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I

Pre li mi nar: ¿cuán to tiem po tie ne

que du rar una cons ti tu ción?

Tho mas Je ffer son con tes tó la pre gun ta fi jan do el tiem po
ideal de vi gen cia de una cons ti tu ción en die ci nue ve años, y
ex pli có su aser to con me ti cu lo sas ra zo nes bio ló gi cas y eco- 
nó mi cas. Pe ro, des pués de él, a na die se le ha ocu rri do es- 
ta ble cer cri te rios es tric tos pa ra res pon der a ese pro ble ma.
Tam po co las cons ti tu cio nes mis mas sue len fi jar se un tér- 
mino y la ma yor par te de quie nes, a lo lar go de la his to ria
de cual quier país, han par ti ci pa do en su ela bo ra ción, han
sali do del com pro mi so con ven ci dos de ha ber he cho una
obra pé trea, de vi gen cia ina ca ba ble, que ve ne ra rían las ge- 
ne ra cio nes si guien tes. Han asu mi do la idea de que la Cons- 
ti tu ción es una ley per pe tua.

Tan co mún co mo es te or gu llo de fun da dor sue le ser lo
el des afec to de las ge ne ra cio nes in me dia tas que, a ve ces,
ni es pe ran, pa ra pro ce der al de rri bo de tan ma ra vi llo sas
crea cio nes, a com pro bar su uti li dad pa ra or ga ni zar los po- 
de res y ga ran ti zar los de re chos, que han si do siem pre sus
pro pó si tos más ele men ta les. ¿Por qué mo ti vo van a acep tar
los ciu da da nos vi vos re glas de con vi ven cia es ta ble ci das por
ciu da da nos muer tos? O, si aún alien tan los que hi cie ron la
Cons ti tu ción, ¿por qué acep tar com pro mi sos vin cu lan tes en
cu ya pre pa ra ción no se ha par ti ci pa do por ra zo nes de
edad, de po lí ti ca o de cual quier otra cla se?¿Por qué ra zón
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pue de blo quear se el de seo de cam biar la Cons ti tu ción con
tra bas que di fi cul ten la apli ca ción más lla na del prin ci pio
de mo crá ti co?

Al gu nas de es tas pre gun tas acom pa ña ron al cons ti tu- 
cio na lis mo des de sus pri me ros pa sos y han vuel to a po ner- 
se de mo da en Es pa ña, a ve ces ex pre sa das con in tran si- 
gen cia, re cla man do re for mas de una cons ti tu ción que va
ca mino de cum plir sin re to ques el do ble de los años que
tar dan es tos tex tos en al can zar la de ca den cia, se gún las
cuen tas de Je ffer son. Las ac ti tu des an te el cam bio os ci lan,
co mo siem pre en es tos gra ves asun tos, en tre quie nes se
afe rran al tex to his tó ri co por con si de rar lo di fí cil men te me jo- 
ra ble, y, en el otro ex tre mo, quie nes lo de sa cra li zan has ta el
pun to de op tar por la ma yor de las mu dan zas, que es te- 
ner lo por de caí do, in ser vi ble e ina pli ca ble sin ma yo res con- 
si de ra cio nes.

Ver da de ra men te, la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 hi- 
zo mu chos mé ri tos pa ra ser res pe ta da y de fen di da sin ti tu- 
beos. La nues tra es una cons ti tu ción del vie jo es ti lo, fun- 
dan te de un nue vo sis te ma po lí ti co, inau gu ra do ra de un ré- 
gi men de de re chos avan za do y do ta do de fuer tes ga ran- 
tías, y di se ña do ra de una or ga ni za ción del po der ra di cal- 
men te dis tin ta de la pree xis ten te. Si se de ja apar te la efí- 
me ra Cons ti tu ción de la Se gun da Re pú bli ca es pa ño la, no
ha ha bi do na da pa re ci do en to da la his to ria cons ti tu cio nal
de nues tro país. Es, la vi gen te, una cons ti tu ción re vo lu cio- 
na ria. As pi ró a cam biar la so cie dad y el ejer ci cio del po der.
En es te sen ti do, asu mió las mis mas pre ten sio nes de ra di ca- 
li dad que tu vie ron las pri me ras cons ti tu cio nes eu ro peas y
se dis tan ció de las cons ti tu cio nes que se han li mi ta do a res- 
ta ble cer o me jo rar mo de los po lí ti cos ya en sa ya dos. Es una
de esas cons ti tu cio nes que se ha da do en lla mar new be- 

