


LA CONSTITUCION Y SUS ENMIENDAS 



COLECCION TEXTOS LEGISLATIVOS 

Titulos publicados 

1 . Ley Organica de Procedimientos Administrativos, con Estudios de Allan R. 
Brewer-Carias, Hildegard Rondon de Sanso y Gustavo Urdaneta, 6~ Ed., 
1991, 216 pp. 

2. Ley Organica de Salvaguarda del Patrimonio Publico, con Estudios de Alber
to Arteaga S., Allan R. Brewer-Carias, Humberto Njaim y Manuel Rachadell, 
3~ Ed., 1989, 256 pp. 

3. Ley Organica para la Ordenaci6n del Territorio, con Estudios de Allan R. 
Brewer-Carias, 3~ Ed., 1991, 144 pp. 

4. La Constituci6n y sus Enmiendas, con Estudio Preliminar de Allan R. Bre
wer-Carias, 1991, 226 pp. 

5. Ley Organica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, con 
Estudios de Allan R. Brewer-Carias y Carlos M. Ayala Corao, 5~ Ed., 1991, 
252 pp. 

6. Ley Organica de Ordenaci6n Urbanfrtica, con Estudios de Allan R. Brewer
Carias, Cecilia Sosa Gomez, Carlos M. Ayala Corao y Humberto Romero 
Muci, 2~ Ed., 1989, 280 pp. 

7. Ley Organica de Regimen Municipal, con lntroduccion general de Allan R. 
Brewer-Carias, 1988, 256 pp. 

8. Ley Organica de la Corte Suprema de ]usticia, c9n Estudios de Allan R. 
Brewer-Carias y Josefina Calcano de Temeltas, 1991, 370 pp. 

9. Ley de Mercado de Capitales, con Estudio de Hugo Nemirovsky, 1989, 
690 pp. 

10. Ley Organica de Regimen Municipal 1989, con Estudios de Allan R. Brewer
Carias, Hildegard Rondon de Sanso y Carlos M. Ayala Corao, Caracas, 1990, 
362 pp. 

11. Leyes para la Descentralizaci6n PoUtica de la Federaci6n, con Estudios de 
Allan R. Brewer-Carias, Carlos Ayala Corao, Jorge Sanchez Melean, Gustavo 
Jose Linares Benzo y Humberto Romero Muci, Caracas, 1990, 312 pp. 

12. C6digo de Derechos Humanos, Compilacion y Estudio preliminar de Pedro 
Nikken, 1991, 632 pp. 

ISBN 980.6070-50-x 

© by Editorial Jurldica Venezolana 
Edif. Galipan, Av. Francisco de Miranda, 
Entrada C, piso 3, letra "D" 
Apartado 17598 - Caracas 1015-A, Venezuela 
Telefonos: 951.14.45 - 951.45.58 - 951.50.62 



LA CONSTITUCION 
Y SUS ENMIENDAS 

Estudio Preliminar 
e Indice Alfabetico 

por 

ALLAN R. BREWER-CARIAS 

3' Edici6n aumentada 

COLECCION TEXTOS 
LEG ISLA TIVOS 

N9 4 

Editorial Juridica Venezolana 

Caracas / 1991 



La primera edici6n de este libro, con el titulo Sumario de la Constituci6n, se public6 en 
la colecci6n Sumarios de la Universidad Cat6lica del Tachira, Caracas-San Cristobal, 1984; 
y la segunda edici6n se public6 con el tltulo Constituci6n de 1961, en la colecci6n Textos 

Legislativos, de la Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 1984, 248 pp. 



LA CONSTITUCION DE 1961 

por 

Allan R. Brewer-Carfas 
Profesor Titular de la 

Universidad Central de Venezuela 
Individuo de Numero de la Academia 

de Ciencias Politicas y Sociales 





INTRODUCCION 

Luego de constituido el Cabildo Metropolitano de Caracas, en "Junta 
Suprema de Venezuela conservadora de las derechos de Fernando VII", 
hecho que ocurre el 10 de abril de 1810, con la cesaci6n en el mando del 
Capitan General, se inici6 en Venezuela el proceso de constituci6n del 
nuevo Estado independiente. 

A tal efecto, dicha Junta Suprema, reconociendo que "El ejercicio mas 
importante de los derechos del pueblo es aquel en que los transmite a un 
corto numero de individuos, haciendolos arbitros de la suerte de todos" 
dict6, el 11 de junio de 1811, el "Reglamento de elecciones y reunion de 
diputados que han de componer el Cuerpo Conservador de los Derechos 
del Sr. D. Fernando VII en las Provincias de Venezuela", el cual puede 
considerarse como el primer estatuto electoral de America Latina. 

En aplicaci6n de dicho Reglamento se efectu6 la elecci6n de diputados 
por cada una de las siete Provincias que participaron en el proceso, cons
tituyendose a principios de 1811, el Congreso General de Venezuela, 
cuerpo que el 19 de julio de 1811, formul6 la "Declaraci6n de Derechos 
del Pueblo", la cual puede considerarse como la primera declaraci6n ge
neral de derechos fundamentales dictada despues de las Declaraciones 
americanas (1776) y francesa (1769), y que proclam6, el 5 de julio de 1811, 
mediante declaraci6n "solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas 
son, y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, Estados libres, sobe
ranos e independientes y que estan absueltos de toda sumisi6n y depen
dencia de la corona de Espana o de las que se dicen o dijeren sus apode
rados o representantes, y que coma tal Estado libre e independiente tiene 
un pleno poder para darse la forma de gobierno de sus pueblos ... ". 

El Congreso General, asi, se erigi6 en Poder Constituyente y dict6 la 
Constituci6n Federal para las Estados de Venezuela de 21 de diciembre 
de 1811, la cual puede considerarse coma la cuarta Constituci6n en la 
historia del mundo moderno, luego de la de Estados Unidos (1787), Fran
cia (1791) y Polonia (1791), influida, fundamentalmente, por las dos pri
meras, pues combin6 una organizaci6n estatal federal, republicana y pre
sidencial, con una extensa enumeraci6n de las "derechos del hombre que 
se reconoceran y respetaran en toda la extension del Estado", y un sistema 
de separaci6n organica de poderes. 
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El constitucionalismo venezolano, por tanto, tiene sus raices en la Cons
titucion de 1811, receptora, en sus 228 articulos, de todos los principos de la 
Revolucion Americana y de la Revolucion Francesa, y que se elaboro con 
anterioridad incluso, a la Constitucion Espanola de Cadiz de 1812, la cual, 
por tanto, al contrario de lo que sucedio en la mayoria de los paises latino
americanos, no tuvo influencia en el constitucionalismo inicial venezolano. 

A partir del nacimiento del Estado, en 1811, el constitucionalismo ve
nezolano ha tenido multiples vicisitudes, y durante 150 afios, hasta 1961, 
se sucedieron 25 Constituciones. No significa ello, en realidad, que haya 
habido 25 cambios politico-constitucionales sustanciales, sino que por la 
ausencia del mecanismo de "enmiendas" a la Constitucion, cualquier 
cambio menor o circunstancial condujo a sancionar una "nueva" Consti
tucion. Por ello, en realidad, a pesar de las 2.5 Constituciones, los perio
dos historico-constitucionales del pals se pueden dividir en seis 1: 

En primer lugar, el periodo del proceso de formacion del Estado Inde
pendiente (1811-1830), signado por las vicisitudes de la Guerra de Inde
pendencia (1811-1824) y por la formacion y disolucion de la Gran Colombia 
(1819-1830). Durante dicho periodo se dictaron las Constituciones de l811, 
1819, y 1821, debiendo considerarse como un hito fundamental, ademas 
denexto inicial de 1811, el de la Constitucion de Angostura (1819), ela
borado bajo la influencia y conduccion del Libertador Simon Bolivar; 
y el texto de la Constitucion de 1821, de Colombia, que integro la Gran 
Colombia (Venezuela, Colombia y Ecuador), manifestacion concreta de 
la idea-motivo del Libertador sobre la integracion politica latinoamericana. 

En segundo lugar, el periodo de consolidacion de la Repiiblica Aut6noma 
conservadora, que se inicio con la separacion de Venezuela de la Gran 
Colombia, mediante la Constitucion de 18.fil!. y las reformas de contenido 
circunstancial de 1857 y (1858, pero de sustrato mas profundo signado por 
la lucha por el poder ent're el centro y las provincias, entre conservadores 
y liberales, entre centralismo y federacion, lo que condujo a las guerras 
federales (1858-1863). 

En tercer lugar, el periodo de configuracion del Estado Federal, que se 
inicio con la Constitucion de los Estados Unidos de Venezuela de l_864, 
y la consolidacion, bajo su manta de integracion de las fuerzas politicas 
provinciales-caudillistas, de una autocracia liberal ilustrada que domino la 
segunda mitad del Siglo pasado, y que reformo la Constitucion circunstan
cialmente en 1874, t881, 1~91 y ~893. 

En cuarto lugar, el'periodo que' se inicio con el triunfo de los caudillos 
de los Andes contra los caudillos del Centro, con la Revolucion Liberal 
Restauradora de 1899, y que dio origen a la consolidacion del Estado 
Centralizado y autocratico que existio hasta 1935. Durante ese periodo, 
la Constitucion se reformo en varias oportunidades (_1901, ~904, lj:)()9, i914, 

1. Vease Allan R, Brewer-Carias, "Estudio Preliminar", Las Constituciones de Venezuela, 
Madrid 1985, 
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1922) hasta llegar a la version final del periodo (1925), reformada a su 
vez en 1928, 1929 y 1931, segun las decisiones impuestas por el General 
Juan Vicente Gomez, quien gobern6 desde 1908 hasta su muerte, en 1935. 

En quinto lugar, el periodo de Transici6n a la democracia, que se inici6 
con la reforma constitucional de 1936 y se profundiz6 con la reforma de 
1945. Las reformas de este ultimo Texto no llegaron a aplicarse en virtud 
del golpe militar de 1945, que llev6 al poder al principal partido nacional 
(Acci6n Democnitica) de corte democratico-populista, y que impuls6 la 
reforma de la Constituci6n de 1947, luego de celebrase las primeras elec
ciones de nuestra historia mediante sufragio universal, directo y secreto, 
y que sustituy6 al sistema de elecci6n indirecta que antes existia. Un 
nuevo golpe militar, en 1948, trunc6 el proceso, instaurandose una dicta
dura militar, la cual provoc6, luego de un proceso electoral poco demo
cratico, la reforma constitucional de 1953. · 

La Revoluci6n democnitica de 1958, de canicter civico-militar, condujo 
a la realizaci6n de elecciones libres en diciembre de ese mismo afio, pro
cediendo el Congreso electo, constituido en Poder Constituyente, a san
cionar la Constituci6n de 23 de enero de 1961, al amparo de la cual ha 
funcionado hasta el presente el Estado democratico, en lo que se puede 
considerar el sexto periodo del constitucionalismo venezolano. 

La Constituci6n de 1961, conforme a la tradici6n constitucional que se 
inici6 en 1811, es un texto que regula la parte organica del Estado, y los 
derechos y garantias constitucionales, en su parte dogmatica, a lo largo 
de 250 articulos. Al sancionarse, fue una de las Constituciones mas avan
zadas del mundo contemporaneo y continua siendolo, habiendo servido 
de modelo en muchos aspectos para las constituciones posteriores, parti
cularmente en el mundo de habla hispana. Este texto fue el fruto de un 
consenso entre las diversas fuerzas y actores politicos de comienzos de la 
decada de los sesenta, por lo que puede considerarse como un autentico 
Pacto Politico de la sociedad venezolana, elaborado por el liderazgo de 
una generaci6n que ya tenia mas de dos decadas de acci6n politica; y en 
un momento hist6rico en el cual el espiritu de unidad y de concordia 
derivado del derrocamiento de la dictadura (1958), materializado en la 
suscripci6n del acuerdo interpartidista denominado Pacto de Punta Fijo 
(1958), facilitaron la elaboraci6n de un texto pluralista que representara 
las aspiraciones de todos los venezolanos. 

Precisamente por esas caracteristicas, el texto constitucional debia ser 
lo suficientemente amplio y flexible como para permitir que todas las 
corrientes ideol6gicas lo tuvieran co mo su instrumento politico f uturo; y lo 
suficientemente programatico y general, como para permitir su desarrollo 
de acuerdo a la orientaci6n politica de los gobiernos, configurandose como 
la expresi6n formal de un autentico Proyecto Politico Nacional. 

La Constituci6n de 1961, asi, nunca se concibi6 como una camisa de 
fuerza para el proceso politico venezolano, sino como un canal lo sufi-
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cientemente amplio coma para que se pudiera navegar libremente. En 
solo dos aspectos la Constituci6n fue realmente rigida e inflexible: en el 
establecimiento de una democracia pluralista, que permite la participaci6n 
de todas las fuerzas y corrientes politicas -de alli la consagraci6n cons
titucional del principio de la representaci6n proporcional-; y en la asig
naci6n a los partidos politicos de la tarea de conducir politicamente al 
pais. Esto, sin duda, en los ultimas 30 afios se ha logrado con creces: la 
democracia se consolid6 completamente en Venezuela, signada por un 
pluralismo ideol6gico autentico, y los partidos politicos han controlado 
todos los aspectos de la vida nacional. 

La Constituci6n ha dado algunos de sus frutos politicos fundamentales, 
creando una situaci6n de estabilidad prolongada coma nunca antes se 
conoci6 en este siglo. Sin embargo esta estabilidad, y la ausencia de 
rupturas del sistema politico por voluntad de los partidos politicos, con 
frecuencia han hecho olvidar la necesidad de perf eccionar la democracia 
como ejercicio politico, dando origen a muchas distorsiones que deben 
ser superadas. La Constituci6n de 1961, en todo caso, da todas las posi
bilidades para el logro de este perfeccionamiento, las cuales, sin embargo, 
no se han aprovechado politicamente, salvo en algunos aspectos como 
los concernientes a la descentralizaci6n politica de nuestra Federaci6n. 

Nuestro prop6sito en este Estudio Preliminar, es hacer un analisis de 
!a Constituci6n de 1961, para lo cual estudiaremos, en una primera parte, 
los condicionantes politicos del texto constitucional; en la segunda y ter
cera partes, las regulaciones fundamentales del texto en relaci6n tanto a 
la constituci6n politica coma a la constituci6n econ6mica que contiene; 
en la cuarta parte, algunos efectos politicos de la aplicaci6n de la Cons
tituci6n en las ultimas decadas; y en la quinta parte, las deficiencias que 
ha habido en la ejecuci6n de la Constituci6n en el proceso constitucional 
venezolano contemporaneo, con el objeto de Hamar la atenci6n sobre las 
exigencias de ejecuci6n de la Constituci6n, y asi poder estudiar las en
miendas que ha sufrido en 1973 y 1983, y la modificaci6n derivada de la 
descentralizaci6n politica acordada en 1989. 
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PruMERA p ARTE 

LOS CONDICIONANTES POLITICOS DE LA CONSTITUCION: 
LA REVOLUCION DEMOCRATICA DE 1958 

Y EL PACTO DE PUNTO FIJO 

Entre las 25 constituciones que Venezuela ha tenido durante toda su 
historia politica desde 1811, la Constituci6n de 1961 ha sido la de mayor 
lapso de vigencia, siguiendola la de 1830, que tuvo 27 afios de vigencia. 
Puede decirse inclusive, que el momento politico de 1830, que condujo a 
un acuerdo de los lideres militares-regionalistas que desemboc6 en lo que 
se denomin6 el Pacto Centro-Federal, contribuy6 a que esa Constituci6n 
tuviese vigencia suficiente durante el proceso de consolidaci6n del Estado, 
una vez que se separ6 de la Gran Colombia. En ese momento hubo un 
acuerdo expreso, inicialmente, y tacito posteriormente, para mantener la 
naciente Republica, despues de la separaci6n de la Gran Colombia. De 
alli los afios de vigencia de aquel texto. Hasta cierto punto, esa misma 
explicaci6n podriamos darla en el caso de la vigencia de la Constituci6n 
actual, la cual tambien es el producto de un pacto politico que busc6 
darle estabilidad a un sistema politico nuevo que se constituy6 a partir 
de 1858. 

Ahora bien, dpor que se promulg6 la Constituci6n de 1961?; dcmiles 
fueron los elementos condicionantes de ese texto, desde el punto de vista 
politico, y c6mo se reflejaron los mismos en el texto fundamental? Las 
respuestas a esos interrogantes, son las que queremos analizar a conti-

• I nuac10n. 

I. LA REVOLUCION DEMOCRATICA DE 1958 Y LAS REGLAS DE ]UEGO 
DEL SISTEMA POLITICO 

En efecto, el origen de la Constituci6n de 1961 esta en la Revoluci6n 
Democratica de 1958 y en el establecimiento, como consecuencia de ella, 
de unas reglas de juego, tanto del sistema politico en general, como del 
sistema de partidos. A partir de 1958, los artidos ico ue asumieron 
el control del sistema po it1co, ueron os mismos partidos que habian ac
tuad6 democniticamente en el tnemo 1945-1948, y que habfan nacido a 
comtenzos de esa decada, pero anora con-unamieva actitud. La discordia 
interpartidista al extremo, que caracteriz6 el proceso politico de los afios 
cuarenta, se cambi6 por un sistema en el cual esa discordia se mantuvo al 
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minimo, pues aquella situaci6n, sin duda, fue la que provoc6 el derroca
miento del Presidente R6mulo Gallegos (1948) por los mismos militares 
que tres afios antes habian llevado a R6mulo Betancourt al Poder, dando 
asi inicio a la dictadura mililar que dur6 una decada. Por eso, el mismo 
Betancourt, al referirse al regimen iniciado en 1958, afirm6 que "la dis
cordia interpartidista se mantuvo al minimo y asi revelaron sus conductores 
que habian aprendido la dura lecci6n que a todos los venezolanos nos 
dio el despotismo" 2• 

Pero, por supuesto, no solo aprendieron la dura lecci6n del despotismo 
que se mantuvo durante 10 afios encarnado por la dictadura de Perez 
Jimenez, sino que realmente, quizas lo que mas aprendieron fue que la 
discordia interpartidista al extremo, desarrollada en el trienio 45/48, no 
podia ser un sistema politico que podia funcionar, porque no estaba fun
dado en reglas de juego claras que permitieran la participacion politica. 
Por tanto, mas que la experiencia de la dictadura, lo que motiv6 a los 
lideres politicos a instaurar el nuevo regimen fue la experiencia del fra
caso del sistema politico establecido a mitades de la decada de los cua
renta, que se baso, precisamente, en esa "discordia interpartidista" lle
vada al maximo, y que no permiti6 que se estabilizara el sistema politico. 
Lo que caracterizo el sistema de partidos en esa epoca, como lo afirm6 
Juan Carlos Rey, "no eran relacionados entre competidores que se respe
tan mutuamente sino entre enemigos jurados que aspiran a destruirse" 3• 

Por eso afirmo el mismo R. Betancourt, que en 1958, "los partidos po
liticos venezolanos, obligados por el despotismo a laborar en la clandesti
nidad, convinieron en una accion concertada y unida para abrirle a Ve
nezuela caminos hacia el orden democratico" 4 • 

En esta forma, la Revoluci6n Democratica de 1958 tuvo su origen y 
fundamento en la accion concertada de los partidos fundamentales y sus 
lideres. De alli que Ramon J. Velazquez, al comentar la reunion que 
tuvieron los lideres politicos fun<lamentales en Nueva York, en la primera 
quincena de 1958, sefialo que "pasaron revista a la situacion politica 
venezolaua, analizaron los graves errores y los aciertos del pasado y termi
naron por aceptar la tesis que el porvenir seria suyo en la medida en 
que entendieran que el poder politico es el producto de alianzas y de 
acuerdos entre los diversos sectores que integran un pals' 5• 

El pacto politico que enrumbo el proceso democratico a partir de 1958, 
buscaba eliminar la hegemonia de cualquiera de los partidos politicos y la 
exclusion de los otros en el proceso politico, asi como el establecimiento de 

2. V ease R. Betancourt, La Revolt1ci6n Democratica en Venezt1ela, Torno I, Caracas 
1968, p. 9. 

3. Vease "El Sistema de Partidos Venezolanos" en Juan Carlos Rey, Problemas Socio
PoUticos de America Latina, Caracas 1980, p. 313. 

