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LOS ORGANOS LEGISLATIVOS EN 
LOS ESTAWS MODERNOS. 

LA PARTICIPAClON POPULAR 

Los Estados modernos que han aceptado el 
principio democr6tico. dcndc si bien un grupo 
de hombres toman 181 decisiones políticas 
fundamentales. tienen al menos que cmtar 
con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, 
otorgando cae apoyo mediante el sufragio li- 
bre y universal, implica necesariamente la 
participación del pueblo ~1 la realizmción de 
las diversas funciones estatales. Claro uti que 
no todoa pueden realiur MtaS funciones, m- 
tin por la que si bien unos pocos ejecutan y 
toman las decisiones pertinentes. lo hacen en 
mnsidersci6n al bien general de la Nación y 
de las mayorlas, emanando su origen del PD- 
tkr popular. y. que es el pueblo, desde el co- 
mknm de la humanidad, el detentador origi- 
nario del poder. 

Georges Bordea en su obra “La Deme- 
cracia Emayo Siittim” aostime que: “La 
idea de poner en la cdcctividad el fundamento 
de la autoridad que h rige es tan antigua como 
el pensamiento poUtica S-510 que. si la demo- 
cracia supone necesariamente el origen popu- 
lar del poder, no puede ccmtentarse con una 
afirmación, que corre el riesgo de quedarse 
platónico. Durante sigloa. teólogos y publicis- 
tas han enseñado que el pueblo u cl dctmta- 
dor originario del poder. la existencia de las 
monarquías absolutas no se vio por ello can- 
prometida. No hay democracia autdntica 
mín que mando el pueblo, soporte del poder 
político, es puesto en condiciones de ejercerlo 
directamente o. al menos, de cmtrolar su ejer- 
cicio”.’ 

Pr6cticamente. deben. entmces. cstsble- 
cene h inati~ciones constitocimales en que 
la actitud de los gobernantes esti snbadinadn 
ala voluntad popukr. 

Uno de los primordiales órganos represen- 
tativos de la voluntad del pueblo, de car&cter 

1 Georges BURD~AU: “La Democracis. En- 
sayo sintttico”. Ediciones Ariel. Caracas-Bar- 
celala. 1965. p. 39. 

constitucional es el brgano legislativo. repre- 
renudo mediante el Congreso que puede. ser 
micameral o bicameral. 

ASPECTOS DBMOCRATICO. 
COLEGIADO Y REPRESENTATIVO 

El brgano legislativo M un Estado demo- 
crítico moderno es colegiado y representativo, 
dada la enorme importancia de la funcibn le- 
gislativa. que no hace otra cma que establecer 
las normas constitutivas del ordenamimta ju- 
rídico estatal. normas confom~e a las cuales 
deten moverse y actuar los otros dos Pcdera 
estatales: el Poder Ejecutivo y el Poder Ju- 
dicial. 

FUNCIONES 

La función propia legislativa no CI otra 
que aqueIla en la cual el Esuda estabkce las 
normas del propio ordenamiento jurldico, que 
es el planteamiento fundamental de la garanáa 
del derecho. 

Este órgano de pmducción de normas jurí- 
dicsa wnstituye, sin dudarlo, la categoría mss 
elevada, despu& del ente mnrtimyentí pro- 
piamente tal. de fuentes de prcducci6n. en 
cuanto B la eficacia de lar normas que de ellas 
deriven. 

Toda norma jutídica cano tal CI emanada 
del órgano legislativo por medio del Cmgre- 
so, sea Cate unicameml o bicameral. 

Es de tal importancia el Cimgrcso en este 
sentido. porque la norma jurfdica que de CI 
emana. en sf compleja. debe rounir una serie 
de reqni3itos para ser perfeena. vllida y eficaz 

El Cmgreso. como órgano legislativo. es. 
cual ser cl sistema polítim imperante. un foco 
de poder. Es el cocenario donde con mayor 
prccisibn se representa el drama de la poUtica. 
siendo a la vez la escuela de donde sacan el 
mejor conocimiento y cultura los líderes polí- 
tica. Es. ademis, el foro principal de ka 
ideas de la Nación. 
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CARACTFXISTICAS FUNDAMENTALES 
DEL ORGANO LEGISLATlVO EN UN 

ESTADO MODERNO 

En un Estado moderno, el órgano legislati- 
vo debe contar con k confianza del pueblo y 
saber mantener el verdadero y exacto qoili- 
brio con los demás Poderes del Estado. Debe 
saber conservar su propia rnfera de atribucio- 
nes, evitando excesos que originen intmmi- 
sión en los otros Poderes, pero restringimdo 
tambitn el Poder del Ejecutivo primordial- 
mente. a objeto de que cl equilibrio de fuerzas 
sea un sslvagoardia coostimcional que impida 
los abusos de poder vengan de donde vengan. 

El órgam legislativo debe ser un s6lido y 
amcreto apoyo P las l&ores del gobierno. un 
cmpemdor leal y un-mniosoo, primordialmente 
con el Poder Ejeauivo. 

El órgano legislativo debe tener como 
principal función la que so propio nombre le 
indica, o sea, la fue&% legislative. qoe ~1. a 
sn vez. una de las funciones csmciales de la 
soberanía. y. en amsecnencia. del poder sobe- 
rano. 

Es esencial. ya que por intermedio de di- 
cho órgano corre el csnce del ordmamicnto de 
toda la vida de un Entado y es de alU donde 
time nacimiento u origen las normas jmídican 
que han de orientar la conviveocia nacional. 

Todas estas nomo jorfdican va a consti- 
tuir la llamada legislati6n. 

IA vida civilizada de un país. su avance y 
progreso. II cuidado y bienutar se realiza . 
mvds de laa oomus de u&ter positivo. 

Las pexsoms y los bienes son custodiados 
por catas normas. El poder mismo de un go- 
bierno. de su8 autoridades. exigen las nomms 
adecuadas para llevar a cabo 1~ prospetidad 
por medio de IUI leyes. 

He eqoí la impoaancia enorme que timen 
los 6rgaooa legislativos. creadores de normas 
jurfdicas. en los ktados modernos. 

Si se hace un antisis descamado y objeti- 
vo vemos que el órgano legislativo tiene pre- 
pmdcran¿a sobre los demls brganos esteta- 
les. Esto se dete el hecho que de 61 emana 
caalqoien y toda facultad qoe Y.. imperar en 
el cauens.3 de las commbrcs y de 18 vide de 
M pueblo. cawcrgimdo todo hacia el bien 
común de le sociedad. 

El órgano legislativo time una clara y elc- 
vada misióa que cumplir. Esta misión esti ro- 
deada en la mayorla de los casos de grandes 
diCcnltades dcrivwzlas de las titas situacio- 
nes que se presentan en el proceso generador 
de las “olm.,. El debe srmoniz.ar los intereses 
encontrados y vencer on sinnúmero de re&- 
tmcias. tomando precaocioncs y medidas que 
tienden. dar garantías en 1111 proceso recto de 
la fonci6n legislativa. 

