
LA MOCIÓN DE CENSURA 
EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 
su EXTENSIÓN A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA 

1 sistema político colombiano, en 1991 

introdujo la moción de censura para lo mi

ni tros , como una forma de ej rcido d 1 

control político por parte del Congreso o

bre el yobierno, como un prim,er paso ha

cia el i tema parlamentario y, como una 

forma d flexibilización de la relaciones po

líticas. Sin mbargo, La institución no ha sido 

empleada hasta hoy y la relaciones del Eje

cutivo con el Legislativo no han variado en 

lo sustancial. 

En la legislatura de 1998, se propuso exten

der la moción de censura a los miembros de 

la Junta Directiva del Banco de la República, 

igualmente como una forma de control po

lítico, en este caso, sobre una entidad autó

noma que cumple con funciones técnicas y 

que no hace parte del Gobierno ni de la rama 

ejecutiva. Habida cuenta de que la institu

ción no ha tenido ninguna aplicación en el 
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ca o de lo mini tros y que la figura del i

tema parlamentario introducida en nuestro 

ordenan'liento no ha producido lo efectos 

esp rados por el Con tituyente de 1991 , las 

actuale propuestas parecen aventuradas e 

improvi ada , pues e desconocen lo efec

tos qu tendrían en el istcma, y lo que es 

au n más grave, en la economía, i se llegara 

a aceptar en relación con lo miembros de 

la Junta Directiva del Banco de la República. 

Como se trata de incluir una figura propia 

del sistema parlamentario ajena al régimen 

presidencial que rige en nu stro país debe

rá analizarse su incidencia en la separación 

de poderes y su conveniencia para el funcio

namiento armónico de las instituciones, con 

lo cual podrá observarse que la moción de 

censura resulta completamente extraña en 

el control de las competencias económicas 

de la Banca Central y que no tiene antece-
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dentes en el derecho comparado, tal vez, con 

la única excepción del caso del Perú 1 . 

En consecuencia, se hará una breve reseña 

histórica de la moción de censura en el caso 

inglés, que nl.ostrará su pertinencia en las 

relaciones políticas gobierno-parlamento y 

u total desvinculación respecto de las fun

ciones económicas. Se ubicará la institución 

dentro de los procedimientos de control 

político en el sistema parlamentario, como 

una forma de resolver las crisis políticas y 

de acudir al el ctorado como última in tan

cia, aspectos que no tienen ninguna rela

ción con las funciones de la Banca Central 

y que en ningún evento podrían ser 

dirimido por los electores. Se describirán 

lo motivos que llevaron a qu la moción 

d censura se implantara en Colombia, 

como una fornla de aproximación al i te

ma parlamentario y como una consecuen

cia de la inasistencia de los ministro al 

ongre ·0 o d asuntos relacionad con sus 

funciones . e explicarán los motivos que 

sirvieron para e tablecer en la Con titución 

la autonomía de la Banca Central, que es 

consecuente con la tendencia mundial en 

materia d regulación de estos entes. e ha

rán un s breves comentario sobre el con

trol político en nuestro paí ,para demostrar 

que la moción de censura resulta extraña a 

nuestro ordenamiento. Se e tablecerá la re

lación del principio de autonomía y el con

trol político , conforme a un antecedente 

jurisprudencial que indicaría que la moción 

de censura afecta la independencia del Ban

co de la República y no debería aplicarse a las 

competencias que la Constitución le a igna. 

Para tenninar con nuestras conclusiones. 
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M ARCO GENERAL 

La moción de cen ura es una de las caracte

rísticas del sistema parlamentario y una for

ma de responsabilidad política de los minis

tros ante el Legislativo. 

El antecedente de esta institución es el 

impeachment, consistente en acusar a los 

ministros ante los juece penales por delito 

cometidos en ejercicio de su cargo. 

Durante el siglo XVTI, se generalizó la prácti

ca de acusar a los mini tros por cue tiones 

que no envolvían delito alguno y los mini -

tro optaron por renunciar, en lugar de en

frentar el proceso penal. Paralelamente, el 

gabinete se consolidaba como cuerpo cole

giado, encabezado por el primer ministro , 

cuyos miembros eran olidarios en cuanto a 

la crítica política, preftríendo dimitir conjun

tam nte, ante de enfrentar el lrámite de un 

impeachment respecto de uno de ell 

La moción de censura es el instrunlento que 

coloca en evidencia la falta de apoyo parla

mentarío a las políticas gubernamentales. Sin 

embargo, debe considerar e con la coexis

tencia de otro instrumento, la disolución del 

parlamento, que permite al pueblo arbitrar 

el conflicto entre los do poderes. 

En el caso inglés , el sistema parlamentario 

no genera inestabilidad gubernamental, en 

razón a la existencia de un sistema bipar

tidista y de un sistema electoral que propicia 

la formación de mayorías en la Cámara de 

los Comune , reduciendo los eventos de la 

moción de censura a gobiernos minoritario 
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o de coalición y a ca o excepcionales. Ad -

más, permitió la evolución democrática de 

las monarquías y el desplazamiento de po

deres del rey al primer ministro y de la cá

mara de los lores a la cámara de los comu

nes. Su influencia en Europa ha sido muy 

amplia, incluso sobre países como Francia 

que 10 han adoptado parcialmente, así como, 

sobre las antiguas colonias británicas. 

En el continente americano se adoptó el siste

ma presidencial, justanlente para reemplazar 

a las monarquías después de las proclamacio

nes de independencia, con excepción de Ca

nadá y algunas islas del Caribe. No obstante, 

algunos paíse latinoamericano han inu'odu

cido elemento del i tema parlamentario, 

como es 1 caso de Bolivia que puede censu

rar actos del ejecutivo (art. 70, Constitución 

de 1967) ; osta Rica que autoriza allegi lador 

paracen urara los ministros (art. 121-24, Cons

titución de 19'1-9); Ecuador (art. 59-f, onsti

ruciónde 1983) ; El Salvador (art. 131-37, ons

titución de 198 ); Guatemala, que establece 

el voto de falta de confianza para los ministro 

con la consecuencia de su dimisión inmed lata 

(art. 167, Con titución de 1985) ; yel caso de 

México que e tablece el típico juicio político 

(art. 110 Constitución de 1917). 

El efecto del sistema presidencial en 

Latinoamérica ha sido la concentración pro

gresiva del poder en el Presidente de la Re

pública, que ha llegado a ser calificado como 

si tema de "monarquía electiva". Por ello, se 

explica que algunas reformas constituciona

le pretendan restablecer el equilibrio del 

Ejecutivo con el Legislativo, adoptando figu

ras del régimen parlamentario como la mo

ción de censura. Sin embargo, los efectos en 
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favor del equilibrio de poderes han sido muy 

pobres, mientra que los presidentes conti

núan siendo el centro del poder en los esta

dos latinoamericanos. 