4. Op. cit., p, 7. 
5. Vease, Ramon J. Velasquez, "Aspectos de la Evolucion PoHtica de Venezuela en el 

ultimo medio siglo" en Ramon J. Veiasquez y otros, Venezuela Moderna, Media 
Siglo de Historia 1926-1976, Caracas 1979, p. 219. 
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un sistema de partidos competitivo pero que se respetaban mutuamente, 
el cual debia estar comprometido, por sobre todo, al mantenimiento del 
regimen democratico; y la expresi6n formal de ese pacto politico fue el 
denominado Pacto de Punta Fijo 6, suscrito el 31 de octubre de 1958 entre 
los lideres de los tres partidos politicos democraticos fundamentales del 
pais. La Constituci6n de 1961, puede decirse, es el producto directo de 
aquel pacto, desde el punto de vista de la organizaci6n del Estado y su 
regimen politico. 

II. EL FACTO DE PUNTO FIJO (1958) 

El Pacto de Punto Fijo constituy6 un acuerdo entre los tres principales 
partidos, partiendo del supuesto de que ellos tenian "la responsabilidad de 
orientar la opinion para la consolidaci6n de los principios democrati
cos ... ", para lograr puntos de unidad y de cooperaci6n entre ellos. En 
tal sentido, en el pueden distinguirse tres principios de caracter general 
que lo motivaron, asi como una serie de compromisos politicos concretos. 

1. Los principios generales 

El Pacto de Punto Fijo, puede decirse que fue un acuerdo de conviven
cia entre los partidos, para garantizar el desarrollo de un proceso electo
ral (1958), que condujera a la formaci6n de un gobierno democratico con 
participaci6n de los diversos sectores politicos. 

A. En efecto, los partidos acordaron en primer lugar, establecer unas 
pautas de convivencia basadas en el mutuo respeto, inteligencia y coope
raci6n entre las diversas fuerzas politicas, sin perjuicio de la autonomia 
organizativa de cada una de ellas o de sus caracterfsticas ideol6gicas. Estas 
pautas de convivencia, se consideraron como una garantia para no romper 
el frente unitario que ellas implicaban, y buscaban prolongar la tregua 
politica, despersonalizar el debate y erradicar la violencia partidista. 

B. En segundo lugar, ese esfuerzo de cooperaci6n entre las fuerzas 
politicas tenia un fin inmediato: lograr, entre todos, que se desarrollase 
el proceso electoral de diciembre de 1958, y que los poderes publicos que 
resultaren electos de ese proceso, respondieran a pautas democraticas. Se 
trataba, por tanto, de un acuerdo para el establecimiento de un sistema 
democratico. 

C. En tercer lugar, como principio general del Pacto, se adquiri6 
el compromiso del establecimiento de un gobierno y unos cuerpos repre
sentativos, que debian agrupar equitativamente todos los sectores de la 
sociedad interesados en la estabilidad de la Republica como sistema po-

6. V ease el texto en Presidencia de la Republica, Documentos que hicieron historia, 
Torno II, Caracas 1962, pp. 443 a 449. 
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pular del gobierno. Por tanto, aquf, el Pacto fue mas alla del acuerdo de 
respeto mutuo y de cooperaci6n, y se convirti6 en un acuerdo de hacer y 
lograr la participaci6n de todos los sectores interesados en la formaci6n 
del nuevo gobierno, lo cual se hizo realidad, no s6lo en la estructuraci6n 
del primer gobierno de R6mulo Betancourt, en 1959, con participaci6n 
ministerial de los tres principales partidos, sino por el establecimiento del 
principio de la representaci6n proporcional de las minorias, para lograr 
la "equitatividad" en los cuerpos deliberantes, de manera que todos los 
sectores de la sociedad interesados en la estabilidad republicana estuvie
sen representados en ellos, sin que quedasen algunos de aquellos fuera del 
juego politico. 

Por supuesto, se trataba de un acuerdo "de todos los sectores de la 
sociedad interesados en la estabilidad republicana", por lo que quedaban 
fuera del Pacto aquellos sectores que no estaban interesados en esa esta
bilidad, representados por los sectores del perezjimenismo y de la conspi
raci6n militar, y por el Partido Comunista de Venezuela, el cual tampoco 
estaba interesado en la estabilidad republicana, como qued6 demostrado 
por la lucha subversiva interna que se desarroll6 durante mas de un lustro, 
a partir de esa fecha. 

2. Los compromisos politicos 

Remos dicho, que entre los principios generales que motivaron el pacto 
entre los partidos pollticos, estaba el de garantizar, entre todos los par
tidos, que no se rompiera el frente unitario y que la tregua politica que 
se habia establecido con motivo de la Revoluci6n de 1958, fuera prolon
gada. Es decir, prolongar la tregua politica, no romper el frente unitario, 
despersonalizar el debate y erradicar la violencia partidista, fueron los 
principios generales que estan en la base del Pacto de Punto Fijo, y que 
fueron los que provocaron el establecimiento de tres compromisos forma
les entre ellos. 

Estos compromisos fueron los siguientes: 
A. En primer lugar, la defensa de la constitucionalidad y del derecho 

a gobernar conforme el resultado electoral, lo cual, en definitiva, se confi
guraba como un acuerdo de unidad popular defensivo del sistema consti
tucional, del sistema democratico, y de las elecciones que se iban a reali
zar. En relaci6n a este compromiso debe sefialarse que la Revoluci6n De
mocratica de 1958 no derog6 la Constituci6n de 1953, producto de la dic
tadura. En esta forma, en el proceso constitucional venezolano, hay dos 
casos nada mas en los cuales, las rupturas del hilo constitucional, que 
han sido muchas, no han tenido como consecuencia la derogaci6n de la 
Constituci6n precedente y su sustituci6n por otra, mediante la convoca
toria de una Asamblea Constituyente, que era lo normal. En Venezuela, 
en el afio 1958 el Acta Constitutiva de gobierno que se constituy6 el 23 
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de enero, dej6 en vigencia el regimen constitucional precedente, que era 
el de la Constituci6n de 1953, con las modificaciones que la Junta de Go
bierno pudiera adoptar 7, no convocandose a una Asamblea Constituyente. 
En esta decision sin duda, habia una motivaci6n practica: convocar 
elecciones para una Asamblea Constituyente, elaborar una Constituci6n y 
luego convocar a elecciones para constituir los nuevos Poderes conforme 
a la nueva Constituci6n, era entrar en un proceso que podia romper la 
propia unidad que se buscaba establecer, la propia tregua politica y la 
despersonalizaci6n del debate, y quizas caer en una lucha interpartidista al 
maximo. Por ello, se dej6 en vigencia el regimen constitucional de 1953, 
a pesar de que se haya opinado que lo que debi6 haber hecho la Junta 
de Gobierno era derogar la Constituci6n de 1953 y poner en vigencia la 
de 1947 y realizar todo el proceso politico al amparo de esta. Sin embargo, 
esto no se hizo: como sefialamos, se dej6 en vigencia la Constituci6n de 
1953 y se fue directamente a un proceso electoral, de acuerdo a la Ley 
Electoral que se habia dictado en mayo de ese mismo afio 1958 por la 
Junta de Gobierno, a los efectos de elegir al Presidente de la Republica 
y a una Asamblea-Congreso que debia elaborar la nueva Constituci6n 8• 

Por eso, el primer compromiso del Pacto de Punto Fijo fue la defensa de 
la constitucionalidad, y esta era la establecida en la Constituci6n de 1953, 
con las modificaciones establecidas por el Gobierno de facto. 

Ahora bien, este compromiso implicaba el de ir a elecciones y respetar 
el resultado de las mismas, por lo que el Pacto se configur6 como una 
"unidad popular defensiva" del sistema constitucional y del resultado de 
las elecciones. 

Para lograr este primer objetivo del Pacto de Punto Fijo, en su texto 
se establecieron una serie de compromisos concretos: En primer lugar, 
el de que los Poderes Publicos para el periodo 59-64 serian los resultantes 
de las elecciones; en segundo lugar, el de que todas las fuerzas politicas 
consideraban como un delito contra la patria, la intervenci6n por la fuerza 
contra las autoridades electas, en virtud del compromiso de respetar el 
resultado electoral; en tercer lugar, la obligaci6n general de las fuerzas 
politicas de defender las autoridades constitucionales contra todo intento 
de Golpes de Estado que se pudieran producir; compromiso que asumie
ron las fuerzas politicas, aun cuando no estuviesen en el futuro gobierno 
y estuviesen, en lo que se llam6 en el Pacto, "en una oposici6n legal y 
democratica al Gobierno" o sea, dentro del mismo juego democratico; y en 
cuarto lugar, asi como se estableci6 que se consideraba delito contra la 
patria la intervenci6n por la fuerza contra las autoridades electas, se esta
bleci6, tambien, como un "deber patri6tico'', la resistencia contra la fuerza 

7 . V ease el art. 3 de! Acta Constitutiva de la Junta Militar de Gobierno de la Republica 
de Venezuela, en Gaceta Oficial: NQ 25.567 de 23-1-58. 

8. Por Decreto-ley N9 20 de 3-2-58 se habfa derogado la Ley de Elecciones de 1957 
(Gaceta Oficial N9 25.576 de 3-2-58), declarando inexistentes el plebiscito y eleccio
nes celebrados en diciembre de 1957. 
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o contra todo hecho subversivo. Como consecuencia, tambien se consider6 
como un delito contra la patria, la colaboraci6n con las fuerzas y con los 
hechos subversivos, que pudieran provocar la ruptura de la estabilidad 
constitucional y democratica que resultara de las elecciones. 

B. En segundo lugar, el segundo compromiso politico establecido en 
el pacto fue el de la constituci6n de un gobierno de unidad nacional, como 
exigencia de la estabilidad del Estado de Derecho. 

Par tanto, no solo se trat6 de un acuerdo para establecer una unidad 
popular defensiva, sino ademas, de un pacto para convertirla, dentro del 
sistema constitucional y como producto del hecho electoral, en un go
bierno unitario nacional. Este compromiso politico no tenia, ademas, limite 
temporal: la idea de establecer el gobierno unitario, fue un compromiso 
que se adquiri6 por tanto tiempo como perdurasen los factores que ame
nazaban el ensayo republicano. 

Por otra parte, el establecimiento de un gobierno de unidad nacional 
se consider6 como el camino para canalizar las energias partidistas, para 
evitar que la oposici6n sistematica debilitara el movimiento hacia la 
democracia, y por supuesto, para evitar la discordia interpartidista. 

Por ultimo, otro elemento fundamental de este compromiso de busqueda 
de un gobierno de unidad nacional, fue el de declarar que no habria 
hegemonia en el Gabinete Ejecutivo que debia resultar designado, una 
vez que las elecciones se produjeran y, por tanto, que todas las corrientes 
politicas nacionales estarian representadas en el, junto con los sectores 
independientes, a los efectos de garantizar la participaci6n de todos los 
actores en el proceso politico. 

C. En tercer lugar, para constituir ese gobierno de unidad nacional se 
lleg6 al tercer compromiso del Pacto: establecer un programa minimo 
comun para concurrir al proceso electoral. En efecto, si se trataba de una 
cooperaci6n interpartidista para mantener el regimen democratico, y para 
formar un gobierno de unidad nacional, era l6gico que se estableciese 
un programa mm1mo comun entre ellos. Por ello, las fuerzas politicas se 
comprometieron a acudir al proceso electoral con un programa minimo 
comun. 

Como consecuencia de este compromiso politico, se acorcl6 que nin
guno de los partidos debia incluir en sus programas puntos contrarios al 
programa minimo comun, lo que desde el punto de vista practico impli
caba, hasta cierto punto, la renuncia por los partidos politicos participantes 
del Pacto, de ir contra el programa minimo comun en sus respectivos pro
gramas electorales. Por supuesto, no se trataba de una renuncia a tener 
puntos discordantes, sino a ponerlos en sus programas de gobierno. Podia, 
por tanto, haber discusi6n sobre los puntos no incorporados en el pro
grama minimo comun y los puntos no comunes, pero se estableci6 el 
compromiso -y este fue otro de los puntos centrales del Pacto, de los 
mas importantes- de que la discusi6n publica de los puntos que no estu-
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vieran en el programa mm1mo comun, debia mantenerse dentro de "los 
limites de tolerancia y mutuo respeto'', a Io cual los obligaban los inte
reses superiores de la "unidad popular y de la tregua politica". Aqui, de 
nuevo, se insisti6 en el elemento central de la unidad popular, de la 
tregua politica y del mutuo respeto, que fue lo que motiv6, basicamente, 
este ensayo de establecer unas nuevas reglas de juego para el sistema 
politico. 

Estos tres fueron, sin duda, los tres puntos basicos del Pacto; luego 
vinieron otros tres puntos de implementaci6n que tambien se configuraron 
como compromisos politicos. 

3. Los compromisos de implementaci6n 

A. En efecto, en primer lugar, se establecieron compromisos basicos 
sobre el sistema · de elecci6n de los representantes. Para ese momento, 
octubre del afio 1958, los partidos politicos no habian logrado llegar a 
un acuerdo sobre una candidatura unica presidencial, ni sobre listas uni
cas para los cuerpos representativos. Por ello, en el Pacto renunciaron a 
un candidato unico y a planchas unitarias, y acordaron que cada quien 
presentara su candidato presidencial y sus listas de candidatos a los cuer
pos deliberantes, lo cual se consider6 como compatible con la unidad. 
Por ello, en el documento se estableci6 el prop6sito comun de fortalecer 
el sentimiento comun de interes patri6tico, asi como la voluntad de tole
rancia y del mutuo respeto de las fuerzas unitarias. 

B. En segundo lugar, se estableci6 una Comisi6n Interpartidista de 
Unidad, es decir, un sistema de vigilancia del cumplimiento del Pacto, 
para garantizar la tregua politica y la convivencia unitaria de las organi
zaciones democraticas. A tal efecto, la Comisi6n Interpartidista de Unidad 
debia vigilar el cumplimiento de los acuerdos, orientar la convivencia 
interpartidista, y conocer de las quejas que pudieran formularse contra 
estos principios de unidad por desviaciones personalistas o sectarias. La 
Comisi6n, ademas, tenia por misi6n realizar diligencias para morigerar y 
controlar todo lo que pudiera comprometer la convivencia democratica. 

C. En tercer lugar, se establecieron una serie de compromisos de 
implementaci6n relativos al proceso electoral que se iba a desarrollar al 
afio siguiente, como resultado de la voluntad comun de fortalecer la 
democracia. 

En efecto, se estableci6 el compromiso de que aun cuando habria can
didatos diferentes, sin embargo, debia garantizarse la "tolerancia mutua", 
de nuevo, entre los partidos y candidatos, durante la campafia electoral, 
para asegurar que debfan cumplirse los compromisos, cualquiera que fuera 
el partido que ganara las elecciones. Por ello se trat6 de un Pacto, 
no s6lo para las elecciones de 1958, sino posteriormente, para la for
maci6n del gobierno. De alH, la declaraci6n ... ~?.~.6-~_?!_~~-.!?d~~s 
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votos que se obtuvieran eran para consolidar el E~t~~Q_de Derecho, y de 
que esos votos debian cons1derarse como votos comunes en favor del re
gimen constitucional. 

Por ello, asimismo, se establecio el compromho de todos los partidos de 
realizar una campafia positiva, imbuida de un espiritu unitario y que evi
tara - y este es otro punto central del Pacto- planteamientos y discusio
nes que pudieran precipitar "la pugna interpartidista, la desviacion perso
nalistas del debate y divisiones profundas" que luego pudieran compro
meter la formacion del Gobierno de Unidad Nacional. 

En este excepcional documento politico, por tanto, no solo habia un 
programa minimo comun, no solo se comprometian los partidos a no dis
cutir publicamente puntos disidentes con el mismo; a no incorporar en 
sus programas puntos contrarios; y a discutir publicamente los asuntos 
divergentes en forma que no comprometiera la unidad, sino ademas, se 
establecio el compromiso de realizar la campafia en forma tal que no se 
cayera en lo que se queria evitar: la pugna interpartidista, las desviacio
nes personalistas, y las divisiones entre los diversos partidos que pudieran 
comprometer la formacion del futuro gobierno. Concluyo el documento 
con el compromiso de todos de respaldar el nuevo gobierno y de prestarle 
leal y democratica colaboracion. 

Cuando se lee de nuevo este documento, realmente uno se percata del 
hecho de que los partidos politicos si habian aprendido una dura leccion: 
la lucha interpartidista extrema, basada en la destruccion del adversario 
y la hegemonia de un partido sobre otros, habian provocado la destruc
cion del sistema democratico en la decada de los cuarenta y habian pro
vocado la dictadura. El Pacto de Punto Fijo, fue una voluntad formal
mente expresada, de evitar caer en la misma situacion. Por supuesto, no 
es frecuente encontrar este tipo de Pacto Politico como base para el esta
blecimiento de un sistema politico, lo que ha llevado a Juan Carlos Rey a 
calificarlo como "uno de los mas notables ejemplos que cabe encontrar en 
sistema politico alguno, de formalizacion e institucionalizacion de unas 
comunes 'reglas de juego', al mismo tiempo que muestran la lucidez de 
la elite de los partidos politicos venezolanos" 9• 

Mediante este compromiso politico, por tanto, se establecio en Vene
zuela un sistema de partidos, basado en relaciones mixtas de cooperacion 
y conflictos, para asegurar la def ens a del sistema frente a los enemigos 
antagonicos que no estaban incorporados al Pacto: las fuerzas perezjime
nistas, por una parte, y las fuerzas de la extrema izquierda, por la otra, 
que conspiraban contra el regimen democratico. 

9. Loe. cit., p. 315. 
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III. LA CONSECUENCIA DEL PACTO: LA CONSTITUCION DE 1961 

El Pacto de Punto Fijo, puede decirse, tuvo como producto fundamen
tal, el texto de la Constitucion de 1961, y ello resulta del hecho de que la 
primera tarea que se impusieron los Senadores y Diputados electos en 
diciembre de 1958 fue la elaboracion del texto constitucionaL En efecto, 
como se dijo, el Pacto de Punto Fijo se suscribio en octubre de 1958; las 
elecciones se realizaron en diciembre de 1958; el 23 de enero de 1959 se 
celebro el primer aniversario de la Revolucion de 1958, y el 2 de febrero 
de 1959 se instalo la Comisi6n de Reforma Constitucional, como Comision 
Bicameral en el Congreso electo. 

Sefialamos que en nuestra historia constitucional s6lo hay dos casos 
en los cuales una Constituci6n no se elabora por una Asamblea Consti
tuyente, sino por el Congreso: las Constituciones de 1936 y de 1961. 