En nuestra época es indispensable que los 
6rganos legislativos sepan mantener en alto so 
clan y cmcreta misión; pero para dcsarmllar- 
la y llevarla P feliz ttrmino es neoesario que 
cuenten cm los elementos que precedan a un 
conocimimto lo mis amplio y profundo en la 
búsqueda de la razón. la verdad. la justicia y 
la equidad. 

Todo órgano legislativo moderno dentro 
de una democracia. además de contar coo el 
apoyo popular y represenlarlo. debe tener en 
toda oportunidad los datos sobre todos los PP- 
peaos de la vida de un pueblo tanto polltim 
como ecc&mico. social y cultural. 

La reunió0 de los datos plantea pmblemas 
complejos. Son numerosos y de diversa nato- 
raleza las diferentes catcgorfas de datos que se 
pwism recoger para la cxpliuci6n de un he- 
cho, y con mayor razón pa” la creación de 
una norma jurídica. 

Se hace necesario - L fondo textos, 
publicistas. opiniones. Confrontarlas. mali- 
zadas. estudiarlac. conocer su cspkim y so 
letra. 

Los 6rgmos legislativos modernos P trav6s 
de sus debata son objetos de une amplia y 
divulgada publicidad. Tambih es indispensa- 
ble qoe estw 6rganon legislativos puedan mi- 
lizar en forma r+da y tiple una serie de 
daos L travb de muestreos y encuestas, como 
asimismo scmdeos que permitan c0nocr.r cm 
precisión el pensunien~o de loa diversos sec- 
torea y gmpos qoe formm la comunidad. 

Tcdo esto es inevitable pan lograr tener 
un exacto cnoocjmimto de las cosas y poder 
sancionar las leyes que vayan a concretar Ias 
aspiraciones y necesidades de la comunidad y 
de la nación. 

Asl es conveniente qoe en los 6rgmos 
legislativos actuales existan. al lado de los re- 
presentantes de la comunidad, aquellos orga- 
nismos que asesoren en calidad de t&nicos 
para la consecuci6n de los fmes propuestos 
que logreo el bimesur encauzado en el bim 
común. 

En el fondo. de& lograrse una wtredw y 
CLrlcreta colaboncidn pan que la.3 bliciatives. 
proposiciones, discusiones y aprobaciones de 
las normas jurfdicas se lleven a cabo dentro de 
msyor y mejor ordenamiento. con estmculms 
modernas. con comisiones de tknicos que 
proporcionen a los legisladores. en sus funcio- 
nes propias, los mtec=edemes y datos mis fie- 
les B las materias debatidas. 

Entendido asi el órgano legislativo, en un 
Estado moderno se lograr& dentro de las me- 
jores posibilidades, una estabiidad política y 
una prosperidad que redunde en el bienestar 
de la Nación y de la canunidad toda. 
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UNICAMERALISMO Y 
BICAMERALISMO. VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 

Hasta el dfa de hoy se continúa debatiendo 
el problema a tomo al mimero de Asambleas 
0 charas. 

abasta con una sola. cott dos o con varias7 
0 sea, ~cs mnveniattc para un Estado la exis- 
tencia del tmi o monocameralismo. el bicame- 
ralismo o bien el pluricameralismo? 

Muchos de Ion Estadoa han adoptado el 
sistema de dos C&naras, teniendo. a lo menos, 
nn* de eh tfpicamcnte cl carPcter represen- 
tativo. 

El uni o mcmoamedismo no ha alcanza- 
do a6n una plena y difusa afirmación y vigor. 

Algunos Estados. ya sea por sus propias 
dimensiones pequeal& o por ser miembros de 
Estados federales o por plausibles considera- 
ciones de tipa cottstituciottal y juridico, han 
adoptado el sistema uni o monocameral 

Las Constituciones francesas de 1791 y 
1848; lar Ca-ntihtcicmes de Espda de 1812 y 
1931: las antiguas Cautitucicme~ de Servia y 
Yugoslavia. Irlanda, Turquía. Albania. Finlan- 
dia. Países B&icos; las Contituciwes de San 
Marino, Andorra. Liechtenstein. Luxemburgo. 
M6naco. República Democr6tica Alemana 
(C&nara Popular). Checoslovaquia (Asamblea 
Nacional). Dinamarca (El Folketing, Asam- 
blea Unica). Grecia (Cimara de Diputados). 
Hungrfa (Asamblea Nacional). Polonia (La 
Diesa). Paraguay (C&mara de Representantes), 
China (Asamblea Popular Nacional), Ghana 
(Asamblea Nacional), Guinea (Asamblea Na- 
cional), EL Salvador (Asamblea Legislativa). 
Guatemala (Congruo). Coata Rica (Asamblea 
Legislativa): laa antiguas Constituciones chi- 
lataa de 1811 (Reglamento parn el arreglo de 
la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Cbilc), 
de 1812 (Reglamento Constitucional Pmvi- 
mio). de LL714 (Reglamento para el Gobierno 
Rwisorio), de 1818 (Constitución Provisoria 
para el Estado de Chile). de 1823 (Reglnmen- 
to Or&im y Asa de Unión del Pueblo de 
Chile), de 1823 (ConstiwcXm PoUtica del Es- 
tado de Chile) cstableciemn y aceptaron el 
sistema uni 0 monocameral. 

DESARROLLO DEL BICAMBRALISMO. 
INGLATERRA 

El bicameralismo se puede decir que tuvo 
un desarrollo totalmente camal y mntingente 
en Inglatem durante la Fdnd Media. 

El año 1295. bajo el reinado de Eduardo 1. 
se trató de perfeccionar el método de amvcca- 
toria directa de los dos primeros estados. altos 
digtm.tmios nobles y cclesi8sticos. y de convc- 

catoti mediante sus representantes de los ciu- 
dadanos libres de los condados y burgos. Fue 
el llamado Parlamento Modelo. que no difeda 
mucho de los que existian M el continente eo- 
ropeo, por estar subdivididos en tres clases o 
estados: Ir de los grandes feudatarios laicos y 
eclesikticos que enn mnvocados personal- 
mente; la de los representantes de los canda- 
dos, los catelleros. y de los burgos, los bttr- 
gueses. y los delegados del clero. 

Pero sucedi6 qoe estos tres estados o cla- 
ses no se mantuvieron m forma distinta ni 
tampoco se fundieron en mu Asamblea única. 
como wmió con el Parlamento escocés. o 
bien se aumentó en cuatro estados o clast~. 
cmno fue el caso del Congreso de Suecia. ti- 
tuación que duró hasta el afío 1866. al dividir- 
se los caballeros del campo de los burguesw 
de la ciudad. Por el contrario. en forma es- 
ponthea se rcagmpamn en dos Clnana dis- 
tintas. 

En efecto, los eclestiticos toman la duer- 
minacibn. desde principia de 1300. de reunir- 
se en Asambleas propias. denominadas Con- 
VOC&O~. que se dedicaron L tratar asuntos de 
su competencia exclusiva. 