Otro aspecto que debe destacarse, es que la 

moción de censura no ha sido concebida en 

relación con las funciones de la Banca Cen

tral , con excepción del Perú, lo cual es obvio 

porque no existe una relación política direc

ta entre los bancos centrales y los parlamen

tos en el sistema parlamentario ni en el presi

dencial; todo lo contrario, los ordenamiento 

con titucionales como se verá más adelante, 

pretenden garantizar la independencia y au

tonomía de estos banco de 1 s poderes del 

ejecutivo y del parlamento. 

IL CONTROL POLÍTICO Y MOCIÓN 

DE CENSURA 

En I sistenla parlamentario, los controles 

que puede ejer er el órgano legislativo so

bre el gobierno u otros funcionarios son di

versos, ad más de la moción o voto d 

censura, se encuentran n el derecho com

parado figuras como la sigui ntes: 

Voto de Confianza. En este caso es el pri

mer ministro quien toma la iniciativa de com

prometer su responsabilidad política; si se 

le niega el voto de confianza el gobierno debe 

dimitir. De esta manera, el gobierno puede 

presionar sobre sus mayorías para lograr su 

apoyo y medir sus fuerzas en el Parlamento. 

Hay variantes de esta figura , como es el caso 

de someter el nombramiento de los minis

tros a consideración del Congreso. 
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Inlpeachment. Al cual ya no referimos como 

antecedente de la moción de censura, que 

no e otra cosa que el juzgamiento criminal 

a los ministros. 

Citaciones y preguntas. Se permite a los 

parlamentarios interrogar a los ministros 

sobre asuntos de su respectiva cartera o 

obre la orientación de la políticas g ne

rales d su área. 

rias? Lo único que podría ocurrir, sería la 

incidencia de la política de partidos y electo

ral en el manejo de la moneda el crédito y 

los cambios internacionales, exponiendo 

innecesariamente el manejo económico a 

intereses de grupo, inestabilidad derivada de 

las crisis políticas, y a un po ible manejo 

populista. 

IL ANrECEDENTES DE .LA MOCIÓN 

La variantes de este control pueden ser DE CENSURA EN COLOMBIA 

mucha , v. gr. , pregunta orales o escritas, 

interpelaciones, peticiones, etc. Puede dar-

e el caso, de la fiJoción de ob ervacione , 

que es la crítica fomlaJ con que podría cul

minar una citación para preguntas . 

Se debe hacer notar, que todos estos con

trol e predican de lo mini tr s, como 

unas fonnas de la relación política entr el 

gobierno y el parlamento. Si bien cs cierto, 

que la mayoría ele los banco centrale de

ben presentar informe a sus respectivos 

Congresos, no se prevé la moción de cen

sura para us directores ni siquiera en los 

i tema parlamentarios, m nos aun en los 

presidenciales con excepción de los ca os 

de las Con titucione de Perú de 1979 y 

1993, que prevé que el legislador pueda 

remover a los directores del Banco Central 

por faIta grave. 

No debe olvidarse, que la adopción de ele

mentos parlamentarios en los sistemas pre-

idenciale tiene como finalidad primordial 

desconcentrar el poder del presidente en 

favor del Congreso. ¿Cuál sería la razón para 

vulnerar la autonomía de lo bancos centra

le y someterlos a las mayoría parlamenta-
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La Asamblea Constituyente de 1991, intro-

dujo la institución de la mo ión de censura, 

con ciente de que era un tíolido paso hacia 

el parlamentarismo, como una forn'1a d ejer

cer control efe ti o por parte d 1 C ngreso 

sobre los mini tros, por inasistencia injusti

ficada a su citaciones y por a unto relacio

nados con _ us funciones . La decisión parte 

del supu to de la in ficí ncia de la admi

nistración , la concentración de podcr en el 

ejecutivo y el desorden de las oficinas públi

ca . La propuesta tiene su gén si n las 

Comisiones Segunda y Terc ra ele dicha 

Asambl a . 

En la Comisión egunda se propu o atribuir 

al Congreso la vigilancia admini trativa y fis

cal, así como el control político sobre las 

restantes ramas del poder. en los término 

que estableciera la ley. Se trataba de una cláu

sula gen ral de control político del Congre

so, propia de los sistema con encionales 

socialista o d un istema parlamentario 

exagerado, ajeno a nuestro ordenamiento. 

En virtud de esta cláusula se habría podido 

establecer moción de censura para cualquier 

clase de ervidores públicos. En otros térmi-
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nos, con esta propuesta no e reducía el 

poder pre idencial en busca del equilibrio 

entre las ramas ino que, se concentraba 

excesivamente el poder en el Congreso 

creando un desequilibrio en favor de este 

órgano. Esta propuesta no tuvo mayores 

desarrollos, pues la materia se estudió y de

batió en la otra Comisión. 

La Comisión Tercera presentó un texto de 

artículo muy similar al 135 actualmente vi

gente. Los motivos que explican la moción 

de cen ura e encuentran en la exposición 

de motivos preparada por el de legatario Al

fonso Palacios Rudas. AUí se d staca que en 

el régimen de la Con titución anterior, se 

conocía como control político, los informes 

que los ministro y otro altos funcionario 

del Estado debían rendir al Congreso, a í 

como lo debate y la interpelaciones cuan

do d bían c ncurrir ante el mismo. Tantbién 

se dice, qu en 1967 uando empezó a deli

nears el i tema de ompetencias compar

tidas ntre 1 Legislativo y el Ejecutivo en 

cuestiones de crédito, deuda, cambios int r

naci nale , com rcio exteri r , arancel y 

aduanas, se pretendía compen ar la pérdida 

de funciones del Congreso con la atribución 

de un poder político correlativo en materia 

de control, que se proyectaría en la ejecu

ción de los planes y programas, la gestión 

administrativa y el manejo fiscal. Tal compen

sación de poderes no se dio, los planes y 

programas no se expidieron y la función del 

control nunca adquirió la dimensión espe

rada, por ende, no solo se mantuvo sino que 

se incrementó la concentración de poder en 

el Ejecutivo al recibir nuevas competencias 

económicas. 