gin ning por que aco me ten cam bios ra di ca les en la go ber na- 
ción de la co mu ni dad y la de fen sa de los de re chos in di vi- 
dua les: se plan tean re gir en una nue va so cie dad. Fue ron de
es te ti po las cons ti tu cio nes eu ro peas de la se gun da pos- 
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gue rra mun dial: nor mas fun da men ta les que di vi die ron el
po der, en al gu nos ca sos lo re par tie ron te rri to rial men te,
reor ga ni za ron el es ta do y ase gu ra ron la pre ser va ción de los
de re chos en un mar co de mo crá ti co fir me men te es ta ble ci- 
do. Tar día men te, la nues tra de 1978 se aso ció a ese mis mo
or den de va lo res, y lo hi zo tam bién al tér mino de un ré gi- 
men po lí ti co sali do de la gue rra.

Es la pri me ra vez en nues tra his to ria que la vo lun tad
so be ra na del pue blo ha con se gui do apro bar un tex to con
tan lar ga vi gen cia. Sos ten go lo di cho por que no to das las
cons ti tu cio nes his tó ri cas es pa ño las han sur gi do de la so be- 
ra nía po pu lar. Ra ra vez el so be rano cons ti tu yen te ha si do,
en Es pa ña, el pue blo, y las oca sio nes en que más se ha
apro xi ma do a ser lo, la vi gen cia de la Cons ti tu ción siem pre
ha si do bre ve. Es te fue el des tino de las cons ti tu cio nes de
1812, 1837, 1869 y 1931, las úni cas en las que la na ción fue
el úni co su je to cons ti tu yen te. En los de más ca sos, la so be- 
ra nía na cio nal se com bi nó con la so be ra nía mo nár qui ca y
de es te tán dem re sul ta ron las cons ti tu cio nes más du ra de ras
(1845, 1876).

Ha ya si do o no la so be ra nía po pu lar el su je to fun da dor,
las cons ti tu cio nes que más arrai go han lle ga do a te ner en la
his to ria es pa ño la, han com par ti do su ta rea crea ti va con la
acep ta ción de ins ti tu cio nes pre cons ti tu cio na les, for ma das a
lo lar go de ge ne ra cio nes an te rio res y man te ni das co mo re- 
glas cons ti tu cio na les pe ren nes y de acep ta ción he re di ta ria
inex cu sa ble. In te gran la «Cons ti tu ción his tó ri ca» y con di cio- 
nan el po der cons ti tu yen te de la ge ne ra ción vi va que, en
cier ta me di da, ha de com par tir su so be ra nía con la que tu- 
vie ron las ge ne ra cio nes muer tas.

Ana li zan do la di ná mi ca de los cam bios cons ti tu cio na- 
les, pue de ob ser var se la re pe ti ción de cier tos fe nó me nos
de for ma axio má ti ca. El pri me ro de ellos es que en to dos
los ca sos en que las cons ti tu cio nes se han ba sa do en la so- 
be ra nía po pu lar y han si do muy ra di ca les, re vo lu cio na rias o,
sim ple men te, muy re for mis tas, sus au to res han es ta ble ci do
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mu chas res tric cio nes al cam bio, o, al me nos, a la fá cil mu- 
dan za. La em pa li za da ju rí di ca se ha le van ta do fi jan do muy
se ve ros pro ce di mien tos de ne ce sa ria ob ser van cia pa ra su
re for ma o es ta ble cien do prohi bi cio nes de aco me ter la an tes
de trans cu rri do un de ter mi na do pla zo. Así ocu rrió con to- 
das las pri me ras cons ti tu cio nes del mun do: la nor tea me ri- 
ca na de 1787, la fran ce sa de 1791, la es pa ño la de 1812...