Por otra parte, los altos prelados se con- 
funden cada vez 1~5s con los lores. desempe- 
ñando juntos numerosas funcionss imegrado- 
ras de la actividad real que eran propias del 
Concilium Regis. 

En cao sentido, los caballeros de los con- 
dados, en vez de reunirse con la alta nobleza. 
prefirieron unirse a los burgueses de las ciu- 
dades. 

Hacia el nño 1322 brotan los primeros in- 
dicios de esta división. En 1341 tienen cattor- 
nos mis definidos estas dca Awttbleas. Por 
1351 la CXmsn de los Comunes. empieza . 
juntarse en una da pmpia. Ya P prtir de 
1377 la CXmara de los Comunes, de entre nu 
miembros. elige un Presidente que llaman el 
Spcaker, o sea, el Orador, cuya misi6n origi- 
naria era la de expresar al Moaarca las delibe- 
raciones de dicha Corporación. 

En un amimu> ambas C%maras tcnfzm. en 
líneas generales. las mismas ccmtpetencias. 
Poco a poco dichas canpetcncias se fueron 
diferenciando mis. estableciendo una regla 
fundamental del sistema bicameral. cual era 
que ninguna dc las dos C6maraa puede nali- 
zar v&lidamentc sus propios trabajos si la otra 
wti en túunóonu. 

En Inglaterra fue poco 8 pom dicrencisn- 
dose la Cilmara de los Lores do la Cbmara de 
los Comunes. y ella misma se fue tambidn di- 
fercncitidose del primitivo Conciliwn Regis, 
que se transformó en un rcsttigido Consejo 
Privado de la Corona. 

Asi la Clman de los Lores fue adquiticn- 
do la naturaleza exclusiva de CCmara del Par- 
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lamato y precisando su ccmpoaición. De esta 
IIIMCR ya P fma del siglo XlV en predomi- 
nantemente hereditaria. Se puede decir que 
basta la fecha sus tibms se dividen en uea 
categorías: los lora verdaderos. llamados 
tambih lons tempxalea. c”y”l tlt”los cm*- 
nm de la llamada reales canaa pamtcs. cuy” 
derecho al carg” cn LP Cúnsn es trmsmitido 
hereditariamente L los prim”gbnitos masa& 
nos; loa lore: upiritrulcr, que 61 un comienw 
pettaccicrw a la Iglwia Cat6lica y luego de 
la Refwma P la Iglesia Anglicana. Desde cl 
atlo 1847 1011 miembroc la dos arzobUpoa de 
York y de Catttc&mry y vcinticutm obispos. 
entre loa qoe se cumtan los de Londres. 
DurbanI y winchsstcr, y los loru j”diciala, 
llamadoa también lores de Apelacióo ordina- 
ria, cuyo ncmbramimto desde el a80 1876 cs 
de por vida eNre las persmla que tengan vas- 
N colruta jurfdica. cun cl fin de q”e pledm 
realizar funcioocs de crrkter jurisdiccionales 
de aqmllas q”e en$l cmfiados. en cl grado 
de qchcióa. L la C6man Alta. y puyo númc- 
mudesiae. 

A partir del aflo 1958 la Life P~oragcs Acr 
introdujo una IIUCVI utcgoda: los lored vitali- 
cios. con dignidad no tmnsmialble. 

En csu categoda pueden incluso ser 
miembrcn los qne pertaean al sexo faneni- 
no. La Corona M reaerv~ cl dercd-m ilimitado 
pra crear n”cvoI prm.3. 

Esta Clman de lo6 Lona desde el afío 
1893 fw r”fricndo duras criticas que se han 
id” renovando 11 camr del tiempo, especial- 
mente m lo que dice relsci6n al principio de- 
mochico. Si bien no se ha tocado a fondo s” 
canponcuSn, I pesar de algunas modificacio- 
ncs. d se. le han disminuido sus atribuciones, 
pmticolanncntc . partir de los Pdimwnr 
Aclr de 1911-1949. Hoy en dfa es una tia- 
ra de reflexión ccm me”. can. Su posibilidad 
u rdmnmte tidadon de la obra que reali- 
za la chnua de lo: Calwnu, aman electi- 
YB y pdftica. 

Huta la pmpia dmaninacióo de mtak de 
C6mu-a Ah ha perdido posicih. 

Durante todo el siglo XlX en las motw- 
qufas wropUr h nobleu NV0 y mant”v” UM 
rq.“umuciba tepIad& Eme sus fine: bta- 
ba el ddditmnim~ de la democracia, frenan- 
& y debilitando . lu C6mrnr de tipo ~.a 

pùlr. 

Qonu o tra.nsfonnAndose en una C6ma.m de- 
moc&ica ” se”dcdcmca6tica. Ejemplos de 
esto edo M los Cmgresos de Noruega y Di- 
nmnarca. m el primer caso; cn el segundo, ~1 
cl de Inglatem, y en el tercer”. cn los de 
Francia y BClgice. 

CAUSAS DE LA DIFUSION DEL 
BICAMERALISMO 

LS uusa y motivos de la difusi6n del 
bicameralismo co” mucha Entre OMI pode- 
mos sMalar necesidades prldicas. como las 
C!&naras uistncdtius del miglo XIX, qwc p*- 
recerla que era neaatio configurar pun dc- 
decir conseatenciu de Ia expCnacia de go- 
biemo de laa clases sociales q”e durante 
mucho tiempo la hablan ejercitado de modo 
excesivo. am” ser la C&ara de los Magnates 
de Hongrfa. la Climara de los SeEorcr ” 
Hcrrmbeur. do Pwia, la Cdman de lar Parea 
hereditaria de Francia de 1814, el Estamento 
de Pr6cci-e~ del ESUN~O Real de 1834 de Es- 
paila. todas inspiradas en la C6mam de los Lo- 
re* de Inglatem y en lon escritores p”lftica 
de la Cpocs ccm” ser, entre OMS. Charlen de 
Sccmdmt. bar.5” de Montuqrric”. seflor ck la 
Br&,. Esto hoy m dfa desaparecido. 

EL BICAMERALISMO EN LOS 
BSTAWS FEDERALES 

Esti el cas” de las C&mara< con repnsen- 
ución paritaria de los Estados miembroa de 
los Estados Federales, que es una c.arac.terlsti- 
ca tfpica de dichos Ertados, c”ya aplicaci6n 
data de la CcmnituciQ de los Estados Unidos 
de NorteamCria de 1787. 

huno . la Cbmara de Representames. q”c 
se elige en forma pmpmcicmal reprcsmundo 
a todo el p”eblo noncametiuno, cst6 el Sena- 
do. Primitivammte se estable&5 que debía ha- 
ber un repmmtmtc por cada weinta mil habi- 
tarne~ Pero II medida que la población ftie en 
aummto IC obsewó que la C&ttam ~aJía tener 
demasiados miembros para redizar &ctmda- 
mente 8” labor. 

