el Senado, tomar� las providencias que estime
convenientes para hacer concurrir � los representantes cuya
falta se haya notado. El Poder Ejecutivo informar� opor-
tunamente al Congreso del estado de tranquilidad � nove-

dad en que se hallan las Provincias, y de Ios medios que
le parezcan � prop�sito para consolidar � mejorar su uni�n.

2� � Constituci�n de 1819. Hace la apertura de las se-

siones del Cuerpo Legislativo en los per�odos de renovaci�n
de la C�mara de Representantes en la Sala del Senado,
informando en esta ocasi�n sobre el estado del Gobierno.
mejoras 6 reformas y dem�s que considere digno de poner
en su conocimiento, lo que se publicar� por la prensa.

3� � Constituci�n de 1826. Convoca al Congreso � la
�poca prefijada por la Constituci�n, 6 extra.ordinariamente,
cuanclo graves circunstancias lo demanden. Hace anual-
mente la apertura de sus sesiones, reunidas ambas C�maras
al efecto en la Sala del Senado, inform�ndoles en esta
ocasi�n del estado pol�tico de la Nacion y de las mejoras
� reformas que considere dignas de su atenci�n.

4"� Proyecto de Alberdi. Le recuerda (alCongreso)
anualmente en sus memorias el estado de las reformas pro-
metidas por la Constitucion en el cap�tulo de las garant�as
p�blicas de progreso, y tiene � su cargo especial el deber de
proponerlas.

_

Inciso 12 del art�cuto 86. � Prorroga las sesiones ordina-
nas del Congreso, � lo convoca � sesiones extraordinarias,
cuando un grave inter�s de orden � de progreso lo requiera!
Concuerda: Proyecto de Constituci�n de la Soc�edad
Patri�tica, aho 1813, art. 104 y 145; Proyecto de la
Comisi�n Oficial, afio 1813, arts. 11 y 12, cap. XVI�P
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Estatuto dado al Supremo Poder Ejecutivo en Febrero
27 de 1813; Constituci�n de 1819, art. 77; Constituci�n
de 1826, art. 83; Constituci�n de Chile de 1833, art. 82

(73 actual) incisos 4 y 5; Proyecto de Alberdi, art. 85,
inciso 13; Constituci�n de Estados Unidos, art. 1, cap. 2,
secci�n 3.

Este inciso, con mayores � menores variantes, existe en

casi todos nuestros antecedentes hist�ricos y en las fuentes
de nuestra Constituci�n, porque es una atribucion necesaria
y fundamental del Poder Ejecutivo que se desprende l�gi-
camente del principio de la clivisi�n de los poderes diver-
sos del Estado. Un Congreso, por razones de �ndole varia,
puede o.cupar el tiempo normal de sus sesiones en forma que
no le permita considerar todos los asuntos que tiene � su

estudio. Entre los que deja de lado, habr� algunos que por
su importancia no admiten dilaciones de ninguna clase, lo
mismo que habr� otros que pueden ser aplazados sin que
se perjudique ning�n inter�s vital de la administraci�n �
del pa�s.
Terminadas las sesiones anuales del Congreso el 30 de

Septiembre de cada aho, queda exclusivamente sometida al
arbitrio del Poder Ejecutivo el resolver si deber�n � no ser

prorrogadas para el estudio de determinados asuntos; �l es
el �nico j'uez en este caso. Su facultad es amplia y no

admite ning�n g�nero de revisi�n por parte del Legislativo.
Fija la �poca de la prorrogac��n y enumera taxativamente
las cuestiones � tratar, sean ellas cuales fueren. Ahora bien,
la Constituci�n no ha tomado en cuenta una serie de cues-

tiones que en la pr�ctica pueden presentarse y que se han

presentado varias veces entre nosotros. Determinados por
el Poder Ejecutivo en el decreto de convocaci�n � sesiones
de pr�rroga, los asuntos que deber�n tratar las C�maras
;cabe remitir algunos m�s en el curso de ellas? <;Entregado
un proyecto de ley � la consideraci�n de las C�maras, perte-
nece de derecho � ellas por eso solo hecho � puede ser

retirado en cualquier momento por el Poder Ejecutivo?
I Tienen las C�maras facultades para dictar leyes de urgente
necesidad � para intervenir directamente en actos del Eje-
cutivo que, estando las C�maras reunidas en el per�odo
ordinario de las sesiones, no podr� realizar sin su concurso?
Cuestiones son �stas que han tenido entre nosotros solucio-
nes m�s � menos improvisadas, m�s � menos autoritarias,
como por ejemplo, el famoso decreto de 25 de Enero de