S2 

Para los delegatarios a la Asamblea Consti

tuyente, la figura de la citación a los minis

tros, en el régimen anterior, quedó incon

clusa y no guardó equilibrio ni proporción 

alguna frente a la notoria ampliación de las 

facultades del Ejecutivo. En consecuencia, 

fueron partidarios de estatuir una efectiva 

responsabilidad política de los fu ncionarios 

del Ejecutivo frente al ongreso , a través 

de un voto de censura, que en opinión de 

ellos, se sumaba a una tendencia o consen

so latinoamericano. 

En el mencionado documento, e afirma que 

instaurar e te tipo de control implica iniciar 

u n cambio en la fisonomía del istema de 

gobierno, que aun ncontrándose lejos del 

sistema parlamentario se e tada encaminan

do en sa dir cción , y qu obedece a una ten

d ncia de lo últimos año , on istente en 

buscar situaciones p liticas meno t nsas. 

D spués de hacer una s rie de inve tigacio

nes sobre las institucion de alguno de los 

paíse latinoamerican s , lo delegatarios 

deduj ron que el i tenta pre idencial n 

estaba re pondiendo a las distintas ituacio

nes políticas y sociales . En el mismo ca o 

colombiano, consideraron que hubiera de

bido introducirse la re pon abilidad del 

Gobierno ante el Congreso en 1968, con el 

propó ito de fortalecer la ramas de poder y 

la democracia. 

Las di tintas propuestas para establecer la 

moción de censura presentadas a la Asam

blea Constituyente, llevaron a los dele

gatarios a circunscribirla exclusivamente a los 

ministros, rechazaron que se aplicara a la 
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cúpula del gobierno o a alguno de los direc

tore de departamento administrativo. Prefi

rieron establecerla como una institución 

derivada del antiguo artículo 103, en lugar 

de adoptar un sistema de citaciones y pre

guntas similar al británico o al francés. Acep

taron la mayoría calificada para imponer el 

voto de censura en la Plenaria del Congreso 

-aunque en la subcomisión hubo quienes 

defendieron la mayoría relativa-, y no com

partieron que se limitara su uso a una vez 

por semestre . 

En nuestro concepto, el criterio predominan

te en la Asamblea Con tituyente, derivado de 

la ponencia del de Legatario Alfonso Palacio 

Rudas, fue l de iniciar un proceso hacia el 

sist ma parlamentario conforme a la tenden

cia generalizada en América Latina, que per

mitiera relaciones políticas más flexibles, el 

fortal cimiento del ongreso con funciones 

de control efectivas, y una fonna de balan

cear un sistema qu ncentra funciones en 

cabeza del Ejecutivo. Por lo anterior, ·e pro

puso la oloción de censura dentro del es

quelna del anterior al-tículo 103 como una 

institución derivada de lo debates en el 

Congreso y no como la importación de pro

cedimientos británicos o franceses. 

En la ponencia para Primer Debate en la 

Asamblea Constituyente dejan establecido 

que la institución no es insólita en nuestro 

sistema constitucional pues a ella se refirió 

el constituyente de 1886, con la posibilidad 

de desaprobar la conducta oficial de los mi

nistros cuando estuvieran en abierta contra

dicción con la opinión parlamentaria ; 

propuesta que no prosperó. De igual forma 

señalan qu a ella también refirieron el ex 
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presidente Alberto Lleras Camargo en 1980 

y el proyecto de reforma constitucional del 

Gobierno Barco en 1989. Los delegatarios 

entendieron que la moción de censura ve

nía a ser el complemento indispensable del 

artículo 103 de la Constitución anterior, que 

permitía citar y requerir informes de los mi

nistros, pero que no tenía consecuencias ju

rídicas. La moción de censura se adopta 

como un instrumento impre cindible para 

controlar la actividad del Gobierno que en 

los últimos años ha concentrado competen

cias relativas al desarrollo económico sin fis

calización por parte de los repr sentantes del 

pueblo, sin que ello implique la adopción 

del istema parlamentario . 

En esta expo ición de motivo , como en la 

que se presentó ante la Comi ión Tercera, la 

cau a principal para establec r la ¡noción de 

censura se encuentra n la relación de las 

rama del poder legislativa y ejccu tiva, que 

en con epto de los delegatarios debe ser 

equilibrada en favor dellegislati o . otorgan

do competencias que permitan controlar la 

actividad del gobierno. 

El e tablecimiento de la moción de censura 

no debe observarse como una decisión ais

lada del Con tituyente de 1991 en materia 

de control político, pues se adoptaron mu

chas otras medidas tendientes a fortalecer el 

Congreso, a devolverle competencias que 

tenía el Ejecutivo en materias económicas, a 

suprimir lo llamados decreto autónomos 

o reglamentos constitucionales y a radicar 

en l Legislativo toda las cOlnpetencias ge

nerales. En este sentido, basta citar la crea

ción de las leyes de criterios generales o le

yes marco que sometier n las antigua com-
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petencias autónomas del Ejecutivo a los ob

jetivos del Congreso (art. 150-19). 

La moción de censura se establece dentro de 

un contexto de fortalecimiento al Congreso, 

para equilibrar los poderes, y para evitar la 

concentración de competencias en cabeza del 

Presidente. En ningún momento, los dele

gatario hacen alusión al ejercicio de un con

trol político sobre la Banca Central, como se 

erá en el siguiente capítulo, procuraron se

parar estas funciones de la influencia guber

namental, pero manteniendo la coherencia y 

la coordinación con el Ejecutivo. 

1\ AUTONOMÍA DEL BANCO 

DE LA REpÚBLICA 

A. Marco General de la Banca Central 

La figura de la Banca Central a la luz del 

derecho amparado, existe en la mayoría 

de países de con "capital1 ta". Se diferen

cian unos de otros básicamente por su or

ganización y por la forma en que son admi

nistrados de país a país pero son todos muy 

parecidos en cuanto al tipo de funciones 

que ejercen: Emitir la moneda legal; regu

lar la moneda, el crédito y lo cambios in

ternacionales ; ser prestamistas de última ins

tancia y banqueros de los establecimientos 

de crédito. 

El precursor de los Bancos Centrales en el 

mundo es el Banco de Inglaterra, cuyos orí

genes se remontan a finales del siglo XVII 

como resultado de una necesidad del gobier

no de conseguir financiación para la aten

ción de sus diver os requerimientos econó-
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micos, pero sus funciones como Banco Cen

tral, tal como se conocen hoy en día solo se 

consolidan en el siglo X'V- t:'.. Banco de In

glaterra fue asumiendo una posición muy 

especial dentro del contexto histórico y fi

nanciero inglés. Poco a poco y a partir de 

particulares circunstancias, éste asumió fun

ciones como las de manejo de las cuenta 

del gobierno, de la deuda nacional, y la de 

er agente fi cal y financiero del mismo. 