En 1936, luego de la muerte del dictador J. V. Gomez, fue el Congreso 
que existia el que reformo la Constituci6n, lo cual se explica, porque al 
asumir el poder E. Lopez Contreras se abre un periodo de transicion, sin 
que hubiese una ruptura total del sistema anterior. Sin embargo, en 1958 
a pesar de que hubo una ruptura completa en el proceso politico, pues 
inclusive en febrero se declaro inexistente el plebiscito celebrado el 15 de 
diciembre de 1957 y las elecciones realizadas en esa fecha para los cuerpos 
representativos, los cuales fueron formalmente disueltos, no se opto por 
convocar una Asamblea Constituyente, aun cuando por supuesto, fue el 
Congreso electo en el nuevo regimen el que elaboro y sanciono la Cons
titucion. 

La Comision de Reforma Constitucional, como se dijo, se instalo el 2 de 
de febrero de 1959 y en su segunda reunion el 23 de febrero de 1959 llego 
a tres acuerdos basicos que orientaron la elaboracion del Proyecto: En 
primer lugar, se acordo tomar como base de discusion, el texto de la Cons
titucion de 1947, y de alli todas las semejanzas que existen entre el texto 
de 1947 y el de 1961. Ademas, la Constituci6n de 1947 habia sido intensa
mente discutida en una Asamblea Constituyente, en la cual habian inter
venido todos los partidos politicos que participaron en el Pacto de Punto 
Fijo. En segundo lugar, se acordo que los miembros de la Comision y los 
partidos politicos debian precisar los puntos de divergencia con relaci6n 
al texto de la Constituci6n de 1947; y en tercer lugar, se acord6 tambieil, 
que debian precisarse los puntos de divergencia entre los partidos politicos 
respecto al proceso de reforma constitucional 10• 

De las discusiones de la Comisi6n, en su segunda sesion, se evidenci6 
la existencia de un acuerdo tacito: que la reforma constitucional debia 
concebirse en el seno de la propia Comisi6n al elaborarse el Proyecto, 
y que no debia abrirse la discusi6n en las Camaras al presentarse el Pro~ 

10. V ease el texto en La Constituci6n de 1961 y la evoluci6n constitucional de Venezuela, 
Torno I, Vol. 1, Caracas 1971, P. 5. 
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yecto a las mismas. Este Acuerdo se preciso luego en la tercera reunion 
de la Comision el 26 de febrero de 1959. 

En efecto, en el texto del Acta N<? 3, consta que se dio lectura a una 
comunicacion del Partido Comunista, que habia participado en las elec
ciones, aun cuando no era parte del Pacto de Punto Fijo, en la cual se
fialo que estaba conforme con que se iniciara la elaboracion de la Cons
titucion partiendo del texto de 1947, pero advirtiendo que en la oportu
nidad en la cual se discutiera una reforma a fondo de la Constitucion, 
sostendrian sus puntos de vista sobre las cuestiones que considerasen de
bian ser incluidas en el texto. En relacion a ello, el Senador Raul Leoni, 
Presidente del Senado y luego Presidente de la Republica (1964-1969), ma
nifesto que en dicha comunicacion "se ha dejado abierta la posibilidad de 
plantear una discusion filosofica en el seno de las Camaras. . . lo que es 
precisamente lo que se ha querido evitar . .. " 11 • 

Evitar discusiones filosoficas sobre un texto no era otra cosa que abogar 
por el mantenimiento del espiritu unitario que existia, y ese fue el criterio 
que se siguio en la Comision Bicameral, en la cual se discutio el proyecto, 
no habiendo sido el mismo, objeto del debate en las Camaras. En el mis
mo sentido, el entonces Diputado Rafael Caldera y luego Presidente de 
la Republica (1969-1974), formulo la propuesta de que los partidos politi
cos debian presentar los temas que pudieran ser polemicos para discutirse 
en la Comision, pero con la advertencia de que los partidos no debian 
fijar posicion "ya que esto ultimo puede suscitar diferencias ideologi
cas" 12, con lo cual se buscaba evitar que se cerrara el debate y la posi
bilidad de llegar a acuerdos por diferencias ideologicas, que luego no 
permitieran llegar a un consenso. 

Por tanto, sin duda, el espiritu de la Comision Bicameral de Reforma 
Constitucional, de un Congreso cuya eleccion era el resultado de un pacto 
unitario, fue el de redactar un texto que tambien fuera reflejo de ese 
pacto politico. 

Ello resulta claro, por otra parte, de la propia Exposicion de Motivos 
del Proyecto, al hacer el recuento del trabajo realizado por la Comision. 
Se afirma, en efecto: "se ha trabajado en el seno de la Comision Bicameral 
con gran espiritu de cordial entendimiento. Se ha mantenido en todo 
instante el proposito de redactar un texto fundamental que no represente 
las puntos de vista parciales, sino aquellas lineas basicas de la vida poli
tica nacional en las cuales pueda haber y exista convergencia de pensa
mientos y de opiniones en la inmensa mayoria, quizas podriamos decir, 
en la totalidad de los venezolanos" 13• 

Este parrafo de la Exposicion de Motivos, en el cual se afirmo que la 
Comision Bicameral quiso elaborar un texto que no representara el punto 

11. Loe. cit., pp. 6 y 7. 
12. Loe. cit., p. 8. 
13. Vease el texto en Revista de la Facultad de Derecho, NQ 21, Caracas 1961, pp. 205 

y siguientes. 
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de vista parcial y que representara las lineas basicas de la vida politica 
nacional, de manera que realmente fuera un pacto politico, como es toda 
Constituci6n, de la sociedad venezolana en un momento determinado, 
evidencia que fue una consecuencia de un pacto politico previo para esta
blecer un sistema de partidos, como lo fue el Pacto de Punto Fijo, con 
base a criterios unitarios y por sobre las luchas politicas. De alli que en 
esa Exposici6n de Motivos se afirme que "Esta idea nos ha conducido 
a hacer de todas y cada una de las reuniones de la Comisi6n una ocasi6n 
de intercambiar puntos de vista y esforzarnos para encontrar f 6rmulas 
de aceptaci6n comun. Las deliberaciones no se han mantenido en los 
limites formales del debate parlamentario: han tenido mas bien el caracter 
de conversaciones sinceras e informales, tras de las cuales hemos logrado 
en la mayoria de los casos una decisi6n undnime" 14• 

Resulta, por tanto, de la Exposici6n de Motivos, el empefio de la Comi
si6n Bicameral en lograr f 6rmulas de aceptaci6n comun, que no repre
sentaran puntos de vista parciales, sino las lineas basicas de la vida 
politica nacional. Por ello, el texto no podia representar una opci6n rigida 
politico-ideol6gica. Por eso se agrega en la propia Exposici6n de Motivos: 
el texto "deja cierta flexibilidad al legislador ordinario para resolver cues
tiones e injertar modificaciones que correspondan a las necesidades y a 
la experiencia de la Republica sin tener que apelar a la reforma cons
titucional" 15• 

Esto es muy importante, pues nos da la idea de la Constituci6n como 
un instrumento que no responde a un punto de vista parcial, cuyos dispo
sitivos pueden ser complementados por el legislador ordinario, para adap
tarla a las nuevas realidades concretas, derivadas de la experiencia de 
vida republicana, sin llegar a modificar el texto. Por supuesto, la "flexibi
lidad" de la cual habla la Exposici6n de Motivos, no se refiere a que la 
Constituci6n de 1961 no sea rigida, que lo es, por los mecanismos espe
ciales de Enmienda y Reforma General que preve, sino a que la misma no 
tiene rigidez ideol6gica, en cuanto a las opciones para su desarrollo y 
adaptabilidad en el proceso politico. 

Ahora bien, este caracter de la Constituci6n de 1961, como producto 
directo del Pacto de Punto Fijo, se confirma en diversas expresiones for
muladas por los propios redactores del Proyecto de Constituci6n. Citemos, 
en efecto, solamente tres de esas opiniones: la del Presidente Raul Leoni, 
quien fue Presidente de la Comisi6n Bicameral; la del Presidente Rafael 
Caldera, quien fue Vicepresidente de la Comisi6n Bicameral y la del Se
cretario de la propia Comisi6n Bicameral, profesor Jose Guillermo An
dueza. 

En efecto, Raul Leoni, Presidente del Congreso para el momento en el 
cual se promulg6 la Constituci6n, y luego Presidente de la Republica 

14. Loe. cit., p. 205. 
15. Loe. cit., p. 205, 
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(1964-1969) en el discurso que pronunci6 en el Congreso al conmemorar
se el X Aniversario de la Constituci6n, el 23 de enero de 1971, expresaba 
que despues del 23 de enero de 1958, "se cancela el desorden instituido en 
el gobierno y 16gicamente, el recobrar de la soberania reclama la elabora
ci6n de una nueva Carta Fundamental. Fruto de un tacito pacto de todas 
las fuerzas politicas, la dictadura se derrumba. Un clima de armonia pre
side el Congreso que dicta la Constituci6n. Y este ambiente de transacci6n 
y conciliaci6n trasciende el ambito mismo de la Comisi6n Redactora. Asi, 
el resultado permite que ideologias a veces contrapuestas, coincidan en 
una finalidad superior, como era la de lograr con la promulgaci6n de la 
Constituci6n, el cabal retorno a la legalidad y la derogatoria de un orde
namiento constitucional espureo que debi6 haber sido derogado el 23 de 
enero ... ". Lu ego agrega: " ... La Constituci6n del 61 permite la transfor
maci6n de la sociedad venezolana, sin que tenga como contrapartida el 
doloroso sacrificio de las libertades. Mas que una Constituci6n programa
tica, de lo cual nos cuidamos mucho sus elaboradores, es una Constituci6n 
flexible. No en el sentido que le dan los constitucionalistas ortodoxos, sino 
en el mucho mas amplio que nos ensefia la semantica ... " 16• 

Queda clara, asi, la apreciaci6n de R. Leoni, de que la Constituci6n fue 
elaborada bajo el espiritu de unidad, de transacci6n, de conciliaci6n del 
23 de enero de 1958, origen del Pacto de Punto Fijo, y de que es un texto 
"flexible", en el sentido de no comprometido, que permite luego su desarro
llo en el proceso democratico. 

El Presidente Rafael Caldera tambien coincidi6 con esta apreciaci6n. 
En su discurso ante el Congreso sobre el Pensamiento Politico Latinoame
ricano con motivo del Bicentenario del Libertador Simon Bolivar, en 
junio de 1983, el Presidente Caldera sefial6: "Estaban frescas todavia las 
experiencias de la etapa que se inici6 imperfectamente de 1936 a 1945 y 
que tuvo un ritmo especial de 1945 a 1948. Los fracasos, los desengafios, 
los peligros, fueron, sin duda, una advertencia y todo ello se refleja en 
una Constituci6n que contiene una mezcla de idealismo y de realismo, que 
tiene una inspiraci6n ideal, clara, marcada, proyectada hacia adelante y 
que tiene en si misma el resumen de la experiencia, de las dificultades 
experimentados y de los fracasos sufridos en oportunidades anteriores" 17• 

Este pensamiento lo expers6 Rafael Caldera desde el mismo momento 
en el cual se promulg6 la Constituci6n. En efecto, en el discurso que 
pronunci6 en el acto de promulgaci6n de la Constituci6n el 23 de enero de 
1961, dijo lo siguiente: " ... Queriamos una Constituci6n de! pueblo y para 
el pueblo; una Constituci6n de todos y para todos las venezolanos. Para 
ello necesitabamos animar el espiritu de unidad nacional que caracteriz6 
el movimiento del 23 de enero. . . En la Comisi6n y en los debates consta 

16. Vease en Raul Leoni, X Aniversario de la Constituci6n de 1961, Discurso de Orden, 
Caracas 1971, p. 11. 

17 . Consultado en original, p. 8. 
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el elevado espiritu que pudo mantenerse, de lo cual hay elocuente testi
monio en variadas intervenciones. Se solventaron casi siempre con espiritu 
venezolano, las comprensibles discrepancias, las que subsistieron --como 
no podia menos de ocurrir- no alcanzaron a borrar el anchuroso espa
cio de la convergencia" 18• Posteriormente, en el discurso que pronunci6 
a los 15 afios de la Constituci6n, Caldera resumi6 el planteamiento en 
una frase: "El presupuesto basico de la Constituci6n reside en el consenso, 
en SU aceptaci6n general. .. " 19, lo que llev6 a Jose Guillermo Andueza a 
expresar: " ... El espiritu del 23 de enero, tuvo, en verdad, su mejor expre
si6n en la Carta Fundamental" 20• El mismo Andueza destac6 "el espiritu 
del 23 de enero" como uno de los factores ambientales que influyeron 
mucho en algunas de las decisiones politicas tomadas en la Constituci6n 
de 1961 21• 

En todo caso, basta leer el texto del Pacto de Punto Fijo y seguir el 
proceso politico posterior, para constatar que la Constituci6n de 1961 fue 
un producto directo del mismo: su texto se elabor6 influido por los prin
cipios que hemos visto de unidad, de concordia, de evitar las divergencias 
interpartidistas y de lograr acuerdos entre ellos, para establecer un texto 
flexible, no comprometido definitivamente con ninguna orientaci6n y que 
sentara las bases de la Republica, de acuerdo al espiritu unitario, dentro 
de un regimen democratico. 

Ahora bien, si analizamos globalmente la Constituci6n de 1961, a la luz 
de sus antedecedentes politicos, puede concluirse que ese "espiritu del 23 
de enero" tiene efectos directos en el texto constitucional, particularmente 
en dos aspectos: en el establecimiento de un regimen politico democratico, 
con previsiones para su mantenimiento que marca la constituci6n politica 
del Estado; y en el establecimiento de un peculiar sistema politico:~9.Q.nQ-
mico-social, que configura la constituci6n econ6mica~- · ·· ···. 

18. Vease en Anuaria de la Facultad de Derecha. Universidad de Los Andes, Nil 7, p. 32. 
19. Rafael Caldera, A las 15 aiias de la Canstituci6n Venezalana, Caracas 1971, p. 11. 
20. v ease SU nota "Rafael Caldera, Constitucionalista" en Estudias sabre la Canstituci6n 

Libra Hamenaje a Rafael Caldera, Torno I, Caracas 1979, pp. XXVI y XXVII. 
21. Vease en "Introducci6n a las Actas" en La Canstituci6n de 1961 y la evaluci6n 

cantsitucianal de Venezuela, cit., Torno I, Vol. I, p. XXIV. 
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SEGUNDA PARTE 

LA CONSTITUCION POLITICA 22 

I. PRINCIPIOS DEL REGIMEN POLITICO 

La Constituci6n de 1961, siguiendo la tradici6n iniciada en 1811 y re
forzada en 1863, establece una forma del Estado Federal, con una gran 
carga centralista producto de la evoluci6n politica del presente Siglo; y 
un regimen democratico pluralista que ha dado origen a una democracia 
de partidos. El Estado Federal centralizado y la democracia de partidos, 
en SU funcionamiento durante los ultimos 30 afios, han conducido a que 
el regimen politico resultante pueda ser calificado como de un Estado de 
Partidos. 

1. La Federaci6n Centralizada 

A. La distribuci6n rertical del Poder Publico y la divisi6n 
territorial 

De acuerdo al articulo 2 de la Constituci6n, "la Republica de Venezuela 
es un Estado Federal, en los terminos consagrados por esta Constituci6n". 

A los efectos de la organizaci6n politica de la Republica, conforme a la 
forma federal, el territorio nacional esta dividido en 20 Estados (Art. 9) 
conforme a la division politico-territorial adoptada en 1856, y ademas, en 
un Distrito Federal donde esta la Capital de la Republica, Caracas, sede 
de los 6rganos supremos del Poder Nacional (Art. 11); en dos Territorios 
Federales y en las Dependencias Federales, estas ultimas formadas por las 
islas existentes en el mar territorial o en el que cubre la plataforma conti
nental (Art. 14). Tanto los Estados como el Distrito Federal y los Terri
torios Federales, estan divididos en Municipios, existiendo en 1991, 269 
Municipios en todo el territorio nacional. 

De acuerdo a los terminos de la Constituci6n, formalmente se consagra 
un sistema de distribuci6n vertical del Poder Publico, entre la Republica, 
que ejerce el Poder Publico Nacional; los Estados miembros de la Fede-

22 . V ease Allan R. Brewer-Carias, "El sistema constitucional venezolano" en la obra co
lectiva dirigida por Domingo Garda Belaunde, Francisco Fernandez Segado y Ruben 
Hernandez Valle sobre Sistemas Constitucionales lberoamericanos (en preparaci6n 
Madrid, 1991). 
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rac10n, que ejercen el Poder Publico Estadal, y los Municipios, que 
ejercen el Poder Publico Municipal. Se trata, por tanto, de un sistema 
de descentralizaci6n politica, en el cual tanto los Estados como los Mu
nicipios gozan de autonomia politica (Arts. 16 y 25), y tienen asignadas 
una serie de competencias exclusivas, que ejercen sin que exista ningun 
tipo de control de tutela entre los diversos niveles. En consecuencia, los 
actos de los Estados y los Municipios s6lo pueden ser impugnados ante 
los 6rganos del Poder Judicial que ejercen, sea la justicia constitucional, 
sea la jurisdicci6n contencioso-administrativa (Arts. 29 y 215). 

B. El desbalance en la asignaci6n de competencias 

La forma federal del Estado, sin embargo, no fue acompafiada en el 
texto constitucional con una efectiva descentralizaci6n de competencias, 
particularmente a nivel de los Estados. 

En efecto, conforme al articulo 136 de la Constituci6n, se reserva al 
Poder Nacional una larga cantidad de competencias publicas, que abarcan 
materialmente casi todas las actividades de un Estado contemporaneo, in
cluyendose ademas, como competencia de los 6rganos nacionales "la que 
corresponda por su indole o naturaleza" (Art. 136,25). Conforme a ello, 
y siguiendo la tradici6n centralista cuyo inicio se remonta a comienzos 
del siglo, el Congreso Nacional, legislativamente ha continuado el pro
ceso centralizador en perjuicio de los Poderes de los Estados. Esto se 
produjo, particularmente en las competencias concurrentes previstas 
en la Constituci6n, y que corresponden a los tres niveles del sistema 
politico-descentralizado, la mayoria de las cuales fueron asumidas por 
el Poder Nacional. 

En efecto, los Estados conforme lo enumera la Constituci6n (Art. 17), 
tienen asignadas una serie de competencias de caracter organico y admi
nistrativo, pero ninguna en relaci6n a materias publicas excepto la poli
cia urbana y rural. De acuerdo a la ortodoxia de la forma federal, las 
Estados tienen la competencia residual en "todo lo que no corresponda 
de conformidad con la Constituci6n, a la competencia nacional o muni
cipal" (Art. 17,7); sin embargo, en virtud de la amplitud de las compe
tencias atribuidas al Poder Nacional y al Poder Municipal, en la practica, 
las competencias residuales han sido exiguas. 