1908 y el de este aho que cerr� en una forma demasiado

intempestiva las sesiones de pr�rroga del Congreso.
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Los t�rminos clemasiado latos en que est� redactado este

inciso, exigen la inmediata promulgaci�n de una ley que

lo reglamente en forma que no impida la libertad de accion

del Pocler Ejecutivo y el respeto que merece el Congreso
Xacional. Xo es posible dejar librado al gesto airado del

primer mandatario de la Naci�n, el ejercicio de un derecho

que la Constituci�n no le confiere, sino limitado al simple
hecho de convocar � las C�maras para sesiones de pr�rroga
y extraordinarias. Mientras ello no suceda, en es.ta clase

de sesiones, el Congreso solo ser� una entidad corporativa
que depende exclusivamente del arbitrio del Presidente de

la Rep�blica, quien, en virtud de un simple decreto puede
llegar hasta impedir la sanci�n de una ley presentada por �l

y que juzgue que no va � ser favorable � los designios que
tuvo en vista cuanclo la proyect� ante el Poder Legislativo.
He aqu� la enumeraci�n de los antecedentes constitucio-

nales argentinos que he citado en las concordancias.
1�_ Proyecto de la Sociedad Patriotica. Para la reuni�n

extraordinaria de representantes, cuando el Congreso tam-

bi�n lo fuere, el Pocler Ejecutivo, de acuerdo con el Senado,
dar� las providencias necesarias. En los casos que pidan la

reuni�n extraordinaria del Congreso, podr� convocarlo con

esta calidad.
2U � Proyecto de la Comisi�n Oficial. Tiene derecho

para convocar, en circunstancias extraordinarias, el Con-

greso 6 el Senaclo. En caso de discordancia entre las dos
salas sobre la prorrogaci�n de sus sesiones, �l decide y
sehala el plazo conveniente.

3� � Estatuto de Febrero 27 de 1813. Incitar � la reuni�n
de la Asamblea General Constituyente, si tuviese levanta-
das sus sesiones, en los casos necesarios, dirigi�ndose, al
efecto, � la Comisi�n que queda autorizada para convocarla.

4� � Constituci�n del819. Convoca extraordinariamente
al Cuerpo Legislativo cuando as� lo exija el inter�s del

pa�s, durante la interrupci�n de las sesiones.
5� � Constituci�n de 1826. Convoca al Congreso extraor-

dinariamente, cuando graves circunstancias lo demanden.
6� � Proyecto de Alberdi. Prorroga sus sesiones ordi-

narias 6 lo convoca � sesiones extraordinarias, cuando un

grave inter�s de orden � de progreso lo requieren.

Inciso 13 del art�cuto 86. � Hace recaudar las rentas de la
Xaci�n y decreta su inversi�n con arreglo � la ley � presu-
puesto de gastos nacionales.
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Concuerda: Acta de 25 de Mayo de 1810, disposi-
ciones 8 y 9; Reglamento de la Junta Conservadora de
Octubre 22 de 1811, art. 2; Proyecto cle Constituci�n
de Ja Sociedad Patri�tica, ano 1813, art. 147 ; Proyecto
de la Comisi�n Oficial, aho 1813, art. 6, cap. XVIII;
Estatuto dado al Supremo Poder Ejecutivo en Febrero
27 de 1813; Estatuto Provisional de 1815, art. 10, 19, 20,
21 y 22, secci�n 3, cap. 1 ; Reglamento Provisorio de

1817, art. 20, 29 y 30, secci�n 3, cap. 1 ; Constituci�n
de 1819, art. 88; Constituci�n de 1826, art. 96; Cons-
tituci�n de Chile de 1833, art. 82 (73 actual) inciso 12;
Proyecto de Alberdi, art. 85, inciso 15.

Creo que este inciso est� completamente de m�s, por las
mismas razones que he dado al comentar el inciso 7. En

cortsecuencia, no transcribir� los antecedentes � que me re-

fiero en las concordancias y me limitar� � hacer algunas
breves observaciones.
La interpretaci�n de este inciso no presenta ninguna clase

de dificultades en su primera parte, pero, s� en la segunda.
El Poder Ejecutivo no siempre decreta la inversi�n de las
rentas nacionales con arreglo � la ley � presupuesto de

gastos. Una vieja corruptela administrativa que tiene remo-

tas ra�ces ancestrales y que ha llegado hasta los m�s graves
abusos en los �ltimos treinta ahos, unida � la necesidad real
de proveer � urgencias del Estado que en un pa�s nuevo y
que crece prodigiosamente no pueden estar comprendidas de
antemano en la previsi�n de las leyes financieras, han tra�do
como consecuencia que, paralelamente al Presupuesto Gene-
ral de Gastos de la Nacion, ha existido y existe otro Presu-

puesto extraordinario que depende exclusivamente del ar-

bitrio del Presidente de la Rep�blica. La �ltima Memoria

presentada por el Ministro de Hacienda como correspondien-
te al ejercicio econ�mico de 1910, trae un interesante estu-

dio retrospectivo que demuestra con toda evidencia este

perj'udicial estado de cosas. Se impone, pues, una modifica-
cion completa de 'la ley de Contabilidad existente y la crea-

ci�n de un verdadero y eficaz Tribunal de Cuentas que,
auxiliado por una Contadur�a General con mayores atribu-
ciones que la actual, puedan servir de freno y de control de
los actos financieros del Poder Ejecutivo. Sin embargo, si
el Congreso argentino quisiera cum[)lir estrictamente con

lo dispuesto en el inciso 7 del art�culo 67 de la Constituci�n

y fuera capaz cle discernir responsabilidades y de imponer
sanciones punitorias, el mal podr�a ser corregido sin necesi-
dad de leyes ni de reglamentos especiales. La base de la



administraci�n de un pa�s no son textos escritos ni ;sabias
prescripciones legales, sino un hondo anhelo colectivo de

hacer adininistraci�u en la verdadera acepci�n de la palabra.

Inciso 14 del art�cuio 86. � Concluye y firma tratados

de paz, de comercio, de navegaci�n, de alianza, de hmites

y de neutralidad, concordatos y otras negociaciones re-

queridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las

potencias extranjeras, recibe sus ministros y admite sus

c�nsules.

