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Resumen: Este articulo estudia la circulaci6n y apropiaci6n de la legislaci6n electoral en
Colombia entre 1855 y 1886. Ofrece algunas respuestas y una nueva perspectiva para
el estudio de la propagaci6n, recepci6n y lectura de la democracia en Colombia e Hispa
noamerica en el siglo XIX. £1 trabajo abre con un estudio de la circulaci6n de las cons
tituciones y las leyes electorales, en un esfuerzo por examinar las distintas maneras en
que los gobernantes, periOdicos, librerias y tiendas expandieron este campo de la cultura
escrita. Se ofrece tambien un analisis de c6mo se apropiaron de esta legislaci6n electoral
numerosos sectores de la sociedad en distintos contextos. El ensayo concluye con unas
reflexiones acerca de Las dos primeras secciones, cuestiona aLgunos Lugares comunes de
la historiografia imperiaL acerca de Las republicas de Hispanoamerica, e indaga por el
lugar que tuvo La circulaci6n de estas constituciones y leyes eLectorales en un mundo
todavia dominado por Los imperios y los reinos.

Bajo la Era de las Revoluciones (c. 1760-1850), y todavia en la segunda mitad del
siglo XIX, la superficie de la tierra relucia dominada por los imperios y los reinos.
No bastaba para los nacientes estados con gritar a los cuatro vientos su indepen
dencia pues requerian del reconocimiento de otros gobiernos, tal y como 10 habian
atestiguado los revolucionarios en los Estados' Unidos en 1776 (Armitage 2013;
Elliott 2010). Poco despues de la subita disoluci6n del imperio de los Borbones,
una multitud de ideas de soberania habia florecido en la America espanola, tal vez
sin paralelo palpable en el mundo (Adelman 2010). Los gobiernos representativos
de Mexico, Peru y Colombia pronto cobraron tras de si una desconocida realidad
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sellada en constituciones. La Era de las Revoluciones, con ecos inofensivos y su
perficiales en algunos grandisimos imperios y reinos, propiciaba una reflexion
profunda que no dejaba intactos los derechos, las libertades, el librecambio, la
libertad de los esclavos y los poderes del Antiguo Regimen. Las copiosas obras
de Bentham, Paine, Mill y Constant solian despacharse y traducirse en medio
de la estrepitosa censura, con el animo de ser leidas hasta en los margenes del
mundo (Armitage 2013; Bayly 2010a). Y cosa nada extrana para la epoca, algo se
mejante sucedia con las constituciones desde algun tiempo atras (Armitage 2013;
Bayly 2010a, 2010b, 2012; Colley 2014). El general Francisco de Paula Santander, por
entonces vicepresidente de Colombia en 182~ no era un catador predilecto de la
Constitucion de Bolivia (1826), redactada por el general Simon Bolivar:

He lefdo gacetas de los Estados Unidos; no estan mas acres contra el Libertador aquellos
extraordinarios banderitas. Diffcilmente recupera nuestro querido Libertador su reputaci6n
republicana. El Abate de Pradt no se ha atrevido a elogiar la Constituci6n boliviana, y en
una nueva obra que recientemente ha publicado, apenas menciona la parte del discurso
preliminar, que trata de la religi6nJ y hace un elogio del General Bolivar sosteniendo que
sus intenciones son puras y desinteresadas. En Filadelfia se esta imprimiendo una obra en
refutaci6n de la Constituci6n boliviana.

Pasado un mes, su buen animo se tonificaba de nuevo ante su amigo, Rufino
Cuervo (1918, 51-52): "En Cartagena tambien se ha comenzado a manifestar por
la imprenta el espiritu de libertad y de adhesion a las instituciones. La Boliviana
esta, afortunadamente, desacreditada en todas partes". Estas cartas de Santander
tienen la virtud de asombrar y de abrir el cerrojo hacia una vision mas completa
de la cultura escrita y de las comunicaciones globales de la epoca: desde Boli
via, las constituciones atravesaban el Atlantico, atareando luego las columnas de
las gacetas americanas, inmiscuyendose en los trabajos de un prelado frances en
Rouen, entrometiendose en los despachos del ministro colombiano, Alejandro
Velez, en Filadelfia, y todo quedando cumplidamente resumido para el placer de
Santander, en boca de su amigo Cuervo, residente en Popayan. Estas cartas pue
den ser muchas cosas mas, pero no hay 'asomo de duda de que son la revelacion de
riquisimas formas de circulacion de la cultura escrita y de la naturaleza diversa
de lectores y lecturas consumadas.

No es un secreta que Santander no atinaba a sustraerse a los afanes del mo
mento. Le horrorizaba el tono monarquico de la constitucion boliviana. Entonces
se apresuro a escribir a Cuervo (1918, 49): "Ahora es cuando deben crujir las pren
sas predicando el cumplimiento de las leyes, el respeto a los derechos de los ciu
dadanos y a la vigilancia mas cuidadosa sobre el Poder Ejecutivo". Habia que de
fender con el poder de las imprentas a la Constitucion de Colombia (1821), y todo
10 que representaba, desde las novedosas relaciones entre los hombres hasta la
trinidad constitucional, surgidas de las ruinas de la disolucion del imperio de los
Borbones. Curiosamente, los desafios de Santander y de los estudiosos de la his
toria politica se armonizan a pesar de la nada ligera separacion de casi dos siglos.
Sin las convulsiones de la epoca y sin la angustia del general, nos preguntamos,
lcomo se propagaba la democracia en el siglo XIX? lComo se hacia inteligible para
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los publicos? Y lc6mo se apropiaban de ella? Algunas pistas han sobrevivido al
paso del tiempo.

El alcance de las cartas de Santander son internacionales; nuestras preten
siones son mas modestas. En lugar de ceder a la ambici6n de ofrecer una pers
pectiva global, queremos responder en parte a las preguntas arriba formuladas
estudiando la circulaci6n y apropiaci6n de la legislaci6n electoral en Colombia,
1855-1886.1 Este es un tema poco 0 casi nada iluminado, salvo contadas excep
ciones, en una historiografia hispanoamericana que jovialmente acrecienta su
estudio de las elecciones y de la opinion publica en el siglo XIX (ver Alonso 2004;
Annino 1995; Annino y Guerra 2003; Bushnell 1971, 1984, 1994; Gonzalez 1997;
Guerra 1985; Gutierrez Sanin 1995; Jaksic 2002; Posada-Carb61995, 2000, 2008; Sa
bato 1998, 1999; Valencia Llano 1994; las excepciones que hallamos corresponden a
Alzate Garcia 2010; Posada-Carb61999, 2004, 2010; Sanders 2004). En dos balances
historiograficos recientes, el uno tratando de Hispanoamerica y el otro de Gran
Bretafia, sorprende el poco interes por la estructura, el alcance y las practicas del
Estado en ambos lados del Atlantico (Morelli 2007; Pedersen 2004). Pero es bien
sabido que la cultura escrita ha sido considerada capital por otros historiadores
y antrop6logos en la formaci6n del Estado (Clanchy 1993; Goody 2003). Y por 10
que sabemos, el estudio de la circulaci6n y de la apropiaci6n de las constituciones
empieza a despertar el interes y el reconocimiento de otros historiadores de la Era
de las Revoluciones (Colley 2014; Paquette 2011, 2013).

Empezamos con Santander en los albores del gobierno representativo y de la
democracia en Colombia. El periodo de tiempo del que nos ocupamos en este
trabajo es particularmente rico en historia electoral y constitucional en el mundo.
Las elecciones casi anuales y las cuarenta constituciones que registramos son un
testimonio de esta riqueza en el mundo (Samper 1974, 209-213). Y sin embargo,
en la mas reciente sintesis de historia global escrita por C. A. Bayly (2004), The
Birth of the Modern World, 1780-1914, Hispanoamerica perdura aun confinada a los
barrotes del caudillismo y de la hacienda. Ninguno de los dos fen6menos seria
incompatible con la democracia pero numerosos historiadores ya han demostrado
que habia mucho mas que estos lugares comunes en la politica hispanoamericana
del siglo XIX. Cierto es que las democracias brotaban marginales, aun cuando
conectadas, en un mundo dominado por los imperios y los reinos. Pero dentro
del selecto ambito de los gobiernos representativos rodeados por emperatrices y
reyes, los hispanoamericanos eran la mayoria (Sanders 2009).

A esta altura es conveniente entrar en materia. En la primera secci6n de este
trabajo trataremos la circulaci6n de la legislaci6n electoral. En la segunda secci6n
10 haremos con la apropiaci6n.2 Finalmente, ofreceremos unas conclusiones.

1. Colombia ostent6 tres nombres entre 1855 y 1886: Nueva Granada (1832-1858), Confederaci6n Gra
nadina (1858-1863) y Estados Unidos de Colombia (1863-1886). Para la comodidad del lector hemos
preferido Hamarla Colombia. Asimismo, los Estados soberanos seran referenciados como, por ejemplo,
Antioquia 0 Cundinamarca, 0 Estados. Finalmente, cuando nos refiramos a la presidencia nacional
(1863-1886),10 haremos como presidencia de la Union.