Por es”. el aE 1929. se diaó ““l ley que 
limk6 el nlimero total de represmtanta ~435. 
con el alcance que cada Estado. por muy pe- 
q”eAa q”e sea IU poblaci&t. debe siempre 
contar por lo mmc6 con un micmbm m la 
Uman de Representantes. Si no Y hubiera 
dictado ene ley y se aiguierp ln idu original, 
hoy la Ckmara de Repraematttu tendrla mís 
de cinco miI miembm. 
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re, de *us Esudos. según la Enmienda XVII y 
no por las Lcgislah~ms de los Estados como 
en en UD principio. 

El mismo número de senadonr pan cada 
Estado implica qus los mis popoloros adquie- 
ren UII podw desproporcionado respecto de 
aquellos con poblxicou peq”efLas. 

Este reconocimiento de paridad jurfdica. 
referente I La función Iegislstiva federal. de 
los Estados miembros f”e extendiendo su 
adopción. otros Esudos como Soiza. En al- 
gunos uras. m los cuslw k diversidad entre 
los Esudos miembros en psrtic”latmmte sen- 
s1ble. se moder6 este criterio pariwio como 
RI Alemania durante 11 vigmcis de las Consti- 
tuciones de 1871 y 1919. donde Prusia, que 
era casi los dos tercia del Reich, “IV” sola- 
mente dos quintos de los puestos del 
Reichsug. o en cl CBBO de k Conrtimci6n de 
Bonn. dc 1949, que se ccixcdfan s cada L.and 
tres. cu.tm o cinco puestos cn el Bundestat, 
según que ellos tuviese”. respectivsme”te. 
menos de dos o menos de cinco. o m4s de seis 
millones de Lbitantes. 

La RepSblics Argentins. que adopt6 1s for- 
ma federsl, tiene un Congreso mmpuesto de 
dos Cimans: “na de dipuudos de L Nación y 
caa de senadores de las provincias y de 1s 
upital L Clara de Dipludos se compone 
de reprercnuntcs elegidos dírectl”Ia”e por cl 
Pueblo de las provinciu y de 1s capitrl, cn 
propon5611 de M nspresenunte p.x ca& ti- 
u y tm mil habitmtes o fraccito que no baje 
de diecis&is mil quinientos. El Scnsdo se am- 
pone de dos senadores de ads ~rovincis. clc- 
piaos. en un mnimzo por la kgislmn de la 
r-cqctive pmvincis, y cn la capital federal 
por un colegio de electores. Aclollmentc la 
clecci6n es directa como 1s de diputados y la 
del Presidente de la Nlci6n. 

PROCEDMIENTO DE FORMACION 

Tmnbitn cl pmadimienm misno de for- 
macih de UU: segundu Cknans es vsriado. 
En ciertos pafse: sus miembros sm dcmbra- 
dos por el Jefe del Estado fcdenl. cano en el 
Sedo del Cwdl ncmbndos por los gobiex- 
nos locales, Reichsug de 1919 y Bundestat de 
1949: o elegidor px los pariamentlrios de los 
Esudm Miunbros, originsrimnente en cl Se- 
nado nonesmericsno hasu 1913, o directa- 
nwnte por sus cuerpoa ckcwdes en 1s BCUI~- 
lidsd. y cano es en cl wo de Argentins, y 
tambitn de los miembros del brgwo legislati- 
vo Noruego, el Skntbing. que se divide en dos 
scccioncs 0 ck”arw. Una cuarta panc de las 
elegidos forma ls Alu cirmn. Lwhing. y las 
ara* tnsr cuartas partes la CXmara Baja 0 
(zkiclsthing. 

En el caso de loa Estados federales el 
bicameralismo lo csbmamm OXM una conse- 
am& 16gica de la estmaurs pstticulsr de 
esta clase de Estados. Uns Cimaca es wmo 1s 
imagen del Estado federal. i-epresent.~ B la NP- 
ción toda y es elegida siempre en proporción s 
la poblaci6n de cada Estado miembro. 

LE regunds Cámam rcprue”ts. cada Es- 
udo en particular en su propia individualidad. 
componi&ndose. como K ha apmciado. siem- 
pre de pn número igual de miembros por cada 
Esmdo. cualquiera que fuese su población. 

Otro CBSO de Estado fcdersl que podemos 
odlnlar en este aspecto es cl de la Unión de las 
Repúblicas Socialistas Sovi&icas, cuyo Poder 
Legislativo se mmpone de dos CBmsms: el 
Soviet de la Un& Y el Soviet de las Ns.cionn- 
lidades. 

El pximem cn elegi,do por loa ciudadanos 
de 1s U.R.R.S. en las circmscriccioncs electo- 
rales, a ran5n de un dipurrdo por cada ves- 
cientos mil habitantes. El Soviet de ks Nacio- 
nalidades era elegido por los ciudadana de la 
U.RS.S. en Iss Repúblicas federales y autóno- 
mss y distritos nacionales. B razón de vcinh- 
cina diputados por RepúMius fcdersles. an- 
CC diputados por República sutónana y un 
diputado por distrito nacional. 

CAMARAS CORPORATIVAS 

Eústm tambikn las Clmnms Corpontivas. 
que son las que buscm la representa&% del 
pal:. tnvCs de las mrpomcionu. 

En este sistema 1s poblaci6o del psfs se 
encuadn cn asociaciones pmfcsionalu y cor- 
pO~¿O”CS. 

Las OC3bWiO”U socides han interveni- 
do o intervienen en la vida política de dos ms- 
*era*. 

Por un. pene, síprradss por el Estado 
que les pxnite formarse en asocisciones. 
sindicatos. fedemcionu, ac.. intervienen en 
la vida polfticd en “na forma indirecta s mvCs 
o por medio dc los partidos políticos. Ad LC- 
“ís.” por regla general en un rtginm da”* 
crPtic0. 

En los rcgfmenes que prescinden de la sr- 
madura danocr4tics y q”e soponen una orga- 
nización social corporativa, wdns esus MO- 
ciscicmes, sindicatos. uc.. parùcipm de “ns ” 
otra fonns en los bganos soberanos. 

Las wnientes corporativistas se han rcfle- 
judo en ocssicmcs en la CXmsm Alta. como 
sucedió, por ejemplo, en Ponugal durante el 
rdgimen de Olivcirs Salazar. Ls mmposicitm 
de In Clman Corporativs tenía “na triple 
base: P) las aumquf~s locaka; b) las axpora 
ciones monlu. cultumlu y econ6micu. y 
c) k uhninistm&5n pOblica 
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EL BICAMERALISMO EN LOS 
ESTADOS UNITARIOS 

En muchos Ihtador unitmios sc ha estable- 
&do el riatune bicameral. cano es el caso de 
varias repúblicas lalincamcricanas: Bolivia, 
chile, Uruguay. Colmlbii, etc.. y en pafsed de 
Eut-qa. cano Italia, y que ha sido motivado 
poraapcn0.s racimales y de oponunidad. 

Otro argumento verla de que habiendo dos 
CPmaras se impide qoe el Poder Legislativo 
asmn. un papel muy pl-qlcmderante y Iendeda 
* fwililar la :oluciQ de la problemas que 
pudiera tener cca el Poder Ejecutivo. Tambi¿n 
SC dia que ML segunda C&nan permitida 
una mayor experiencia y t&nica al los asun- 
tos de intcrts nacicmal c internacional. 