La se gun da evi den cia es que cuan to ma yo res son las
di fi cul ta des que se es ta ble cen en una cons ti tu ción pa ra evi- 
tar cam bios ra di ca les, más pron to y con ma yor fuer za se
pro du cen es tos. Así lo en se ñan tam bién las ex pe rien cias de
las pri me ras cons ti tu cio nes fran ce sa y es pa ño la, que fue ron
de rri ba das a po co de en trar en vi gor; la nues tra, ade más,
fue res ta ble ci da y arrum ba da con la mis ma pe ren to rie dad
en va rias oca sio nes. La ri gi dez de la nor tea me ri ca na tam po- 
co la de jó al mar gen de un to rren te de en mien das que la
afec ta ron a po co de en trar en vi gor.

La má xi ma de que «los ex tre mos se to can», es de cir,
que las pro po si cio nes si tua das en ca da uno de los bor des
de la ga ma de op cio nes que pue den uti li zar se pa ra abor dar
un pro ble ma, dan lu gar a so lu cio nes pa re ci das, se rea li za
tam bién en los do mi nios de la re for ma cons ti tu cio nal.
Enun cio así una ter ce ra cons ta ta ción so bre los cam bios
cons ti tu cio na les: tan to los que se em pe ñan en ce rrar la
Cons ti tu ción a to da mo di fi ca ción, co mo quie nes pre ten den
pri var la de vi gen cia to tal, ge ne ran fuer zas que con du cen a
que sus re glas sean pau la ti na men te sus ti tui das por otras en
la prác ti ca, por la vía de he cho, sin que me die re for ma
cons ti tu cio nal de nin gún ti po. Es tas con ven cio nes, cos tum- 
bres o mu ta cio nes cons ti tu cio na les afec tan ex tra or di na ria- 
men te a la se gu ri dad ju rí di ca y re du cen el pres ti gio y el va- 
lor or de na dor de la nor ma fun da men tal, pe ro son ine vi ta- 
bles y se ace le ran en una re la ción pro por cio nal al tiem po
que los in mo vi lis tas tar dan en ce der o los ra di ca les en vol- 
ver al cau ce cons ti tu cio nal pa ra re sol ver sus re cla ma cio nes.
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Con la Cons ti tu ción de 1978 se han cum pli do o es tán
en cur so de cum plir se los tres teo re mas enun cia dos. So lo
una de las pro po si cio nes del se gun do ha si do apla za da
tem po ral men te. Pe ro es tá en pro ce so de ha cer se efec ti va
por que las as pi ra cio nes de cam biar la Cons ti tu ción se han
dis pa ra do en po co tiem po. La ma yor par te de ellas se re fie- 
ren a la or ga ni za ción te rri to rial del po der por que, en la aho- 
ra es ta ble ci da, tan to los ex per tos co mo los ges to res pú bli- 
cos han apre cia do mu chos de fec tos y pro ble mas ope ra ti- 
vos. Tam bién se adu cen co rrup te las y de cai mien to en al gu- 
nas ins ti tu cio nes. E in clu so se as pi ra a me jo rar los ca pí tu los
con cer nien tes a los de re chos fun da men ta les, se gún di ver- 
sas re cla ma cio nes. To dos los pro yec tos co no ci dos pro po- 
nen re for mas sal vo uno, con as pi ra cio nes de mu cho ma yor
al can ce, que per si gue la ex tin ción de la Cons ti tu ción vi gen- 
te en el te rri to rio de Ca ta lu ña, pa ra sus ti tuir la allí por la
nue va Cons ti tu ción de la Re pú bli ca ca ta la na in de pen dien- 
te.