2. Consultese sobre "apropiacion" Chartier (1996).
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Antes de que Santander escribiera su carta a Cuervo, el mundo testimoniaba
dos cambios grandisimos en la cultura escrita. La lectura privada se tornaba cada
vez mas ordinaria al mismo tiempo que se tornaba extensiva, es decir, que nave
gaba y curioseaba mas alIa de los clasicos, que liberaba y aventuraba la memoria
del lector mas alIa de los esplendores tradicionales (Chartier 1996). Los historia
dores del siglo XVIII, al menos por ahora, ofrecen s6lidas pruebas del crecimiento
notable de la circulaci6n y la producci6n dellibro, de la multiplicaci6n y transfor
maci6n de los peri6dicos, del abaratamiento y del exito de los pequenos formatos,
y de la proliferaci6n de sociedades de lectura en Europa y en las Americas (Char
tier 1996; Darnton 2003; Elliott 2007; Silva 2004, 2008; Uribe-Uran 2000). Sabemos
que esto tambien ocurri6 en menor grado en el Virreinato de la Nueva Granada,
al ser un reino de amplia pobreza cultural y de alfabetismo restringido (Silva
2008). Tras la Revoluci6n Americana, las constituciones federales de los Estados
Unidos ya contaban con numerosas ediciones en Europa y penetraron los confi
nes de Haiti y los mundos portugueses y espanoles. Las contadas imprentas sos
tenidas por los virreyes circulaban los decretos reales. Y los rumores, los libelos,
los sermones, los poemas y las canciones difundian las ideas politicas en estas
sociedades, minando a veces la autoridad de los gobiernos y de los estamentos
tradicionales (Darnton 2010; Elliott 2007; Silva 2005).

Esta expansi6n de la cultura escrita en general y de las politicas en particular en
gran parte del orbe, que gloriosamente 0 subrepticiamente capoteaba las censuras
y los privilegios, se deslizaba tambien por el Atlantico a principios del siglo XIX y
se veia propiciada por el auge y la disoluci6n de los imperios britanico, portugues
y espanol, cuyo comercio global soplaba las noticias en los puertos, donde aguar
daban, entre muchos otros, los contrabandistas expectantes, los comerciantes y
los funcionarios de los reinos (Elliott 2007; Paquette 2007). En panfletos, libros,
cartas, gacetas, peri6dicos y en boca de los viajeros, las ideas constitucionales y las
leyes viajaban ligero, perfectamente adaptables a un mundo donde los imperios
y las companiCl:s comerciales con mejores naves incursionaban hasta los confines
remotos del mundo. Los gobernantes y los revolucionarios estaban al acecho de
ideas, estrategias y vocabularios que facilitaran 0 endurecieran el cambio politico
y social; estaban alertas a novedosas formas de gobierno para controlar y dominar
los territorios (Armitage 2013; Bayly 2010a; Colley 2014; Elliott 2010; Paquette 2011,
2013). Todas estas formas de circulaci6n de la cultura escrita y oral, esta mutua
influencia entre Europa e Hispanoamerica, serian las que estamparian la divulga
ci6n de las ideas constitucionales y las leyes en Colombia a 10 largo del siglo XIX.
Sin estos precedentes, la experiencia de la posteridad pareceria ilusoriamente ex
cepcional, cuando en realidad tenia pesadas anclas en el pasado.

En efecto, el pluralismo legal y jurisdiccional que estructuraba el mundo cor
porativo sobrevivi6 a la disoluci6n de la monarquia cat6lica espanola; el casuismo
juridico y una muchedumbre de leyes antiguas en tierras americanas sobrevivie
ron a la ruina de los Borbones (Annino 2016; Benton y Ross 2013). En las etapas
tempranas del siglo XIX, las constituciones colombianas (1821, 1832, 1843 Y 1853)
Ylas leyes electorales fueron circuladas en el interior de la Republica con cierto
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grado de eficacia por los distintos gobiernos nacionales hasta las oficinas publi
cas. Por una parte, al principio deseaban sepultar el fantasma del imperio de los
Borbones; y por otra parte, buscaban propagar la autoridad del Estado, asegurar
su buena marcha, vigorizar y arraigar los principios republicanos y redimir a los
ciudadanos delletargo de la ignorancia. Era, en suma, considerado fundamental
por algunos secretarios del Interior y de las Relaciones Exteriores para el sosteni
miento del orden publico.3 Tan temprano como en 1823, el secretario Jose Manuel
Restrepo habia declarado: "Uno de los deberes que el cuerpo lejislativo impuso
al gobierno y sin duda el mas grato, fue mandar publicar y ejecutar la Constitu
cion de Colombia, sancionada por el primer congreso general". Se alego que en
numerosos confines se recibio con fiestas y regocijo, pero en Caracas el cabildo 10
hizo con una ruidosa protesta. La lectura de la constitucion se antojo caprichosa
pero habia penetrado la selva tropical: "La Constitucion se ha comunicado ulti
mamente a la provincia de Maynas, alla sobre las margenes del Amazonas, en los
confines meridionales de la Republica".4 Los sucesivos secretarios de 10 Interior
corroborarian el empefio develado por Restrepo.5 Hay amplias pruebas en las ho
jas volantes, las solicitudes al Congreso, los despachos de la secretaria de 10 Inte
rior y los periodicos de la epoca, de que las palabras de Pombo no eran un ejercicio
desaforado de la imaginacion 0 desvarios de esperanza.6 Con todo, se escucharian
de esporadicas lagunas en los archivos provinciales y retrasos en la difusion de
la legislacion electoral atribuibles a las imponentes distancias geograficas y a los
aun mas imponentes malos transportes y caminos.

El panorama lucia mas intrincado y desordenado en las decadas posteriores. El
federalismo arraigaba en Mexico y en la Argentina, y entre 1855 y 1886, Colombia
transito igualmente por esta senda. Los nueve Estados creados fueron soberanos
e independientes tras la Constitucion de 1863. Asi adquirieron facultades para
redactar sus propias constituciones y leyes electorales (Park 1985, 38). A pesar
de las diferencias, todos los Estados, unos mas que otros, se autoproclamaron
republicanos, representativos.y populares. La vieja necesidad de vigorizar estos
principios y asegurar su buena marcha, unas creencias tan vivas y florecientes
en la primera mitad del siglo XIX (Posada-Carbo 1999), habia persistido profun
damente, y en todo ella, como en el pasado, los gobiernos de los Estados se adju
dicaron la responsabilidad de la circulacion de las constituciones y de las leyes
electorales hasta las oficinas publicas).7 Cualquier consideracion politica y cultu
ral acerca de la formacion del Estado y la historia de la democracia que desatienda
estos pormenores eludira uno de los temas claves que caracterizan a este periodo
en Colombia. El Senado de Plenipotenciarios husmeaba los actos legislativos de

3. Esposicion del secretario de Estado, en el despacJzo del interior y relaciones exteriores del gobierno de la
Nueva Granada, al Congreso Constitucional del ano de 1835, sobre los negocios de su departamento (Bogota:
Imprenta de Nicomedes Lora, 1835),2.

4. Memoria que el secretario de estado y del despacho del interior present6 al Congreso de Colombia, sobre los
negocios de su departamento (Bogota: Imprenta de Espinosa, 1823),3-5.

5. Esposici6n (1835), 5.
6. Consultese las solicitudes y peticiones entre 1823 y 1855 en el Archivo del Congreso, Archivo Ge

neral de la Nacion (AGN), Bogota.
7. El Caucano: Peri6dico politico, literario i comercial (Cali, 1863), n. 2, p. 31.
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los Estados en busca de minucias inconstitucionales. Toda indole de legislaci6n
pasaba entre las secretarias federales y entre las asambleas seccionales. Pero de
vez en cuando, los hubo empleados publicos de moralidad invisible que sustraian
documentos, los hubo de mas honesto descuido, y los hubo impotentes ante los
robos perjurados durante algunas revoluciones, que sumieron a los archivos mu
nicipales en un temporal de oscuridad (Enemigos 187~ 401-427).8 Y asi, una carta
como la de A. Rebolledo dirigida al presidente de la Uni6n, Julian Trujillo (1878
1880), no parecia ins6lita: "En ningun corregimiento existen colecciones de leyes,
ni los C6digos Nacionales".9 Desde luego, esto no tenia nada de ffiagico para los
habitantes del corregimiento de indios de Chiriguana, Magdalena. Pero la carta
de Rebolledo equivale a mirar por el ojo de una cerradura, ya que, del estado de
las miles de oficinas publicas es imposible tener una idea precisa. Por 10 que dejan
entrever otros testimonios, es posible aventurar que en medio de la confusi6n,
de la pobreza y del eventual desorden, primaron los gobiernos que circularon la
legislaci6n electoral y las oficinas publicas que lograron conservarla.lO Pero siendo
este otro contexto, su circulaci6n en libros, recopilaciones y gacetas, tropezaria
con mas impases que en el pasado. Una serie de problemas estrechamente vincu
lados asolaron una debida propagaci6n de estas leyes hasta las oficinas publicas
yaqui es preciso detenerse.