Concuerda: Reglamento de la Junta Conservadora de

22 de Octubre de 1811, art. 4�, secci�n la; Proyecto
de Constituci�n de la Sociedad Patri�tica, aho 1813,
arts. 143 v 146; Proyecto de la Comisi�n Oficial, afio

1813, art. 9� v 10, cap. XVIII; Estatuto dado al Supremo
Pocler Ejecutivo en Febrero 27 de 1813; Estatuto Pro-

visional de 1815, arts. 11 y 25, secci�n 3a, cap. 1�; Re-

glamento Provisorio de 1817, art. 12, 13, 14, 15, 16 y
17, seccion 3a, cap. 1�; Constituci�n de 1819, art. 79 y
83; Constituci�n de 1826, art. 88, 89 y 93 ; Constituci�n
de Chile de 1833, art. 82 (73 actual ), inciso 19;Proyecto
de Alberdi, inciso 16, art. 85; Constitucion de Estados

Unidos, art. 2�, cap. 2�, seccion 2a.

Este es uno de los incisos en que m�s nos hemos separado
de las disposiciones pertinentes de la Constituci�n de Fila-
clelfia. Esta, en efecto, dispone que el Presidente � tendr�
el poder de concluir tratados con aviso y consentimiento
del Senaclo, con tal que los aprueben dos tercios de los Se-
nadores presentes�. Entre nosotros es el Congreso, por el
voto de sus dos C�maras, el que da validez � los actos in-
ternacionales � que el inciso se refiere, disposici�n m�s
correcta que la americana en todo sentido. No voy � co-

mentar este inciso que es clar�simo en su disposici�n con-

cordante con los incisos 12, 14, 19 y 21, del art�culo 67,
limit�ndome � transcribir los textos constitucionales argen-
tinos que le sirven de antecedente.

1� � Reg�amento cle 22 de Octubre de 1811. La de-
claraci�n cle la guerra, la paz, la tregua, tratados de l�mites,
cle comercio, son asuntos del privativo resorte de la Junta
Conservadora.

2�--Proyecto de la Sociedad Patri�tica. Con aviso y
consentimiento del Senado tenclr� facultad de hacer la tregua,
tratados de paz, de alianza y comercio con las naciones, en
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-cuyos casos deber� siempre concurrir el sufragio de las dos
terceras partes del Senado, Podr� recibir embajadores de
naciones y otros oficiales de car�cter p�blico y cuidar� de
instruir al Senado de los motivos de su misi�n, bajo grave
responsabilidad.

3� � Proyecto de 'la Comision Oficial. El Directorio
recibe los embajadores y cualesquiera ministros p�blicos
extranjeros. El mantiene las relaciones exteriores, con-

duce las negociaciones y puede hacer estipulaciortes prelimi-
nares con consentimiento del Senado; firma y concluye los
tratados de paz, alianza, neutralidad, tregua, comercio y
otras convenciones. Pero las declaraciones de guerra y
tratados de paz, alianza y comercio deben ser propuestos,
discutidos, decretados y promulgados como leyes.

4� � Estatuto de Febrero 27 de 1813. Casi la misma
redacci�n que el proyecto de la Comisi�n Oficial.

5� � Estatuto de 1815. Recibir� los embajadores,
c�nsules y enviados que vinieren al Estado, dando inmedia-
tamente ;iviso instru�do � la Junta de Observaci�n, bajo
grave responsabiliclad, de los motivos y objetos de su misi�n

y sus contestaciones. Podr� mantener las relaciones ex-

teriores, conducir las negociaciones, hacer estipulaciones
preliminares; firmar y concluir tratados de tregua, paz,
alianza, comercio, neutralidad y otras convenciones ; pero
todos estos graves � importantes particulares y el de la
declaraci�n de guerra, no podr� nunca resolverlos por s�
solo, sino fueron primero acordados por la Junta de Obser-

vaci�n, Comisi�n Militar de Guerra y Tribunal clel Consulado,
en su caso.

6� � Reglamento de 1817. Ser� el �rgano y tendr� la

representaci�n de las Provincias Unidas para tratar con las

potencias extranjeras. Cuando crea inevitable el rom-

pimiento con alguna potencia, elevar� � la consideraci�n
del Congreso un informe instru�do de las causas que lo

impulsen. S� el Congreso en vista de ellas � por otros

principios, decreta la guerra, el Supremo Director proceder�
� su solemne declaraci�n, quedanc�o autorizado para levan-
tar ej�rcitos de mar y tierra, darles impulso y direcci�n y
adoptar todas las medidas concernientes � la defensa com�n

y dafio del enemigo. Podr� iniciar, concluir y firmar tra-

tados de paz, alianza, comercio y otras relaciones exteriores,
con calidad de aprobarse por el Congreso dentro clel t�r-
mino estipulado para su ratificaci�n, pas�ndole al efecto
en este estado �ntegros los documentos originales de la

negociaci�n girada. Recibir� los embajadores, enviados y
c�nsules de las naciones.
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7� � Constitucion de 1819. Publica la guerra y la

paz. Puede con parecer y consentimiento de clos terceras

partes de Senadores presentes en n�mero constitucional,
celebrar y concluir tratados con las naciones extranjeras,
salvo el caso cle enagenaci�n � desmembraci�n de alguna
parte del territorio, en que deber� exigirse el consentimiento
de dos tercios de la C�mara de Representantes.