En el com pen dio de cues tio nes que he re la cio na do
has ta aquí, hay bas tan tes que han apa re ci do en otros mo- 
men tos de la His to ria y han si do ana li za das por la teo ría
cons ti tu cio nal. Un pri mer ob je ti vo de es te li bro es re cu pe- 
rar esas ex pe rien cias, sor pren den te men te de ja das de la do
en los de ba tes pú bli cos ac tua les so bre las ex ce len cias o in- 
su fi cien cias que ador nan o per ju di can a nues tra ya ba que- 
tea da Cons ti tu ción. Pre ten do re tor nar a cues tio nes que se
sus ci ta ron en el cons ti tu cio na lis mo ori gi na rio y que han
vuel to a po ner se de mo da sin que se vean apa re cer en los
de ba tes las ideas que se usa ron en otros tiem pos pa ra
abor dar las y so lu cio nar las. Por ejem plo, co mo de cía al prin- 
ci pio, si el cons ti tu yen te pue de vin cu lar a las ge ne ra cio nes
fu tu ras. O, ex pues ta la idea de otra for ma, si la de mo cra cia
es un va lor ab so lu to que pue de so bre po ner se a cual quier
obs tá cu lo cons ti tu cio nal que la li mi te.
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Tam bién es una pro po si ción ve ri fi ca ble en la his to ria de
nues tro cons ti tu cio na lis mo la di fi cul tad de con se guir que se
res pe ten es tric ta men te las ga ran tías es ta ble ci das en las su- 
ce si vas cons ti tu cio nes pa ra evi tar cam bios brus cos o re for- 
mas no acor da das con for me al pro ce di mien to fi ja do en la
pro pia ley fun da men tal. Las ma ne ras de cam biar la Cons ti- 
tu ción vi gen te, en nues tra ex pe rien cia, han si do mu chas. En
es te li bro se ofre ce un mues treo, que no pre ten de ser
exhaus ti vo, que re co ge y ex pli ca más de una do ce na, nin- 
gu na ate ni da a las cláu su las de re for ma vi gen tes en ca da
mo men to. Si se pro fun di za en las ra zo nes que las mo vie ron,
las que más rei te ra da men te apa re cen son tres: pri me ro, las
re cla ma cio nes de de re chos no re co no ci dos o la eli mi na ción
de po tes ta des pú bli cas as fi xian tes que res trin gían des pro- 
por cio na da men te su ejer ci cio o lo abra sa ban. Por épo cas,
ha si do el ca so de las li ber ta des de in for ma ción, reu nión,
aso cia ción y tam bién de la li ber tad re li gio sa. En se gun do
lu gar, los pro ble mas de or ga ni za ción de la Ad mi nis tra ción
pú bli ca te rri to rial; du ran te to do el si glo XIX se ha dis cu ti do
so bre las com pe ten cias de los ayun ta mien tos y la res tric- 
ción de las po tes ta des de tu te la de la Ad mi nis tra ción cen- 
tral; en el si glo XX, lo mis mo y, ade más, so bre la or ga ni za- 
ción au to nó mi ca de las na cio na li da des y re gio nes. Y en ter- 
cer lu gar, de mo do cons tan te, la dis pu ta so bre la ti tu la ri dad
de la so be ra nía.

La pri me ra ga ma de con flic tos, for ma dos al re de dor de
las li ber ta des, prác ti ca men te han des apa re ci do en la ac tua- 
li dad con si de ran do la am pli tud y la po ten cia de las ga ran- 
tías ofre ci das en la Cons ti tu ción y en las car tas, con ve nios y
tra ta dos in ter na cio na les. Los se gun dos se han re suel to en
gran me di da en la Cons ti tu ción vi gen te por que se ha am- 
plia do la au to no mía lo cal y se han he cho des apa re cer las
po tes ta des de tu te la atri bui das a otras ad mi nis tra cio nes su- 
pe rio res cuan do im pli ca ban, de al gu na ma ne ra, con trol o
di rec ción po lí ti ca. Es ta pa ci fi ca ción mu ni ci pal no pue de te- 
ner se por de fi ni ti va. Mu cho me nos si el mu ni ci pa lis mo re cu- 
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pe ra la ve ta jun tis ta, tan tra di cio nal en Es pa ña, y vuel ven a
ma ne jar se las ins ti tu cio nes lo ca les pa ra mul ti pli car re cla ma- 
cio nes po lí ti cas de más ca la do y tras cen den cia ge ne ral que
los sim ples in te re ses lo ca les.