Primero, este fue un tiempo de extraordinaria agitaci6n constitucional y legis
lativa, un vestigio de las rivalidades entre partidos, facciones y circulos politicos
locales (Recopilaci6n 1868, iii).l1 Los frecuentes cambios de gobiernos y de legis
laturas promovidos en mayor medida por las elecciones populares y en menor
medida por los derrocamientos, los bochinches y las revoluciones, iban apare
jados de nuevos intereses que irrumpian en las legislaturas de los Estados y se
materializaban en leyes (Informe 1865, 6).12 Algunas quedaban sepultadas, otras
sobrevivian casi intactas, aun cuando la alternaci6n fuera entre liberales y conser
vadores (Constituci6n 187~ 112-113).13 Cambios tan notables pero pequefios como
reintroducir el requisito del matrimonio, eliminar el alfabetismo para sufragar
o dejar la' elecci6n de los senadores plenipotenciarios en manos ya no de los ciu
dadanos sino de las legislaturas, eran asuntos cruciales para la democracia de la
epoca y para la suerte de la facci6n mayoritaria en el poder. Los politicos colom
bianos indistintamente sellaban su poder redactando sus propias constituciones.
Hasta los liberales de Panama, donde perduraron enconadas rivalidades locales,

8. Enemigos del Gobierno asaltan las oficinas ptiblicas: Se pide reponer c6digos robados en el asalto (1877),
AGN, fondo Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores, torno 17, folios 401-427.

9. A. Rebolledo al General Ciudadano Presidente Julian Trujillo, Chiriguana, 2 abril de 1879, AGN,
fondo Enrique Ortega Ricaurte, rollo 53, caja 93, carpeta 65, folio 344.

10. Consideresc la anterior nota al pie y la rnultitud de hojas volantes, panfletos y otros libelos en cl
fondo Anselmo Pineda de la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC).

11. Recopilaci6n de Leyes y Decretos del Estado Soberano de Cundinamarca, expedidos desde su creaci6n en
1857, hasta 1868 (Bogota: Imprenta de Gaitan, 1868),3.

12. Informe que el Secretario de Gobierno presenta al Cilldadano Gobernador del Estado (Medellin: Imprenta
de Isidoro Isaza, 1865), 6.

13. Constituci6n i Leyes del Estado Soberano del Tolima espedidas por la Convencion de 1877 (Bogota: Im
prenta de Gaitan, 1877), 112-113.
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se repartieron el poder redactando constituciones aunque no alteraran las ciuda
dpnias precedentes (Constituci6n 1868, 3; Constituci6n 1876, 6).14 Las grandes refor
mas electorales se mostraron infrecuentes. Generalmente, se modificaban peque
nos articulos, 'aunque algunos no dejaran de ser preeminentes en las elecciones.
La aspiracion del secretario de Antioquia en 1864 se cumplio parcialmente en el
Estado, pero muy poco en los de Panama, Tolima, Cundinamarca y Boyaca: "No
creo que debe reformarse en este ano el Codigo fundamental. Las modificacio
nes continuas i frecuentes no hacen mas que desprestijiar las leyes, i ninguna es
mas digna de respeto entre todas que la Constitucion misma" (Informe 1865, 6).15
Esta declaracion fue emitida despues de una revolucion victoriosa que derroco el
gobierno del radical Pascual Bravo y que habia sellado su triunfo con una cons
titucion conservadora. Cinco anos mas tarde, las palabras de Nestor Castro reso
naban ante la legislatura en las del presidente de Antioquia, Pedro Justo Berrio
(1864-1875): "El espiritu de reforma no se extingue, y en muchas cabezas bulle la
idea de cambiar 10 que existe y establecer cosas nuevas. Creo que teneis muy poco
que hacer, en las presentes sesiones, pues aun no esta conocida en la practica gran
parte de la legislacion que se ha dado Antioquia, para los diferentes ramos de la
Administracion" (Mensaje 1869, 25).16 La supervivencia de la constitucion conser
vadora, no exenta de reformas, y las benignas intenciones de su presidente fueron
trastocadas en otros Estados por la competencia entre los cfrculos polfticos locales
de liberales y conservadores, siendo un caso extremo el de Panama que expidio
seis constituciones (1855, 1863, 1865, 1868, 1873, 1875).

Pero, lcomo afectaban estos pormenores la circulacion de la legislacion? La
propagacion de las contadas constituciones de Chile (1833) y Bolivia (1871) habria
supuesto muy poco trabajo para los gobiernos panamenos. Muy al contrario de
otros gobernantes hispanoamericanos, los colombianos se vieron obligados a cir
cular con tesoros famelicos, la monumental cifra de treinta y ocho constituciones
estatales y la multitud de leyes expedidas anualmente por las legislaturas.17 Todo
esto entorpecio hallar al dfa la legislacion en las oficinas municipales. Este era un
viejo problema y la manera en que 10 franquearon los gobiernos estatales serfa
la recopilacion de leyes. Las malas noticias apenas empezaban. Todos padecfan
serias dificultades economicas y las elecciones casi anuales obligaban tambien
a imprimir circulares electorales en las gacetas oficiales de los Estados. Los es
queleticos tesoros de los Estados, reflejo de la pobreza y de la inestabilidad de la
economia colombiana en una perspectiva global (Deas 1994), apenas mantuvie-

14. Constituci6n del Estado Soberano de Panama de 22 de diciembre de 1868 (Panama: Imprenta del Estado,
1868), 3; Constitucion i Leyes espedidas porIa Convencion Constituyente de 1875 i 1876 (Panama: Imprcnta
del Comereio, 1876), 6.

15. Informe que el Secreta rio de Gobierno presenta al Ciudadallo Gobenzador del Estado, 6.
16. Mensaje que el Presidente del Estado S. de Antioqllia diri8e a la Legislatura en sus sesiones ordinarias de

1869 (Medellin: Imprcnta del Estado, 1869),25.
17. Antioquia (1856, 1863, 1864, 1877), Bolivar (1857, 1860, 1863, 1865), Boyaea (1857, 1862, 1863, 1869),

Cauea (1857, 1863, 1872), Cundinamarea (1857, 1862, 1863, 1867, 1870), Magdalena (1857, 1863, 1864, 1877),
Panama, (1855, 1863, 1865, 1868, 1873, 1875), Santander (1857, 1859, 1863, 1880), Tolima (1863, 1867, 1870,
1877). Esta lista no induye la reforma de aetos eonstitueionales. Consultese Samper (1974, 209-212).
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ron intermitentes imprentas y adjudicaron contratos de impresion a particulares
(lnforme 1872, 28).18 A pesar de habitar un mundo librecambista y de gozar de la
navegacion a vapor por el rio Magdalena desde mediados de siglo, los tortuosos
caminos encarecian las materias primas para los impresores, obligados a impor
tar sus productos de Europa ¥ de los Estados Unidos. Sin grandes sumas en los
bolsilIos, unos gobiernos mas que otros penaron para circular debidamente las
leyes expedidas. Naturalmente, los notables esfuerzos por imprimir las recopila
ciones de leyes resultaron vanos y sufrieron retrasos por la incontrolable expedi
cion de leyes, que tornaba rapidamente obsoleta a mas de una, y por los elevados
costos de imprenta. De tal manera, estos hechos sumieron a ciertos Estados en
pasajeros y reiterados caos electorales (Recopilaci6n 1868, 3, 186 Y192; Constituci6n
187~ 20; lnforme 1873, 25).19

"No exajero si os digo que el tropiezo en la buena marcha administrativa i
judicial depende de este asunto" (lnforme 1873, 25).20 El secretario de gobierno de
Boyaca en 1872, J. David Guarin, denoto que una circulacion dispersa de las leyes
traia deplorables practicas electorales y conflictos en su interpretacion. Sin la pun
tual recopilacion, el trafico de la legislacion en el interior de los Estados y entre
ellos era tal, que sumia a las oficinas publicas en el desorden: "Nuestra lejislacion,
la mayor parte tomada de fuentes estranas, sin cohesion ni uniformidad, se halla
esparcida, ya en la Recopilacion Granadina, ya en Codigos de otros Estados, en
folletos publicados en diferentes epocas 0 en las columnas del periodico oficial, i
bien se comprende que en ninguna oficina, acaso ni en las principales, se encuen
tra completa las colecciones de leyes" (lnforme 1873, 35).21 Guarin entonces deploro
las practicas que asolaban a las oficinas publicas ante la ausencia de algunos folios
o ante su caracter demode: "Los procedimientos de las autoridades en los Distritos,
son mas bien obra del instinto que les aconseja que deben hacer, que del cumpli
miento de la lei. La arbitrariedad tiene, pues, disculpa, en donde no hai regIa a que
atenerse". Estos hechos tambien ocurrian en el Tolima y Cundinamarca. Guarin
habia calificado el fraude electoral en Boyaca de nada menos que proverbial. Y
proponia la desesperanzadora solucion de quemar todo de una vez y discutir la
adopcion de codigos de otros Estados (lnforme 1873, 35).22 Del quejumbroso Gua
rin sabemos que trabajo rodeado del desorden que tanto lamento. Su remplazo
anoto un ano mas tarde: "El despacho de la Secretaria se embarazaba notable
mente porque hallandose los documentos i papeles que forman el archivo de la
oficina sin legajar i en completo desorden, era mui dificil consultar en cada nego
cio los antecedentes que hubiera i se perdia mucho tiempo buscandolos" (Informe

18. Informe del Seeretario Jeneral al Presidente del Estado Soberano de Boyaea ana de 1873 (Tunja: Imprenta
de Torres i Ermanos i Comp., 1873), 28.