En los sistemaa bicamemlcs hay distinci6n 
mm una y otra Chara, ya sea en lo aman- 
tiente a sll ccmposicih. por medio de diie- 
rentes sistemas. ya sca en cuanto a sus propias 
uribncicaes. 

COMPOSICION DE LAS CAMARAS 

Respecto P su composición los sistemas 
pxden ser: 

L) nombramiento por parte del Jefe del 
Estado: 

b) mixtqy 
c) electivo coo modalidades diversar de 

las seguidas para la Chm Baja o CBmsra 
pdltica. 

El rbtum de nombramiento por parte del 
Jefe del Estado cca cerkter vitalicio o por 
periodo deknninado de tiempo, es presentado. 
desde el Inmto de vista hist6rico. como una 
soluci6n de compnxniso que antado se pncii- 
a5 con el fm de talancear la autotidad de los 
soberanos que declinaba cca el principio que 
sui-& de la soberanú popular. 

El ristema mixto c* aquel que wmplemen- 
ta el del nombramiento por parte del Jefe del 
Eatado. ya qw junto a los miembros nombra- 
dos por 61 coloca P otrcm elegidos u otros de 
derecho. En este dltimo caso tienen .cceso P 
la Cbmsra Alta los qne pertenecen P determi- 
nadas familias o bien debido al cargo que ocu- 
pan II ccupnmn. Este sistema fue adoptado, 
entre otros. por la Cbman de los Pares japc- 
neses de 1885. a través de varias reformas 
hasta 1946. mando fue sustituido por la CP- 
mm-a electiva de los Gnsejeros. 

Tambikn en el Gobierno republicano irlan- 
dés la Constitucibn Política de 1937 estableció 

que de los sesenta micmbms del Senado. onoc 
eran nanbrados por el Primer Ministro por le 
duración de la kgislnture, y 106 restantes elc- 
gidos: seis por las universidades y NLRIIU y 
tres mvc pena-las paticularmentc calificddas 
px un caerpo electoral restringido. 

Otras veces fmman pene de la acgunda 
Chara por derecho propio cienos ex altos 
funcionuioa. como can-e en cl Senado italis- 
no, que al lado de los miembms electivos es- 
16” los ex Residentes de la República y cinco 
senadorer vitalicios de nombramiento prcsi- 
dencial que se eligen entre los ciudadanoa que 
han hcwado a la patria ccm méritos cx~raordi- 
nados cn cl campa stial. cientffico. adtica 
y literario. 

El sistema eleciivo es hoy el mis difundi- 
do. Adquiere diversas modalidades de las que 
se adoptan para la primera CXman. Clmare 
Baja o amara netamente política. 

La diversidad de mcdslidadw puede refe- 
rirse al número de los miembros, casi siempre 
es menor en la segunda C&na,: P la exten- 
sih de loa colegios elcctomles, siempre es 
mis amplia: a 1s edad exigida a los elegibles y 
a veces a los propios electores, a veces mis 
elevado; a la duración del cargo. siempre mds 
largo: a la renovación de sus miembros, casi 
siempre parcial; al uso de distinto procedi- 
miento elecloral. se llega a veces al sufragio 
de do& grado. etc. 

Hay casos que la segunda CBmara se basa 
en intereses particulares. de profesionales, de 
oficios o de grupos. como M las CXmaras 
Corporativas. o en el caso de Yugoslavia que 
se@” la Cmstituci6n de 1953 tiene un Conre- 
jo de Productores junto al Consejo Federal. El 
primero se compone de diputados elegidos por 
quienes trabajan en la prcducción. los tras- 
porte-9 y el comercio, pmpcfcionahnente * la 
panicipación de las regiones económicas en la 
producción social total de la República Popu- 
lar de Yugoslavia El Consejo Federal se can- 
pone de diputados elegidos por los ciudadanos 
en los distritos y en las ciudades por sufragio 
universal, igual y directo. 

BICAMERALISMO ATENUADO 

En lo que dice relaci6n con las atribucio- 
nes. si bien originariamente ambas Cámaras 
tenían las mismas. sin embargo poca a paco 
ellas fueron diferenctindose. 

La propia función legislativa es en el ma- 
yor de los casos menor en la CBmara Alta. que 
viene a.4 B desempefiar un papel de colabora- 
ción subordinada, y no pocas veces tiene de- 
terminedas funciones de orden ejecutivo o ju- 
risdiccional. 

Efectivamente, la segunda Cámara tiene 
casi siempre en la prklica una posición me- 
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“OS ciiaz. ocurre. por ejemplo. en Inglaterra 
con la Cknara de los Lores: en Italia con el 
Scn~do. y m Fnncia con cl Senado durante. la 
Tcrcen Rcpdblica. 

Las *egu*daa c4nl*tn.Y al la +oca con- 
tcnqdndnes. calrlinm con ritmo fimlc y crc- 
cicntc hacia un. tmyor dcmocratimi6n. dis- 
minuyendo, cn mnchos casos. WI prestigio 
polffi~. 

De esta forma se habla hoy en dfa de un 
bicuncnIismo atenuado. 

En otro wpccta, las segundas Cámaras. 
por regla general tienen atribuciones difcrcn- 
tea en cl Inbito cjccutivo y jurisdi&onal 

ScAalarcmas el caso que cn las formas de 
gobierno parlamentario es la CXmara Baja la 
que time uclusivamentc la facultad de -su- 
ra, 11 Gabinete. 

En las formas dc gobierno prcridencial. 
por el cmtmio. u Ia c4”mra Alu la que con- 
trola con mayor nitidez y fueru. cl ejercicio de 
no pms funcici-tes políticas dcsarroUadas por 
cl Jcfc del Estado. verbigracia, ratiticacioncs 
de tratados. nombramientos de ciertoa altoa 
futtcionarios. 

En el aspecto preciso de las funciones ju- 
tisdiccicetllcr. laa segundas cdmara.9 timen 
atribucionu particuIarfsimaa rcspccto a los 
Uamados delitos ministcrialcs. caso de los jui- 
cios polfticos. 

PLURICAMERALISMO 

Por tíltimo, han existido casos de 
pluriumcralismo. que cn cl fondo produce un 
dcbilitamicnto grave del Poder Legislativo, 
debido a su m6ltiplc fracciottamicnto. 

Ejemplo de pluricamerntismo es cl de la 
Co”stituQ6” francesa de 1799, del Consulado. 
Dicha Carta Fundamental institufa cuatro Cli- 
maras. que eran: Consejo dc Estado, Tribuna- 
do, Cuerpo Legislativo y Senado. 

Todas estas Címaras desempeñaban fun- 
ciones ditintas. Así el Consejo de Estado te- 
“fa facultades para preparar las leyes. El 
Tribunado discti Las leyes ti votarlas. El 
cuerpo Legislativo votaba las leyes sin discu- 
tirias. Por 6Itimo el Senado comprobaba la 
constitucionalidad de las leyes. 