8� � Constitucion de 1826. Publica la guerra y la paz.
Hace los tratados de paz, amistad, alianza, comercio y
cualesquiera otros; pero no puede ratificarlos sin la apro-
baci�n y consentimiento delSenado; en el caso en que se

estipule la cesi�n de alguna parte del territorio, � cualquiera
g�nero de grav�menes pecuniarios contra la Naci�n, ser�
con el consentimiento de ambas c�maras y con las dos ter-

ceras partes de votos. Recibe, seg�n las formas estable-
c�das, los Ministros y Agentes de las Naciones extranjeras.

9� � Proyecto de Alberdi. El Presidente concluye y
firma tratados de paz, de comercio, de navegaci�n, de
alianza y de neutralidad, concordatos y otras negociaciones
requeridas por el mantenimiento de buenas relaciones con
las potencias extranjeras; recibe sus ministros y admite sus

c�nsules.

Inciso 15 del art�cuio 86. � Es comandante en jefe de todas
las fuerzas de mar y tierra de la XTacion.

Concuerda:. Leyes 3, 9, 13, \6, etc, Libro 3�, T�tulo 3�,
de la Recopilaci�n de Indias; Proyecto de Constitu-
ci�n de la Sociedad Patriotica, aho 1813, art. 141; Pro-
yectode la Comisi�n Oficial, aho 1813, art. 1, cap. XVIII;
Estatuto dado al Supremo Poder Ejecutivo en Febrero
27 de 1813; Estatuto Provisional de 1815, arts. 8 y 10,
seccion 3, cap. 1 y seccion 6; Reglamento Provisorio de
1817, art. 11, seccion 3, cap. 1 y secci�n 6; Constituci�n
de 1819, art. 74; Constitucion de 1826, art. 86; Consti-
tuci�n de Chile de 1833, art. 82 (73 actual ) inciso 17;
Proyecto de Alberdi, inciso 18, art. 85; Constituci�n de
Estados Uniclos, art. 1, cap. 2, seccion 2.

Yo creo, � pesar de existir valederas opiniones en contra
de la mia, que este inciso, con su redacci�n actual, no debe-
na existir en el cuerpo de las atribuciones del Presidente de
la Republica; m�s aun, creo que es peligroso en sumo gradoEn efecto, supongamos � la Naci�n presidida por un iefemihtar que se pone al frente de sus ej�rcitos en caso de
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guerra, sin tener los talentos � virtudes militares necesarias
para ello. Es un viejo resabio de las pr�cticas coloniales,
una supervivencia de la caracterizaci�n Capit�n General tan
com�n en las Constituciones argentinas que la heredaron de
la Recopilaci�n de Indias. A nada conduce y no tiene ning�n
objeto. Digase que el ej�rcito depende del Presidente y el
texto es correcto; pero, es demasiado ampuloso clecir que
es su comandante en jefe, porque se desmiente innecesa-
riamente la verdad de los hechos. � Lo que esa facultad

importa es el gobierno del ej�rcito; gobierno que no puede
estar en otra parte que en la Presidencia de la Nacion para
realizarse en la forma y por las personas que �sta disponga,
de acuerdo con las leyes y reglamentos org�nicos � (183).
Esto es lo que ha querido decir la Constituci�n, empleando
para ello las innecesarias locuciones de comandante en jefe
que no sirven sino para confundir las ideas que pretenclen
expresar.
Veamos ahora los antecedentes constitucionales argenti-

nos de este inciso.
1� � Leyes de Indias. Constitu�mos y nombramos � los

Virreyes del Per� y Nueva Espaha por capitanes generales
de las provincias de sus distritos, y permitimos que puedan
ejercer en ellas este cargo por mar y tierra en todas las
ocasiones que se ofrecieren por sus personas, y las de su

lugartenientes y capitanes, que es nuestra voluntad puedan
nombrar, remover y quitar y poner otros en su lugar cuando
les pareciere, etc, etc

2� � Proyecto de la Sociedad Patri�tica. El Presidente
ser� el comandante general del ej�rcito y armada y lo ser�
tambi�n de la fuerza c�vica, cuando �sta sea convocada.

3� � Proyecto de la Comisi�n Oficial. El Directorio ten-

dr� el mando en jefe del ej�rcito y de la armada y el de las
milicias nacionales, desde que se pongan en servicio activo.

4� �Estatutode Febrero 27 de 1813. Mandar el ej�rcito,
armada y milicias nacionales.

5� � Estatuto de 1815. Su guardia y honores ser�n los
de Capit�n General de Ej�rcito. Tendr� el mando de los

ej�rcitos, armada y milicias nacionales.
6� �Reglamento de 1817. Ser� Comandante en Jefe nato

de todas las fuerzas del Estado y tendr� bajo sus �rdenes la

armada, ej�rcito de l�nea, milicias nacionales y c�vicas.
7�� Constituci�n de 1819. El Director del Estado es

Jefe Supremo de todas las fuerzas de mar y tierra.

(183 ) Vicente C Gallo, Lecciones dc Derecho Adrninistrativo, p�g. 33.
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S-'-Const.tucion de 1826. Es el Jefe Supremo de las

fuerzas de mar v tierra, exclusivamente encargado de su

direccion en paz 6 en guerra, pero no puede mandar en

persona el ej�rcito s�n especial permiso del Congreso, con

el sufragio de las dos terceras partes de cada Camara.