19. Informe del Seeretario Jeneral al Presidente del Estado Soberano de Boyaea ana de 1873, 25; Constitucion i
Leyes del Estado Soberano del Tolima espedidas poria Convencion de 1877, 20; Reeopilaeion de Leyes y Deeretos
del Estado Soberano de Cundinamarea, expedidos desde su ereacion en 1857, hasta 1868, 3.

20. Informe del Seeretario Jeneral al Presidente del Estado Soberano de Boyaea ana de 1873, 25.
21. Ibid.
22. Ibid.
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1874, 23).23 En 1873, una bandada de empleados publicos nuevamente se apropio
deshonestamente de las elecciones en Boyaca, escudados como en Cundinamarca,
en la interpretacion de un "dedalo incoherente" de leyes.

Los gobiernos procuraron combatir el fraude electoral recopilando las leyes
electorales. Pero, por culpa de las razones expuestas, se tropezaron con dificulta
des que de todas maneras no anulaban enteramente la circulacion de la legisla
cion electoral. Comprender esto supone vislumbrar una de las dificultades en la
formacion del Estado y la democracia en Colombia en la segunda mitad del siglo
XIX. Un examen como el de Guarin seria demasiado simplista y benevolo con las
pasiones partidistas y la codicia del poder. Pero no hay asomo de duda de que
la ausencia y circulacion desordenada de las leyes electorales propiciaba arbitra
riedad. No es una consideracion pedestre. Si esto afectaba al mundo electoral,
tambien repercutia en el de baldios de tierras, matrimonios y pleitos comerciales.
Muchas oficinas publicas y abogados carecieron de las herramientas apropiadas
para su oficio, todo 10 cual propicio la ignorancia, el fraude y la confusion (Reco
pilaci6n 1868, iV).24

Y sin embargo, los gobiernos estatales, asiduamente asociados con particula
res, no fueron los unicos distribuidores de las constituciones y las leyes electora
les. El mundo de las librerias, de las imprentas, de los tenderos y de las boticas en
Colombia en el siglo XIX, envueltos todos en la difusion de la legislacion electoral,
perdura a la espera de la curiosidad de mas investigadores. En la primera mitad
del siglo XIX, las constituciones nacionales y otras leyes se hallaban a la venta en
las imprentas (Acevedo 2013; Sentencia 1846).25 Posteriormente, los colombianos
tomaron esta vez ventaja de la libertad de prensa, de la navegacion a vapor, del
nacimiento de bancos y del librecambio, para aumentar lentamente su vinculo
con la cultura escrita, particularmente traida de Europa (Galan-Guerrero 2014;
Martinez 2001). Las imprentas y los libreros paulatinamente se multiplicaron, con
eventuales cierres (Acevedo 2013; Enciclopedia 1891; Solano 2008).26 Esto hacfa parte
de un movimiento editorial de proporciones globales en el que Paine, Constant,
Mazzini, Mill, estaban por doquier. Esto no quiere decir, naturalmente, que no
continuara siendo un ambito cultural de franca pobreza cuando se le comparaba
con los miles de volumenes adormilados en las bibliotecas europeas. Lejos de
ser una fina incongruencia, es posible discernir todavia una sociedad de alfabe
tismo restringido, donde pocos miles de afortunados, aunque no siempre nacidos
en cuna de oro, acudian a las escuelas y donde un gran numero de campesinos
trabajaba en una economfa de grandes desigualdades que no se preciaba de ser
enteramente monetizada. Los libros eran todavfa demasiado costosos para mu-

23. Infonne dirijido por el Seeretario Jeneral al Presidente del Estado de Boyaea en el mio de 1874 (Tunja: Im
prenta de Torres Hermano i Campania, 1874),23.

24. Reeopilaei6n de Leyes y Deeretos del Estado Soberallo de Cundinamarea, expedidos desde su ereaei6n en
1857, hasta 1868, 4.

25. Sentencia: De primera instancia en la eausa seguida aZoilo Salazar (Bogota: Joaquin Zapata i Porras,
1846).

26. Enciclopedia de bolsillo arreglada para uso de los eolombianos pOl' Julio Cuervo M. (Bogota: Casa Edito
rial de J. J. Perez, 1891).
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chos colombianos. Pero su compra no era el unico 0 mas apetecido medio de cir
culacion de la cultura escrita: el prestamo y la lectura en voz alta, presentes desde
el Virreinato de la Nueva Granada (Silva 2008), perduraron supliendo allf donde
prosperaban deficiencias culturales y monetarias.

En Cundinamarca, en el Cauca y en Boyaca, distintas imprentas y almacenes
dispusieron a la venta de tomos de legislacion.27 La imprenta de Torres i Compa
fifa en Tunja, que colaboraba con los gobiernos de Boyaca, vendfa las leyes de 1866
junto a la constitucion del Estado (E1 Boyacense n. 1430 1869, 656).28 En un lugar sin
tantas pretensiones librescas, como un almacen de Bogota, era posible hallar entre
vinos de Bordeaux y grabados, ejemplares de la constitucion federal (1863) con
anotaciones crfticas de Justo Arosemena (EOe n. 5540 1871, 8).29 Es diffcil precisar
el numero de ventas, 0 aventurarse a hablar categoricamente sobre el mercado de
la legislacion en los Estados. Pero la creciente poblacion de abogados que promo
vfa sus servicios en los periodicos, muchos de ellos polfticos, segufa siendo un
mercado recurrente para estos agentes comerciales.30 No hay que olvidar que la
Recopi1aci6n de Leyes (1868) de Cundinamarca se realizo con el proposito de en
tregar a los abogados las leyes completas para la defensa de los litigantes. Por su
parte, las librerfas tenfan negocios en las provincias y quienes gozosamente en
cargaban libros en los catalogos europeos los despachaban hasta donde residieran
sus amistades y familiares (Acevedo 2013; Cuervo 1918).31 El campo no era un re
fugio inviolable para la cultura escrita. Lo cierto es que habfa pueblos y ciudades
intermedias en el mundo editorial. Polfticos tales como Julian Trujillo y Salvador
Camacho Roldan, dos ejemplares del gran movimiento hacia el campo de comer
ciantes, polfticos y hacendados en tiempos de cultivos exportadores, estaban al
dfa en sus lecturas nacionales e internacionales residiendo temporalmente en sus
haciendas.32 Una de las grandes pasiones de Camacho Roldan se llamo Mr. Glad
stone; y uno de sus placeres fue seguir los debates parlamentarios britanicos a
traves de los periodicos ingleses y americanos. Entretanto, su afamada y prolffica
Librerfa Colombiana, que vendfa las obras de Bentham, Mill y Constant y otros.
tomos que lidiaban con jurisprudencia y constituciones hispanoamericanas yeu
ropeas, despachaba leyes colombianas inclusive hasta Nueva York. En una carta
Ie comunico a su hijo Gabriel: "Van rotulados a ti cinco tomos de leyes de 80/84
inclusive, que pediste para Justo Arosemena".33 Pero hubo mas que un centenar de
polfticos. De la circulacion de las constituciones y las leyes electorales en esta so
ciedad han perdurado multitud de pruebas en las reproducciones habituales que

27. E/ Oiario de Avisos (Bogota, 1866), n. 8, p. 1; E/ Oiario de Cundinamarca (Bogota, 1871), n. 554, p. 8 (en
10 sucesivo, fOC); E/ MOllt?111es (Barbacoas, 1871), n. IS, p. 32.

28. E/ Boyacence (Tunja, 1869), n. 143, p. 656.
29. EOC (1871), n. 554, p. 8.
30. Alto del Magda/ena (Neiva, 1884), n. 16, p. 2; E/ [stmo: Peri6dico politico y de variedades (Panama, 1877),

n. 6, p. 4; E/ Estado (Medellin, 1881).
31. EOC (1877), n. 2145, p. 148; Calli/ogo de /a Libreria C%mbiana (estab/ecida en 1882) (Bogota: Camacho

Roldan & Tamayo, 1895), 1; EOC, n. 2145, p.148
32. Carta de Julian Trujillo a Dolores de Trujillo, Cartago, 4 de agosto de 1874", AGN, fondo Enrique

Ortega Ricaurte, rollo 52, caja 92, carpeta 63, folios 263-264.
33. Carta de Salvador Calnacho Roldan a Gabriel Camacho, Bogota,S de junio de 1886, AGN, Acade

mia Colombiana de Historia, caja 4, carpeta 25, folio 20. Vease otras cartas en esta carpeta.

https://doi.org/10.1353/lar.2016.0053 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2016.0053


LOS VIAJES OLVIDADOS DE LA DEMOCRACIA 149

se hacian en las hojas volantes, en los peri6dicos, en las sesiones de las sociedades
democraticas, y en las solicitudes, pleitos y reclamos elaborados por tinterillos y
otras gentes de diversas poblaciones. Ni siquiera los esclavos recien liberados y
los indigenas vivieron completamente desterrados de la cultura escrita cuando
reclamaban su ciudadania (Sanders 2004, 2009). Ni siquiera los campesinos, en su
multitud de querellas, de acuerdo a un peri6dico liberal del Tolima: "EI ignorante
tambien sabe distinguir a quien debe elegir para confiarle sus derechos. LNo ve
mos a los campesinos que, aunque no conocen siquiera el alfabeto, buscan para
sus pleitos a los abogados que ellos saben pueden defenderles su propiedad, la
seguridad de su persona, &?" (Alto n. 17° 1884, 5).34