En una forma moy sui géncris, muy sin- 
gular de rcpartusc las funciones. que pemtitió 
cn stt época la ripida claboracibn y puesta en 
vigor de los (ädigos napole6nicos. 

PRO Y CONTRA DEL 
UNICAMERALISMO Y 

BICAMERALISMO 

Las opinioocs hasta cl día de hoy esti 
divididas I favor o en contra del ti o mono- 
mncralismo o bicameralismo. 

Sc expresa que. es necesaria al existencia 
de dos Cktaras cano un medio de refonar 
los elementos conscrvadorcs y rcflcxivos. En 
cl r6girncn parlamentario ae Ic estima cxmlo un 
rcfucrm y vigorizxión del Gobierno. 

Ia segunda Cbmarp. al ser wma amara de 
rcflcxi6n. es de un esptritu mis conservador. 
mis pensante. mis umrroladora de medidas 
apresuradas y tipidas, según algunos. 

Mattcsquicu dcfcndfa la existencia de dos 
Cbmms con dclibcncioncs aparte e intcrcscs 
separados. 

Thomas Jefferson sostenía que el sirteml 
bicameral era indispensable para impedirla ti- 
ranía del congreso. que era peligroso no sola- 
mente por ser tiranfa, sino porque inlplicabp 
un* únnfa coleaiva y. cn consealcncia, irTes- 
ponsable. 

Sc aduce que una segunda tiara tiene la 
misión de moderar los fmpems imprcmc- 
ditados o prematuros y dar lugar a un movi- 
miento equilibrado de la vida poUtica. 

Jos. Sta-y. profesor de Derecho en lo Uni- 
venidad de Harvard. hacia 1833 cscribi6 un 
segundo comentario sobre la Constitución Fc- 
dcrd de los Estadas Unidos de Norteamtrica. 
En uno de los capitulos rcferentc II IP lcgisla- 
tura mmiticsta su opini6n respecto a las vcn- 
tajas de la existencia de da Cbmaraa cn un 
rtgimc” federal. 

Dice Story que el bicameralismo amstitui- 
rfa ‘cl frereno m4s fuerte contra una legislaóón 
precipitada y opresiva”. 

“La utilidad de la divisi6n de la Legislatu- 
ra en dos Cúnaras. de las que cada una posee 
un dcndto de v-0 sobre la otra, esti adcnk 
justificado por las razones sigticntcs: Primc- 
ramente. presenta garantías contra una legisla- 
ción intcrpositiva. precipitada y peligrosa; 
permite recuperar los errores antes que ellos 
hayan podido producir algunas desgracias pú- 
blicas; pone necesariamente un espacio de 
tiempo entre la proposici6n y la adopci&t dc- 
finitiva de una medida; deja tambikt algún 
tiempo a la reflexión y L las deliberaciones su- 
cesivas de los diferentes cuerpos organizados 
Pa principios difcrcntcs. y movidos por moti- 
vos diversos”. 

“En segundo lugar, esta división es un 
obst4culo a los esfuerzos de los partidos, para 
obtener cn su inter& algunas disposiciones le- 
gislstivas q”c no estuviesen en armonfa con cl 
bien general. La existencia sola de otro cuer- 
po, investido de poderes iguales. celoso de sus 
propios derechos. superior a la influencia de 
los cabecillas que favorezcan una medida par- 
ticular, y llamado Cl mismo 8 pronunciar sobre 
el m6rito de esta medida. es un circunstancia 
que tcndcrá naturalmente a desalentar los es- 
fuerzos de aqueks que buscan el &.ito por la 
sorpresa, la cormpci6n 0 la intriga”. 
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“Es mucho mia diicil engañar. oxromper 
0 leducir dos cuerpos polftica qnc MO do, 
sobre todo si lar elementos q”e los compcwn 
difieren edencialmentee”. 

,b tClCC1 1”gU. Como 11 kgiShCi6” lige 
sobre la comunidad entera. abraza intereses 
diffcilcs y canplicados. y pan ser ejercida 
ccm prudencia, es de una muy grmde impar- 
tancia poder umur Pa” el cx.men con espíri- 
tu independientes, movidoa por smtimientos 
y L-piniones difemltes. y algunas “eceS optes- 
tce. Nadie ignora coti impctfecra es la lcgia- 
lnci6n de los hombms. a pcssr del midado 
para asegurar “na deliberación completa; 
cuhtor principios dudoros contiene. y de una 
utilidad aún mis dudosa. y e” fm. cu80 varia- 
bles y defect”oru son ms disposickne8 pwa 
pmtcger loa derechos y reparar lar injusticias. 
Luego. lodo lo que despierta natunhnatte la 
duda. solicita la circ”nspccci6n. estimula la 
vigilmcia y debe sewir sing”lumente a po- 
ncmos en guardia contra la precipitaci6n m la 
confección de lu leyes ” su mcxJificnci6n. lo 
mismo que cmtra la fwilidad para ceder a Ias 
sugestic4Ics de la ind”lencia. 1 los proyectos 
egoístu de la ambici6n. a loa hfiiles artificios 
de los demagogos, corrcmpidos e hip&ritas. 
Para llegar P ene rwltado. nada se ha encm- 
trado hasta ahora m4s eficaz q”e la emcci6n 
de una C&nara independiente. mcnrgada de 
revisar los trabajos lcgislativor de la otra ‘3 
mara, de modifiarlos, atmendnrlos 0 rccha- 
urlos. scg6n su propia voluntad. al mismo 
tiempo en que sus propios actos quedan rccf- 
procanmte satetidor al mismo examen”. 

‘Y en cuarto lugar, difícilmente SC podría 
contraer una gmntfa equivnlcnte contra las 
“surpaciones sobre los’ derechos ccnstimcio- 
nales y las libenades del pueblo”.2 

Otras amsideraciones menores que funda- 
menta” la duslidad de las C4maras es que con 
la divisi6n se cmtscg”i& que los acuerdos le- 
gislativos sc tomen cm m4s refleù&t. madu- 
rez y competatci~. pados por el doble tamiz 
de “na disaxi6n repetida desde distintos bn- 
gulas. Se encontratían en ellas remedios “por- 
lJm0, y moder1ci6ll. loc srrebrttm y las preci- 
pitaciones. 

Indudablemente. cano ya se ha mmifesta- 
do, la dualidad de U-natas en un Estado Fe- 
deral es cmvatimte por las causas mismas de 
la formación de esta clase de JZstador. que 
sienten la cbligacibn de limitar hasta lo indis- 
pensable las fac”ltadcs del Poder central, y 
tntrr de ccmswvar los Estados miembros lar 
mayores gsnntíar posibles. A esto obedece la 

* JosC Smw: “Cmnmtatio sobre la Cms- 
titución”. 

escrupulosa mhtuciosidad con que determinan 
en la propia Carta Fundamental cunes so11 los 
poderes del Estado federal y cuiles loa de los 
Estados miembros o federados. A eso obedece 
que se cree una segunda CPmsn que repmsen- 
ts a los Estados miembma en la defensa y ba- 
luanes de sus derechos. Por eso es vllida. en 
este sentido, 11 argumenta&% que sostiene 
Stoy. 