Los Municipios, al contrario, tienen atribuidas conforme a la Constitu
ci6n, "las competencias propias de la vida local, tales como urbanismo, 
abastos, circulaci6n, cultura, salubridad, asistencia social, institutos popu
lares de credito, turismo y policia municipal" (Art. 30), lo que les da una 
gran importancia en el funcionamiento del Estado. En materia de policia, 
en todo caso, debe destacarse que conforme a la Constituci6n, los Estados 
y los Municipios s6lo pueden organizar sus fuerzas de policia de acuerdo 
a lo establecido en una ley nacional (Art. 134), que en 1991 aun no habia 
sido dictada. 
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En todo caso, contribuy6 al desbalance en la distribuci6n vertical 
de competencias entre los tres niveles del Poder Publico, la peculiar dis
tribuci6n del Poder Tributario que establece la Constituci6n. El Poder 
Tributario fue ampliamente previsto a nivel nacional (impuestos a la 
renta, al capital, a las sucesiones y donaciones; contribuciones que gravan 
las importaciones, las de registro y timbre fiscal, y las que recaen sobre la 
producci6n y consumo de bienes que el Poder Nacional se ha reservado, 
co mo las de alcoholes, licores, cigarrillos, f 6sforos y salinas; las de minas 
e hidrocarburos y todas las otras no atribuidas a los Estados y Municipios 
que con el caracter de contribuciones nacionales se crearen por Ley) 
(Art. 136,8); y a nivel municipal (patentes de industria y comercio y de 
vehiculos, impuestos sobre inmuebles urbanos y sobre espectaculos pu
blicos) (Art. 31,3); sin embargo, a nivel estadal no se previeron en la 
Constituci6n potestades tributarias especificas, aun cuando si se estable
cieron limitaciones en cuanto a los impuestos a la producci6n y al con
sumo que con caracter residual pudieran establecer (Art. 18). 

C. Los inicios de la descentralizaci6n palitica de 
la Federaci6n (1990) 

El excesivo centralismo a que ha llevado la practica legislativa en lo 
que va de siglo, y que no se detuvo bajo la vigencia de la Constituci6n, 
plante6 exigencias de reforma politica, particularmente provocadas por 
la elecci6n por voto directo, universal y secreto de los Gobernadores de 
los Estados, hecho que ocurri6 por primera vez en diciembre de 1989. 
En esta forma, justo antes de que tomaran posesi6n los Gobernadores 
electos el 2 de enero de 1990, el Congreso sancion6 la muy importante 
Ley de Descentralizaci6n, Delimitaci6n y Transferencia de Competencias 
del Poder Publico de 28 de diciembre de 1989 23 y que signific6 el comien
zo del desideratum por la federaci6n y descentralizaci6n politica que 
formularon los redactores de la Constituci6n en 1961, y que condujo a la 
prevision, en la Constituci6n, del artfculo 137, que dispone: 

"El Congreso, por el voto de las dos terceras partes de "Los miem
bros de cada Camara, podrti atribuir a las Estados o a las Munici
pios determinadas materias de la competencia nacional, a fin de 
promover la descentralizaci6n administrativa". 

La Ley de Descentralizaci6n, Delimitaci6n y Transferencia de Compe
tencias del Poder Publico de 1989, asi, vino a definir el marco de la 
reforma politica del Estado, para reforzar el federalismo o crear un Nuevo 
Federalismo, estableciendo, por una parte, la transferencia progresiva a 
los Estados de competencias concurrentes que el Poder Nacional habia 
asumido (planificaci6n, protecci6n social, educaci6n, cultura, deporte, 

23. Vease en Gaceta Oficial NQ 4.153 Exe. de 28-12-89. 
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empleo, salud, promoci6n de la agricultura, industria y comercio, protec
ci6n del ambiente, ordenaci6n del territorio, protecci6n al consumidor, 
vivienda popular, obras publicas) y que se materializara, conforme la 
vayan asumiendo los Estados, mediante las leyes que dicten sus Asambleas 
Legislativas; y por la otra, la transferencia a la competencia exclusiva de 
los Estados, conforme al articulo 137 de la Constituci6n, del impuesto al 
trafico (papel sellado), del regimen de las minas de minerales no metali
cos, la explotaci6n de vias de comunicaci6n terrestre, puertos y aeropuer
tos, y los impuestos al consumo, y que se materializara mediante conve
nios que deben ser suscritos entre el Gobernador de cada Estado y el 
Ejecutivo Nacional, con participaci6n aprobatoria de las Asambleas Le
gislativas respectivas y del Senado. 

2. La democracia de partidos 

La Constituci6n de 1961, producto de la Revoluci6n democratica de 
1958, estableci6 un regimen politico de democracia representativa liberal 
y pluralista, conforme al cual todos los 6rganos politicos del Estado (a 
nivel nacional, el Presidente de la Republica, los Senadores y los Diputa
dos al Congreso; a nivel estadal, los Gobernadores y los Diputados a 
las Asambleas Legislativas; y a nivel municipal, los Alcaldes y los miem
bros de los Concejos Municipales) son electos por votaci6n popular, di
recta, universal y secreta (Arts. 4, 19, 22, 27, 138, 151 y 183). 

Conforme a ese sistema, y con base en la aplicaci6n del principio cons
titucional de la representaci6n proporcional, cada cinco afios, siendo esa 
la duraci6n el periodo constitucional nacional (Art. 135), se celebraron 
elecciones en el pais (1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988). Al haberse 
establecido, conforme al artlculo 135 de la Constituci6n, la duraci6n de 
los Poderes Publicos de los Estados y de los Municipios en 3 afios, por la 
Ley sobre el Periodo de los Poderes Publicos de los Estados de 1989 24 y 
por la Ley Organica de Regimen Municipal del mismo afio 25, la elecci6n 
de los Gobernadores, Alcaldes y Concejales se ha producido en diciem
bre de 1989. 

Ahora bien, el esquema de! Estado centralizado provoc6 en el 
pais, durante los 30 afios de vigencia de la Constituci6n, el desarrollo de 
un sistema pluralista de democracia de partidos, de caracter multiparti
dista, de todos los signos ideol6gicos, en el cual estos han asumido ma
terialmente el monopolio de la representatividad y de la participaci6n. 
Los partidos politicos, cuya existencia se reconoce en la Constituci6n 
(Art. 114), han asumido el papel protag6nico en el proceso democratico, 
controlando todas las instancias politicas y penetrando en todos los niveles 

24. V ease en Gaceta Oficial N9 34.208 de 28-4-89. 
25. Vease en Gaceta Oficial N9 4.409 Extra. de 15-6-89. 
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de la sociedad civil. Ello ha provocado que muchas veces el centro ef ec
tivo de las decisiones politicas haya pasado a los 6rganos directivos de los 
partidos politicos, que controlan los 6rganos representativos. El Estado 
ha sido un Estado de partidos. Sin embargo, la reforma politica iniciada 
en 1989, con la Ley de Descentralizaci6n, se estima que contribuira a una 
mayor apertura de los partidos, y a la posibilidad de mayor representati
vidad y participaci6n. 

II. LOS DERECHOS CONSTITI.JCIONALES 

Siguiendo la tradici6n iniciada en materia de derechos individuales con 
la "Declaraci6n de Derechos del Pueblo" de 1811 y con el texto de la 
Constituci6n de ese mismo afi.o, enriquecida con los aportes juridicos en 
materia de derechos sociales incorporados a las reformas constitucionales de 
1936 y, principalmente, de 1947, la Constituci6n de 1961 esta signada por 
la declaraci6n de los derechos fundamentales, raz6n por la cual, incluso, 
inicia el Preambulo con la expresi6n de que la sanci6n de la propia Cons
tituci6n tiene entre otros aspectos "el prop6sito de proteger el trabajo, am
parar la dignidad humana; ... mantener la igualdad social y juridica, sin 
discriminaciones derivadas de raza, sexo, credo o condici6n social;. . . co
operar con las demas naciones y, de modo especial con las Republicas her
manas del Gontinente en ... la garantia universal de los derechos indivi
duales y sociales de la persona humana. . . sustentar el orden democra
tico como unico e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dig
nidad de los ciudadanos". 

Con base en estos prop6sitos, de los 250 articulos de la Constituci6n, 
73 se destinan a regular los Deberes, Derechos y Garantias, estos ultimos 
en cuatro capitulos, cada uno de los cuales esta destinado, respectivamente, 
a regular los derechos individuales, los derechos sociales, los derechos 
econ6micos y los derechos politicos. La Constituci6n establece, ademas, 
la cldusula abierta relativa a derechos y garantias, en el sentido de que 
como lo expresa la Exposici6n de Motivos del texto fundamental, estas se 
basan "sobre la noci6n esencial de la persona humana y se deja fuera de 
toda duda la interpretaci6n de que no pueden quedar las garantias a 
merced de que exista o no una legislaci6n que explicitamente las consa
gre y reglamente' . Por ello, el texto del articulo 50 que establece: 

"La enunciaci6n de las derechos y garantias contenida en esta Cons
tituci6n no debe entenderse como negaci6n de otros que, siendo 
inherent es a la persona humana, no figman expresamente en ella". 
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1. Los derechos individuales 

En forma detallada la Constituci6n regula los Derechos Individuales, 
comenzando por la formulaci6n de la libertad, como el derecho de todos 
"al libre desenvolvimiento de SU personalidad, sin mas limitaciones que 
las que derivan del derecho de los demas y del orden publico y social" 
(Art. 43), disposici6n que sustituy6 el enunciado tradicional de que todos 
pueden hacer lo que no perjudique a otro y nadie esta obligado a hacer 
lo que la ley no ordene, ni impedido de ejecutar lo que ella no prohiba. 
Ademas, la Constituci6n establece expresamente el principio de la irretro
actividad de la Ley, excepto cuando imponga menor pena (Art. 44). 

En el Capitulo relativo a los dcrechos individuales, la Constituci6n enu
mera expresamente el derecho a la vida como inviolable, y la prohibici6n 
de la pena de muerte (Art. 58); el derecho de todos a la protecci6n contra 
los perjuicios a su honor, reputaci6n o vida privada (Art. 59); y el prin
cipio de la inviolabilidad de la libertad y seguridad personales (Art. 60). 
En relaci6n a esta ultima, se detalla el regimen y limitaciones a las me
didas de privaci6n a la libertad, s6lo en virtud de obligaciones cuyo in
cumplimiento haya sido definido por la Ley como delito o falta (Arts. 60,l 
y 2); la prohibici6n a las medidas de incomunicaci6n y la proscripci6n a 
las torturas y procedimientos que causen sufrimiento fisico o moral 
(Art. 60,3); la garantia a no ser obligado a prestar juramento ni constre
fiido a declarar ni a reconocer culpabilidad en causa penal contra si 
mismo (Art. 60,4); el derecho a la defensa en materia penal, con la excep
ci6n de poder ser juzgado en ausencia s6lo los reos de delito contra la 
cosa publica (Art. 60,5); la garantia a la excarcelaci6n, una vez este 
ordenada por autoridad competente (Art. 60,6); la garantia a no ser con
denado a penas perpetuas o infamantes, con el establecimiento de un plazo 
maxima (30 afios) para las penas restrictivas a la libertad (Art. 60,7); la 
garantia non bis in idem (Art. 60,8); la prohibici6n al reclutamiento for
zoso (Art. 60,9); y el regimen de las medidas de interes social en relaci6n 
a los sujetos en estado de peligrosidad (Art. 60,10). 

Se establece, ademas, la garantia de la igualdad y la no discrimina
ci6n (Art. 61); la inviolabilidad del hogar domestico (Art. 62); la invio
labilidad de la correspondencia (Art. 63); la libertad de transito (Art. 64); 
la libertad de conciencia y de cultos (Art. 65); el derecho a la libre expre
si6n de pensamiento y sus limitaciones minimas (anonimato, propaganda 
de guerra), con la prohibici6n de la censura previa (Art. 66); el derecho 
de petici6n (Art. 67); el derecho de acceso y utilizaci6n de los 6rganos de 
la administraci6n de justicia y el derecho a la defensa (Art. 68); el derecho 
a ser juzgado por los jueces naturales y el principio nullum crimen nulla 
poena sine lege (Art. 69); el derecho de asociaci6n (Art. 70) y el derecho 
de reunion publica o privada (Art. 71). 

Vinculado a la libertad religiosa y al derecho al libre ejercicio del culto 
cat6lico, debe sefialarse que la Constituci6n declara a la Republica en pose-
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si6n del "Derecho de Patronato Eclesiastico", aun cuando preve la posi
bilidad de celebrar convenios para regular las relaciones entre la Iglesia 
y el Estado (Art. 130), lo que se produjo en 1965 con el Modus Vivendi 
suscrito con la Santa Sede 26 • 

Por ultimo, cabe destacar que la Constituci6n regula la nacionalidad 
venezolana, como reflejo del derecho universal de la persona a tener una 
nacionalidad, tanto originaria (con aplicaci6n del jus soli y del jus sangui
nis) como derivada (naturalizaci6n), y establece el principio de la igual
dad entre extranjeros y venezolanos, en cuanto a los derechos y deberes, 
con las limitaciones o excepciones establecidas por la misma Constituci6n 
y las leyes (Art. 45). En cuanto a los derechos politicos, la Constituci6n 
expresamente los reserva a los venezolanos (Art. 45), salvo la posibilidad 
para los extranjeros de ejercer el sufragio en las elecciones municipales 
(Art. 111). 

2. Los derechos sociales 

En cuanto a los Derechos Sociales, en el Capitulo correspondiente, la 
Constituci6n establece multiples obligaciones al Estado de proteger las 
asociaciones y corporaciones (Art. 72), la familia (Art. 73), la maternidad 
(Art. 74), al nifio (Art. 75), a las comunidades indigenas (Art. 77) y a la 
salud (Art. 76). Todas estas obligaciones de protecci6n estan acompafiadas 
por la formulaci6n del derecho de todos a prestaciones diversas de parte 
del Estado. 

Ademas, se regula el derecho a la educaci6n y Ia obligaci6n del Estado 
de prestar los servicios educativos (Art. 78); la libertad de catedra y de 
ensefianza (Art. 79) y el regimen de los que pueden ensefiar (Art. 81), y la 
protecci6n a la educaci6n privada (Art. 79), conforme a los fines que se 
le definen a la educaci6n para "el pleno desarrollo de la personalidad, la 
formaci6n de ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la de
mocracia, el fomento de la cultura y el desarrollo del espiritu de solida
ridad humana" (Art. 80). 

La Constituci6n regula, ademas, el regimen del ejercicio de profesiones 
que requieren titulo (Art. 82); y establece las obligaciones del Estado en 
cuanto al fomento de la cultura (Art. 83). 

Por ultimo, en materia de derechos civiles, la Constituci6n establece 
una larga y detallada enumeraci6n de los derechos laborales: el derecho 
al trabajo (Art. 84); la protecci6n del trabajo (Art. 85); el limite de la 
jornada de trabajo (Art. 86); el regimen del salario justo (Art. 87); la 
garantia de la estabilidad laboral (Art. 88); el regimen de responsabilidad 
de los patronos (Art. 89); el fomento de la contrataci6n colectiva (Art. 90); 
el derecho a la sindicalizaci6n laboral (Art. 91); el derecho de huelga 

26. Vease en Gaceta Oficial N9 27.551 de 24-9-64. 
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(Art. 92); y la protecci6n de la mujer y el menor trabajadores (Art. 93). 
La Constituci6n concluye el Capitulo, con el establecimiento de la obliga
ci6n para el Estado de desarrollar progresivamente el sistema de seguridad 
social (Art. 94). 

3. Los derechos econ6micos 

La Constituci6n, en el Capitulo de los Derechos Econ6micos, ademas de 
regular la Constituci6n econ6mica del pais como se analizara detallada
mente en la Tercera Parte de este Estudio, establece expresamente entre 
los derechos econ6micos, en primer lugar, el derecho de propiedad, que 
se garantiza, aun cuando sometible, en virtud de su funci6n social, a con
tribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la Ley con fines 
de utilidad publica o de interes general (Art. 99); el derecho a la propie
dad intelectual e industrial (Art. 100); la garantia de la expropiaci6n, s6lo 
mediante sentencia firme y pago de justa indemnizaci6n (Art. 101); y la 
prohibici6n de las confiscaciones (Art. 102). 

En segundo lugar, la Constituci6n establece el derecho al libre ejercicio 
de las actividades lucrativas (libertad econ6mica), sin mas limitaciones 
que las previstas en la Constituci6n y las que establezcan las leyes por 
razones de seguridad, de sanidad y otras de interes social (Art. 96). 

Ademas, se establecen en la Constituci6n normas sobre la participaci6n 
del Estado en la economia que inciden en el ejercicio de los derechos 
econ6micos y que se analizaran mas adelante, en la parte sobre la Cons
tituci6n Econ6mica. 

4. Los derechos politicos 

Por ultimo, la Constituci6n establece detalladamente el conjunto de 
los derechos politicos que, como se dijo son, privativos de los venezolanos 
(Art. 45), salvo por lo que se refiere al derecho activo al sufragio en las 
elecciones municipales (Art. 111). Asi, se regula el derecho al voto, que 
ademas se declara como una funci6n publica de ejercicio obligatorio 
(Art. 110); el regimen de los electores (Art. 111) y el derecho al desempefio 
de funciones publicas, con el regimen de los elegibles (Art. 112). La Cons
tituci6n garantiza a tal efecto, la libertad y el secreto del voto, el princi
pio de la representaci6n proporcional de las minorias, y la independencia 
de los organismos electorales (Art. 113). 

Por otra parte, en la Constituci6n se regula el derecho de los venezo
lanos de asociarse en partidos politicos para participar, por metodos de
mocraticos, en la orientaci6n de la politica nacional; partidos que deben 
funcionar con metodos democraticos internos y a los cuales la ley debe 
garantizar la igualdad ante la Ley (Art. 114). 
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Finalmente, en el Capitulo de los Derechos Politicos, encuentran regu
laci6n expresa el derecho de manifestaci6n (Art. 115), y el reconocimiento 
por la Constituci6n del asilo a favor de cualquier persona que sea objeto 
de persecuci6n o se hallare en peligro, por motivos politicos (Art. 116). 

Como se dijo, los derechos politicos se reservan a los venezolanos y en 
principio, derivado del principio de igualdad, pueden ejercerse tanto por 
los venezolanos por nacimiento como por los venezolanos por naturaliza
ci6n. Sin embargo, la Constituci6n establece una serie de excepciones 
respecto del ejercicio de ciertas funciones publicas, que reserva a los 
venezolanos por nacimiento: Presidente de la Republica Art. 182), Minis
tros (Art. 119), Senadores (Art. 149); Diputados (Arts. 19 y 152); Magis
trados de la Corte Suprema de Justicia (Art. 213); Contralor General de la 
Republica (Art. 237); Fiscal General de la Republica (Art. 219); Procu
rador General de la Republica (Art. 201), y Gobernador de Estado 
(Art. 21). 

5. La recepci6n del derecho y protecci6n internacionales 

Venezuela ha aprobado, en 1977 y 1978, mediante Ley, tanto la Con
venci6n Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San Jose de Costa 
Rica), como los Pactos Internacionales de Naciones Unidas sobre Dere
chos Civiles y Politicos, y Derechos Econ6micos y Sociales 27• Por tanto, el 
regimen de garantias y protecci6n de dichos textos internacionales son 
Ley vigente en la Republica, estando el Estado sometido a la jurisdicci6n 
de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 

III. LOS ORGANOS CONSTITUCIONALES 

La Constituci6n de 1961, como se dijo, organiz6 al Estado con forma 
federal, de forma que la distribuci6n vertical del Poder Publico se efectua 
en tres niveles: el Poder Nacional atribuido a la Republica; el Poder de 
los Estados atribuido a los Estados Miembros de la Federaci6n; y el Poder 
Municipal atribuido a los Municipios. Todas estas ramas del Poder Pu
blico, conforme al articulo 118 de la Constituci6n "tienen sus funciones 
propias, pero los 6rganos a los que incumbe su ejercicio colaboraran entre 
si en la realizaci6n de los fines del Estado". Estos 6rganos constituciona
les, por tanto, no s6lo se regulan en el nivel nacional, sino tambien en el 
nivel estadal y municipal. 