Una historia de la circulaci6n de la legislaci6n de la epoca estaria incompleta
sin considerar la prensa, las cartas y las hojas volantes, que envolvian a un pu
blico mas amplio que el de las oficinas publicas y las librerias. EI siglo XIX cons
tat6 el voluminoso incremento en la publicaci6n de impresos; Europa no siempre
lIevaba la batuta. EI revoloteo de las constituciones golpeaba puertas en todo el
globo. En Hispanoamerica, la segunda mitad del siglo XIX tambien testimoni6
una notable expansi6n de la prensa y de las sociedades politicas (Alzate Garcia
2010; Forment 1999; Gonzalez Bernaldo 1999; Loaiza-Cano 2011). En Colombia, la
prensa fue singularmente politica y fugaz, con pocos suscriptores, pero goz6 de
una amplia libertad acidamente criticada por los contemporaneos. Los peri6dicos
multiplicaron su propagaci6n al ser remitidos en las correspondencias, como ocu
rria con las cartas. Y las practicas de la lectura en voz alta igualmente ensancha
ron la resonancia de la cultura escrita (Galan-Guerrero 2014). Antes de mediados
de siglo, contados peri6dicos circulaban las leyes electorales cuando se avecinaba
en el horizonte una elecci6n (Posada-Carb6 1999). Una parte de la historiografia
ha reconocido que la prensa cumpli6 un papel preponderante en la circulaci6n
de los derechos y deberes politicos en plena segunda mitad del siglo XIX (Alzate
Garcia 2010; Posada-Carb6 2010). Esto tambien estaba ocurriendo en la Argentina
(Sabato 1998). EI mismo animo de propagar las creencias democraticas, instruir a
los ciudadanos, movilizar electores y de afincar la buena marcha de los gobiernos
representativos que arropaba a los gobernantes cubria igualmente a los presiden
tes de las sociedades democraticas y los editores de peri6dicos, quienes con mu
cha frecuencia eran los mismos 0 tenian relaciones con un partido politico. Los
liberales y conservadores indistintamente divulgaron pasajes de las leyes electo
rales en sus peri6dicos, tan s610 cuando se avecinaba una elecci6n para instruir
y prevenir el fraude. EI papel del jurado, de los empleados publicos, el modo de
depositar la papeleta y el modo de hacer el escrutinio, ocuparon las segundas 0
terceras paginas de algunos peri6dicos (EOC 132° 1870, 525-526;; La America n. 21°
1872, 81-82; El Elector Popular n. 5° 1877, 23; El Estado n. 5° 1881, 20).35 Mas peri6dica
fue la divulgaci6n de las ideas constitucionales en artfculos sobre reformas a las
constituciones, sesiones del Congreso y pasajes de este estilo: "Concretandonos al
Tolima, n6tase que aqui los proletarios i los ignorantes estan escluidos del dere-

34. Alto del Magdalcna (1884), n. 17, p. 5. Consultese en el caso de los pleitos agrarios LeGrand (1988).
35. EVC (1870), n. 132, pp. 525-526; La America (Bogota, 1872), n. 21, pp. 81-82; £1 Elcctor Popular (Bo

gota, 1877), n. 5, p. 23; £1 Estado (1881), n. 5, p. 20.
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cho de que hablamos ... aqui no es elector el que no sabe leer i escribir. Por que ta
mafia iniquidad?" (Alto n. 17° 1884,5).36 En una sesion de la Sociedad Democratica
de Palmira (una de las 152 estimadas entre 1855 y 1883), compuesta por grupos
populares, fue leido ante la presunta concurrencia de 800 personas, el articulo
"Cauca i Antioquia i la Constitucion nacional" (Boletin n. 2° 186~ 3; Loaiza 2011,
106).37 Sin la rigidez de los codigos electorales, estos articulos difundian ideas
constitucionales claves en el conocimiento de los gobiernos representativos y de
la democracia hasta potenciales electores. Por su parte, los periodicos oficiales de
mas largo aliento publicaban inmediatamente cualquier nueva disposicion elec
toral despachada a las oficinas publicas. Su importancia no debe ser desestimada.
Cuando escaseaban los codigos, los impresos oficiales los suplian: "No existen los
Codigos de Cundinamarca ni todas las colecciones de leyes del Estado. Existen la
coleccion de £1 Constitucional, £1 Tolima i la Gaceta del Tolima" (Gaceta n. 163°,41).38

Pero no hay que relegar al olvido dos formas de la cultura escrita generalmente
ignoradas por la historiografia latinoamericana: las hojas volantes y las cartas.
Las numerosas hojas volantes, en su afan por vindicar un candidato, enlodar otro
y convocar a las urnas, comunicaban corrientemente ideas constitucionales.39 Asi
mismo, la correspondencia crecia rapidamente en Colombia, alcanzando casi las
mismas cifras oficiales de los periodicos circulados en la segunda mitad del si
glo XIX. En sus cartas, los colombianos discutian noticias, circulaban impresos
y remitian su correspondencia hasta el extranjero. Algunas traficaban con ideas
constitucionales, comentaban las sesiones del Congreso y estaban acompafiadas
de libros (Galan-Guerrero 2014).

Las diversas formas de circulacion no deberian ocultar que el conocimiento
de la ley debia ser superficial en esta sociedad, exceptuando el de los abogados,
los politicos, los funcionarios publicos y los tinterillos. Pero, desde luego, el etno
centrismo de los historiadores del pensamiento politico debe ser desterrado. No
podemos pensar que toda circulacion de ideas debia ser forzosamente impresa.
El espectaculo de las elecciones fue otro curriculo de estudio. Los colombianos
tambien aprendieron en la practica acerca de las constituciones y las leyes. En
la proxima seccion estudiaremos como fue apropiada esta legislacion electoral
diversa.

APROPIACI6N DE LA LEGISLACI6N ELECTORAL

Sabemos ya que en aquel entonces los libros, los panfletos, las gacetas, las car
tas, el comercio y los viajeros surcaban el Atlantico en multiples sentidos. Y en
tantos otros sentidos las constituciones, los decretos reales y las leyes, algunos
dignos de alarma y poco humorismo, fueron rebatidos y digeridos con dificultad.
Hay una manera en que los historiadores han encarado con natural tino el siglo
XIX: esta tambien fue la epoca del cambio en la naturaleza de los "reclamos popu-

36. Alto del Magdalena (1884), n. 17, p. 5.
37. Boletin de la Sociedad Democratica (Cali, 1867), n. 2, p. 3.
38. Gaceta del Estado del Tolima, 6rgano del Gobierno del Estado (1878), n. 41, p. 163.
39. Consultese, nueva mente, el fondo Anselmo Pineda (BNC).
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lares(' y en la amplia construccion del pensamiento politico global. Las ideas y los
textos se recibian y leian en contextos algo disimiles y el desenlace no resultaba
el mismo para todos (Bayly 2010a, 2010b). En tal sentido, el escenario atlantico no
fue la inaudita excepcion (Colley 2014; Elliott 2010, 284; Garrido 1993; Paquette
2011, 2013).

Esta agitacion constitucional atlantica, su interpretacion y su discusion depen
diendo del contexto y del lector, no se desvaneceria subitamente en el curso del si
glo XIX. Antes del ano de 1855, las copiosas hojas volantes y las solicitudes al Con
greso provenidas de una muchedumbre de provincias son testimonio tanto de la
circulacion como de la apropiacion de diversas gentes de la legislacion electoral.

Nada, 0 muy poco, de todo esto se perderia a partir de mediados de siglo.
Aquellos precedentes supondrian unas practicas politicas perdurabIes, aunque
los cambios efectuados en los regimenes politicos, el sufragio, la rivalidad de los
partidos politicos, la libertad de los esclavos y de la prensa, y la creciente expan
sion de las imprentas y de la cultura escrita, naturalmente revolucionarian algu
nas de las solicitudes y de las polemicas impresas. Todo el mundo en Colombia
se jactaba de ser republicano (Sanders 2004, 2009; Silva 2014), aunque no por ello
debemos tomar literalmente por tales sus creencias secretas y verdaderas. Pero
los proyectos de constitucion, las solicitudes al Congreso, las hojas volantes, la
correspondencia y los articulos de prensa revelan cuan ricos y numerosos y a la
vez provenientes de distintos lugares y gentes se manifestaban las apropiaciones
de las constituciones y leyes electorales. Los militares, los parrocos, los indigenas
y los artesanos, preferian costear el tinterillo local 0 desnudar sus errores grama
ticales, antes que callar sus creencias, amparadas en las constituciones y las leyes.
Sus apropiaciones abarcaban desde la solicitud de unos artesanos que pidieron el
local del Congreso para concertar candidaturas hasta una sociedad de padres de
familia de Chinchina, Cauca, que buscaron extinguir sus desplazamientos hasta
Santa Rosa para sufragar. Invocaban desde unos miembros del jurado electoral de
Tubura, Bolivar, que arguyeron la ausencia de garantias constitucionales para eje
cutar una eleccion hasta un "Enemigo del Despotismo" en Panama que protestola
demora del Gran Jurado electoral en escrutar las votaciones.40 Hemos aniquilado
las complejas rivalidades politicas y desvanecido los contextos de interpretacion,
en provecho de mostrar la multitud de apropiaciones. Pero puede decirse con se
guridad que estos casos proyectan luz sobre otro genero de apropiaciones de las
constituciones y de las leyes electorales. No se trata de disquisiciones filosoficas
sobre la naturaleza de la democracia, aunque se hallen indicios en sus paginas;
no son peticiones de otorgamiento de ciudadanfa, aunque se hallen indicios de
querer ejercerla. Tampoco parecen ser interpretaciones con intereses partidistas.
Son, mas bien, la prueba de que en un contexto particular, las ideas acerca del
republicanismo y la democracia se aferraban inventivamente a las constituciones
y las leyes electorales.