La ter ce ra es, de to das, la más per sis ten te: siem pre ha
es ta do pre sen te la cues tión de la so be ra nía en las cri sis
cons ti tu cio na les his tó ri cas y ha vuel to a pre sen tar se vi va- 
men te al ini cio del si glo XXI. Aho ra es tos con flic tos se de no- 
mi nan «so be ra nis tas», y su ideo lo gía es tá mon ta da en la
afir ma ción de que los pue blos tie nen siem pre de re cho a
de ci dir so bre su des tino, en la creen cia de que la de mo cra- 
cia es el ma yor va lor de cual quier so cie dad li bre y de que
na da pue de opo ner se a la vo lun tad ex pre sa da por la ma yo- 
ría, ni si quie ra, sos tie nen, el prin ci pio de in te gri dad te rri to- 
rial del es ta do, que es una ve tus ta fór mu la apli ca da en lí nea
de con ti nui dad des de la Paz de Wes tfa lia sin con si de rar el
tiem po trans cu rri do y las trans for ma cio nes po lí ti cas, eco nó- 
mi cas y so cia les, y los tum bos que ha da do el mun do, des- 
de el si glo XVII.

El con flic to de la so be ra nía, aun que re suel to en la ma- 
yor par te de las de mo cra cias avan za das del mun do, se
man tie ne en po cos paí ses eu ro peos co mo en Es pa ña. Pe ro
se ría un error creer que es el es la bón que man tie ne la con- 
ti nui dad de nues tro cons ti tu cio na lis mo his tó ri co y el ac tual,
de ma ne ra que los pro ble mas han con ser va do el mis mo ca- 
riz a lo lar go de dos si glos. Me dia un abis mo en tre las cons- 
ti tu cio nes an ti guas y el cons ti tu cio na lis mo ac tual y uno de
los pro pó si tos de es te li bro es tra tar de de mos trar lo.

Los con ten cio sos so bre la so be ra nía, que de bi li ta ron e
hi cie ron caer cons ti tu cio nes en el si glo XIX, ver sa ron siem- 
pre so bre su ti tu la ri dad (de la na ción o del mo nar ca) y li mi- 
ta cio nes. La so be ra nía fue siem pre la fuen te úni ca e in me- 
dia ta de la Cons ti tu ción, el fun da men to del po der cons ti tu- 
yen te, úni co, in di vi si ble, irre sis ti ble e in con di cio na do. Se re- 
cla ma ba la so be ra nía pa ra do mi nar el po der cons ti tu yen te
y, des de él, de ci dir so bre la or ga ni za ción del es ta do, de cla- 
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rar los de re chos de los ciu da da nos y ar bi trar sus ga ran tías.
De la so be ra nía emer gían cons ti tu cio nes en te ras de ci di das
sin con di cio na mien tos de nin gu na cla se.

Ac tual men te, los po los del de ba te se han des pla za do
ha cia otros pro ble mas: si la Cons ti tu ción pue de ser un tex to
es ta ble o si es tá in con di cio nal men te so me ti do a las de ci sio- 
nes de las ma yo rías. Si pue den con cu rrir di ver sos pro ce sos
cons ti tu yen tes en el seno de un mis mo es ta do, in clu so con
el pro pó si to de frag men tar lo en va rias pie zas so be ra nas,
por con si de rar que la re gla de la in di vi si bi li dad ha de ja do
de ser opo ni ble a las de ci sio nes de mo crá ti cas. Si son el fru- 
to de pro ce sos or de na dos de los que sur ge un tex to úni co
o se crean, por el con tra rio, por acu mu la ción de tex tos de
ori gen va rio y pro du ci dos de for ma no si mul tá nea.