1. Los 6rganos constitucionales de la Republica 

El Poder Nacional, de acuerdo a la Constituci6n, esta dividido en la 
trilogia clasica de Poder Legislativo Nacional, Poder Ejecutivo Nacional 

27. Vease en Gaceta Oficial NQ 2.146 de 28-1-78. 
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y Poder Judicial, lo que da origen a una separaci6n organica de poderes 
que configura, respectivamente a las Camaras Legislativas; al Presidente 
de la Republica, los Ministros y demas 6rganos de la Administraci6n Pu
blica; y a la Corte Suprema de Justicia y demas Tribunales de la Repu
blica. Este esquema de separaci6n organica se formula conforme a un 
sistema de gobierno presidencial, aun cuando con elementos de sujeci6n 
parlamentaria. 

Ademas, la Constituci6n regula una serie de 6rganos constitucionales 
con autonomia funcional en el sentido de que no dependen de la trilogia 
clasica de 6rganos constitucionales. 

La duraci6n del mandato de todos los 6rganos nacionales (periodo cons
titucional) es de 5 afios (Art. 135). 

A. El Congreso; Senado y Camara de Diputados 

El Poder Legislativo se ejerce por el Congreso, integrado por dos Ca
maras: el Senado y la Camara de Diputados (Art. 138). Estas Camaras 
Legislativas se pueden reunir en sesi6n conjunta en los casos establecidos 
en la Cnnstituci6n y en las !eyes, y para dictar su Reglamento interno 
(Art. 138); y ademas, cada Camara tiene sus funciones privativas (Art. 
158), y ambas, actuando como cuerpos legisladores, de acuerdo al proce
dimiento previsto en la Constituci6n, producen las leyes (Art. 162). Por 
tanto, el sistema es bicameral incluso en materia legislativa. 

Los Camaras tienen dos periodos de sesiones ordinarias al afio (marzo 
a julio y octubre a noviembre) pudiendo reunirse en sesiones extraordi
narias, cuando asi las convoque el Presidente de la Republica (Art. 190,9). 
Durante el receso de las Camaras Legislativas funciona una Comisi6n De· 
legada del Congreso, con funciones de investigaci6n y de ejercicio de 
algunas de las atribuciones privativas de las Camaras (Art. 190). 

Corresponde al Congreso legislar sobre las materias de la competencia 
nacional y sabre el funcionamiento de las distintas ramas de! Poder Na
cional; asi como ejercer el control de la Administraci6n Publica. Adicio
nalmente, la Constituci6n le atribuye el privilegio de decretar amnistias 
(Art. 139). 

a. Composici6n y garantias 

Los miembros de las Camaras Lfig1slativas, conforme a la Constituci6n, 
son electos por votaci6n universal y directa con aplicaci6n, ademas, del 
principio de la representaci6n proporcional de las minorias (Arts. 148 y 
151). 

La Camara del Senado esta integrada por 42 Senadores fijos (dos por 
cada uno de los 20 Estados y 2 por el Distrito Federal) mas los Senadores 
adicionales que resulten de la aplicaci6n del principio de la representaci6n 
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de las minorias mediante la aplicaci6n del Cuociente Electoral Nacional. 
Ademas, son miembros del Senado, con el caracter de Senadores vitalicios, 
los ex-Presidentes de la Republica, es decir, los ciudadanos que hayan 
desempefiado la Presidencia de la Republica por elecci6n popular, salvo 
si hubieren sido condenados por delitos cometidos en el desempefio de sus 
funciones (Art. 148). En todo caso, para ser Senador se requiere ser vene
zolano por nacimiento y mayor de treinta afios (Art. 149). 

En cuanto a la Camara de Diputados, esta se integra por un numero 
de Diputados determinado segun la base de poblaci6n que regule la Ley, 
pero que no puede exceder del 1 % de la poblaci6n total del pals 
(Art. 151), y que esta fijada en la Ley Organica del Sufragio en el 0,55 
por ciento de la poblaci6n total del pals (Art. 3) estimada, en 1990, en 
18 millones de habitantes. En todo caso, de acuerdo a la Constituci6n, e 
independientemente de la base de poblaci6n, en cada Estado se deben 
elegir por lo menos dos diputados y en cada Territorio Federal se debe 
elegir un diputado. Para ser diputado se requiere ser venezolano por na
cimiento y mayor de veintiun afios (Art. 152). 

En las elecciones legislativas de diciembre de 1988, la composi
ci6n de las Camaras Legislativas result6 asl: 46 Senadores (42 por elec
ci6n directa y 4 adicionales por cuociente) y ademas 3 Senadores vitalicios; 
y 201 Diputados (182 por elecci6n directa y 19 adicionales por cuociente). 

Tanto los Senadores como los Diputados gozan de inmunidad parlamen
taria por lo que no pueden ser arrestados, detenidos, confinados, ni some
tidos a juicio penal, a registro personal o domiciliario, ni coartados en el 
ejercicio de sus funciones (Art. 143); y ademas tienen la garantia de que 
no puede exigirseles responsabilidad en ningun tiempo por votos y opi
niones emitidos en el ejercicio de sus funciones (Art. 142). Mediante "Ley 
que establece normas especiales de procedimientos referidas a la respon
sabilidad civil de los parlamentarios" de 28 de diciembre de 1989 28, ademas, 
se estableci6 que la acci6n civil derivada del delito referida a votos u opi
niones dadas por Senadores o Diputados incorporados a la Camara res
pectiva, s61o puede ejercerse conjuntamente con la acci6n penal, restrin
giendose, en todo caso, la ejecuci6n de medidas preventivas. 

b. Atribuciones privativas de las Camaras Legislativas 

El sistema bicameral en Venezuela, ademas de la forma de composici6n 
de las Camaras, se funda en la atribuci6n de potestades privativas a cada 
Uimara. Asl, el Senado tiene la atribuci6n de iniciar la discusi6n de los 
proyectos de ley relativos a tratados y convenios internacionales y de 
otorgar autorizaci6n al Ejecutivo Nacional en diversos asuntos como el 
nombramiento del Procurador General de la Republica y de jefes de mi
siones diplomaticas; el empleo de misiones militares; el ascenso de oficiales 

28. Vease en Gaceta Oficial N9 4.153 Ext. de 28-12-89. 
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de las Fuerzas Armadas; y la enajenacion de bienes inmuebles del domi
nio privado de la Nacion. Ademas, el Senado debe autorizar al Presidente 
de la Republica para salir del territorio nacional, y autorizar su enjuicia
miento (Art. 150). 

La Camara de Diputados, por su parte, tiene como atribucion privativa 
iniciar la discusion del presupuesto y de todo proyecto de ley concernien
te al regimen tributario; y dar voto de censura a los Ministros, con posi
bilidad de que si es aprobado por las 2/3 partes de los Diputados presen
tes, ello acarrea la remocion del Ministro (Art. 153). Este es uno de los 
elementos importantes de sujecion parlamentaria del sistema de gobierno 
presidencial. 

c. La funci6n legislativa 

Corresponde al Congreso, fundamentalmente, la funcion de legislar sobre 
las materias nacionales y sobre el funcionamiento de las distintas ramas 
del Poder Nacional (Art. 139), y a tal efecto, se establece en la Constitu
cion un detallado procedimiento para la formacion de las leyes las cuales 
se definen formalmente, como "los actos que sancionen las Camaras como 
cuerpos colegisladores" (Art. 162). Por tanto, en materia legislativa, el sis
tema bicameral conduce a que las dos Camaras tengan plenas e iguales 
facultades colegisladoras, con las unicas restricciones sefialadas, respecto 
del inicio de la discusion de ciertas leyes, exclusivamente, en algunas de 
las Camaras: en el Senado, las leyes aprobatorias de Tratados Internacio
les; y en la Camara de Diputados, las leyes de Presupuesto y de caracter 
tributario. 

Debe sefialarse, en todo caso, que no todos los tratados o convenios in
ternacionales que celebre el Ejecutivo Nacional deben ser aprobados 
mediante Ley para que tengan validez, pues no requieren de dicha apro
bacion los convenios que ejecuten o perfeccionen obligaciones preexisten
tes de la Republica; que apliquen principios expresamente reconocidos 
por ella; que ejecuten actos ordinarios de las relaciones internacionales o 
que impliquen el ejercicio de facultades que la Ley atribuya expresamente 
al Ejecutivo Nacional (Art. 128). 

El procedimiento para la formacion de las leyes se regula detallada
mente, desde la prevision de la iniciativa legislativa atribuida a los tres 
poderes clasicos del Estado y a un numero de al menos 20.000 electores 
(Art. 165); hasta la forma y modalidades de la participacion de cada 
Camara en la discusion de las mismas, debiendo recibir todo proyecto de 
ley al menos dos discusiones en cada Camara (Art. 166). Se establece ex
presamente el "derecho de palabra" que los Ministros tienen en la discusion 
de las leyes, asi como el mismo derecho que tienen los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia en la discusi6n de las leyes sobre organizaci6n 
y procedimientos judiciales (Art. 170). 
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Una vez sancionada una Ley por el Congreso, el Presidente debe pro
mulgarla mediante su publicaci6n en la Gaceta Oficial (Art. 174), estable
ciendose expresamente, sin embargo, la posibilidad del veto presidencial, 
mediante la devoluci6n del texto al Congreso, facultandose en todo caso 
al Presidente de la Republica, a ocurrir a la Corte Suprema de Justicia por 
vfa de control judicial de la inconstitucionalidad de la ley, contra la ley 
sancionada y no promulgada (Art. 173). Se regula asi, en la Constituci6n, 
ademas del control difuso y concentrado a posteriori de la inconstituciona
lidad de las leyes, un sistema de control concentrado preventivo de la in
constitucionalidad, a iniciativa del Presidente de la Republica. 

Debe destacarse, por ultimo, que la Enmienda Constitucional N9 2 de 
1983, redujo el quorum de las Camaras para sesionar y funcionar, de la 
mayoria absoluta a la tercera parte de sus miembros (Art. 156), conser
vandose sin embargo la necesidad de que esten presentes la mayoria 
absoluta de los miembros para el acto de votaci6n. Con esto se ha perse
guido agilizar la labor legislativa, lo que se complet6 con la creaci6n, en 
dicha Enmienda, de la Comisi6n Legislativa, a la cual corresponde dis
cutir y aprobar proyectos de ley individualmente determinados cuando 
asi lo acuerden las Camaras en sesi6n conjunta, correspondiendo luego la 
sanci6n definitiva de la Ley, en una sola discusi6n, por parte de las Ca
maras en sesi6n conjunta (Art. 5). Ello ha significado, ademas, el desdibu
jamiento del bicameralismo colegislador. 

d. La funci6n de control 

El Congreso ejerce tambien el control de la Administraci6n Publica Na
cional, expresi6n que comprende la Administraci6n Central y la Descen
tralizada (Art. 230), a cuyo efecto se atribuye tanto a los cuerpos legis
lativos o sus comisiones, potestad para realizar las investigaciones que 
juzguen convenientes (Art. 160). En tal sentido, se obliga a los funciona
rios publicos, incluyendo los de los institutos aut6nomos, a comparecer 
ante las Camaras o sus comisiones, y suministrarles las informaciones y 
documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones. La 
obligaci6n mencionada incumbe tambien a los particulares, quedando a 
salvo los derechos y garantias establecidas en la Constituci6n (Art. 160). 

En esta labor de control del Congreso sobre la Administraci6n Publica, 
la Contralorfa General de la Republica debe prestarle colaboraci6n, en 
caracter de 6rgano auxiliar (Art. 236). 

El control que ejercen las Camaras, en todo caso, no solo es de caracter 
administrativo sino tambien politico, y de alli que los Ministros esten 
obligados a concurrir a las Camaras cuando sean llamados a informar o a 
contestar las interpelaciones que se les hagan (Art. 199), y que la Camara 
de Diputados tenga la atribuci6n de aprobar votos de censura respecto de 
aquellos (Art. 153). 
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El Presidente de la Republica y los Ministros, en todo caso, deben pre
sentar al Congreso un Mensaje anual el primero (Art. 191), y una Memoria 
y Cuenta los otros (Art. 197), que se deben considerar por las Camaras 
Legislativas. Tanto el Presidente como los Ministros son responsables de 
sus actos (arts. 192, 197 y 198), y en relaci6n a estos ultimos, ningun pro
nunciamiento de los cuerpos legislativos los libera de su responsabilidad 
por los actos del respectivo despacho (Art. 198). 

Por ultimo, se destaca que la funci6n de control del Congreso se ejerce 
en particular respecto a la celebraci6n de contratos de interes publico 
nacional por parte del Estado, que deben someterse a la aprobaci6n del 
Congreso (Art. 126). 

B. El Ejecutivo Nacional y la Administraci6n Publica 

El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la Republica y los 
demas funcionarios que determine la Constituci6n y la ley (Art. 181), y 
particularmente por los Ministros, que son sus 6rganos directos (Art. 193). 

a. El Presidente de la Republica 

El Presidente de la Republica, que se elige por votaci6n universal y 
directa, por mayoria relativa de votos (Art. 183), es a la vez Jefe del Es
tado y del Ejecutivo Nacional (Art. 181). La Constituci6n prohibe la re
elecci6n inmediata y solo puede ser reelecto quien haya ejercido la Pre
sidencia de la Republica, diez afios despues de terminar su mandato (Art. 
185), lo que significa que no se permite las reeleci6n inmediata ni por 
tanto, el ejercicio del cargo por dos periodos constitucionales. 

El Presidente tiene asignadas multiples competencias expresas que se 
materializan en la emisi6n de actos administrativos, y entre ellas, la de 
nombrar y remover los Ministros y los Gobernadores del Distrito Federal 
y de los Territorios Federales; ejercer la Comandancia de las Fuerzas 
Armadas Nacionales; dirigir las relaciones exteriores; declarar el Estado 
de Emergencia y restringir o suspender las garantias constitucionales; re
glamentar las leyes; dictar Decretos I.eyes previa habilitaci6n legislativa 
en materia econ6mica y financiera o para la creaci6n o supresi6n de ser
vicios publicos; administrar la Hacienda Publica Nacional y ejecutar el 
Presupuesto, y convocar al Congreso a sesiones extraordinarias (Art. 190). 
Las competencias del Presidente en algunos casos las ejerce solo y en 
otros, en Consejo de Ministros, integrado por los Ministros (Art. 193); y 
las decisiones (Decretos) en todo caso, deben estar refrendadas por estos 
(Art. 190). 

b. Los Ministros y la Administraci6n Publica 

Los Ministros, como se dijo, son los 6rganos directos del Presidente de 
la Republica (Art. 193), pudiendo este nombrar Ministros de Estado (sin 
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cartera ministerial), ademas de Ios Ministros a cargo de los Ministerios 
que determina la Ley Organica de la Administraci6n Central (Arts. 193 
y 194) 29• Los Ministros deben ser venezolanos por nacimiento, mayores de 
treinta afios y de estado seglar (Art. 195). 

La organizaci6n ministerial configura el nucleo de la Administraci6n 
Central, a la que debe agregarse la Procuraduria General de la Republica, 
6rgano al cual corresponde representar y defender judicial o extrajudicial
mente los intereses patrimoniales de la Republica y prestar asesoria juri
dica a la Administraci6n Publica Nacional (Art. 202). La Procuraduria 
esta a cargo del Procurador General de la Republica, nombrado por el 
Presidente de la Republica con la autorizaci6n del Senado (Arts. 150,7 
y 201). 

Ademas de la Administraci6n Central, tambien conforman la Adminis
traci6n Publica Nacional sujeta al Ejecutivo Nacional, la Administraci6n 
descentralizada y en particular los institutos aut6nomos que solo pueden 
ser creados por Ley (Art. 230); y las Fuerzas Armadas Nacionales. 

Debe destacarse que la Constituci6n, como reflejo del proceso de cons
titucionalizaci6n del derecho administrativo, establece diversas normas 
sobre el funcionamiento de la Administraci6n Publica, en particular, res
pecto de los funcionarios publicos, su estabilidad (carrera administrativa) 
y su necesaria neutralidad poHtica (Art. 122); las incompatibilidades mi
nimas en el ejercicio de los cargos publicos (Art. 123); las prohibiciones 
de contratar con los entes publicos (Art. 124); y la prohibici6n de que se 
ejerzan simultaneamente la autoridad militar y la civil, excepto por el 
Presidente de la Republica, quien es, por raz6n de su cargo, Comandante 
en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales (Art. 131). 

c. Las Fuerzas Armadas Nacionales 

La Constituci6n regula expresamente a las Fuerzas Armadas Nacionales, 
como una "instituci6n apolitica, obediente y no deliberante, organizada 
por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las 
instituciones democraticas y el respeto a la Constituci6n y a las leyes, 
cuyo acatamiento estara siempre por encima de cualquier otra obliga
ci6n". La Constituci6n agrega, ademas, que "las Fuerzas Armadas Nacio
nales estaran al servicio de la Republica y en ningun caso al de una 
persona o parcialidad politica" (Art. 132). 

C. Los 6rganos del Poder Judicial 

El Foder Judicial en Venezuela, a pesar de la forma federal del Estado, 
es uno y unico a nivel nacional, y se ejerce por la Corte Suprema de 
Justicia y por los demas Tribunales que determina la Ley Organica del 

20. V ease en Gaceta Oficial NQ 3.945 Extra. de 30-12-86. 
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Poder Judicial 30 y las leyes reguladoras de las jurisdiccionales especiales 
(contencioso-administrativa, laboral, agraria, tributaria, etc.) (Art. 204). No 
hay por tanto, distribuci6n vertical alguna del Poder Judicial, habiendo 
sido "nacionalizado" desde 1945. 

La Constituci6n garantiza la independencia y autonomia del Poder 
Judicial (Art. 207) y al efecto establece la estabilidad de los jueces (ca
rrera judicial) (Arts. 207 y 208) y las normas sobre inspecci6n del funcio
namiento de los tribunales, sin menoscabo de ta] autonomia e indepen
dencia (Art. 210). 

Pero en particular, la Constituci6n regula a la Corte Suprema de 
J usticia que se instituye como el mas alto Tribunal de la Republica, por lo 
que contra sus decisiones no se admite recurso alguno (Art. 211). Sus Ma
gistrados son nombrados por el Congreso, debiendo ser venezolanos par 
nacimiento, abogados y mayores de treinta afios (Art. 213). La Corte Su
prema funciona en Salas, en la actualidad la Sala Politico-Administrativa, 
la Sala de Casaci6n Civil y la Sala de Casaci6n Penal, con cinco Magis
trados en cada una de ellas (Art. 212), teniendo fundamentalmente com
petencias en materia de justicia constitucional (declarar la nulidad de las 
actos estatales violatorios de la Constituci6n), de justicia contencioso-ad
ministrativa, y de casaci6n en el campo judicial comun. Ademas, la Cons
tituci6n le atribuye a la Corte la decision previa sobre si hay o no meritos 
para enjuiciar al Presidente de la Republica y a las altos funcionarios pu
blicos, y la atribuci6n de dirimir las controversias entre las 6rganos del 
Poder Publico Nacional, Estadal y Municipal (Art. 215). 

En cuanto a la compctencia de las tribunales nacionales en relaci6n a 
las actuaciones del Estado, la Constituci6n establece el principio de la .in
munidad jurisdiccional del Estado Venezolano respecto de la competen
cia de tribunales extranjeros, aun cuando en forma relativa, al exigir 
que en los contratos de interes nacional, si no fuere improcedente, 
se considerara incorporada una clausula segun cual las dudas y 
controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no 
llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes seran 
decididas por los Tribunales competentes de la Republica, en conformidad 
con sus leyes, sin que par ningun motivo ni causa puedan dar origen a 
reclamaciones extranjeras (Art. 127). 