Por los tantos medios vislumbrados en la seccion anterior, comprobamos que
la llegada de la legislaci6n electoral a los pueblos remotos no significaba forzosa-

40. AGN, Archivo Legislativo del Congreso, Solicitudes, tomo 4 (1856), folios 2 y 19; Misterio (julio 12
de 1871), Panama; Al Publico (1865), Tubura.
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mente que cayeran en el olvido en algun descuidado baul. El Congreso Federal y
las secretarfas de gobierno estatales no eran completamente sordos e insensibles
a las solicitudes, y se dignaban al menos denegarlas cuando las consideraban im
pertinentes. En sus escritos, los colombianos contemplaban un vigoroso convenci
miento y porvenir acerca de los gobiernos representativos. Serfa exagerado y falso
en grado sumo negar que no habfa quienes predicaran la abstencion del sufragio
o que quizas en su intimidad mas insondable reprobaran del republicanismo.41 y
hay que admitir la posibilidad de que se contaran entre sus mas vociferantes de
fensores en un dfa de abatimiento y desesperanza. Y sin embargo, J. D. Aranzazu
10 expreso muy bien desde 1828: "los Gobiernos vitalicios e irresponsables deben
relegarse a los dominios del gran turco, a esa tierra de oscuridad y de muerte"
(Cuervo 1918,85). El republicanismo y la democracia, cuyos significados fomenta
ban el debate y los ricos desacuerdos, eran una opini6n generalizada y persistente
que predominaba en los escritos de casi todos los grupos sociales.42 El voto era
indisociable de estas formas de gobierno.

~ntre las muchas apropiaciones hubo unas mas sonoras y recurrentes que
.otras. Especialmente numerosas serfan las nulidades de elecciones, favorecidas
por la constante expedici6n de leyes y los fraudes electorales, que merecieron la
pedante meticulosidad de los abogados y los tinterillos que hormigueaban en
toda la Republica.43 El conocimiento de la ley electoral en esta sociedad debfa ser
en su inmensa mayorfa superficial. Pero los tinterillos y los abogados jugaban
en otra liga. Detengamonos en un caso celebre. Bajo el gobierno conservador de
Ignacio Gutierrez Vergara (1867-1868), la elecci6n popular de los diputados a la le
gislatura de Cundinamarca causo revuelo en 186Z Los conservadores derrotados
alegaron el fraude electoral que asolaba a toda Hispanoamerica.44 "El que escruta
elige", lamentaron algunos retrospectivamente (Holgufn 1984, 74-75). Los libera
les tenfan una reputaci6n de ser excelentes en las astucias del fraude. Ramon "El
Sapo" G6mez, polftico de Cundinamarca, era su maestro y su influencia saltaba
largas distancias hasta empantanar Boyaca. El problema no era menor para los
conservadores, lc6mo gobernarfan con una asamblea en su inmensa mayorfa li
beral? En el otro banda, las desavenencias 'florecfan entre los liberales reflejadas
en la polemica que hubo con la ley de elecciones de 20 de septiembre de 1867 que
mantenfa algunas disposiciones de la de 1862, "en cuanto puedan ser aplicables".
El secretario de gobierno del Estado se quejo de la vaguedad de estas palabras y
del modo en que debieron entenderse y aplicarse las antiguas disposiciones. Las
confusiones habfan envuelto las elecciones: "AI tiempo de hacer el Gran Jurado

41. No nUls embustes (Cali: Imprenta de Velasco, 1855).
42. Consultese, asimismo, Sanders (2004).
43. Entre las muchas peticiones y hojas volantes, se citan: AGN, Archivo Legislativo del Congreso,

Solicitudes, tomo 4 (1856), folio 533, y tomo 8 (1864), folios 22-23; Ape/aei6n a Ia Opinion Pliblica (22 de
diciembre de 1867) (Cartagena: Imprenta de Pasos Hermanos); Caso Gmve (Bogota: Imprenta de la Na
cion, 1868); Nuevos Senadores (Bogota: Imprenta de EI Mosaico); Lo que puede Ia ambici6n (Santa Marta:
Tipograffa Mercantil, 1869); Temistocles Tejada, Por sus obms los eonocerCis (Panama: Imprenta del Star
and Herald, 1871).

44. Consultese los siguientes trabajos acerca del fraude electoral en Hispanoamerica en el siglo XIX:
lrurozqui (1999); Posada-Carbo (2000).
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electoral los escrutinios de estas elecciones, se Ie dirigieron por muchos ciudada
nos diversas solicitudes, proponiendole distintas cuestiones, sobre interpretacion
de algunos pasajes de la ley, y sobre casos de nulidad". Al parecer, el problema
asalto gran parte de Cundinamarca: "De aqui resulto, que en Bogota y en muchos
otros distritos, no se supo quien deberia hacer los escrutinios; y que en no pocos
se incurriera en nulidades e informalidades, dando origen a reclamaciones que
fue preciso someter a la decision del Gran Jurado electoral" (Informe 1868, 6-7).45
Una de las nulidades reclamadas fue la del registro de la Aldea de Zea. El Gran
Jurado electoral 10 habia escrutado pero unos liberales protestaron: "Si la Consti
tucion i las leyes de elecciones del Estado desconocen la entidad de la aldea en la
formacion de los circulos electorales, segun ustedes la establecen en su informe,
lcomo es que ustedes concluyen, contra esa Constitucion i esas leyes, que debe
computarse el rejistro 0 escrutinio de la aldea de Zea, como haciendo parte del
circulo electoral de la Mesa?" (Preguntas 1868).46 Desde luego, detras de estas que
rellas por la interpretacion de la ley no solamente estaba la expedicion frenetica
testimoniada en la seccion precedente. Se resguardaban tambien los intereses de
partido; en esta oportunidad, los liberales luchaban entre si por las sillas de la
legislatura.

Por supuesto que los fraudes electorales eran otra manera de apropiarse de
las leyes en provecho de intereses politicos. Pero hay mas. Las ciudadanias supu
sieron otras lecturas originales de las leyes. Las constituciones federales revela
ban la tamafia diversidad de concepciones acerca de la democracia comparadas
con otras del mundo: unas mantuvieron con gran novedad el sufragio universal
masculino en el mundo atlantica, otras propugnaron restricciones de renta, otras
de alfabetismo (Bushnell 1984; Posada-Carbo 2008). En un mundo donde la es
clavitud perduraba en los Estados Unidos, Cuba y otros confines a pesar de la
abolicion de la trata britanica en 180~ sabemos que los esclavos liberados en Co
lombia luego de 1851 sufragaron en las decadas posteriores, lucharon en las revo
luciones y algunos contados fueron elegidos presidentes, alcaldes y congresistas,
algo verdaderamente revolucionario en el globo (Galan-Guerrero y Wills-Otero
2014; Sanders 2004, 2009). Y todo porque encontraban los pilares para hacerlo en
la constitucion: "Nosotros disfrutamos de la preciosa posesion de la libertad, tan
largo tiempo usurpada, y con ella todos los demas derechos y prerrogativas de
los ciudadanos". Los indigenas, tambien excluidos de la ciudadania en los Esta
dos Unidos, reclamaron la suya en el Cauca y sufragaron por los conservadores,
que no amenazaron con abolir sus resguardos en una edad en que los r~dicales

del mundo querian ver hecha ruinas los monopolios y los privilegios de algurias
corporaciones sobrevivientes del Antiguo Regimen (Sanders 2004, 45).

Pero los negros y los indigenas no serian los unicos que lucharian por su ciuda
dania. Tambien 10 harian los soldados de la Guardia Colombiana. En la Argentina

45. In/onne del Secretario de GobienlO del Estado Soberallo de CZl11dinamarca de 1868 (Bogota: Imprenta del
Estado, 1868), 6-7.