Qo._pr0yecto de Alberdi. Es comandante en jefe de las

fuerzas de mar v tierra de la Confederaci�n.

Inciso 16 det art�culo 86- Provee los empleos mihtares

de la Xaci�n, con acuerdo del Senado, en la concesion de

los empleos 6 grados de oficiales superiores del ejercito y

armada; y por's� solo en el campo de batalla.

Concuerda: Reglamento de la Junta Conservadora de

22 de Octubre de 1811, art. 3, secci�n 2; Proyecto
de Constitucion de la Comisi�n Oficial, aho 1813, art.

9, cap. XIX; Estatuto dado al Supremo Poder Ejecu-
tivo en Febrero 27 de 1813; Estatuto Provisional de

1815, secci�n 6a; Reglamento Provisorio de 1817, sec-

ci�n 6a; Constituci�n de 1819, art. 81; Constituci�n de

Chile de 1833, art. 82 (73 actual) inciso 9; Proyecto
de Alberdi, inciso 19, art. 85.

Xo es concebible la organizaci�n militar de un ej�rcito
sin una escala jer�rquica, sin un sistema de promociones que
se asiente en el orden y en la legalidad. Xuestra Constituci�n

y las leves especiales, han reglado la cuesti�n conveniente-
�riente. Por la primera, no obstante ser el Presidente de la

Rep�blica el comandante en jefe de las fuerzas de mar y
tierra, no le corresponde exc�usivamente conferir todos los
diversos grados del escalaf�n. Se ha reservado al Senado
el derecho cle prestar su acuerdo para ascender � los em-

pleos de Coronel y General con sus equivalentes en las
denominaciones de la Marina. Esta medida es perfectamente
l�gica y encuadrada en sanos principios de orden, especial-
'mente en democracias como la nuestra que han conocido

�])ocas de prepotencia militar en las cuales los grados supe-
riores � inferiores se discern�an al primer advenedizo audaz

que supiera imponerse � los gobernantes del momento. Las

segundas, las leyes, han tratado tambi�n de reglar dos facto-
res de la promoci�n militar que no siempre intervienen en un

mismo individuo: la antig�edad y los m�ritos, dejando al
Pocler Ejecutivo un margen que le permita hacer avanzar

� 1';- m�s aptos conjuntamente con los m�s antiguos.
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Creyendo que es innecesario entrar en detalles � este

respecto, voy � limitarme � transcribir las disposiciones de
los textos constitucionales argentinos que tienen relaci�n
con este inciso.

1� � Reglamento de 22 de Octubre cl� 1811. El Poder
Ejecutivo conferir� todos los empleos militares.

2� � Proyecto de la Comisi�n Oficial. El Poder Eje-
cutivo para dar direccion � la fuerza armada, oir� el parecer
del Consejo de Estado.

3� � Estatuto de Febrero 27 de 1813. Nombrar . . . los
Generales, los oficiales de ej�rcito y milicias nacionales.

4� � Estatuto de 1815. Dedica toda una secci�n, la sexta,
al tema de este inciso y � otros puntos que se relacionan
con la organizacion de las fuerzas militares de mar y tierra.

5� � Reglamento de 1817. Lo mismo que el anterior,
en la secci�n sexta.

6� � Constituci�n de 1819. Nombra 'por st sololosgene-
rales del ej�rcito de mar y tierra.

7� � Proyecto de Alberdi. Provee los empleos militares
de la Confederacion, con acuerdo del Senado de las Pro-
vincias en la concesi�n de los empleos � grados de oficiales

superiores del ej�rcito y armada; y por s� solo en el campo
de batalla.

Inciso ij del art�cttlo 86. � Dispone de las fuerzas milita-

res mar�timas y terrestres y corre con su organizaci�n y
distribucion seg�n las necesidades de la Naci�n.

Concuerda: Reglamento de la Junta Conservadora de

22 de Octubre de 1811, art. 2, secci�n 2; Estatuto

Provisional de 22 de Noviembre de 1811, art. 6; Pro-

yecto de Constituci�n de la Sociedad Patriotica, aho

1813, art. 89; Proyecto de la Comisi�n Oficial, aho 1813,
art. 8, cap. XVIII; Estatuto dado al Supremo Poder

Ejecutivo en Febrero 27 de 1813; Estatuto Provisional
de 1815, art. 10, secci�n 3, cap. 1 y seccion 6a; Regla-
mento Provisorio de 1817, secci�n 6a; Constituci�n de

1819, art. 79; Constituci�n de 1826, art. 86; Constitu-
ci�n de Chile de 1833, art. 82 (73 actual ) inciso 16;
Proyecto de Alberdi, inciso 20, art. 85.

La disposici�n contenida en este inciso, puedeprestarse
en la pr�ctica � cometer abusos, dado que no contiene limi-

taciones de ninguna clase. Los Presidentes argentinos, por
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lo general, han usado esta atribucion constitucional para
fines que seguramente no fueron los que inspiraron su redac-

ci�n. M�s de una vez se ha visto � las fuerzas nacionales
concentrarse en las capitales de ciertas Provincias al solo
efecto de sostener, cuando no de derrocar � sus gobernantes
propios y m�s � menos legales. Pero, no es dado creer

que el texto sea malo, por mala que haya sido su aplica-
ci�n pr�ctica en varios casos. Su correctivo no est� en los

reglamentos sino en la verdadera noci�n de lo que es y de
lo que debe ser el Poder Ejecutivo XTacional. Creo innece-
sario enumerar los antecedentes constitucionales que he
citado en las concordancias.