TambiCn estiman algunos que cl bicame- 
ralismo puede ser necesario en tm r6gimm 
parlamentario. wnque no totahnatte indispm- 
satk Se dice que La existencia de dm Cbma- 
ras en el rtgimen parlamaltalio refuerza el 
Gobierno, pero esto no cs tan cic.rt” c”m” lo 
demuestran en la pdctiu Gran Bretaña, No- 
ruega. Dmamarcd. 

En Francia e Italia cl bicameralismo. cn 
muchas ocasiones. ha debilitado al Gobierno. 

Por “tra parte, la existencia de dos Cima- 
ras puede ser un freno contra la legialmi6n 
precipitada y opresiva hrcidndose ncc*lario 
q”e la lcgislaci6n marche en forma rhpida y 
adecuada a los cambios permanentes de la 
vida moderna. y tal es nsi que en todo3 los 
Estados el Poder Ejecutivo tienda a vigori- 
zanc. tomando pan si “na serie de c.trib”cio- 
nes propias del Poder Legislativo. mediante 
delegaci&t que le hace el Congreso a objeto 
de q”e dicte disposiciones con fueta da ley 
que tiendan I no dilatar las necesidades de 
avance y progres” de los p”eblos. 

El sistema bicameral tiende a veca I re- 
tardar In obra legislativa; per” esto puede per- 
fectamente obviarse mediante “na adecuada 
reglamentación con Canisionw y con Cmse- 
jos tdcnicor mnsultivos capacitados. 

Tampoco es un misterio el gran impulso 
que han tomado los grupos de presión. Sm 
&tos los que priocipahnente influyen y de& 
den en el cmsentimiento de las lcgislamras. 

Ealos grupa de prwibn intluym de manc- 
ra notoria sobre el Gobierno y muy particular- 
mente sobre el CalgreS”. ya q”e ellos son. en 
el fondo. lar principales fuerzas que dirigen la 
política y hacia donde se sienta la polftica. 

Esti fuera de toda duda que un gobierno y 
un Congreso en una democracia deben prc- 
ocuparse por los deseos del pueblo y encontrar 
los medios de umccer csos deseos, y el con- 
ducto mejor pan esto son Iat distintas orgmi- 
Laciates de diferentes clases. 

Se hace indispensable reglamentar y con- 
trolar a los grupos de pfcsi6n. ya que cn cual- 
quier sistema. rea “niamerll 0 bicameml. la 
influencia decisiva que timen eskn gtupos de 
prcsián en vez de dejar tiempo P la reflerión y 
a deliberacimcr sucesivas, la mayoría de las 
veces precipitan a cambios muy radicales y a 
diferentes enfoques por la presi6n misma de 
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las tnpIIP3 que ven un mewacaba de la fuente 
lCgi313tiVa. 

cuantos QIOS hay qnc pcdrlamos seflalar 
como ejemplo3 que m una CXmara *e apme- 
ka un pmyccto de m13 mmera presionado por 
los pmpior grupos. aún en la pMi6n propia 
que hacen dentro de los putidos pcWiu>s y 
esferas de Gobierno, y en 11 otra Cúnare 3e 
aprueba de muy diferente ntanera por el can- 
bio de opini6n 3 rlltinu hora de eatos propios 
gmPW. 

En lo que re3pecta a buscar el &ito por la 
sorpresa. la corlIpci6n 0 la intriga. la mayor 
opción pcdrla existir mu” en uno 0 cc4no al 
otro ristema. 

En cuanto P la prudencia que dete ser ejer- 
cida por los legisladores. ella no es obra de que 
exista uno u otro siaana. Se actuar6 0 no an 
prudencia en coalqniera de los dos sistemas. 

En fin, nads tiene que ver las garantías de 
loa derecho3 constitu&nales y las libertades 
del pueblo can la existmcis de dos Cámaras. 

Las garantfas a las ignaldrdes y libertades 
constitucimalca deben emanar de la propia 
Carta Fundamental y de la idoneidad y pureza 
política y moral de gobxtantes y gobernados 
dentro de MP democracia. en el 3entido de 
cumplir con lo3 deberes y oblig1cionc3 que le 
imponga la llamada Ley de Leyes y 3~3 pm- 
pia3 convic&ne3 dcmoc&icas. 

Hay quimer 303tienen que la existencia de 
una3olac6lnanoel tmiamcmlismo no sus- 
cita wu divugmáa de cpinione3. ya sea en 
lo que se refiere a su car&ctcr, IU signitica- 
8611. la forma de su reclutamiento. sus propias 
atribucimca. 

Los partidaria del sirtema nnicameral ex- 
prerm que es m83 p&im y útil pua un gc- 
biemo afrontar LI una sola Chwa que 3 dos. y 
que en general la3 funciones legislativas sufri- 
ti menos demoras y menos tdmite3 inútiles 
m el sistwa micanIcra.l. 

Los partidarios del sistema unicameral 
tambidn aducen que tl evita el triste y penoso 
especthlo de que no enando de acuerdo sus 
do3 asamblea3 y bajo el ccmstaxe aumento de 
la presión política o de grupos, sc contradiga 
uno y 0110. 

El destacado hombre público y enadirta 
que fue Benjamfn Franklin expres6 refiri&ndo- 
se a este tema que un Congreso con dos cb- 
tnams no era o(ra cosa que ‘una carreta tirada 
por un caballo adelante y por ~tlo atis”. 

Se opina tambibl que el bicameralismo 
contmdeda el ideal democ&ico, y a que este 
idell descuuarlr en el supuesto de 13 igualdad 
del pueblo mmo unidad. De epta manera una 
CXnara Alta frente a una Clnan Baja PO”- 
dh en peligra e3. unidad. sobre todo tmtin- 
do3c del Poder Legislativo, que es la expre- 

sión preciamente de la volunlld general. el 
que no debe resi& dualirmoa. 

Eh oposici6n a lo urterior existe el **u- 
mano que la segunda Cbmara ea un. Clman 
de reflexión, mis pennmte. 1~8s contmladon 
de medidas aprcaumd33 y t+idaa. 

Somos partidarios de un sistema unica- 
med asesorado px Comisiones y particular- 
mente por Cmtsejos Tticca Consultivos efi- 
cientes y capaces, cm attibucioned cspedficnr 
y cm tmnitaciones dpidas, lo qne redunda en 
un mayor y mejor y nx&s expedito rcrultado 
para todo on proceso danc&iico de racion3- 
lizsción del poder. 

El profesor Guzan&~ Dinator, psrtidatio 
del sistema unicamen~ mmifie3ta que un ae- 
gunda Clmars atenta ccara los principios dc- 
mocr8ticos y *crea doble empleo en el domi- 
nio legislativo”. 