D. Los 6rganos constitt1cionales con autonomia funcional 

Pero adicionalmente a las 6rganos que resultan de la distribuci6n ho
rizontal clasica del Poder Publico Nacional (Legislativo, Ejecutivo y Judi
cial), la Constituci6n de 1961 regula el funcionamiento de otros 6rganos 
constitucionales que gozan de autonomia funcional, en el sentido de que 

30. V ease en Gaceta Oficial NQ 3.995 Extra. de 13-8-87. 
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si bien ejercen el Poder Publico, no tienen dependencia alguna ni res
pecto del Congreso, ni respecto del Ejecutivo Nacional, ni respecto de los 
6rganos del Poder Judicial. 

En primer lugar, se regula en la Constitiuci6n a la Contraloria General 
de la Reptiblica, 6rgano que tiene a su cargo el control, vigilancia y fisca
lizaci6n de los ingresos, gastos y bienes nacionales, asi como de las ope
raciones relativas a los mismos (Art. 234), pudiendo sus funciones exten
derse a los institutos aut6nomos y a las administraciones estadales o mu
nicipales, sin menoscabo de la autonomia que a estas garantiza la Cons
tituci6n (Art. 235), lo que se ha efectuado por la Ley Organica de la 
Contraloria General de la Republica dictada en 1975 31 • El Contralor Ge
neral es designado por el Congreso (Art. 238), y debe ser venezolano por 
nacimiento, mayor de treinta afios y de estado seglar (Art. 2.'37). 

En segundo lugar, la Constituci6n establece el Ministerio Publico, 6r
gano al cual corresponde velar por la exacta observancia de Ia Constitu
ci6n y las leyes y en particular, intentar Ia acci6n penal en los casos de 
delitos de acci6n publica; velar por el respeto de los derechos y garantias 
constitucionales, Ia celeridad y buena marcha de Ia administraci6n de 
justicia, por el correcto cumplimiento de las leyes y Ia garantia de los 
derechos humanos en las carceles; e intentar las acciones a que haya 
lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa 
o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios publicos con 
motivo del ejercicio de sus funciones (Art. 220). Sus funciones estan re
guladas en la Ley Organica del Ministerio Publico 32 • El Fiscal General de 
la Republica tambien es nombrado por el Congreso, y debe ser venezolano 
por nacimiento, abogado y de estado seglar (Art. 219). 

En tercer lugar, la Constituci6n de 1961 previ6 la existencia del Consejo 
de la Judicatura, 6rgano constitucional que debia crear la Ley con el ob
jeto de asegurar la independencia, eficacia, disciplina y decoro de los 
Tribunales y garantizar a los jueces los beneficios de la carrera judicial 
(Art. 217). La Ley Organica del Poder Judicial de 1970 cre6 dicho orga
nismo actualmente regulado por la Ley Organica del Consejo de la Judi
catura de 1988 33 • Sus miembros, en numero de cinco, son designados tres 
por la Corte Suprema de Justicia, uno por el Ejecutivo Nacional y el 
quinto por el Congreso. 

Por ultimo, como 6rgano con autonomia funcional, aun cuando previsto 
solo en forma indirecta en la Constituci6n al garantizar la independen
cia de los organismos electorales (Art. 113), la Ley Organica del Sufragio 34 

cre6 el Consejo Supremo Electoral, a cargo de desarrollar y controlar los 
procesos electorales, y cuyos Miembros son designados por el Congreso. 

31. Vease en Gaceta Oficial NQ 3.482 Extra. de 1984. 
32. V ease en Gaceta Oficial Nil 1.434 Extra. de 16-9-70. 
33. Vease en Gaceta Oficial NQ 34.068 de 7-10-88. 
34. Vease en Gaceta Oficial NQ 4.124 Extra. de 14-9-89. 
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Este 6rgano no tiene dependencia alguna en el ejercicio de sus funciones 
respecto de los otros 6rganos del Estado. 

2. Los 6rganos constitucionales de los Estados Miembros 
de la F ederaci6n 

Como se ha seiialado, la Constituci6n tambien establece un sistema de 
separaci6n organica de Poderes a nivel de los 20 Estados Miembros de la 
Federaci6n, consecuencia de la distribuci6n del Poder Pt'.tblico de los 
Estados en Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, lo que da origen a las 
Asambleas Legislativas y los Gobernadores en cada Estado, cuyos 6rganos 
tienen un periodo de duraci6n constitucional (Art. 135) de tres aiios con
forme a la Ley sobre duraci6n de los periodos de los Poderes Pt'.tblicos de 
los Estados de 1988. 

A. Las Asambleas Legislativas 

El Poder Legislativo en los Estados se ejerce por las respectivas Asam
bleas Legislativas, integradas por Diputados electos por votaci6n directa 
con representaci6n proporcional de las minorias (Art. 19) en un nt'.tmero 
que varia segt'.tn la poblaci6n del Estado, desde 11 hasta 23 Diputados 
conforme a lo dispuesto en la Ley Organica del Sufragio (Art. 5). 

Las Asambleas son competentes para legislar sobre las materias de la 
competencia estadal, examinar y controlar los actos de la Administraci6n 
Pt'.tblica Estadal, y en particular, aprobar o improbar anualmente la ges
ti6n del Gobernador (Arts. 19 y 20). 

En caso de improbaci6n de la gesti6n del Gobernador, ello acarrea la 
inmediata destituci6n en el caso de que sea acordada expresamente y 
por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la respectiva Asamblea 
(Art. 24). En tal caso, se produce una falta absoluta del Gobernador, y si 
tal falta ocurre antes de que el Gobernador cumpla la mitad del periodo 
de gobierno que como se dijo es de tres afios, debe entonces realizarse 
una nueva elecci6n, tal como lo preve la Ley de Elecci6n y Remoci6n de 
los Gobernadores de Estado de 1989. De lo contrario, se preve un regimen 
interinario, de suplencia por el resto del periodo a cargo de la persona 
que designe por votaci6n secreta la respectiva Asamblea Legislativa 
(Art. 21). 

B. Los Gobernadores de Estado 

Los Gobernadores de Estado, hasta 1989, eran del libre nombramiento 
y remoci6n del Presidente de la Rept'.tblica. A partir de diciembre de 
dicho aiio son electos por votaci6n directa y por mayoria relativa, con
forme a la Ley sobre elecci6n y remoci6n de Gobernadores de Estado de 
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1989 35, en la circunscripci6n electoral de cada Estado (Art. 22), debiendo 
ser venezolanos por nacimiento, mayores de treinta afios y de estado se
glar (Art. 21). 

Los Gobernadores ejercen el gobierno y la administraci6n de cada Es
tado, correspondiendole un doble caracter: son Jefes del Ejecutivo del 
Estado y agentes del Ejecutivo Nacional en su respectiva circunscripci6n 
(Art. 21). 

La Ley de Descentralizaci6n, Delimitaci6n y Transferencia de Compe
tencias del Poder Publico de 28 de diciembre de 1989, que ha iniciado 
el proceso de descentralizaci6n politica y administrativa hacia los Estados, 
luego de la primera elecci6n directa de los Gobernadores a inicios de] 
mismo mes de diciembre de 1989, y dada la nueva legitimidad popular 
de los Gobernadores, ha establecido normas respecto al caracter de los 
mismos como agentes del Ejecutivo Nacional, atribuyendoles una serie de 
competencias, entre las cuales se destaca la de "coordinar la acci6n de las 
diversas dependencias de la Administraci6n Publica Nacional, Central o 
Descentralizada, que actuen en su jurisdicci6n" (Art. 22,3 Ley). En esta 
forma, los Gobernadores adquieren el efectivo caracter de agentes del Po
der Central, y en tal sentido, deben cumplir las 6rdenes y resoluciones que 
reciban del Presidente de la Republica a traves del Ministro de Relaciones 
Interiores (Art. 23 Ley). En el mismo sentido, la Ley faculta a los Gober
nadores a dictar 6rdenes e instrucciones a los Jefes de las Oficinas Na
cionales y organismos regionales con jurisdicci6n en sus respectivos Es
tados. 

La consecuencia de estas facultades es que el incumplimiento reiterado 
de las 6rdenes y resoluciones del Presidente de la Republica por los Go
bernadores electos, es causal de remoci6n de los mismos, debiendo proce
derse a una nueva elecci6n (Art. 31 Ley): y por otra parte, el incumpli
miento reiterado de las 6rdenes e instrucciones impartidas por el Gober
nador actuando como agente del Ejecutivo Nacional, tambien es causal 
de remoci6n de los Jefes de las Oficinas Nacionales y organismos regio
nales con jurisdicci6n en su Estado. En este ultimo caso, el Gobernador 
debe solicitar la remoci6n del funcionario de que se trate ante el Ministro 
o el Presidente del Instituto Aut6nomo respectivo (Art. 32 Ley). 

Debe sefialarse, por ultimo, que la remoci6n de Gobernadores puede 
producirse, ademas de por las dos causales ya sefialadas de improbaci6n 
de su gesti6n por la Asamblea Legislativa e incumplimiento reiterado de 
las 6rdenes del Presidente de la Republica, por otras dos causales estable
cidas en la Ley sobre Elecci6n y Remoci6n de Gobernadores de Estado: 
por condena penal que implique privaci6n de la libertad dictada mediante 
sentencia definitivamente firme (Art. 13,2), y por Acuerdo del Senado, 
tornado por las 2/3 partes de sus miembros a solicitud escrita y motivada 
del Presidente de la Republica, en sesi6n especial en la cual se garantice al 

35. Vease en Gaceta Oficial NQ 4.086 Extra. de 14-4-89. 
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Gobernador respectivo su derecho a la defensa y en la cual debe respon
der las preguntas que se le formulen (Art. 15). 

3. Los 6rganos municipales 

La Constituci6n de 1961, al establecer las bases del regimen municipal 
no estableci6 detalle organizativo para los Municipios, dejando su desarro
llo a la Ley nacional (Ley Organica de Regimen Municipal) y a las leyes 
que en conformidad con ella dicten las Asambleas Legislativas de cada 
Estado (Art. 26), a las cuales compete, por lo demas, la organizaci6n de 
los Municipios y la division polftico-territorial del respectivo Estado (Art. 
17,2). 

La Constituci6n, en realidad, s6lo se limit6 a establecer que "la orga
nizaci6n municipal sera democratica y responded a la naturaleza propia 
del gobierno local" (Art. 27), conforme a lo cual ha sido la Ley Organica 
de Regimen :l\fonicipal, particularmente en la reforma de 1989 36, la que ha 
establecido un regimen de separaci6n organica de Poderes a nivel Munici
pal, distinguiendo a los Alcaldes electos por votaci6n directa, como la 
autoridad ejecutiva, de gobierno y administraci6n municipal; de los Con
cejos Municipales, cuyos miembros (Concejales) tambien son electos por 
votaci6n directa, a cargo de las funciones deliberantes, legislativas y de 
control municipal. A fin de evitar conflictos, la Ley Organica estableci6 
que el Alcalde preside el Concejo Municipal, mm cuando sin voto. 

La duraci6n en sus funciones, tanto del Alcalde como de los miembros 
de Concejos Municipales es de tres afios, conforme se establece en la Ley 
Organica de Regimen Municipal, dictada conforme al artlculo 135 de la 
Constituci6n. 

IV. EL REGIMEN ELECTORAL 

Siendo el gobierno de la Republica de Venezuela, como lo define el ar
ticulo 39 de la Constituci6n, "democratico, representativo, responsable y 
alternativo", y residiendo la soberania en el pueblo como lo proclama el 
articulo 49 del Texto Fundamental, este "la ejerce, mediante el sufragio, 
por los 6rganos del Poder Publico". Asi, el sufragio es el instrumento por 
excelencia de concretizaci6n del sistema democratico; de alli la impor
tancia del regimen electoral. 

1. El derecho activo y pasivo al sufragio 

Conforme al sistema constitucional venezolano, "el voto es un derecho 
y una funci6n publica", por lo que su ejercicio se considera obligatorio, 

36. Vease en Gaceta Oficial N9 4.409 Extra. de 15·6·89. 

46 



dentro de los limites y condiciones establecidos en la Ley Organica del 
Sufragio (Art. 110). 

Son electores, es decir, tienen derecho activo al sufragio todos los vene
zolanos que hayan cumplido 18 afios y no esten sujetos a interdicci6n 
civil ni a inhabilitaci6n politica, lo que s6lo puede ser decidido por los 
6rganos judiciales (Art. 111). Se consagra, asl, el caracter universal absoluto 
del sufragio (Arts. 148, 151 y 183), sin discriminaciones de ningun tipo 
(Art. 61), como un derecho politico de los venezolanos. La Constituci6n 
admite, sin embargo, el principio de que en las elecciones municipales el 
voto puede hacerse extensivo a los extranjeros, lo que ha sido regulado en 
la Ley Organica del Sufragio respecto de los extranjeros con mas de 10 
afios de residencia en el pals (Arts. 45 y 111). 

Pero ademas de universal, el derecho activo al sufragio es un derecho al 
sufragio directo, tal como se precisa expresamente en la Constituci6n res
pecto de todos los 6rganos representatives (Arts. 19, 148, 151 y 183). Adi
cionalmente, la Constituci6n exige que la legislaci6n garantice "la liber
tad y el secreto del voto" y consagre "el derecho de representaci6n pro
porcional de las minorias" (Art. 113), lo que se ratifica al regularse los 
cuerpos representatives (Arts. 19, 148 y 149). 

En definitiva, el derecho al voto (sufragio activo) como derecho politico, 
esta regulado en el propio texto constitucional, como un derecho al 
sufragio universal, directo, secreto y libre para la elecci6n del Presidente 
de la Republica (Art. 183), y de los Senadores (Art. 148), y Diputados al 
Congreso Nacional (Art. 151); de los Gobernadores de Estado (Art. 22), 
y de los Diputados a las Asambleas Legislativas (Art. 19); y de los Alcal
des y miembros de los Concejos Municipales (Concejales) (Arts. 25 y 27). 
A lo que debe agregarse, el derecho a la elecci6n por mayorla relativa en 
los casos de 6rganos unipersonales (Presidente de la Republica, Goberna
dores y Alcaldes) (Art. 183), y a la elecci6n con representaci6n propor
cional de las minorlas en las elecciones por listas (Art. 113) y en todo 
caso, para la elecci6n de Senadores y Diputados al Congreso Nacional 
(Arts. 148 y 151) y de Diputados a las Asambleas Legislativas (Art. 19). 

En cuanto al derecho pasivo al sufragio, son elegibles y aptos para el 
desempefio de funciones publicas los electores que sepan leer y escribir, 
mayores de 21 afios sin mas restricciones que las establecidas en la Cons
tituci6n, como por ejemplo, nacionalidad venezolana por nacimiento, esta
do seglar y mayorla de 30 afios para Presidente de la Republica (Art. 180), 
nacionalidad venezolana por nacimiento y mayor de 30 afios para Sena
dores (Art. 148) y nacionalidad venezolana por nacimiento para Diputados 
al Congreso Nacional y a las Asambleas Legislativas (Arts. 19 y 152). 

2. El sistema electoral 

De acuerdo a los principios constitucionales, desde 1958 y cada cinco 
afios (1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988) se han realizado en Vene-
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zuela elecciones libres para la escogencia del Presidente de la Republica, 
de los Senadores y Diputados al Congreso Nacional, de Diputados a las 
Asambleas Legislativas y de Concejales, habiendose producido una regu
lar alternabilidad republicana. El sistema electoral que se estableci6 y 
aplic6 para las elecciones de los cuerpos representativos, conforme al pos
tulado constitucional, del derecho a la representaci6n proporcional de las 
minorias, hasta 1989 fue un sistema basado en postulaci6n y escrutinio 
por listas cerradas y bloqueadas, mediante el sistema d'Hondt y la apli
caci6n de cuocientes electorales. 

En 1988 y 1989 se adoptaron importantes reformas al sistema, que bus
caron perfeccionarlo para hacerlo mas representativo. En tal sentido, ade
mas de haberse establecido Ia elecci6n directa de los Gobernadores de los 
Estados miembros de Ia Federaci6n y de los Alcaldes Municipales, lo que 
ocurri6 por primera vez en diciembre de 1989; en 1989 se aprob6 la refor
ma de la Ley Organica de! Sufragio, estableciendose una variaci6n en el 
sistema electoral mediante listas, al aprobarse un sistema de voto nominal 
alternativo al voto por listas, el cual se aplic6 por primera vez para la 
elecci6n de concejales en diciembre de 1989. Para las elecciones de Di
putados y Senadores al Congreso esta previsto aplicarse en 1993. 

La Constituci6n exige como principio, que Ios organismos electorales 
deben estar integrados "de manera que no predomine en ellos ningun par
tido o agrupaci6n politica, y sus componentes gozaran de los privilegios 
que Ia Ley establezca para asegurar su independencia en el ejercicio de 
sus funciones" (Art. 113). De alli que la Ley Organica del Sufragio haya 
organizado la administraci6n del sistema electoral, atribuyendole su con
ducci6n al Consejo Supremo Electoral, configurado como 6rgano dotado 
de autonomia funcional y, por tanto, no dependiente ni del Congreso, ni 
del Ejecutivo Nacional ni de los 6rganos del Poder Judicial. Los miembros 
del Consejo Supremo Electoral son designados por el Congreso, teniendo 
derecho a representaci6n en el mismo, los partidos politicos que hubieran 
obtenido una representaci6n superior a un determinado porcentaje de la 
votaci6n total en las elecciones precedentes, en virtud del derecho expreso 
que establece la Constituci6n de los partidos politicos de ejercer "vigilan
cia sobre el proceso electoral" (Art. 113). 

3. El regimen de las partidos politicos 

Los partidos politicos en Venezuela han encontrado consagraci6n cons
titucional expresa, no s6lo al otorgarseles el derecho de vigilancia sabre 
los procesos electorales, sino al regularse expresamente coma mecanismos 
de participaci6n politica. 

En efecto, la Constituci6n consagra en su articulo 14, coma derecho po
litico, el derecho de todos los venezolanos aptos para el voto, es decir, de 
los mayores de 18 afios no sujetos a interdicci6n civil ni a inhabilitaci6n 
politica, "de asociarse en partidos politicos para partidpar, por metodos 
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democraticos, en la orientaci6n de la poHtica nacional" (Art. 114). Se trata, 
por tanto, de instituciones de origen constitucional que, por supuesto, de
ben tener por objetivo participar en la politica nacional, "por metodos 
democraticos", por lo que los partidos politicos antidemocraticos, es decir, 
que "de manera sistematica propugnen o desarrollen actividades contra 
el orden constitucional", como lo establece la Ley de Partidos Politicos, 
Reuniones Publicas y Manifestaciones de 1964 37, pueden ser disueltos por 
la Corte Suprema de Justicia, actuando como juez constitucional, a instan
cia del Presidente de la Republica (Art. 29). 

Esta ley establece en detalle el regimen de los partidos politicos en el 
pais, con normas sobre su constituci6n y funcionamiento, en las cuales 
se tiende a asegurar el caracter democratico de los partidos politicos y 
garantizar la igualdad de todos ellos ante la ley, norma que tiende a ase
gurar el regimen multipartidista y a proscribir la posible hegemonia de 
un partido politico respecto a los otros. 