Iuciso 18 del art�cuto 86.�Declara la guerra y concede

patentes de corso y represalias con autorizaci�n y aproba-
ci�n clel Congreso.

Concuerda: Reglamento de la Junta Conservadora de
22 de Octubre de 1811, art. 4, secci�n 1 ; Proyecto de
Constituci�n de la Sociedad Patri�tica, aho 1813, art. 88;
Proyecto de la Comisi�n Oficial, aho 1813, art. 10, cap.
XYIII; Estatuto dado al Supremo Poder Ejecutivo en

Febrero 27 de 1813; Estatuto Provisional de 1815, art.
25, secci�n" 3, cap. 1; Reglamento Provisorio de 1817,
art. 14, secci�n 3, cap. 1 ; Constituci�n de 1819, art. 79;
Constituci�n de 1826, art. 88; Constituci�n de Chile de
1S33, art. 82 (73 actual) inciso 18; Proyecto de Alberdi,
inciso 21, art. 85; Constituci�n de Estados Unidos, art.
11, cap. 1, secci�n 8.

Esta atribuci�n del Ejecutivo, dependiendo de actos pre-
vios clel Congreso, queda reducicla � una simple exteriori-
zaci�n de hechos que no dependen de �l. En consecuencia,
no cabe en este lugar, ni su comentario, ni la enumeraci�n
cle los antecedentes constitucionales argentinos que existen
sobre el particular.

*

Iuciso icj del art�cuio 85. � Declara en estado de sitio uno
6 vanos puntos de la Xacion en caso de ataque exterior y
por un t�rmino limitaclo, con acuerdo del Senado. En caso
de conmoci�n interior, solo tiene esta facultad cuando el
Congreso est� en receso, porque es atribucion que corres-
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ponde � este cuerpo. El Presidente la ejerce con las limi-
taciones prescriptas en el art�culo 23.

Concuerda : Decreto de seguridad individual de 23 de

Noviembre de 1811, art. 9; Proyecto de la Sociedacl

Patri�tica, aho 1813, art. 206; Proyecto de la Comisi�n

Oficial, ano 1813, art. 14, cap. XVIII; Estatuto claclo al

Supremo Poder Ejecutivo en Febrero 27 de 1813;
Estatuto Provisional de 1815, art. 21, secci�n 7, cap. 1 ;

Reglamento Provisorio de 1817, arts. 13 y 14, secci�n 7,
cap. 1; Constituci�n de 1819, art. 122; Constituci�n
de 1826, art. 174; Constitucion de Chile cle 1833, art. 82

(73actual) inciso 20; Proyecto de Alberdi, inciso 22,
art 85; Constitucion de Estados Unidos, art. 2, cap. 1,
secci�n 9.

Xo cabe estudiar en esta exposici�n ( por ser materia de

Derecho Constitucional) que es en su esencia, en su alcance,
en sus efectos, el estado de sitio. Solo tenemos que ver

aqu� que autoridades intervienen en su declaraci�n; pero,
esto lo determina expresamente el presente inciso, en una

forma que hace innecesario todo comentario al respecto.. Me
limitar�, en consecuencia, tan solo � extractar los anteceden-
tes constitucionales argentinos que he citado en las concor-

dancias.
1� �Decreto de seguridad individual de 1811. Solo en

el remoto y extraordinario caso de comprometerse la tran-

quilidad p�blica � la seguridad de la patria, podr� el Gobier-
no suspender este decreto, mientras dure la necesidad, dando
cuenta inmediatamente � la Asamblea General con justifica-
ci�n de ios motivos, y quedando responsable, en toclos tiem-

pos, de esta medida.
2� � Proyecto de la Sociedad Patri�tica. La observa-

cion de los art�culos que comprenden la seguridad individual
nunca puede suspenderse sino en el caso de traici�n, pero
esta suspensi�n solo tendr� lugar en cuanto � la aprehensi�n
de la persona.

3� � Proyecto de la Comision Oficial. En caso de inva-
si�n extranjera � sublevaci�n, tiene facultad el Directorio
para suspender la ley de seguridad individual, pero en la
misma fecha del decreto que � este objeto se destina, ha de
hacerse la convocatoria del Congreso, � quien dar� cuenta

en su primera reuni�n de las razones de esta determinaci�n,
y sin cuya aprobaci�n no podr� subsistir la suspensi�n
de la ley.

4� � Estatuto de Febrero 27 de 1813. Suspender, en

caso de invasi�n � inminente peligro de ella, cle sublevaci�n
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d otro atentado grave contra la seguridad clel Estado, el

decreto de seguridad individual, danclo cuenta � la Asamblea

General Constituyente de la innovaci�n expresada, dentro

del t�rmino de 24 horas.
5� � Estatuto cle 1815. Todas las anteriores disposicio-

nes relativas � la seguridad individual, jam�s podr�n suspen-
derse; y cuando por un muy remoto y extraordinario
acontencimiento que comprometa la tranquilidad p�blica
� la seguridad de la patria, no puecla observarse cuanto en

�l se previene, las autoridades que se viesen en esta fatal

necesidad, dar�n raz�n cle su conducta � la Junta de Obser-

vaci�n v Excelent�simo Cabildo, que deber�n examinar los
motivos de la medida y el tiempo de su duracion.