Los tex tos cons ti tu cio na les que nos ri gen son mul ti ni- 
vel y plu ri tex tua les, por que se in te gran por más de un do- 
cu men to de tal ran go for mu la do en di ver sas ins tan cias te- 
rri to ria les. La so be ra nía y el po der cons ti tu yen te es tán aho- 
ra res trin gi dos por que ne ce sa ria men te han de ser cos mo- 
po li tas, en el sen ti do de que han de es tar am plia men te co- 
nec ta dos y acep tar la vi gen cia y efi ca cia in ter na de re gu la- 
cio nes for ma das en ins ti tu cio nes su pra na cio na les.

Pro po ne es te li bro un re co rri do so bre es tas trans for ma- 
cio nes del cons ti tu cio na lis mo que arran ca en la épo ca fun- 
da cio nal y con clu ye con el aná li sis del pro ce so que se es tá
si guien do en la Unión Eu ro pea y de los pro ble mas que es- 
tán plan tean do los mo vi mien tos po lí ti cos so be ra nis tas res- 
pec to de la re cons truc ción del po der cons ti tu yen te en Es- 
pa ña.
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II

¿Pue den las ge ne ra cio nes pa sa das

im po ner una cons ti tu ción a las

ge ne ra cio nes si guien tes?

Una na ción ex tre ma da, co mo es la es pa ño la, en la que se
han pro du ci do con ti nuos con flic tos ideo ló gi cos y cri sis de
con vi ven cia a lo lar go de los dos úl ti mos si glos, tien de a ser
cons ti tu cio nal men te ines ta ble. Ana li za ré más ade lan te la
su ce sión de cam bios cons ti tu cio na les en Es pa ña y sus ra zo- 
nes. En el fon do de to dos ellos ani da la con vic ción de que
quien dis po ne en ca da mo men to del po der no tie ne por
qué con for mar se con lo dis pues to en la Cons ti tu ción, sino
que pue de sus ti tuir la sin cui da do si esa es la vo lun tad del
pue blo, ex pre sa da a tra vés de sus re pre sen tan tes en las cá- 
ma ras le gis la ti vas. Fren te a las pre ten sio nes de la Cons ti tu- 
ción de im po ner se al po der le gis la ti vo or di na rio, so me tién- 
do lo y hur tán do le al gu nas de ci sio nes, se opo ne el va lor de
la de mo cra cia. La vo lun tad po pu lar es la rec to ra ab so lu ta
de la con vi ven cia. Las le yes es tán ba sa das en la vo lun tad
del pue blo. To do el or de na mien to ju rí di co es tá cons trui do
so bre esa ba se, y la de bi da obe dien cia a las nor mas que lo
in te gran es tá fun da da en que son ex pre sión de la de mo cra- 
cia. En la me di da, en fin, que la Cons ti tu ción li mi ta la ca pa- 
ci dad de de ci sión de los re pre sen tan tes del pue blo, es anti- 
de mo crá ti ca.
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Es tas ideas con cer nien tes a las re la cio nes en tre la
Cons ti tu ción y la de mo cra cia, han si do es gri mi das re pe ti da- 
men te des de que se ini ció la era cons ti tu cio nal y se han
man te ni do vi vas has ta hoy. La Cons ti tu ción apar ta al gu nas
de ci sio nes de la vo lun tad de mo crá ti ca y es ta ble ce sus pro- 
pios cri te rios acer ca de có mo de ben re sol ver se, sin que el
le gis la dor or di na rio pue da cam biar las mien tras aque lla se
man ten ga vi gen te. Esos gra ves asun tos que la Cons ti tu ción
eli ge y atrae a su ex clu si va de ci sión que dan fue ra del al can- 
ce de ma yo rías co yun tu ra les sali das de un pro ce so elec to- 
ral. La re gu la ción de al gu nos as pec tos cen tra les de la or ga- 
ni za ción del es ta do o con cer nien tes a los de re chos de los
ciu da da nos, co mo la vi da, la li ber tad de ex pre sión, la li ber- 
tad re li gio sa, la de reu nión u otras que la ley fun da men tal
se lec cio na, que dan fue ra de la di ná mi ca de la sus ti tu ción
de go bier nos y le gis la do res; fue ra, por tan to, de la dis po ni- 
bi li dad de los re pre sen tan tes de la vo lun tad po pu lar.