Igualmente se convirtió en el elnisor de la 

moneda y el banquero de los bancos. 

Su relación especial con el sistema financie

ro hace que este Banco tenga funciones y 

facultades d supervisión sobre la banca in

glesa, y hace que posea autonomía como 

órgano ejecutor de las políticas m.onetarias 

del paí , de empeñando un rol único y bien 

definido dentro de la economía inglesa. 

Otro modelo de Banco Central fue el fran

cés que su rgió básicamente como Banco 

Emisor de moneda, pues se consideró, en el 

año de 1800 luego de una grave crisis finan

ciera, que sus billetes podrían gozar de con

fianza d l público si el organismo encargado 

de emitirlos era "completamente indepen

diente de la autoridad gubernamental" . Es 

decir, desde el principio e le dio un carác

ter autónomo e independiente que no cam

bió en los años posteriol' s. A principios del 

siglo XX, el Banco Central francés se conso

lida como un banco independiente que eje

cuta e incluso diseña, los caracteL-es básicos 

de la política monetaria francesa. Igualmen

te se le ve como un soporte fundamental del 

sistema financiero dentro de criterios de 

derecho público, con funciones de regula

ción y supervisión del mismo. 
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Con relación a los Estados U nidos de Améri

ca, por la particular génesis jurídica que posee 

ese país, s creó a través del "Federal Reserve 

Act" de principios de este siglo, los Banco de 

la Reserva Federal con claras funciones de Ban

ca Central, miembros todos de un gran Siste

ma de la Reserva Federal. Para su funciona

miento, se creó una "Federal Reserve Board" 

o Junta Directiva. Esta Junta consagrada legal

mente dentro de la Ley de La Re erva Federal 

se creó con total independencia financiera y 

funcional , dotada de capacidad para tomar sus 

propias decisiones autónomas, aunque con 

sujeción al control del Congreso a quien le 

remite informe periódicos. 

Finalmente, es importante r señar brevemen

te la banca central de la República Alen'lana. 

Creada de pués de la graves dificultade 

económicas de la posguerra, la Deutsche 

Bundesbank e una corporación pública 0-

metida a lcye de d recho público alemán , 

re ponsable de la soberanía monetaria. Au n

que es la encargada de apoyar la política ge

neral económica del Gobierno alemán, la 

Bundesbank es completamente indepen

diente y autónoma en el ejercicio de las fun

cion . para las uales fue creada de acuerdo 

con la ley. 

Aunque su acto o ley de creación no prevé 

qué ocurre en casos de serias diferencias de 

opinión entre el Gobierno y el banco cen

tral , éste incluye regu laciones que obligan a 

amba partes a cooperación mutua y debe

res de consultarse en determinado ca os. 

La Bundesbank, por ejemplo, está obligada 

a consultar al Gobierno cuando se trata de 

tomar decisiones sobre política monetaria de 

mayor importancia, e igualmente a rendirle 
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informe cuando así se lo solicite éste. A su 

vez, el Gobierno debe invitar al Presidente 

del banco central a toda di cusión sobre 

políticas monetarias. Miembros del Gobier

no tienen igualmente asiento en la Junta Di

rectiva de la Bundesbank con voz pero sin 

voto. En todo caso, en Alemania, que para 

muchos posee el modelo de banca central 

más eficiente en el mundo, es muy clara la 

autonomía que debe preservar el Banco Cen

tral frente a los demás órganos d poder, sin 

que ello implique que no exista un deber de 

colaboración mutua. 

Ha ta aquí, es muy importante rescatar algu

nos elemento en común de la e olución de 

la Banca Central en el mundo. Existe con

senso a nivel mundial de que e ta institución 

debe ser una entidad aurónoma e ind pen

diente de las ramas del poder público con 

un carácter sui géneris, que colabora y coor

dina ~u función c n las autoridades guber

namentales sin depender de éstas. Para la 

efectividad de u labor, te tipo de institu

cione deben preservar e al margen de in

tervenciones políticas y de la rigidez de la 

administración pública. 

Si bien es cierto, que e tán subordinadas a 

la ley, lo controles políticos que e ejercen 

sobre las bancas centrale a que hemo he

cho referencia, se limitan a la obligación de 

rendir informes al Legislativo, sin consecuen

cias jurídicas, aplausos , ni censuras. 

B. Antecedentes de la Banca Central 

en Colom.bia 

Mediante la Ley 25 de 1923 se autorizó al 

Gobierno Nacional para que promoviera la 
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fundación del Banco de la República como 

banco único de emisión. 

En 1963 luego de diferentes estudios reali

zados en países latinoamericanos, la misión 

liderada por Davíd L. Grove, miembro de la 

Junta de la Reserva Federal de los Estados 

Unidos , propuso que se le confiara a la Jun

ta Directiva del Banco de la República la di

rección monetaria, cambiaria y crediticia del 

país. Es así como, mediante la Ley 21 se creó 

la Junta Monetaria que trasladó la funcio

n s monetarias , cambiarías y cr diticias qu 

tenía hasta ese momento la Junta Directiva 

del Banco Emi oro 

Dijo n su momento 1 ministro de Hacien

da, doctor Carlos Sanz de Santamaría, en 

forma acertada con relación a la intervención 

del Legislativo en dicha materias que " la 

moneda no puede ser manejada por leyes ; 

que el movimiento y la dinámica del de a

rrollo de un paí tiene qu seguir 1 {'ur o 

diario de la moneda, del crédito y de la 

operacione internacionale " 

Hasta 1972 , el Banco de la República fue 

una entidad privada con un régimen espe

cial que cumplía funciones de naturaleza 

pública propias de la soberanía monetaria 

del E tado y funciones de naturaleza pri

vada en u condición de ente bancario y 

por tanto , no formaba parte de la estructu

ra del Estado. 

La Ley 7 de 1973 estableció que a partir del 

20 de julio de ese año, el atributo estatal de 

la emisión sería indelegable y lo ejercería el 

Estado por medio del Banco de la Repúbli-

5 6 

ca. Así el Banco pasó a ser una entidad de 

derecho público del Estado, encargada de 

emitir y poner en circulación la moneda le

gal colombiana. 

En la ponencia para primer debate en la 

Cámara de Representantes del proyecto de 

ley, señalaba el congresista José Fernando 

Botero Ochoa con respecto a la autono

mía del Banco que "su ingular naturale

za debe preservarle su organización jurí

dica para que sus actividades diversa 

como compl jas, tanto en el campo nacio

nal como en el internacional yen éste muy 

singularmente no sufran menoscabo . Sus 

funcion s participan tanto de la naturale

za admini trativa como las de naturaleza 

comercial que no implican el ejercicio de 

una facultad admini trativa. Debe en con-

ecuencia, dárs le una conformaci ' n sui 

géneris en consonancia con la natural za 

de u actividad". 