6� � Reglamento de 1817. Redacci�n casi id�ntica � la
de 1815 ( se da cuenta al Congreso y no � la Junta y Ca-

bildo).
7� � Constituci�n de 1819. Redacci�n casi id�ntica � la

de 1817.
8� � Constituci�n de 1826. Las anteriores disposicio-

nes, relativas � la seguridad individual, no podr�n suspen-
clerse sino en el caso de inminente peligro cle qus se com-

prometa la tranquilidad p�blica, � la seguridad de la patria,
� juicio y por disposici�n especial del Congreso.

9� � Proyecto de Alberdi. Declara en estado de sitio
uno � varios puntos de la Confederaci�n en caso de ataque
exterior, por un t�rmino limitado y con acuerdo del Senado
de las Provincias. En caso de conmoci�n interior, solo tiene
esa facultad cuando el Congreso est� en receso, porque es

atribuci�n que corresponde � este cuerpo. El Presidente
la ejerce con las limitaciones previstas por el art�culo 28
de la Constituci�n.

10. � Constitucion de 1.853. (Inciso 19 del art�culo 83
igual al presente inciso). Aun estando en sesiones el Con-
greso, en casos urgentes en que peligre la tranquilidad p�bli-
ca, el Presidente podr� por s� solo usar sobre las personas,
de la facultad limitada en el art�culo 23, dando cuenta � este

cuerpo en el t�rmino de diez d�as desde que comenzo �
ejercerla. Pero si el Congreso no hace declaraci�n de sitio,
las personas arrestadas � trasladadas de uno � otro punto,
ser�n restitu�das al pleno goce de su libertad, � no ser que
habiendo sido sujetas � juicio, debiesen continuar en arresto

por disposicion del Juez 6 Tribunal que conociere de la
causa.

*
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Inciso 20 del art�culo 86. � Puede pedir � los jefes cle todos
los ramos y Departamentos de la Administracion, y por su

conducto � los dem�s empleados, los informes que crea con-

venientes, y ellos son obligados � darlos.

Concuerda: Constituci�n de 1826, art. 98 ; Constitucion
de Estados Unidos, art. 1, secci�n 2, cap. 2.

Este inciso no debiera existir en el cuerpo de disposicionrs
referentes � las atribuciones del Poder Ejecutivo por cuanto,

siendo el Presidente de la Rep�blica el jefr de la adminis-

traci�n general del pa�s, l�gico es que pueda exigir d< 1

personal que de �l depende directamente, todos los informcs

que haya menester. Lo contrario ser�a incoi? ( biblc

He aqu� el �nico antecedente constitucional argenlino (jue
se relaciona directamente con este inciso.
Constituci�n de 1826. Puede pedir � los Jefcs de todos

los ramos y Departamentos de la administraci�n, y por ai

conducto � los dem�s empleados, los informes que crea con-

venientes y ellos son obligados � prestarlos.

�

Inciso 21 del art�culo 86.� XTo puede ausentarse del terri-
torio de la Capital sino con permiso del Congreso. En el
receso de �ste, solo podr� hacerlo sin licencia por graves
objetos del servicio p�blico.
Concuerda: (con ningun antecedente nacional).
Este inciso que no tiene antecedentes argentinos que lo

fundamenten directamente, ha sido redactado por los Con-
vencionales de Santa Fe en previsi�n, seguramente, de algu-
na futura necesidad de mantener � Urquiza dentro del te-
rritorio de la Capital Federal, impidi�ndole por medio de
una traba legal, que pudiera ausentarse continuamente �
sus lares entrerrianos. Hoy est� en plena actualidad. El Presi-
dente S�enz Peha ha tenido su residencia particular fuera
de la Ciudad de Buenos Aires, durante un largu�simo per�o-
do y, adem�s, continuamente se ausenta de su territorio sin

permiso del Congreso y sin que medien graves objetos del
servicio p�blico. vSin embargo, la disposici�n constitucional,
correcta � no, no admite ninguna clase de interpretaciones :

su texto es de una claridad insuperable, � pesar de lo cual
no ha sido tenido en cuenta ni por el Presidente ni por el

Congreso. Ha sido p�blico y notorio que durante varios
meses el despacho presidencial no estaba en la Casa de Go-

bierno sino en una quinta particular ubicada fuera clel terri-



torio federal de la Ciuclad de Buenos Aires. Las consecuen-

cias de este hecho son graves dentro del orden constitucional.
En primer lugar el Presidente, durante el per�odo de las
sesiones del Congreso, no ha podido ausentarse sin su venia
y asentimiento ; en segundo lugar, de hacerlo, ha debido
delegar el mando en manos del Vicepresidente. El precepto
ser� incorrecto, anticuado, innecesario, perjudicial, lo que se

quiera, pero, no es la decision particular de un hombre la
llamada � resolver la cuestion. La disposici�n existe y debio
haber sido cumplida al pie de la letra. Juzgar las cosas con

otro criterio es permanecer siempre dentro del sistema perni-
cioso de hacer primar lo adventicio � lo fundamental, el eter-
no mal argentino abonado por un largo siglo de historia
que tanto ha hecho sufrir � nuestras instituciones. Con seme-

jante manera de ver las cosas, lo que hoy es una simple vio-
laci�n expresa de un texto superfluo, puede convertirse
manana en una violaci�n m�s grave que atente � la esencia
misma del actual sistema de gobierno. Las Constituciones
no existen para ser interpretadas por un hombre y por un
Congreso complaciente, en forma de violaci�n desembo-
zada, sino para ser cumplidas. Lo malo, lo in�til, se mo-

difica � se suprime ; pero, hasta tanto esto no suceda, se

cumple al pie de la letra.