El pro ble ma de los lí mi tes que im po nen las cons ti tu cio- 
nes al prin ci pio de mo crá ti co se agra va en la me di da en que
más lar ga es la vi gen cia de aque llas. En Es ta dos Uni dos,
don de ri ge la Cons ti tu ción más an ti gua del mun do, se
plan tean la pre gun ta de por qué una cons ti tu ción apro ba da
ha ce más de dos cien tos años si gue man te nien do tan to va- 
lor e in flu ye de mo do tan de ci si vo en las nor mas por las
que el país se guía. Y, ade más, pe sa mu cho en la ju ris pru- 
den cia del Tri bu nal Su pre mo (que, en aquel país, ha sus ti- 
tui do en par te las re for mas cons ti tu cio na les), la in da ga ción
so bre la in ten ción que tu vie ron los pa dres fun da do res al es- 
ta ble cer una de ter mi na da pres crip ción, o so bre el sen ti do
más pro ba ble de la vo lun tad ori gi nal del cons ti tu yen te. Es- 
te mé to do pro lon ga inu si ta da men te en el tiem po los pun- 
tos de vis ta de los fun da do res, in clu so cuan do no fue ron re- 
co gi dos en el tex to mis mo de la Cons ti tu ción.

En Es pa ña la Cons ti tu ción no es tan lon ge va, pe ro tie- 
ne ca si cua ren ta años de ple na vi gen cia, lo que tam bién ha
da do lu gar a la pre gun ta de por qué ha de ate ner se el le- 
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gis la dor a un com pro mi so es ta ble ci do ha ce ya tan to tiem- 
po por una ge ne ra ción que no es la que hoy do mi na la vi da
po lí ti ca y so cial. De he cho es ta cues tión es tá pre sen te en
las re cla ma cio nes de cam bio que for mu lan al gu nos gru pos
po lí ti cos que adu cen que no par ti ci pa ron en aquel le jano
pro ce so cons ti tu yen te o, más sim ple men te, que no acep tan
que la de mo cra cia ac tual pue da es tar con di cio na da por la
vo lun tad po lí ti ca de una ge ne ra ción ca si ex tin gui da. No
pue den los muer tos go ber nar per ma nen te men te so bre los
vi vos. Es de los vi vos, y no de los muer tos, la res pon sa bi li- 
dad ple na de aten der los pro ble mas de la so cie dad ac tual.
Ade más de por las in di ca das ra zo nes de mo crá ti cas, por que
no po dían los fun da do res de nues tro vi gen te sis te ma cons- 
ti tu cio nal pre ver las ver ti gi no sas mu dan zas a que han si do
so me ti das la so cie dad, la eco no mía y la po lí ti ca en los años
pos te rio res a la apro ba ción del tex to cons ti tu cio nal. La ro- 
tun di dad de los cam bios que se in vo can pa ra jus ti fi car la
ob so les cen cia de la Cons ti tu ción y el de re cho de mo crá ti co
a ina pli car la, al can zan, en el de ba te po lí ti co ac tual, a jus ti fi- 
car, in clu so, la rup tu ra de la uni dad del es ta do, que fue uno
de los va lo res es en cia les so bre los que se fun da men tó la
Cons ti tu ción de 1978.