Su naturaleza única fue ratificada en la Asam

blea Nacional Constituyente de 1991, la cual 

confirmó una vez má la autonomía de di

cha institución. La razón de su ind penden

cia se justifica y se ha justificado a través de 

los tiempos, porque e trata de una institu

ción que debe tener en cuenta, ante todo, el 

carácter eminentemente técnico y por lo 

demás muy complejo de los probl ma mo

netarios y bancario del país y que deben ser 

manejados por éste. Para ello es necesario 

que actúe con identidad propia, con un ré

gimen legal y operativo distinto y autóno

mo, pues no de otra forma podría poner en 

práctica las medidas económicas que por ley 

le corresponde ejecutar. 
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C. Antecedentes Asam.blea 

Constituyente 

Consideramos pertinente hacer una reseña 

de los antecedentes de las disposiciones que 

establecen la autonomía del Banco de la Re

pública en la Constitución de 1991 , con el 

propósito de relacionar este concepto con 

la moción de censura. 

En la Comisión Quinta, se dijo que el Esta

do ejerce la soberanía monetaria a través de 

dos órganos: el Congreso y el Banco de la 

República. Al primero se 1 otorgarían atd

buciones legislativas para dictar reglas gene

rales a las que debería suj tarse el derecho 

mone tario . Al segundo, in estido de natura

leza e pecial que le p e rmitiría obrar con au

tonomía frente a la comunidad y a los d -

má ó rgano d e l Estado, e n particular d e l 

Gobie rno, e le encargarían en fonna exclu-

iva la fun ió n d e e mitir mon da legal, er 

banco de banco , administrar las re servas 

internacionales y regular la política moneta

ria, cambjaria y crediticia. 

Si bien e cierto, que e concebía al banco 

central como un organismo sujeto a la ley, 

la finalidad primordial de la propue ta era 

conservar su independencia para que cum

pliera técnica y administrativamente su fun

ciones, sin que perteneciera a ninguna de 

las ramas del poder público . Dos caracterís

ticas debía tener el Banco : autonomía e 

independencia, las cuales debían ser preser

vadas por las normas constitucionales. e 

trataba, entonces, de un organismo de natu

raleza especial y propia, diferente a las de

más entidades públicas. 
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Como consecuencia del régimen especial, el 

Banco debía gozar de autonomía patrimo

nial, y mantener el manejo de los asuntos 

monetarios , cambiaríos y crediticios separa

dos de los asuntos fiscales . 

El Banco debía disponer de manera inde

legable de la acuñación de moneda y la im

presión de billetes; debía ser el organismo a 

cuyo cargo estaría la regulación de la mone

da, 10 cambios internacionales y el crédito; 

podría ser el depositario de los fondos del 

tesoro y servir de agente del G bierno para 

la contratación de empréstitos, pero no de

bería obrar como recaudador de impu stos; 

debía administrar las reserva conforme con 

la ley, y d bía ser banquero de los estableci

mientos de crédito. 

En cuanto a la Junta Directiva del Banco Cen

tral, lo. del gatarios timaron que la onsti

tución debía fijar la f¡ rma de integrar dicha 

Junta y el período de us miembro . A.'iÍ, se 

optó por un número de siete (7) miembros 

uno de ell s un mini tro del De pacho, quien 

la pre id irá y el presidente del Banco quien 

debía ser nombrado por la Junta. Los miem

bros deberían ser designados por el Presiden

te de la República, para período de cinco (5) 

años, y renovarse parcialmente, con el obje

to primordial de garantizar la autonomía res

pecto del Gobierno. Este diseño, pretendía 

lograr la coexistencia de la autonomía de la 

institución y la estrecha coordinación que 

debía tener con el mismo Gobierno. 

En la ponencia para Primer Debate, se reite

ran lo argumentos presentados inicialmen

te ante la Comisión. 
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En con ecuencia, se destaca, la finalidad del di

seño constitucional del Banco Central era crear 

un organismo autónomo e independiente, su

j to a un régimen propio, que garantizara el 

cumplimiento de u funciones eminentemen

te técnicas sin injerencias del Gobierno o de 

otras ramas del poder público. 

En la ponencia para Segundo Debate se dice 

que la Con titución stablecerá la autono

mía del Banco Central, "pero no su inde

pendencia", circunstancia que atribuye a la 

coordinación de u funciones con la polí

tica económica del Gobierno y con la for

ma de integrar la Junta Directiva del Banco, 

principalmente por el Pre ¡dente de la Re

pública, quien además ejerce funciones de 

inspección , vigilancia y control sobre ellnis

mo. Pero destaca, que la autonomía está 

dada fundamentalmente , por la estabilidad 

qu la on titución re rva a lo miembro, 

de la Junta, con excep ión del minisu"o d 

Hacienda. 

Finalmente, debo destacar que en el artículo 

372 y último inciso del artícul 37 1 de la Cons

titución, e tablecieron un periodo prorroga

ble d cuatro años para los miembros de la 

Junta Directi a y la obliga ión para el Banco 

de rendir informe obre su gestión al Con

gre o , como una forma de control polltico. 

Dicha obligación aunque parecería de imi

lar naturaleza a la qu tenían lo ministros 

en el régimen con titucional anterior y que 

s complementó con la moción de cen ura, 

no es de igual naturaleza ni del mismo al

cance en el caso de los miembros de laJunta 

Directiva del Banco de la República, porque, 

como lo establecen lo mismos delegatarios, 
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se trata de una entidad especial, sujeta a un 

régimen autónomo que garantiza la no in

terferencia de las otra rama del pod r pú

blico que cumple con funcione técnicas y 

que no hace parte del Gobierno ni de la rama 

ejecutiva. 

V EL CONTROL pOLÍTICO 

COLOMBIANO 

En este aparte , nos referiremo al control 

político en el régimen presidencial colom

biano que como ya fue advertido incorporó 

la moción de censura para 10 ministro . 

De acuerdo con la Corte Constitucional, en 

sentencia C-198 de 1994, el control político 

del Congreso de la República en el si tema 

colombiano tie ne las siguient caracterí ticas : 

l . El presupue to fundamental e, buscar un 

e quilibrio de podere . 

2 . El control se logra a tra és ele distinto 

medios. Citaci nes y d bates, nombran

do ca mi iones inve tigadoras, requlnen

do informes, empleando la moción de 

cen ura y apr bando el pr upuesto. 

N osotros agregaríamos, aprobando la ley 

del plan. 