En todo caso, la aplicaci6n sucesiva de procesos electorales cada cinco 
afios, a partir de 1959, si bien ha desarrollado en Venezuela un sistema 
multipartidista y pluralista que persigue la Constituci6n y que en algunos 
procesos, por ejemplo, para elecciones nacionales, ha llevado a participar 
a mas de 20 partidos politicos nacionales (1973, 1983, 1988), la practica 
politica ha conducido a la predominaci6n de dos partidos politicos de 
centro (social-dem6crata y dem6crata cristiano) que han acaparado mas 
del 80% del total de votos (1973, 1978, 1983, 1988) quedando la totalidad 
de los partidos de izquierda que han participado en las elecciones siem
pre, con menos de un 10% de la votaci6n. 

V. LAS GARANTIAS CONSTITIJCIONALES 

La Constituci6n de 1961, al consagrar un Estado de Derecho establece 
no solo limitaciones a la actuaci6n de los Poderes Publicos, y consagra 
los derechos fundamentales, sino que precisa las garantias para que la 
Constituci6n sea efectivamente la ley suprema del pals y sea respetada. 
Estas garantias, por supuesto, se manifiestan en medios procesales de 
protecci6n de la Constituci6n y de los derechos fundamentales. 

1. La garantia objetiva de la Constituci6n 

Ante todo la Constituci6n, en virtud de su propia supremacia, establece 
su propia garantia objetiva, al declarar como nulos y sin ningun valor, 
los actos estatales que sean contrarios a sus disposiciones. Esto se esta
blece, asi, en diversos dispositivos. En primer lugar, respecto de los dere
chos fundamentales al declararse que es nulo "todo acto del Poder Publico 

37. Vease en Gaceta Oficial NQ 27.725 de 30-4-65. 
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que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitucion ... , 
y los funcionarios y empleados publicos que lo ordenen o ejecuten incu
rren en responsabilidad penal, civil y administrativa, segun los casos, sin 
que le sirvan de excusa ordenes superiores manifiestamente contrarias a 
la Constitucion y a las leyes" (Art. 46). Esta garantia objetiva de la parte 
dogmatica de la Constitucion, se acompafia de otras normas que consa
gran la misma garantia objetiva de la parte organica de la Constitucion 
en cuanto a la distribucion del Poder Publico: se declara, asi, nulos los 
actos de "toda autoridad usurpada" que ademas se declaran como inefi
caces (Art. 119); y se declara "nula toda decision acordada por requisi
cion directa o indirecta de la fuerza, o por reunion de individuos en 
actitud subversiva" (Art. 120). 

La consecuencia de la garantia objetiva de la Constitucion, por tanto, 
es la declaracion en el propio texto constitucional, de que son nulos los 
actos que violen la Constituci6n, tanto en su parte organica (usurpaci6n 
de autoridad y usurpaci6n de funciones) como en su parte dogmatica 
(violaci6n de los derechos fundamentales). Por ello los multiples mecanis
mos judiciales que se establecen para garantizar la supremacia constitu
cional, particularmente expresados en la justicia constitucional y en la 
justicia contencioso-administrativa. 

2. La justicia constitucional 

Cuatro sistemas de justicia constitucional se pueden distinguir en el 
sistema constitucional venezolano: control de la constitucionalidad de las 
leyes, amparo a los derechos fundamentales, control de la constituciona
lidad por omisi6n y control de la constitucionalidad de los partidos po
liticos. 

A. El sistema mixto de control de la constitucionalidad 
de las leyes 

En Venezuela se ha establecido un sistema mixto de control de la 
constitucionalidad de las leyes que mezcla un sistema de control difuso 
con un sistema de control concentrado atribuido, este ultimo, a la Corte 
Suprema de Justicia. 

a. Sistema difuso 

Dada la garantia objetiva de la Constitucion, el sistema difuso de la 
constitucionalidad de las leyes se ha establecido en Venezuela desde el 
siglo pasado, habiendose desarrollado dos modalidades: la de caracter 
incidental y una reciente por via principal de amparo contra leyes. 
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a'. El sistema difuso incidental 

De acuerdo al articulo 20 del Codigo de Procedimiento Civil, norma 
incorporada expresamente al ordenamiento juridico en 1897, todos los tri
bunales de la Republica al decidir un caso concreto sometido a su juicio, 
pueden declarar la inaplicabilidad de las leyes y otros actos normativos, 
cuando consideren que estos violan la Constitucion, aplicando asi con 
preferencia el Texto Fundamental. Esta posibilidad, de aplicacion regular 
y normal, sea a instancia de las partes en el proceso y aun de oficio pnr 
el juez, solo esta sometida a los medios procesales de revision judicial 
ordinarios (apelacion) o al recurso de casacion cuando este normalmente 
proceda, no existiendo en Venezuela ningun recurso extraordinario espe
cffico contra esas decisiones judiciales dictadas resolviendo una cuestion de 
constitucionalidad para ante la Corte Suprema, como existe en los Estados 
Unidos 0 en Argentina, donde se sigue, en toda SU amplitud, el metodo 
difuso. 

Por supuesto, en estos casos de aplicacion del metodo difuso, la decision 
del juez tiene efectos inter partes y declarativos, es decir, ex tune. 

b.' El sistema difuso principal o el amparo contra leyes 

La Ley Organica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constituciona
les de 1988, ademas de regular la accion de amparo contra actos u omisio
nes que violan los derechos fundamentales, ha establecido expresamente 
una accion de amparo contra leyes, que configura un sistema difuso prin
cipal de control de la constitucionalidad de las leyes. En efecto, el articulo 
39 de dicha Ley establece que tambien procede el ejercicio de la accion 
de amparo cuando la violacion o amenaza de violacion de los derechos 
fundamentales provenga de una norma que este en contradiccion con la 
Constitucion. Se establece asi una accion directa de amparo contra leyes, 
que no dudamos en calificar de metodo difuso de control de la consti
tucionalidad de las leyes por via principal, pues no se plantea la cuestion 
en un proceso ordinario, sino que la accion se ejerce directamente con
tra la Ley, para lograr del juez una decision en la cual aprecie la inapli
cabilidad de la norma impugnada, respecto del accionante agraviado. La 
decision judicial respectiva, solo tiene efectos respecto del accionante y 
de la o las entidades encargadas de aplicar la norma, ademas de tener 
efectos declarativos, ex tune. El sistema, ademas, se considera difuso, 
pues la accion de amparo en Venezuela se puede intentar ante cualquier 
Juez de Primera Instancia con competencia afin al derecho fundamental 
vulnerado, e incluso, si no hay juez de primera instancia en la localidad 
respectiva, ante cualquier juez de la jerarquia que exista. 
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b. El sistema concentrado 

Ademas del sistema difuso de control de la constitucionalidad de las 
leyes, el sistema constitucional venezolano, desde 1858, ha configurado 
tambien, en paralelo, un sistema concentrado de control de la constitucio
nalidad de las leyes atribuido a la Corte Suprema de Justicia. Este sistema 
puede ser preventivo o a posteriori. 

a'. El sistema preventivo y el veto presidencial a las 
leyes sancionadas y aun no promulgadas 

La instituci6n del veto presidencial a la promulgaci6n de las leyes, es 
una instituci6n clasica del presidencialismo, y que permite al Presidente 
de la Republica, una vez sancionada una ley, al momento de que se le 
remita para su promulgaci6n, de pedir al Congreso su reconsideraci6n a 
fin de que sea modificada. Una alternativa establecida en la Constituci6n 
ante la devoluci6n al Congreso de la ley sancionada y no promulgada, 
es que si la objeci6n del Presidente se funda "en la inconstitucionalidad 
de la Ley", este puede ocurrir a la Corte Suprema de Justicia, solicitando 
su decision acerca de la inconstitucionalidad alegada. Conforme al articulo 
173, la Corte Suprema puede declarar la inconstitucionalidad, en cuyo caso 
la ley no puede ser promulgada, o puede negar la inconstitucionalidad, 
en cuyo caso el Presidente esta obligado a promulgar la Ley. 

b'. El sistema a posteriori de control de la 
constitucionalidad de las leyes 

Como se dijo, desde 1858, se ha establecido en Venezuela un sistema 
de control concentrado de la constitucionalidad de las leyes vigentes, atri
buyendose a la Corte Suprema de Justicia competencia para declarar la 
nulidad de los actos normativos del Estado (leyes del Congreso, Decretos
Leyes, actos parlamentarios sin forma de Ley de caracter normativo, Re
glamentos Ejecutivos, Leyes de las Asambleas Legislativas, Ordenanzas 
Municipales) cuando sean violatorios de la Constituci6n (Art. 215), y sea 
requerida la decision de la Corte mediante una acci6n popular, es decir, 
que puede ser ejercida en cualquier tiempo (sin lapso de caducidad algu
no) por cualquier habitante de la Republica (sin requisitos de legitimaci6n 
de ningun tipo). El procedimiento en estos juicios de nulidad se regula 
detalladamente en la Ley Organica de la Corte Suprema de Justicia de 
1976 38 • 

En principio, la impugnaci6n de las leyes por via de inconstitucionalidad 
ante la Corte no suspende la aplicaci6n de la Ley, salvo cuando junto con 
la acci6n popular de inconstitucionalidad se formule una acci6n de am
paro a los derechos fundamentales, en cuyo caso, conforme a la Ley 

38. V ease en Gaceta Oficial N'I 1.893 Extra. de 30-7-7 6. 
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Organica de Amparo, la Corte puede suspender los efectos de la ley res
pecto del accionante mientras dura el juicio. 

La decision de la Corte Suprema de Justicia, que en estos casos de con
trol de constitucionalidad de las leyes se ejerce en Corte Plena, produce 
efectos erga omnes, correspondiendole a la Corte en su decision, disponer 
los efectos de la misma en el tiempo, es decir, ex tune o ex nunc segun 
proceda. 

B. El derecho de amparo a las derechos fundamentales 
y la acci6n de amparo 

El articulo 49 de la Constitucion establece como derecho fundamental 
de los habitantes del pais, el derecho de amparo a los derechos fundamen
tales al prescribir que: 

"Los tribunales amparardn a todo habitante de la Reptlblica en el 
goce y ejercicio de las derechos y garantias que la ConstituciOn esta
blece, en conf ormidad con la Ley". 

En ejecucion tardia de dicha norma, en 1988 se sanciono la Ley Orga
nica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales 39, en la cual 
se regulo esta potestad judicial de amparo con el poder atribuido a los 
jueces de poder restablecer inmediatamente Ia situacion juridica infrin
gida, mediante un procedimiento breve y sumario, sea mediante el ejer
cicio de una accion autonoma de amparo, sea mediante la formulacion 
de una pretension de amparo junto con alguna otra accion ordinaria. 

En efecto, la Ley Organica de Amparo establece en primer lugar Ia po
sibilidad del ejercicio de una accion de amparo ante cualquier Juez de 
Primera Instancia con competencia afin al derecho constitucional viola
do, contra cualquier violacion o amenaza de violacion de todos los dere
chos fundamentales (individuales, economicos, sociales y politicos) incluso 
de los no enumerados expresamente en el texto constitucional pero que 
sean inherentes a la persona humana (Art. 50), que provenga de actos, 
hechos u omisiones de entes publicos y de particulares. La accion de habeas 
corpus, en esta forma, se regula en la Ley Organica como la accion de 
amparo a la libertad y seguridad personales, siendo en ese caso compe
tentes los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal. 

En esta forma, la accion de amparo procede tanto contra actos u omi
siones del Estado como de los particulares que violen o amenacen violar 
derechos fundamentales. En el caso de actos estatales, la accion de amparo 
procede contra leyes o actos normativos, como se ha analizado; contra 
actos administrativos y contra decisiones judiciales; e incluso contra omi
siones de los entes publicos que puedan Iesionar los derechos fundamen
tales o amenazar su violacion, quedando excluidos los casos, por ejemplo, 

39. Vease en Gaceta Oficial N? 33.891 de 22-1-88. 
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de irreparabilidad de la violacion o aceptacion de la misma, en cuyo caso 
la Ley declara inadmisible la accion. 

Los Tribunales competentes para conocer de la accion de amparo, son 
todos los Tribunales de Primera Instancia con competencia afin con el 
derecho constitucional violado, pudiendo incluso ejercerse ante cualquier 
Tribunal, cuando no exista en la localidad respectiva tribunal de primera 
instancia. 

En segundo lugar, la accion de amparo puede formularse como preten
sion acumulada a cualquier otra accion, de manera que por ejemplo, puede 
formularse junto con los recursos contencioso-administrativos, con las ac
ciones populares de inconstitucionalidad de las leyes o con los recursos 
judiciales ordinarios. 

En todo caso, el procedimiento que regula la Ley es de caracter breve 
y sumario, para ser resuelto en lapsos de dias, atribuyendose al juez am
plisimos poderes de decision para restablecer la situacion jurfdica infrin
gida o para disponer lo necesario para ello, pudiendo por supuesto for
mular mandamientos de hacer 0 de no hacer, de caracter obligatorio, y 
sancionando con prision las conductas que desconozcan las sentencias de 
amparo. 

C. El control de la constitucionalidad par omisi6n 

La Ley de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, al 
establecer que la accion de amparo procede contra todo hecho, acto u 
omisi6n "de los organos del Poder Publico Nacional, de los Estados y de 
los Municipios", sin duda, ha abierto la via de control de la constitucio
nalidad por omision de los organos que ejercen el Poder Publico, en los 
casos de incumplimiento de mandatos formulados por el texto constitu
cional, cuando ello signifique la violacion de un derecho fundamentado 
o de una garantia constitucional. 

Este tipo de control, podria entonces ejercerse particularmente contra las 
Camaras Legislativas por las omisiones en cuanto a la sancion de leyes 
ordenadas por la Constitucion, en determinadas materias, asi como contra 
los Concejos Municipales por las omisiones normativas, que pudieran 
lesionar derechos fundamentales. La decision del juez de amparo, en estos 
casos, seria una orden impartida al ente respectivo para el cumplimiento 
de su obligacion constitucional o legal. 

Aun cuando este tipo de control previsto en la Ley de Amparo no se ha 
utilizado aun contra el Congreso, podria dar origen a un tipo de control 
de la constitucionalidad por omision similar al establecido en la Constitu
cion de Portugal y en la reciente de Brasil. 

54 



D. El control de la constitucionalidad de la actuaci6n 
de los partidos politicos 

Hemos sefialado que conforme a la Constituci6n de 1961, al constitucio
nalizarse los partidos politicos, se establece necesariamente que estos no 
s6lo deben tener canicter democratico, sino que deben participar, por 
metodos democraticos, en la orientaci6n de la politica nacional (Art. 114). 
Por tanto, toda actuaci6n de un partido politico que implique la negaci6n 
de la democracia seria inconstitucional, raz6n por la cual la Ley de Par
tidos Politicos de 1964 ha establecido expresamente el control judicial de 
la constitucionalidad de los partidos politicos, al atribuir a la Corte Su
prema de Justicia, a instancias del E]ecutivo Nacional, competencia para 
poder disolverlos cuando "de manera sistematica propugnen o desarrollen 
actividades contra el orden constitucional" (Art. 29). 

3. La justicia contencioso-administrativa 

Por ultimo, dentro de las garantias constitucionales de caracter proce
sal, la Constituci6n establece expresamente la jurisdicci6n contencioso
administrativa, atribuyendole competencia "para anular los actos adminis
trativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desvia
ci6n de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparaci6n 
de dafios y perjuicios originados en responsabilidad de la Administraci6n, 
y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones juridi
cas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa" (Art. 206). 

Los jueces contencioso administrativos, es decir, la Sala Politico-Admi
nistrativa de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Primera de lo Con
tencioso-Administrativo y los ocho Tribunales Superiores con competen
cia contencioso-administrativa, en SUS respectiVOS ambitos de competencia, 
en esa forma ejercen el control de la constitucionalidad y legalidad de los 
actos administrativos nacionales, estadales y municipales. 

VI. VIGENCIA DEL REGIMEN CONSTITUCIONAL 

La Constituci6n democratica de 1961, como se dijo, es la Constituci6n 
de mas larga vigencia en toda la historia constitucional de Venezuela, 
elaborada a raiz de la Revoluci6n Democratica de 1958 y como resultado 
formal del Pacto politico suscrito entre todos los partidos politicos demo
craticos en octubre de 1958, denominado Pacto de Punta Fijo, con el 
objeto de establecer y mantener el sistema democratico en el pais. Fue un 
texto constitucional, producto del consenso politico, y de alli el canicter 
flexible de su contenido, en el sentido de adaptable a las exigencias cam
biantes de la alternabilidad republicana y a las orientaciones ideol6gicas 
de los gobiernos. Esta, sin duda, ha sido formalmente la garantia de la 
durabilidad y estabilidad del regimen constitucional. 
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Sin embargo, la Constituci6n, como todas las anteriores, es una Consti
tuci6n rigida en el sentido de que para ser modificada sea mediante re
forma general o mediante Enmiendas, debe cumplirse un procedimiento 
especial en el cual han de consultarse las Asambleas Legislativas de los 
Estados Federados, y en otros casos (Reforma), consultarse al pueblo me
diante referendum (Arts. 245 a 249). 

La Constituci6n, en todo caso, ha tenido plena vigencia en las ultimas 
tres decadas, teniendo progresiva aplicaci6n efectiva las mencionadas ga
rantias constitucionales para su protecci6n, asi como para la protecci6n 
de los derechos fundamentales. La Constituci6n establece, sin embargo, 
la posibilidad de que en caso de emergencia (conflicto interior o exterior, 
o cuando existan fundados motivos de que uno u otro ocurran), de con
moci6n que pueda perturbar la paz de la Republica o de graves circuns
tancias que afecten la vida econ6mica y social, el Presidente de la Repu
blica puede restringir o suspender las garantias constitucionales o algunas 
de ellas (Arts. 240 y 241), con excepci6n de las consagradas en el articulo 
58 (el derecho a la vida y la prohibici6n de la pena de muerte) y en los 
ordinales 39) (el derecho a no ser incomunicado ni sometido a tortura o a 
otros procedimientos que causen sufrimiento fisico o moral) y 79) (el dere
cho a no ser condenado a penas perpetuas o infamantes, ni a penas res
trictivas de la libertad que excedan de 30 afios) del articulo 60. 

En uso de estas facultades extraordinarias, solamente por breves pe
riodos han sido restringidas algunas garantfas individuales: a comienzos de la 
decada de los sesenta para hacer frente a la subversion armada, y en febre
ro de 1989, para hacer frente a disturbios y saqueos generalizados que se 
produjeron en varias ciudades del pais. En materia de garantia a la liber
tad econ6mica, en cambio, la situaci6n ha sido distinta, y la misma, parti
cularmente por lo que se refiere a la reserva legal, ha sido restringida 
desde el mismo dia en que entr6 en vigencia la Constituci6n de 23 de 
enero de 1961, y ha permanecido restringida durante todo el lapso de 
vigencia de la Constituci6n. Ello ha significado, en la practica, que los 
Presidentes de la Republica durante todo el periodo democratico, me
diante Decretos-Leyes fundamentados en tal restricci6n de la garantia 
de la libertad econ6mica, han regulado muchos aspectos de la economia, 
paralelamente a las regulaciones mediante Ley formal que ha adoptado 
el Congreso. 