46. Preguntas que se lzacen a los dos miembros del gran Jurado Electoral dcl Estado de CUlldillamarca, en co
misi6n para in/ormar sobre la validez del escrutinio Izecho ell la aldea de Zea, en las elecciones para diputados a la
Asamblea del Estado, en el pr6ximo periodo (Bogota: Imprenta de Gaitan, 1868).

https://doi.org/10.1353/lar.2016.0053 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2016.0053


154 Latin Alnerican Research Review

(1860), en Bolivia (1871) y en Venezuela (1864), las constituciones dispusieron que
los militares se rigieran como una fuerza estrictamente no deliberante, aunque
esto no se cumpliera a cabalidad (Arosemena 1878, 92, 122-123, 371). Pero la cons
tituci6n federal de Colombia (1863) era especialmente silenciosa sobre este punto.
La historiografia no ha reconocido suficientemente la relevancia de la Guardia
Colombiana en los gobiernos representativos de aquel antiguo tiempo. Pero fue
un actor sumamente importante (Galan-Guerrero 2013). En la campana a la pre
sidencia de la Union en 1879,' algunas divisiones de la Guardia Colombiana ad
hirieron a la candidatura delliberal-independiente Rafael Nunez. En Antioquia,
hubo emisarios del candidato costeno para que sedujeran el voto de las tropas;
en el Magdalena, unos batallones derrocaron en medio de la censura al gobierno
del mulato liberal, Luis A. Robles; en Panama, unos capitanes estuvieron detras
de la renuncia del presidente radical Buenaventura Correoso. En ambos Estados
procuraban poner un presidente independiente para asegurar el voto indirecto
del Estado por Nunez. Entre codigos secretos, Nunez Ie confes6 a su amigo, Luis
Carlos Rico: "El plan era infernal, y solo Dios nos ha salvado" (Galan-Guerrero
2013, 59-61). El politico costeno triunfo en su aspiracion a la presidencia de la
Union, secundado por algunos batallones de la Guardia Colombiana. Hartos de
semejantes abusos, los radicales y los conservadores censuraron al ejercito federal
casi unanimemente. Los radicales que otrora habian gozado de la adhesion de
los militares, esta vez censuraron su voto. Un proyecto de constitucion de Justo
Briceno, diputado de Cundinamarca, pretendio alejar a los militares de las elec
ciones, inspirado en la constitucion inglesa (EDC n. 2776° 1880, 723).47 Pero vivio
un general llamado Agustin Maria Venegas, liberal-independiente hasta la me
dula, que no estaba dispuesto a que sus tropas prescindieran de sus derechos:
"Yo creo que los militares somos ciudadanos; i que tenemos, por consiguiente,
el mismo derecho que los demas. Por eso voto la tropa, en orden, por quienes les
agrad6: parece, pues que al ejercitar ese derecho que yo creo el primero entre los
demas que nos otorga la Constitucion, no se ha cometido ninguna falta".48 Este
breve examen de la apropiacion de la ciudadania por parte de los militares revela
primero la amplitud del debate constitucional, y despues, el hecho singular de
que las interpretaciones de su participacion politica oscilaban dependiendo de
la coyuntura historica, y no como quiere una mania intelectual que se regocija
en confinarla solitariamente a creencias arraigadas y monoliticas. Estas visiones
diversas, aunque no por ello completamente irreconciliables, arrojan diferencias y
similitudes. En este caso, nos comunican igualmente las conexiones atlanticas con
las apropiaciones de algunos articulos de la constitucion inglesa para censurar el
sufragio de los militares.

Estos hechos singulares amplian el espectro de las apropiaciones. Y sin em
bargo, conviene concluir con otras que suscitaron mayor debate para sus contem
poraneos, vinculadas con el caso anterior. La lectura de la soberania y la interven
cion del poder federal provistas en la constitucion liberal (1863).

47. EDe (1880), n. 2776, p. 723.
48. Carta del general Agustin Maria Venegas al general Julian Trujillo, Buga, 30 de noviembre de

1880, AGN, fonda Enrique Ortega Ricaurte, caja 93, rollo 53, carpeta 65, folios 33-40.
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La explicacion del problema del orden en aquel tiempo encarnada en la edu
cacion, la raza, la ambicion desmedida y hasta el clima, es insatisfactoria, provin
ciana y debil en Hispanoamerica (Safford 1992). Los europeos y los americanos,
los hispanoamericanos y los asiaticos, libraban batallas en todo el orbe (Bayly
2010b; Deas y Gaitan Daza 1995; Posada-Carbo 2006). No habia nada de colom
biano en tal belicosidad, y con las revoluciones, bochinches y derrocamientos
de este periodo, en su gran mayoria libradas entre los liberales, no se debe con
descender ni un instante al sensacionalismo ni a la pobreza estadistica ni puede
magnificarselos fuera de toda proporcion cuando se les compara con las guerras
europeas (Deas 2011). Pero hay a nuestro juicio, un elemento en el corazon del pro
blema del orden en este periodo, una condicion en armonia con otras que ha sido
olvidada, como un tributo a otras explicaciones economicas y sociales: la consti
tucion misma y su apropiacion. En los Estados Unidos, una serie de condiciones
propiciaron mayor estabilidad. La constitucion federal (1787) tenia un aura de
santidad firmada por todos los revolucionarios. Las disputas entre facciones flo
recian, y casi desembocaron amenazadoras en revoluciones en la decada de 1790,
pero el habil manejo de Jefferson para sostener la union y legitimar una mision
imperial, las mas providenciales condiciones economicas, los conflictos interna
cionales con Gran Bretafia por la neutralidad y el comercio (1812-1814) y la guerra
expansionista con Mexico (1845-1854), disiparon los nubarrones y los americanos
salieron vigorizados en su nacionalismo. Por 10 demas, no habia una vaguedad
palpable acerca de la intervencion del gobierno federal en los asuntos domesticos
de los Estados (Constitution 178~ 8). Y sin embargo, tan pronto debatieron un tema
tan espinoso como la abolicion de la esclavitud, las divisiones entre el Norte y el
Sur se tornaron irreconciliables y como en un relampago, estallaron en la mas
cruenta revolucion del siglo XIX en las dos Americas (Elliott 200~ 400-401; 2010,
286-287).

Nada de aquello se cumpHa en Colombia. La constitucion federal (1863) sellada
por los liberales no estaba ungida con santidad. Las desavenencias entre los libe
rales no tardaron y, excluidos irremediablemente los conservadores, aparejaron
unas provisiones anti-eclesiasticas que avivaron la indignacion y los ostensibles
rencores. La ausencia de verdaderos conflictos internacionales, la pobreza general
que asolaba seguida de brotes de inestabilidad economica, y el puntual regiona
lismo en algunos presupuestos nacionales, atosigaron de nubarrones el horizonte
y desinflaron el ya fragil nacionalismo. La exclusion de la Iglesia en la educacion
perjurada por los gobiernos radicales encolerizaba la discordia con los conserva
dores, discordia que estaba ausente en otros ambitos. Los ministros plenipoten
ciarios argentinos, americanos y chilenos despachaban reportes funestos sobre
la constitucion federal, tildandola de sumamente defectuosa y conducida a su
extremo republicano y representativo (Cane 1968, 155; Donoso 1976, 52; Holguin
1984, 124). El ministro britanico, Robert Bunch, subdito de Su Majestad Victoria
y subdito de la aversion por la constitucion disparo aun mas vagamente: "I have
always looked upon this charter of Colombian liberties as the masterpiece of De
mocracy gone mad" (Posada-Carbo 1995, 625). Ninguno de ellos dio verdadera
mente con el mal de la constitucion. Esta presento tres defectos que no pasaron
inadvertidos para los liberales y los conservadores indistintamente: primero, la
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soberania e independencia de los Estados causaba tensiones con el poder de la
Union; segundo, perduraba una inconfundible vaguedad para la intervencion del
poder federal en los asuntos domesticos de los Estados. La letra dictaba que de
bia "velar" por la conservacion del orden pero esta atribucion era minada por la
alegada soberania de los Estados. Tercero, la constitucion federal, como casi todas
las estatales, se revelaba practicamente irreformable pues requeria la aprobacion
de la totalidad de los senadores plenipotenciarios. A estos vericuetos constitucio
nales, debia sumarse otras condiciones que propiciaban la inestabilidad politica:
el libre porte de armas y las infrecuentes y minusculas milicias seccionales; un
ejercito federal eminentemente liberal y faccioso, pequeno pero reiteradamente
victorioso aplacando rebeliones; una libertad de prensa que exaltaba los animos;
unas elecciones casi anuales, competitivas y a veces fraudulentas, que alimenta
ban las conspiraciones y la codicia del poder entre partidos, facciones y circulos
politicos (Holguin 1984, 123; Parra 1990, 258-259, 319, 461; Samper 1974,274,280 Y
303). La extraordinaria cifra de cuarenta constituciones expedidas entre 1855 y
1886 fue el boHn partidista de pocos, testimonio de la inestabilidad politica y de la
experiencia creadora con el republicanismo y elliberalismo. Los vencidos exclui
dos del poder acariciaban la esperanza de retornar rapidamente, y para colmar
tales ambiciones trabajaban tenazmente en las elecciones, inundaban las calles
de hojas volantes, se resignaban a las conspiraciones y finalmente se levantaron
en armas.