3 . La responsabilidad política del Ejecutivo 

ant el L gislativo se hace valer básica

mente , mediante citaciones y debates a 

lo mini tras , o a travé de las investiga

ciones efectuadas por las comisione par

lam ntarias. De ahí, que la intensidad de 

lo debat s o la gravedad de la acusacio

ne que se hagan puedan des mbocar en 
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la renuncia del funcionario . No sobra 

agregar, que el Congreso no puede remo

ver de su cargo al Presidente, por esta vía, 

toda vez que éste ha sido elegido por un 

período fijo mediante voto popular. 

4 . Para la Corte Constitucional, el sistema de 

gobierno colombiano tal como quedó en 

la Constitución de 1991, puede calificarse 

de sui géneris, pues introdujo la moción 

de censura, que es una de las notas carac

terísticas del sistema parlamentario. 

5 . La Corte distingue entre función judicial 

del Congre o y control político. La prime

ra consi te en la facultad de juzgar a Jo 

más altos funcionarios del Estado por fal

tas en el ejercicio de su cargo o indigni

dad, función que data de de los principios 

del pr ceso constituci nal colombiano, 

como dan cuenta alguna constituciones 

provinciales. Incluso , diríamos nosotros, 

encuentra antecedentes en los juicios de 

residencia de la época de la Colonia. 

6. La Constitución de 1886, en u artículo 

103, facultaba al Congreso para solicitar 

al Gobierno informes e critos o verbales 

y para citar a los ministros a rendir infor

mes ante las cámara . El artículo 102 , 

facuItaba a la Cámara de Representantes 

para examinar y fenecer definitivamente 

la cuenta general del presupuesto que 

presentaba el Contralor. Así mismo, otor

gaba facultades para investigar y juzgar 

altos funcionarios del Estado. El control 

político fue reforzándose en las sucesivas 

reformas constitucionales, particularmen

te en la de 1968 que racionalizó el proce-
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dimiento de las citaciones y comparecen

cia de los ministros . 

No sobra anotar, que uno de los principa

les objetivos de la convocatoria de la Asam

blea Constituyente de 1991 , fue modificar 

el órgano legislativo con el fin de hacerlo 

responsable, eficiente y capaz de fiscalizar 

al Gobierno. 

Al Congreso le corresponde ejercer el con

trol político sobre el Gobierno y la adminis

tración, según el artículo 114 de la Constitu

ción. Hagamos una breve resefía de cada uno 

de los instrulnentos con que cuenta el Con

greso para ejercer este control , siguiendo los 

lín amientos de la Corte Con titucional. 

A. Moción de Censura 

Se introdujo la moción de cen ura con el fin 

de con ~agrar un procedimiento más efectivo 

de responsabilidad política de los ministros, 

que opera bajo dos upue tos : Que el minis

tro no concurra injustificadamente a una ci

tación (art. 135-8) , ycuando e considere que 

no ha cum plido cabalmente con las respon

sabilidades de su cargo (art. 135-9) . 

En el primer caso, no procede la censura 

contra el viceministro que asista a la plena

ria en representación del ministro (art. 208). 

La moción puede ser propuesta por la déci

ma parte de los miembros que componen la 

respectiva cámara, se requiere que la vota

ción e Lleve a cabo entre el tercero y déci

mo día siguiente a la terminación del deba

te, en el Congreso pleno con audiencia de 
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los ministros respectivos, para su aprobación 

se requiere de mayoría absoluta de los inte

grantes de cada cámara, caso en el cual, el 

ministro quedará separado del cargo, si la 

moción fuere rechazada no podrá presen

tarse otra vez, a no ser que la motiven nue

vos hechos. 

Para la Corte, es claro que la moción proce

de exclusivamente contra los ministros y no 

contra ninguna otra autoridad política y ad

mi nistrativa. 

No sobra anotar aquí, que no obstante haber

se establecido la moción de censura, esta ins

titución no ha tenido aplicación concreta y efec

tiva durante los si te año de existencia. 

B.Infonnes 

Se amplió la órbita del Congre o para sol i

citar informe (art. 13 5-3 ) y se estableció la 

obligación para el Gobierno de rendirlos 

(art. 200-5). Además, el Presidente d be pre 

sentar u n informe al inicio de cada legisla

tura (art. 189-12) , los mini tros y directores 

de departamentos administrativos también 

deben presentar un informe obre los ne

gocios de su despacho, dentro de los pri

meros quince día de cada Legislatura, así 

mi mo, el Contralor General de la Repúbli

ca (art. 268-7) , el Procurador General de la 

Nación (art. 277-8) , el Defensor del Pueblo 

(art. 282-7) . 

Ahora bien, el Congreso puede solicitar in

formes sobre situaciones específicas (art. 

135-3) , así como el Gobierno tiene el deber 

de presentarlos cuando decrete un estado 

de excepción (arts. 212 , 213 214 Y 215) . 
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En el caso del Banco de la República, éste 

rendirá informe obre la ejecución de su 

políticas y sobre los demás asuntos que se le 

soliciten (art. 371) . 

C. Citaciones 

Las citaciones son otra forma de control po

lítico, mediante la cual se cita al funcionario 

ante el órgano legislativo para que rinda in

formes verbales o escritos, o para evaluar 

aspectos de su gestión . El Congreso puede 

citar y requerir a los ministros (art. 135-8) , 

las comisiones permanente , ad más, a lo 

vicemini tros, directores de departamentos 

administrativos, gerente del Banco d la Re

pública, presidentes, directores o gerentes 

de entidades descentralizadas del ol-den na

cional y otros funcionarios de la rama ejecu

tiva (art. 208) , y emplazar a toda persona para 

que rinda declaracione , qu podrán exigir

se bajo la gravedad del jurame nto, sobre 

hecho relacionado con la indagaciones 

que la comisión adelante (art. 137) , -(este 

último caso, a nues tro juicio, corresponde a 

la comi iones investigadoras, que e s otra 

forma de control , que no analiza la Corte 

Con titucional en la sentencia a la que veni

mo haciendo mención)- . 

Las citaciones no deben extenderse a tema 

relativos a decisiones que deban adoptar y 

que están sujetas a procedimientos reglados , 

debido al carácter estrictament jurídico y 

no político que tienen estas actuaciones . 

D. El control presupuesta! 

El Gobierno formulará anualmente el pre

supuesto de rentas y gasto que deberá 
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ser estudiado y aprobado por el Congreso 

(art. 346). 

De otra parte, la Cámara de Representantes 

tiene la facultad de examinar y fenecer la 

cuenta general del presupuesto y del tesoro 

que le presente el Contralor General de la 

República (art. 178-2). 