La vin cu la ción del so be rano por sus pro pias de ci sio nes
ha si do una cues tión con si de ra da por la fi lo so fía po lí ti ca
des de ha ce si glos. El asun to es tá re la cio na do con el de la
pro me sa obli ga to ria que se es par ce en el de re cho ro ma no.
Pe ro no en tra ré aho ra en sus de ta lles. Su me jor de sa rro llo
po lí ti co se for mu ló al tiem po que la doc tri na de la so be ra- 
nía por sus prin ci pa les teó ri cos. Jean Bo dino sos tu vo que el
prín ci pe no pue de «ser obli ga do por las le yes y or de nan zas
que se dio a sí mis mo, pues un hom bre bien pue de re ci bir
una ley de otro hom bre, pe ro es im po si ble por na tu ra le za
que se dé una ley a sí mis mo». Na die pue de es tar obli ga do
por una pro me sa pro pia, ar gu men tó Tho mas Ho b bes, dan- 
do con ti nui dad a ese mis mo pen sa mien to. Si lo es tu vie ra,
«da do que la mis ma par te se ría el obli ga dor y el obli ga do,
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y te nien do el obli ga dor el po der de li brar al obli ga do, se ría
sim ple men te vano que un hom bre se obli ga ra a sí mis mo,
da do que pue de li be rar se a su pro pio ca pri cho y da do que
el que pue de ha cer es to ya es en rea li dad li bre». Apli ca da
es ta re fle xión al so be rano, la con se cuen cia es que el rey
de be con si de rar se le gi bus so lu tus, prin ci pio que se ele va
en se gui da co mo cla ve de bó ve da de la so be ra nía. En el Le- 
via tán ex pli ca Ho b bes: «El so be rano de un es ta do, ya sea
una asam blea o un hom bre, no es tá su je to a las le yes ci vi- 
les, ya que te nien do po der pa ra ha cer y re vo car las le yes,
pue de, cuan do gus te, li be rar se de esa su je ción abro gan do
aque llas le yes que le es tor ben y ha cien do otras nue vas; por
con si guien te, ya era li bre an tes, pues es li bre quien pue de
ser li bre cuan do lo de sea. Tam po co es po si ble pa ra na die
es tar obli ga do a sí mis mo, por que quien pue de atar pue de
des atar y, por tan to, quien es tá li ga do so lem ne men te a sí
mis mo, no es tá li ga do». Pu fen dorf apli có es tas mis mas con- 
clu sio nes a las so cie da des de mo crá ti cas pa ra es ta ble cer el
prin ci pio de que na da po dría im pe dir a un pue blo de mo- 
crá ti co abro gar sus le yes fun da men ta les en cual quier mo- 
men to.

El de sa rro llo de es tos prin ci pios en la obra de Jean-Ja- 
c ques Rous seau se rá lue go lle va do a las pri me ras cons ti tu- 
cio nes. Es tá en su en sa yo Con si de ra cio nes so bre el go- 
bierno de Po lo nia y su pro yec to de re for ma y, so bre to do,
en El con tra to so cial; en es te úl ti mo sos tie ne que «es
contra dic to rio que la au to ri dad so be ra na se pon ga tra bas a
sí mis ma» y que «va contra la na tu ra le za del cuer po po lí ti co
que el so be rano se im pon ga una ley que no pue de in frin- 
gir». En con se cuen cia: «il n’y a dans l’état au cu ne loi fon da- 
men ta le qui ne se puis se ré vo quer, non pas mê me le pac te
so cial». Na da se re sis te a la vo lun tad ge ne ral, in clui das sus
de ci sio nes an te rio res.

Es tas con cep cio nes tu vie ron su pri mer re fle jo en el
cons ti tu cio na lis mo fran cés por que se re co gen en el ar tícu lo
1 del Tí tu lo VII de la Cons ti tu ción de l791. Y, po co des pués,