Amparados en la soberania, en la complicidad de los poderes federales y en
la imperiosa dificultad de reformar las constituciones, una serie de gobiernos
federales, candidatos y rebeldes acudieron a derrocamientos que trastornaron
el destino de algunas elecciones y algunos gobiernos representativos. En 1875 y
1879, florecio una serie de derrocamientos de gobiernos con la ayuda de la Guar
dia Colombiana en plenas campanas electorales a la presidencia de la Union.
En otros contextos singulares, las lecturas de las constituciones se acomodaron
a los intereses de partido con resultados catastroficos para el orden de algunos
Estados, como ocurrio en las revoluciones de Antioquia (1864 y 1879-1880), en
los bochinches de Panama (1865, 1867 Y1869) 0 en el derrocamiento del gobierno
conservador de Cundinamarca (1868). A todas luces, la lectura de la constitucion
vario considerablemente pero todos coincidieron en su problema capital. Segun
las circunstancias y las conveniencias, algunas facciones politicas arguyeron una
lectura de la constitucion en que "velaban" por el orden y otras en que respeta
ban la "soberania" de los Estados, con consecuencias desiguales para la paz de la
Republica. La ley de orden publico se sometio a debates entre 1867 y 1881. Los pro
yectos de reforma de una serie de radicales hallaron en la seccion IV (art. 4) de la
constitucion de los Estados Unidos de America una inspiracion inmejorable (EOe
n. 4180 1871, 616; Parra 1990, 469). Pero la reforma constitucional nunca prospero
porque en su momenta dos congresistas de Cundinamarca la rechazaron en 1874,
contra el deseo de su Legislatura (Samper 1974, 302). En "El Sentido Intimo de la
Constitucion" (1881), el presidente de la Union, Rafael Nunez, enfilo su critica a la
soberania de los Estados: "De ahi provino que un vasto campo quedase abierto a
la arbitrariedad y a interpretaciones casuisticas de los intereses de partido. Y mu
chos de los trastornos que ocurrieron en seguida fueron causados por violaciones
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de la autonomia seccional, como es demasiado notorio" (Nunez 1944, 32-33). £1
mismo fue un ilustre violador de todo ello. Su ambicion 10 quiso asi y la consti
tucion facilito sus deseos. Pero en su busqueda de orden en la sociedad y con la
mayoria de independientes en el Congreso, tramito con inspiracion americana
la reforma a la ley de orden publico en 1881. Aun asi, la constitucion misma era
una entre muchas condiciones que propiciaban la inestabilidad politica. El fraude
electoral, la exclusion representativa, las ambiciones de poder y la participacion
politica del ejercito federal perduraban. Para los radicales la unica manera de re
formar la irreformable constitucion federal (1863) fue con una revolucion. En 1884,
se levantaron en armas y los independientes aliados con los conservadores res
pondieron. Victoriosos, los conservadores astutamente aprovecharon para tomar
venganza de la revolucion y de la constitucion federal de hacia dos decadas. En el
ano de 1886, excluyeron a los radicales de la convencion constituyente y sellaron
una constitucion catolica y centralista.

CONCLUSIONES

Este trabajo ha querido mostrar como circularon y se apropiaron los colombia
nos de la legislacion electoral en Colombia, 1855-1886. A pesar de las dificultades,
hubo numerosos metodos a traves de los cuales las constituciones y las leyes elec
torales circularon y fueron interpretadas en singulares contextos, dependiendo
caprichosamente de los intereses partidistas, de la coyuntura y de las ambiciones
de mejorar su condicion politica. El conocimiento fue generalmente superficial ex
ceptuando el de los tinterillos y los politicos. Y en coyunturas singulares distintas
poblaciones ampliaron y empobrecieron los significados de los procesos electora
les, de la ley, de las constituciones, y en suma, de la democracia.

Ahora, volvamos a las preguntas en el comienzo del trabajo. lComo predo
minaron las creencias del gobierno representativo y la democracia en esta so
ciedad? lComo lograron sostenerlas en Colombia -y la pregunta es valida para
otras Republicas de Hispanoamerica-, a pesar del reiterado fraude electoral y de
las rebeliones, a pesar de que en Francia y Gran Bretana -sus lejanos y cercanos
objetos de ensueno, afecto, admiracion y hasta desencanto-, nada predestinaba
su triunfo? Estas preguntas estan por encima de ser respondidas cabalmente.
Pero no corremos un riesgo demasiado grande si aventuramos que la amplia cir
culacion de los principios republicanos y democraticos en constituciones, leyes
electorales, hojas volantes, periodicos, cartas y conversaciones contribuyo para
que arraigaran del todo. La disolucion del imperio de los espanoles significo un
nuevo mundo de oportunidades sociales y politicas. Desde entonces, las monar
quias fueron asociadas con el mundo de las tinieblas y para cambiar este antiguo
sistema de valores fue preciso, como 10 encarecio Santander desde los albores de
la Republica, difundirlo con el crujir de las prensas. No araron en el agua. Pero
este vigoroso republicanismo altivo frente a la monarquia, se amilano reiterada
mente cuando se trato del respeto general por la ley. El fraude electoral tambien
imper6 y como se entrevi6 con la interpretacion de la soberania de la constitucion
federal (1863), los principios republicanos y democraticos solian pasar a veces a
un segundo plano ante los intereses de partido.
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lComo entender 10 que sucedia en Colombia en una perspectiva global? En
aquella epoca no todo el mundo perdia el suefto con la posibilidad de que el su
fragio universal masculino 0 los gobiernos representativos echaran raices y flore
cieran en su reino. Ciertamente, esto era algo revolucionario en el mundo porque
derrumbaba vestigios del Antiguo Regimen y algunos prejuicios raciales y socia
les de la epoca, pero no era algo compartido, admirado y deseado universalmente.
Esta tension atravesaria todo el siglo. La advertencia de Linda Colley es un antl
doto para una vision teleologica y unidireccional de la historia que desembocaria
inexorablemente en las democracias y que pretendiera contemplar en las hispa
noamericanas las grandes vanguardias politicas de la epoca: "The 'contagion of
constitutions' after 1776 cannot be viewed as simply jump-starting a relentless
advance toward democracy and national self-government". La expansion de las
constituciones de los Estados Unidos y de las revoluciones europeas de la decada
de 1840, animo a los politicos y reformadores coloniales ingleses a creer que el
imperio britanico tambien requeria de nuevas constituciones para robustecer su
cohesion y perdurar por siglos (Colley 2014, 263-264). Pero estas constituciones,
como en Australia, continuaron teniendo a los imperios como punto cardinal y
siguieron desconfiando de los pueblos no-europeos para gobernarse. En los do
minios del imperio ingles, en muchos aspectos a la vanguardia del orbe, los go
bernantes no contemplaban en Hispanoamerica el gran modelo politico digno de
imitacion. Para imitar hay que admirar, y no siempre es claro que este sentimiento
imbuyera a la mayoria de europeos. Por su parte, los colombianos podian circular
su legislacion electorallocalmente pero continuaron su dialogo con Europa y los
Estados Unidos, apropiandose de sus constituciones y de las obras de sus filosofos
politicos mas notables.

Naturalmente, no hemos caido en el pensamiento alegre que busca sustituir
una historia llena de revoluciones por otra llena de democracia. Sobre este punto
creemos que ellector no tendra ningun reparo despues de haber leido este trabajo.
Pero en lugar de encontrar unicamente los "perros rabiosos" de Thomas Carlyle
que buscaban repartirse las migajas del poder, esperamos que ellector halla divi
sado tambien una sociedad colombiana preocupada por extender los principios
republicanos y una democracia mas vibrante de 10 que admiten muchos europeos
del siglo XIX, con sus innegables coqueteos con la violencia y el fraude. Consi
derando las cosas en su justa proporcion, las obras globales como las de Bayly
plagadas de caudillos y haciendas con campesinos serviles simplifican todavia
enormemente la historia de esta region y desconocen desarrollos originales en
el plano de la politica, como pueden serlo las mismas leyes electorales, cuarenta
constituciones nacionales y estatales y sus apropiaciones. Pero, en cualquier caso,
esto es muy diferente a declarar que el Nuevo Mundo estaba a la vanguardia poli
tica en el siglo XIX, especialmente cuando los Mill, Tocqueville y otros pensadores
europeos, que influyeron notablemente en el pensamiento politico hispanoameri
cano de finales de siglo, endurecieron su mirada benevola acerca del imperialismo
y de los prejuicios raciales (Pitts 2006; Sanders 2009). Esto quizas sugiera que la
vanguardia en aquella epoca no estaba en las republicas hispanoamericanas tanto
como 10 revolucionario.
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Santander se preciaba de estar defendiendo algo nuevo bajo el sol pero el
mundo de los imperios estaba lejos de estar sepultado en el siglo XIX. Nada, 0

muy poco todavia, anunciaba su ocaso. El no podia prever los monumentales re
tos que afrontarian sus sucesores en propagar la democracia. Y su amoroso res
peto por las leyes seria traicionado. No obstante, en este rincon del mundo, su
incitacion para circular la ley arraigo profundamente, con avances y retrocesos,
con acuerdos y desacuerdos, pero quizas el problema preponderante y postumo
de la democracia no estaba alli tanto como en las preocupaciones que albergo
sobre el Libertador que surcaba los Andes: "Yo espero muy poco para las liberta
des colombianas, y si el General Bolivar se encarga de la Presidencia y gobierna
conforme a las leyes, sera un milagro que celebrare con todo mi corazon" (Cuervo
1918, 56-57).
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