E. Estados de Excepción 

Además del deber del Gobierno de remitir 

al Congreso un informe sobre las cau as de 

la declaratoria de un estado de excepción , 

el órgano Legi lativo goza de plena atribu

ción para juzgar las acciones del Ejecutivo 

(art. 214-5) y para modificar las decisiones 

(art. 214-6). 

En nuestra opinión, la Corte onstitucio

nal confunde la función judicial con el con

trol político, pues la re ponsabiJidad por 

la declaratoria deberá adelantarse com 

juzgamiento de altos funcionarios del Es

tado al Pr sidente y no a los ministro . Sin 

embargo, la misma Corre relaciona la fun

ción judicial como control político. 

F. FunciónJudicial del Congreso 

El Constituyente de 1991, mantuvo la tradi

ción constitucional, atribuyendo a la Cáma

ra de Representante la investigación y 

juzgamiento de los altos funcionarios del 

Estado y al S nado la facultad de juzgamiento 

(arts . 174, 175, 178). Para la Corte, se am

plió el radio de acción del Congreso a las 

nuevas instituciones . 
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G. La Ley del Plan 

Agregaríamos a los lineamientos de la Corte 

Constirucional, de conformidad con el capí

rulo 2 del tírulo XII de la Constitución, que 

al Gobierno le corresponde elaborar un plan 

de de arrollo con participación de las auto

ridades de planeación de las entidades 

territoriales y del Consejo Superior de la Ju

dicatura que som te al Con ejo Nacional de 

Planeación y presenta al Congreso para su 

consideración y aprobación. 

Se trata de un control que fue previsto en 

1968, como señaló Palacios Rudas en su po

nencia en la Asamblea Na ional Constitu

yente de 1991 , que no había tenido efectiva 

aplicación. 

La xi tencia de estos controles permite afir

mar, para los efecto del presente e tudi , 

que el Banco de la R pública debe rendir lo . 

informe del referido artículo 371 , que el 

Gerente del mi mo puede ser citado al 

ongre o egún el artículo 208, y que 

podría adelantar moción de censura contra 

el Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

en su condición de Presid nte de la Junta 

Directiva del Banco de la República, confor

me al artículo 135-9, en cuanto a las funcio

nes propia de su cargo. 

En consecuencia, no e cierto que el Banco 

de la República carezca de controles políti

cos por parte del Congreso. En nuestro con

cepto los acruale controles (políticos y ad

ministrativos) procuran guardar el equilibrio 

entre la autonomía otorgada al Banco, las 
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funciones del Gobierno y el control político 

que debe tener el Congre o. 

A continuación se explica la relación entre 

el principio de autonomía e independencia 

y el control político, dentro del marco de la 

Constitución. 

AUTONOMÍA VS. CONTROL 

La Corte Constitucional, con ocasión de la 

demanda de inconstitucionalidad contra la 

Ley 136 de 1994, artículo 38, en cuanto p r

mil a lo concejos municipales ejercer con

trol político obre los pel- on ros y 

conu-a)ores , mediante moción d observacio

nes, analizó la relación entre do principio 

constitucionales: el principio de autonomía 

e independencia de ciertos órgano. yel prin

cipio de optimización el I c ntro) político 

d n10crático. Dicho análi ~ i resulta pertinen

te para l caso n estudio. 

La n'loción de ob ervaci ne e inspira en la 

moción de censura, es una transposición a 

nivel local, con importantes diferencias . La 

primera e de rango legal y no implica sepa

ración del cargo, ino una crítica formal al 

ejercicio de funcione ; la segunda es de ran

go constitucional e implica separación del 

cargo de ministro. 

La orte, de pué de dilucidar uno~ aspe -

to que no conciernen a este caso, e pre

gunta: ¿La autonomía de eso funcionario 

impide que sean citados por el concejo y que 

éste eventualmente formule una moción de 

ob ervaciones sobre su comportamiento? 
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Para re ponder el interrogante, recurre al 

análisi de proporcionalidad para determi

nar si la afectación de un principio constitu

cional se aju ta a la Carta. Lo priInero que 

advierte es que la autonomía no significa una 

total desvinculación del Congreso y de los 

concejos, pues estos pueden intervenir en 

la elección, señalar las planta de personal y 

establecer el régimen legal. En seguida, acep

ta que las citaciones y los cuestionarios para 

que respondan unas preguntas relacionadas 

con su cargo, no afectan intensamente la 

autonomía de esto servidor , pues se trata 

de obtener información . POl- el contrario, la 

posibilidad de formular una moción de ob

servaciones suscita in'lportantes interro

gantes . Así resulta discutible aplicar la 

moción a un funcionario autónomo e inde

pendiente . En relación con los contralores , 

recuerda que hacen parte del si t ma global 

de ha ienda pública y e álido fOI-mular un 

repro he púb)i o , pero el envío de la mo

ción al alcalde no lo faculta para tomar nin

guna medida en contra del onu-alor, pues 

no es sub rdinado del a1cald . En cuanto a 

lo personeros, le par ce au n más cue tio

nable la figura de la moción de ob erva io

nes, pues esto no hacen parte de un sistema 

en que intervenga el concejo y no dependen 

del alcalde , por tanto, considera que la mo

ción ólo procedería sobre atribuciones otor

gadas por el concejo al personero y qu no 

tengan relación con las funciones de Minis

terio Público, según competencia conferi

das por la Constitución y la ley. 

De las anteriores consideraciones d la Corte 

Constitucional pal-a el caso del juzgamiento 

de una ley frente a la Constitución, se deben 
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rescatar lo siguientes aspectos a manera de 

ilustración para el ca o bajo estudio: 

1. No obstante, que el constituyente secun

dario puede regular el principio de con

trol político, no debe olvidarse que se 

puede afectar el principio de autonomía 

y con ello perder la independencia atri

buida a un determinado órgano. 

2. El control político no debe recaer sobre 

competencias atribuidas directamente por 

la Constitución, o que se encuentren re

gladas pues sería una interferencia polí

tica en asuntos estrictam.ente jurídicos. 

3 . Si bien e cieno, que la ley regula la acti

vidad de los órganos autónom s , la mo

ción de censura implicaría intervenir en 

la órbita de sus decisiones en perjuicio 

de su independencia. 

Por lo ant dor, establecer la moción de 

censura para los miembros de la Junta Di

rectiva del Banco de la República afectaría la 

autonomía de la entidad y suprimiría la in

dep ndencia que e le atribuyó. 