En su obra “Sistema Unicameral y Bicn- 
meral” llega a las siguientes conclusiones: 

“1. El sistema bicameral tiene razón de 
ser cuando la segunda CPmars representa algo 
que no tiene representaci6n en 11 priman. y 
que. dentro del Estado, merece tenerla en la 
categoda de Poder público. Se jtttica. por 
ende, m los Eludo3 compuestor. en 13s nacic- 
nes de gobierno sristoc&co y en aquellas 
cuyo escaso dearrollo no permiten que ellor 
SC dirijan únicamente por medio de represen- 
ucimea. 

‘2. El rdgimen bicamcrsd no se justifica 
en los Estados unitarios cuyo gobierno es de- 
modtico. 

‘3. El Poder Legislativo carece, en gene- 
ral.de competencia thica. 

“4. Pan dotar al Poder Legislativo de esa 
competencia, la organización más adecuadn 
que en la 3cmalidnd puede tineln, es la de 
una sola Cdmara, asesorada por Consejos tCc- 
nico ccmsultivo3”3. 

CONSEJOS TECNICOS CONSULTIVOS 

Lo indispensable para el buen funciona- 
miento del Congreso Nacional es la existencia 
de Consejos T&nicos Consultivos, en los CM- 
les e.stCn representados todos lo grupo.3 de pre- 
si6n que de una u otr3 manen influyen en la 
vida política, social, cultural y econdmica del 
país. 

Se harh necesario previamente establecer 
una reglamentación adecuada a e3to3 grupos 
en la misma fomu que deberA hscene en lo 
que reapccta I los partidor politices. 

’ Jorge GUZMÁN D~ATOR: “Sistemas Uni- 
cameral y Bicameral”. 
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Los representantes de los grupos de pre- 
sión a los Consejos TCcnicos Gmsnltivos se 
elegirA* po’ los propios grupos en elecciones 
libres y secretu c infcmnadas simultineamen- 
te L la de parlunentarios, par el mismo perfo- 
do de &stos y no podr6n ser reeleaos para nin- 
gún período “14s. Gozar&” de los mismos 
privilegioa de los congresales. 

El Congrao Nacional tmd& las Gmisio- 
“es que determine su Reglamento. y en ellas 
ser611 escuchados siempre la Consejos T&ni- 
co* ca**ultiva, que sedn ta”tor ccmo cx”i- 
siones existan o cano lo deternkc el Regla- 
mento resptivo. 

De esta manera no existirp el mo”opolio 
de la representaci6n del pueblo cxchtsivamen- 
te en los partidos polfticos, sino que los gru- 
pos de presión ser6 oídos y tomados cn cuenta 
61 forma pemtanente y directa si” intermedia- 
rios que originem tRStO”tOs a SUS legftimas as- 
piraciones. 

Las Comisiones asesoradas por Consejos 
Thicos Consultivos harin que cl trabajo del 
Congreso Nacional no se desvie del interks 
general de la Nación y surgirá asi siempre una 
f6tmula definida e inteligible en las diferentea 
ca~estiones que sean debatidas. 

Poniendo en prlctica esta nueva f6tmula. 
estal”os cienos, se Fd-6” evitar las rcpeticio- 
ncs, va@dadcs y d~stm&oncs, con el ft” de 
que no existan posibles nb”sos que se suscita 
por mocimcs o pr”ycctos dilstotios ” de nin- 
gún inteds para la mnm”idad. 

La labor en sf debe realizarse a través de 
las Canisioncs asesoradas por las Consejos 
Tknicos Cons”kivos, que tendr&t horarios de 
trabajo detetminado de antemano en la prime- 
ra sesi6” de (dnstitución del Congreso. 

Estos Consejos TcCnicos Ccmsaltivos de- 
be” estar consultados en la pqia Catstim- 
ció” Política y su formación misma. can- 
pasici&t y atribuciones en el respectivo 
Reglamenta 

Dichos Consejos Tknicos cOasuhivos de- 
ben ser 6rgnnor ordinarios del Congreso Na- 
cional y su intervención ser8 obligatoria en el 
procedimiato de fomw55n de las leyes. de 
modo npositivo y consultivo propiamente tal. 
exigiendo que estd” cmnpuwtos reflejando 
proporcionalmente la impottancia de los dife- 
rentes grupos de presión tomando en cuenta la 
participación de las regiones eccmómicas en la 
producción social total de la República. 

De esta manera todo proyecto llegad a co- 
nocimiento de la Asamblea previo un cmnple- 

u> antisis, estudio y deliberación por parte de 
gmpos restringidos, competentes, t6cnicos e 
idbneoa, acompafíadoa, en consecuencia. de 
una co”lplcu relaci6n. 

Asl cada proyecto de ley ser6 uamiaado 
M particular. previ& deliberación; ser6 discuti- 
do en forma detallada sobre los difermlcs ar- 
thlos y revisando tiuciossmentc para pro- 
ceder al fmal a su qmbacidn. 

FUENTES 

BALADOS FWNOW, Julio: “Las Conrtimcio- 
“es de Chile”. Roberto Miranda. editor, 
Santiago. 15589. 

BUDI?.W. Georges: “La Democracia. Ensayo 
DemocrWco”, Ediciones Aricl. Caracas- 
Barcelona. 1965. 

BORANL& Manuel de: “Las antiguas Cortes. 
El moderno Parlamento. El régimen repre- 
sentativo org&“ico”. Alcall de Henares, 
España. 1945. 

GUERRA, Jos6 Guillermo: “IA Conntitucidn de 
1925”. Establecimientos Gtiicos Balcclls 
y Co.. Santiago, 1929. 

GuaL6N DINATOR. Jorge: ‘Sistemas Unica- 
meral y Bicameral”. Imprenta y Lit. Uni- 
“ClsO. Santisgo. 1934. 

HUNNBUS Zaaa~s. Jorge: ‘La Constiutci6n an- 
te el Congreso”. Imprenta de los Tiempos, 
2 tanos, Santiago. 1879. 

HUNNWS GANA, Antonio: “La Gmstirucióo de 
1833”. Editorial Splmdid, Imprenta Uni- 
versitaria, Santiago 1933. 

LIBERT. Sir Councnay P.: “El Parlamento”. se- 
gnnda edición. Editorial Labor, Barcelona- 
Buenos Aires, 1930. 

LASTARRIA. los6 Victorino: “Historia Consti- 
tucional de Medio Siglo”, segunda edi- 
ción, Santiago. 1866. 

Qutmo F.. Jorge Mario: “Manoal de Derecho 
Constitucional”. Editorial Jurídica. Saritia- 
go. 1969. 

QLWZH> F.. Jorge Mario: “Tratado de Derecho 
Conrtintcional”. tomo secundo. En “nn- 
sa. UniversidadLa Rcpúbkca. 1 

QLINZZO F.. Jorge Mario: ‘Tratado de Derecho 
Cawtitucional” (tomo primero), Ediciones 
Universidad La República, 1993. 

STORY, Jose: “Comentario sobre la Ccmstitu- 
chal Federal de los Estados Unidos”. 2 
tomos. traducción de Nicolás A. Calvo. 
Imprenta y Librería de Mayo. Buenos Ai- 
res, 1881. 