Inciso 22 deiart�culo 86.~ll\ Presidente tendr� facultad
para llenar las vacantes de los empleos que requieran el
acuerdo clel Senado y que ocurran durante su receso, pormecho de nombramientos en comisi�n que expirar�n al fin
de la pr�xima Legislatura.
Concuerda: Constituci�n de 1826, art. 92; Constituci�n

de Estados Unidos, art. 3, cap. 2, secci�n 2.

La disposici�n contenida en este inciso es perfectamente
og.ca. La administracion p�blica, en ciertos ramos esencia-
les que requieren para ser provistos el acuerdo del Senado
no puecle verse paralizada por el hecho de que el Congreso
no este reunido. Es necesario, entonces, poner en manosdel Presidente una atnbucion provisoria que pueda ejercercon hmitaciones imprescindibles. Sin embargo, es cuerdo
suponer que los Convencionales de 1860, que modificaronen este punto el texto cle 1853, no pensaron ni por unrnomento que el Presidente Figueroa Alcorta pucliera^hacerempleo de esta atnbuci�n en la forma en que produjo el
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famoso decreto de 25 de Enero de 1908 que motiv� ia ter*

minaci�n de las sesiones de pr�rroga del Congreso Nacional;
decreto en que, no obstante estar el Congreso en per�od�
de sesiones, nombrara en comision � dos altos funcionarios
p�blicos.
He aqu� los �nicos antecedentes nacionales que existen del

texto de 1860 :

1�� Constituci�n de 1826. Mientras el Senado tenga sus-

pendidas sus sesiones, podr�, en caso de urgencia, hacer los
nombramientos necesarios para los empleos indicados en el
art�culo anterior, obteniendo su aprobaci�n, luego que se

halle reunido.
2�� Constituci�n de 1853. En todos los casos en que

seg�n los art�culos anteriores, debe elPoder Ejecutivo pro-
ceder con acuerdo del Senado, podr� durante el receso de
�ste, proceder por s� solo, dando cuenta de lo obrado � dicha
C�mara en la pr�xima reuni�n para obtener su aprobaci�rt.

He realizado el precedente trabajo en condiciones que me

han impedido darle la extensi�n debida, de acuerdo con su

importancia, pues apenas he dispuesto para ello de tres me-

ses escasos. Esta circunstancia ha restringido forzosamente
la �ntegra exposici�n del tema. Si-bien he podido presen-
tar sistem�ticamente casi todos los antecedentes constitucio-
nales argentinos, hasta 1853, que se refieren � la organizacion
y funcionamiento del Poder Ejecutivo, su comentario, en

cambio, no ha podido en forma alguna ahondar debidamente
la materia. La sola b�squeda de los textos provinciales que
he reunido, ha exigido un tiempo tal que me he visto forzado
� desatender la segunda parte del trabajo, esto es, su an�-
lisis y su comentario comparativos. Sin embargo, no lamento
ese tiempo perdido. Los textos provinciales que he citado,
malos y buenos, 2L\32Lveceri porprimera vez reunidos en una

obra de conjunto que los comprenda � todos. No aumen-

tar�n considerablemente el valor de la materia tratada, pero,
son documerttos en su mayor parte desconocidos � muy
poco conocidos por nuestros historiadores y comentadores
de la vida constitucional argentina anterior al Congreso
Constituyente de Santa Fe de 1853.
Este solo hecho puede justificar ciertas deficiencias expli-

cables de mi trabajo. Siendo vast�sima la materia y no obs-
tante estar urgido por la brevedad del tiempo de que dis-

pon�a, por querer intensificar la investigaci�n y la exposici�n
hist�ricas del tema, he desatendido, al final, su comentario

18
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formal. En atencion � los motivos que me impulsaron, pido
por ello una benevolente consideraci�n que tenga en cuenta

cuales han sido las razones que originaron las deficiencias.
Es tan interesante nuestro pasado constitucional argentino,
tan sugestivo en su evolucion � trav�s del tiempo, tan lleno
de ensefianzas reveladoras, que no he podido menos que
detenerme en su estudio ( bien sea �ste superficial) � riesgo
de desatender relativamente el cap�tulo final de mi trabajo,
esto es, el comentario de las atribuciones, organizaci�n y
funcionamiento del Poder Ejecutivo, en la Constituci�n de
1853-60. V�lganme por este defecto la buena intenci�n y el
corto plazo. Hacer otra cosa en tres meses hubiera sido
imposible para m�. He aspirado en este trabajo, no � agotar
la materia, sino � demostrar � quienes han de juzgarlo que
he hecho todo lo que me ha sido posible hacer para llenar
en forma los requisitos que exige la Facultad para que sus

ex-alumnos puedan optar al Doctorado de Derecho.

Buenos Aires, Marzo 25 � Junio 25 de 1912.
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