VL MIEMBROS DE LAJUNTA 

DIRECTIVA DEL BANCO 

DIFERENCIA CON LA CAliDAD 

DE MINISTRO 

Es un error de asimilar la situación de los 

ministros a los miembros de la Junta Directi

va del Banco de la República, tomando como 

punto de partida que los primeros en el ré

gimen anterior solo rendían informes al Con-
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greso y que fue necesario establecer la mo

ción de censura para imponer una respon

sabilidad política efectiva, como una aproxi

mación al régimen parlamentario. 

No son situaciones similares: 

1. Los ministros son órganos políticos uni

personales de comunicación entre el Go

bierno al cual pertenecen y el Legi lativo. 

La Junta Directiva del Banco de la Repú

blica es la autoridad colegiada moneta

ria, cambiaria y crediticia. Su función es 

eminentemente técnica y no de naturale

za política. 

2. Los ministros son de libl'e nombramiento 

y remoción del Presidente de la República, 

usualmente repre entativo de sectore so

ciales, partido o lTIovimientos políticos, 

que respond n al esquema de gobierno que 

e adopte (oposición o coalición) . 

Los miembro de la Junta Directiva del 

Banco de la República son nOlnbrados por 

el Presidente de la República para perío

do prorrogables de cuatro años, reempla

zados dos de ellos, cada cuatro años , y re

pre 'entan el interés de la Nación y no el 

de sectores o partidos. El período y el re

levo parcial constituyen garantía de la au

tonomía de la Junta frente al Presidente y 

de más ramas del poder. 

En segundo lugar, no es cierto que la sobe

ranía monetaria no sea efectiva y que las de

cisiones del Congreso carezcan de autoridad. 

El Banco de la República y la Junta Directiva 
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están ometidos a la ley, ujetos a los contro

les judiciales, administrativos, y de inspec

ción y vigilancia. Así mismo están someti

dos al control político por parte del Congre

so, mediante la rendición de informes (art. 

371) y la citación del Gerente (art. 208). Con 

la moción de cen ura, lo que se establece es 

la injerencia de aspectos políticos, de parti

do, de mayorías parlamentaria, o de coyun

tura en el manejo económico de la Nación, 

a pecto que no fue previsto por los dele

gatarios de 1991, y que introduciría un cam

bio en el i tema de pe os y contrapesos de 

la e tructura de poder. 

La suj ción del Banco Central a la ley, p r

mite que adopten deci iones abstractas im

personales, obligatorias y generales en 

materia económi a y financiera, a su v z, tam

bién permite qu tOlnen decision s técni

cas dentro d lo marcos preestablecidos. La 

moción de cen ura, desbordaría el principio 

de legalidad, para introducir un elem nt de 

valoración político ajeno a la impersonali

dad y perturbador de la autonomía. Sería 

tant como establ cer la moción d censura 

para lo magistrado de las altas corporacio

nes judiciales, para el Procurador, Fi cal, 

Defensor del Pueblo, o Contralor. 

Por último no debe olvidarse que la mo

ción de cen ura en su di eño original se es

tablece en coexistencia con la facultad del 

Gobierno de di olv r el Parlamento, de 

manera que se logra un equilibrio entre esas 

do rama del poder. i se aprobara la mo

ción de censura para los miembros de la 

Junta Directiva del Banco de la República 

e estaría atribuyendo un control adicional 
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al Congreso in contrape o alguno, en per

juicio del equilibrio entr los diferentes ór

gano del E tado. 

VIII. CONCLUSIONES 

La moción de censura es un elemento extra

ño a nue tro sistema presidencial y a nues

tro sistema de control político. De de su 

incorporación no ha tenido aplicación efec

tiva. En cuanto a la finalidad de otorgar ma

yore atribuciones al Congreso, y lograr con 

ello un equilibrio entre los poderes Ejecuti

vo y Legi lativo, no se ha cumplido. 

Pretender extender esta figura a los miem

bros de la Junta Directiva del Banco de la 

República es aventurado y de efectos impre-

isto , pues se trata de aplicar una institu

ción ha ta ahora inoperante a otro órgano 

del poder público. La imprevisión d la pr -

puesta oc torna en mayor si e tiene en cuen

ta que su aplica ión se pr dica de una 

entidad autónoma e indep ndient que 

cumple con funciones técnica en mat rias 

económicas . 

En cuanto al establecimiento de control 

obr la Junta Directiva del Banco de la Re

pública se ha dejado claro que está sujeta al 

control político, rendición de informe (art. 

371) y citación del Gerente (art. 208), inclu

so el presidente de laJunta Directiva, podría 

ser objeto de moción de censura (art. 135-9). 

Ademá de lo controle de legalidad, de ins

pección y vigilancia, y las responsabilidades 

de su miembros en el orden penal admi

nistrativo y fi cal. Por lo tanto, no puede acep-
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tar e como ju tificaci' n de la e ten. ión de 

la m ión d c nsura a lo ' miembros de la 

citada Junta Directiva, la au encia d contro

le -, pue com ha indicado el Congreso 

tien la p ibilidad hasta d c n urar al pre-

id nt de la mi ma. 

La aut nomía d 1 Banco de la República es 

garantía d inelep ~nd ncia en el ejer i io d 

su. funcione ' , y se ncu ntra en e nsonan

cia con la legisla ion s de otr paí que 

han ervido de mod en el di ei'io ele esta 

institu tone . 

i llegar a este. bl cers la 1110 i' n d ensu

ra, de conformidad c n la jurisprudencia d 

07: 

la Con 11. tituci nal,. u aplicación .'e ve

ría reducida a decisione de natural za p Ií

ti a con~ rida p r 1 Legi lador, pue no 

p dría aplicars p a con1petencias c 11. titucio

nales ni 1 gales de cont nido e trictamente 

técnico ni jurídico. 

En conelu 'ión, la m ión de en ura para 

los miembro de la Junta Directiva del Ban

c de la Hepública sería un control e traño, 

de imprevisibl conse u ncias para el ma

nejo de la m neda, el rédito y los cambio' 

internaci nales, ajen a lo. regímen de los 

demás bancos c ntrales y anrit' cnieo por la 

natural za de la funci ' n y las decisiones de 

dieha Corporación. 

Este artículo se basa en un trabajo sobre la Moción de censura elaborada bajo contrato con el Banco de la Repúbli 
ca en 1998. El autor es abogado constitucionalista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

Art. 86. El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El poder Ejecutivo deSigna a cuatro, entre ellos 
al PreSidente . El Congreso ratifica a éste , y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de 
sus miembros. 
Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al PreSidente de la 
República. No representan a entidad ni interés particular alguno. El Congreso puede removerlos por falta grave. En 
caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente período constitucional. 
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