Por otra parte, es de destacar que dada la formulaci6n programatica 
de muchas normas constitucionales, aun permanecen normas constitucio
nales cuya ejecuci6n no es completamente efectiva ni satisfactoria, en la 
mayoria de los casos por deficiente regulaci6n par parte del Congreso o 
par ausencia de legislaci6n. Se destaca, por ejemplo, la deficiente regu
laci6n de la protecci6n frente a las abusos de la libertad de informaci6n; 
las dificultades aun existentes de acceso a la justicia; y las omisiones re
guladoras respecto de la protecci6n a las indigenas. En cuanto al regimen 
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orgamco, solo ha sido recientemente que el regimen municipal ha en
contrado un marco de regulaci6n adecuada (Ley Organica de Regimen 
Municipal de 1989) y que se ha comenzado a revitalizar el federalismo 
mediante la Ley de Descentralizaci6n, Delimitaci6n y Transferencia de 
competencias del Poder Publico de diciembre de 1989, que preve las bases 
para la descentralizaci6n politica y administrativa. 
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TERCERA PARTE 

LA CONSTITUCION ECONOMICA 

Desde hace mas de treinta anos, Venezuela ha desarrollado un regimen 
constitucional y politico propio de una sociedad democratica, con la con
figuraci6n, en la Constituci6n de 23 de enero de 1961, de un Estado social 
de Derecho, y la formulaci6n, en ese texto, de una Constituci6n econ6mica 
que opta por un modelo econ6mico de libertad como opuesto al de eco
nomfa dirigida, similar al que en ese momenta, existfa en todos los paises 
occidentales y al cual, progresivamente, parecen dirigirse muchos de los 
paises que se conocian coma socialistas. 

La aplicaci6n practica de ese modelo constitucional ha provocado, desde 
el punto de vista politico, la consolidaci6n del regimen democratico repre
sentativo y pluralista, en un pais que, en 1958, podia considerarse como 
el que tenia menos tradici6n democratica de todos los de America Latina. 
Desde el punto de vista econ6mico, y a pesar de los multiples problemas 
de desarrollo econ6mico-social que continuan existiendo, el modelo ha en
marcado el desenvolvimiento de una economia basada en la libertad eco
n6mica y la iniciativa privada, pero con una intervenci6n importante y 
necesaria del Estado para asegurar los principios de justicia social que 
constitucionalmente deben orientar el regimen econ6mico. Ademas, el Es
tado, al ser titular desde siempre, del dominio publico sobre el subsuelo 
conforme a la pauta que marcaron las Ordenanzas de Nueva Espana, en 
vigencia en los territorios de las antiguas Provincias Coloniales de Espana 
en el Mar Caribe, desde la segunda mitad del siglo xvn, en el caso de Ve
nezuela ha convertido al Estado en la entidad econ6mica mas poderosa 
del pais, por ser dueno del petr6leo, lo que lo ha llevado a intervenir en 
forma importante en la actividad econ6mica. 

Nuestra intenci6n en esta parte, es referirnos a la Constituci6n Econ6-
mica tal como se ha establecido en el texto constitucional venezolano 
de 1961 40 • 

40. V ease Allan R. Brewer-Carfas, "Reflexiones sobre la Constituci6n Econ6mica", Revista 
de Derecho Publico, EJV, NQ 43, Caracas 1990, pp. 5-16. 
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I. ESTADO DEMOCRATICO Y SOCIAL DE DERECHO Y SU MODELO ECONOMICO 

En efecto, uno de los signos mas caracteristicos del constitucionalismo 
contemporaneo es, sin duda, el de la constitucionalizaci6n de Jo1)_prig~ipios 
reguladores de la economia. El sistema econ6mico, junto con el territorio, 
la pubtricf6n-f-el gob!erno, esta indisolublemente ligado a la idea misma 
del Estado contemporaneo, por lo que este es inconcebible o al menos 
impreciso, constitucionalmente hablando, si no se tiene en cuenta el ele
mento econ6mico. De alli la inevitable realidad del constitucionalismo 
contemporaneo, que muestra el hecho de que en las Constituciones, con
sideradas como normas supremas del ordenamiento juridico directamente 
aplicables a los sujetos de derecho, ademas de los clasicos contenidos or
ganicos (derivado del regimen de distribuci6n del Poder Publico), y dog
maticos (caracterizado por la enumeraci6n y garantia de los derechos indi
viduales, econ6micos, sociales y politicos), regulan adicionalmente, el 
marco juridico fundamental para la estructura y funcionamiento de la 
actividad econ6mica. 

Es decir, las Constituciones contemporaneas ademas de su contenido 
politico, formulan, jmidicamente, una Constituci6n econ6mica para orde
nar la totalicfad de la actividad econ6mica, sea que esta corresponda ser 
desarrolfada-por el sector publico, sea por los particulares. 

No se trata, s6lo, de que las Constituciones regulen, conforme a la tra
dici6n iniciada por la Constituci6n de Weimar, los derechos econ6micos y 
sociales de los ciudadanos con sus implicaciones tanto de limitaci6n a la 
actividad estatal como de obligaciones de prestaci6n a cargo de la Admi
nistraci6n del Estado, sino que cada vez con mas frecuencia contienen 
normas que regulan la economia nacional globalmente considerada, es 
decir, el marco juridico conforme a la cual se debe desarrollar. 

A esta tendencia generalizada no ha escapado la Constituci6n venezola
na, la cual contiene regulada extensivamente, una Constituci6n econ6mica, 
es decir, una regulaci6n juridica constitucional de la economia, cuyos an
tecedentes se situan en el texto de la Constituci6n de 1947. Este texto, 
ademas de que proclamaba en su preambulo como raz6n de la existencia 
de la Nacion Venezolana, "la libertad espiritual, politica y econ6mica del 
hombre, asentada en la dignidad humana, la justicia social y la equitativa 
participaci6n de todo el pueblo en el disfrute de la riqueza nacional", con
tenia un Capitulo con el titulo "De la economia nacional" (Arts. 65 a 75) 
en el cual, ademas de regular la propiedad y la libertad de industria y 
comercio, se establecia el marco fundamental del proceso econ6mico. 

Esa Constituci6n, la cual tuvo escasos meses de vigencia, inspir6 direc
tamente el texto constitucional vigente de 23 de enero de 1961, el cual 
coma lo afirmaron los Proyectistas de Motivos, "no es una simple Ley Or
ganica de regimen politico, sino la f ormulaci6n de un esquema conf orme 
al cual debe desenvolverse la vida de un pueblo". Por ello, s'iguiendo la 
mejor tradici6n constitucional, la Constituci6n de 1961 tambien esta pre-
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cedida de un Preambulo o declaraci6n preliminar formulada como la base 
o presupuesto que sirve de fundamento al texto constitucional y sefiala, 
ademas, los valores sociales, econ6micos, politicos y juridicos que inspiran 
la acci6n del Estado. 

En ese Preambulo se establecen los principios fundamentales que con
forman un modelo especffico de Estado, que luego se regula detalladamen
te en el texto del articulado, el que se conoce con la denominaci6n de Estado 
democrdtico y social de Derecho, que responde a un modelo econ6mico 
concreto, en el cual si bien se reconoce y garantiza la iniciativa privada 
y la libertad econ6mica, coma base de un sistema que es opuesto, por 
tanto, al modelo de economi'.a dirigida; el Estado tiene un papel ordenador 
y conformador de la realidad econ6mica que debe cumplir en vista de 
realizar la justicia social, en cuyos principios debe fundamentarse el regi
men econ6mico. Equivale este modelo econ6mico, sin duda, al denomi
nado de "economia social de mercado" en los palses europeos. 

Ahora bien, consecuencialmente, en el Preambulo de la Constituci6n se 
establece el principio y termino de las actividades econ6micas, es decir, la 
base fundamental de la Constituci6n econ6mica al prescribirse como obje
tivos de esta, el "proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad 
humana, promover el bienestar general y la seguridad social; lograr la par
ticipaci6n equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, segun los prin
cipios de la justicia social, y fomentar el desarrollo de la economia al 
servicio del hombre". 

Con esa formulaci6n del Preambulo, sin duda, en materia de principios, 
estamos en presencia de un Estado Social cuya tarea es procurar o lograr 
una sociedad mas justa (la justicia social), asumiendo obligaciones presta
cionales frente a los ciudadanos y ordenando y regulando la realidad 
econ6mica y social para el logro de tales objetivos. 

Par supuesto, la Constituci6n de 1961, ademas, desde el punto de vista 
politico, organiza un Estado Democrdtico cuyo objetivo fundamental, como 
lo sefiala el mismo Preambulo, es el "sustentar el orden democratico como 
unico e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los 
ciudadanos". Este Estado Democrdtico, basado en el objetivo de "asegu
rar la libertad, la paz y la estabilidad de sus instituciones", siempre de 
acuerdo al Preambulo, busca "mantener la igualdad social y jurldica, sin 
discriminaciones derivadas de raza, sexo, credo o condici6n social" y res
petar "la garantia universal de los derechos individuales y sociales de la 
persona humana". 

Conforme a todos esos postulados, por tanto, el Estado que organiza la 
Constituci6n, como se dijo, es un Estado democratico y social de Derecho, 
el cual ademas de su contenido social, fundamenta su existencia en el 
establecimiento y garanti'.a de los derechos fundamentales, en el pluralismo 
democratico y la representatividad por via de sufragio, en el sometimiento 
al derecho (principio de legalidad) y en la sumisi6n al control judicial. En 
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todo caso, debe advertirse que la Constituci6n venezolana, aun cuando 
organiza y regula un modelo de Estado democratico y social de Derecho, 
no utiliza, para calificarlo, esta expresi6n en ninguna parte de su texto, al 
contrario de lo establecido en la Constituci6n espafiola de 1978, en cuyo 
articulo 19 se declara al Estado como un "Estado social de Derecho" 
(Art. 1,1), conforme a la linea constitucional iniciada por la Constituci6n 
de la Republica Federal de Alemania. 

II. LA FLEXIBILIDAD DE LA CONSTITUCION ECONOMICA 

Conforme a la orientaci6n del Preambulo, el marco de la Constituci6n 
econ6mica esta regulado en el Capitulo relativo a los "Derechos econ6-
micos" (Arts. 95 a 109) en el cnal, como lo expresa la Exposici6n de Mo
tivos, se reunieron "las postulados mas importantes que deben regir la 
acci6n del Estado y la de las particulares en el campo econ6mico" o en 
otros terminos "las orientaciones mas importantes de alga tan fundamental 
coma es la vida econ6mica". 

Ello se hizo, por supuesto, de manera flexible, o si se quiere, como lo 
expresaron los proyectistas, sin someterlo a "moldes excesivamente rigi
dos", de manera de "no coartar la acci6n legislativa'', por supuesto, de 
los sucesivos gobiernos democraticos. 

Por tanto, si bien la opinion respecto del modelo econ6mico en la Cons
tituci6n, es por un modelo de libertad econ6mica fundamentado en prin
cipios de justicia social, ello se hizo en forma ta! que, como lo expresa la 
Exposici6n de Motivos, "deja cierta flexibilidad al legislador ordinario 
para resolver cuestiones e injertar modificaciones que correspondan a las 
necesidades y a la experiencia de la Republica, sin tener que apelar a una 
reforma constitucional". En materia econ6mica, por supuesto, esa flexibi
lidad en la formulaci6n de los postulados, es la que puede permitir la 
actuaci6n sucesiva de gobiernos democraticos, cada uno con sus propias 
concepciones econ6micas e ideol6gicas, sin que para implantarlas se hagan 
necesarias reformas constitucionales, como sucedi6 por ejemplo, con la 
experiencia del gobierno socialista en Chile a comienzos de la decada de 
los setenta, que exigia una reforma constitucional a los ef ectos de esta
blecer las distintas formas de propiedad (publica, mixta, privada) que for
mulaba la ideologia socialista del gobierno. 

La Constituci6n venezolana, al contrario, aunque coma se dijo no for
mula una Constituci6n econ6mica neutra, lo hace de manera que permite 
el libre juego democratico de las ideologias y el establecimiento de gobier
nos de orientaci6n mas socialistas (socialismo democratico) 0 mas liberales; 
o en otros terminos, una mayor o menor intervenci6n del Estado, segun 
las exigencias del logro de la justicia social. Como lo resumieron los pro
yectistas de la Constituci6n. 
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"Por supuesto, la libertad economica que la Constituci6n garantiza 
no es la que puede impedir al Estado reservarse detenninadas indus
trias, la explotaci6n o servicios de interes publico por razones de 
conveniencia nacional y dictar medidas para planificar, racionalizar 
y f omentar la producci6n, as£ como regular la circulaci6n, la distribu
ci6n y el con.sumo de las riquezas con el objeto de impulsar el desa
rrollo econ6mico del pais. La protecci6n a la iniciativa privada que 
la Constituci6n consagra se ve dentro de este orden de cosas como 
una consecuencia l6gica de la acci6n del Estado y el reconocimiento 
de la necesidad de que aquella contribuya eficazmente al desarrollo 
nacional". 

La Constitucion economica en el Texto Fundamental venezolano, por 
tanto, no solo no esta formulada rigidamente sino que ademas no con
duce, en modo alguno, a que el modelo economico formulado se tenga 
que concretar politicamente en una via exclusiva o excluyente; al con
trario, permite muchas y diferentes posibilidades, pero siempre dentro de 
los fundamentos de la propia Constitucion economica, que por lo demas, 
en forma expresa precisa el articulo 95 de la Constitucion al postular que: 

"El regimen econ6mico de la Reptlblica se fundamentard en principios 
de justicia social que aseguren a todos una existencia digna y prove
chosa para la comunidad". 

Por tanto, al haber diferentes aproximaciones politicas al logro de la 
justicia social, no solo la Constitucion no rigideza ninguna opcion, sino 
que al contrario, permite, por ejemplo, dentro del modelo de libertad 
economica fundamentado en principios de justicia social, mayor o menor 
intervencion del Estado, segun la orientacion ideologica del programa del 
gobierno correspondiente, coma lo ha reconocido expresamente la Corte 
Suprema de Justicia, al comentar el contenido de los articulos 95 a 98 de 
la Constitucion: 

"Las actividades del sector publico pueden aumentar en la misma 
medida en que disminuyen las del sector privado o viceversa, de 
acuerdo con el uso que hagan las autoridades competentes de los 
poderes que les confiere el Constituyente en las citadas disposiciones, 
y en raz6n de ello, es posible que un servicio pase del sector ptlblico 
al sector privado, para que sea explotado como actividad comercial 
o industrial con fines de lucro, o que el Estad,o reasuma la responsa
bilidad de prestar el servicio directamente o por medio de un 6rgano 
contratado par el, entre otros motivos por «razones de convivencia 
nacional» segun dice el Constituyente en las disposiciones antes cita
das" (Sala Politico Administrativa, 5-10-70) 41 • 

41. Vease en Gaceta Oficial N9 1.447 Extra. de 15-12-70. 
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De ello resulta, por ejemplo, que tanto la nacionalizaci6n como la pri
vatizaci6n, como politicas econ6micas, encuentran cabida en el texto cons
titucional, siempre por supuesto dentro del modelo econ6mico formulado 
por la Constituci6n, el de la libertad econ6mica fundamentada en prin
cipios de justicia social. 

Este modelo, indudablemente de economia mixta, en todo caso, a pesar 
de su formulaci6n flexible, no puede conducir, pues seria contrario a la 
Constituci6n, ni a una privatizaci6n total de la economia, eliminando toda 
intervenci6n del Estado, ni a una estatizaci6n total de la economia, aho
gando la iniciativa y propiedad privadas: al contrario, conforme a la 
Constituci6n econ6mica, tanto el Estado como los particulares participan 
en el proceso econ6mico, atribuyendose incluso al Estado unos objetivos 
concretos que no puede renunciar a cumplir. 

III. LOS OBJETIVOS DEL ESTADO EN LA CONSTITUCION ECONOMICA 

En efecto, de acuerdo al texto constitucional, en el marco del modelo 
econ6mico adoptado, ademas de los objetivos generales formulados en el 
Preambulo como marco de toda la actividad econ6mica, el Estado tiene 
un papel fundamental que cumplir para lograr la "participaci6n equitati
va de todos en el disfrute de la riqueza, segun los principios de la justicia 
social", (Preambulo), "asegurar a todos una existencia digna y provechosa" 
(Art. 95) y "fomentar el desarrollo de la economfa al servicio del hombre" 
(Preambulo), el cual debe estar encauzado conforme a los siguientes ob
jetivos: 

En primer lugar, la Constituci6n atribuye al "Estado", es decir, a la glo
balidad de la organizaci6n politica de la sociedad, lo que comprende los 
entes que conforman el sector publico y que ejercen el Poder Publico 
frente a las actividades privadas, el objetivo fundamental de promover 
"el desarrollo econ6mico y la diversificaci6n de la producci6n, con el fin 
de crear nuevas fuentes de riqueza, aumentar el nivel de ingresos de la 
poblaci6n y fortalecer la soberania econ6mica del pais'' (Art. 95). En un 
Estado con forma federal, como el venezolano, estos objetivos, por su
puesto, corresponden tanto a la Republica en el nivel nacional, como a los 
Estados miembros de la Federaci6n y a los Municipios, en forma concu
rrente, en cada nivel territorial. Por tanto, no s6lo la promoci6n del desa
rrollo econ6mico y Ia diversificaci6n de la producci6n es responsabilidad 
de la Republica como Estado Nacional, sino tambien la responsabilidad 
de cada Estado miembro de Ia Federaci6n en su territorio, de los Munici
pios en el ambito local e, incluso, de las otras entidades politicas que 
conforman la Republica: el Distrito Federal y los Territorios Federales. 
Se debe destacar, incluso, c6mo la Ley Organica de Descentralizaci6n, 
Delimitaci6n y Transferencia de Competencias del Poder Publico de 
diciembre de 1989, sancionada para revitalizar el Federalismo, incluye 
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dentro de las matenas a ser transferidas del Poder Central a los Estados, 
"la planificaci6n, coordinaci6n y promoci6n de su propio desarrollo inte
gral" (Art. 4,1). En todo caso, el objetivo de promover e impulsar el desa
rrollo econ6mico del pais, como fin fundamental del Estado en el campo 
econ6mico, se repite nuevamente en el articulo 98 del Texto Fundamental 
al regular los poderes estatales en relaci6n a la inciativa privada. 

En segundo lugar, al establecer las bases del sistema tributario, es decir, 
de la tributaci6n que puede imponerse no s6lo por la Republica (Art. 
136,8), sino por los Estados (Art. 18) y los Municipios (Art. 31), la Cons
tituci6n formula otro objetivo fundamental del Estado en materia econ6-
mica, el cual es procurar la justa distribuci6n de las cargas segun la ca
pacidad econ6mica del contribuyente, atendiendo al principio de la progre
sividad, asi como "la protecci6n de la econornia nacional y la elevaci6n del 
nivel de vida del pueblo" (Art. 223). 

En la Constituci6n econ6mica, por tanto, en cuanto se refiere al sector 
publico, la participaci6n e intervenci6n del Estado en la economia, ade
mas de tener que perseguir los objetivos establecidos en el Preambulo 
(proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover 
el bienestar general y la seguridad social; lograr la participaci6n equitativa 
de todos en el disfrute de la riqueza, segun los principios de la justicia 
social, y fomentar el desarrollo de la economia al servicio del hombre), 
y buscar que el regimen econ6mico se fundamente efectivamente "en 
principios de justicia social que aseguren a todos una existencia digna y 
provechosa para la colectividad" (Art. 95); en particular, al promover el 
desarrollo econ6mico y la diversificaci6n de la producci6n, debe perseguir 
"crear nuevas fuentes de riqueza, aumentar el nivel de ingresos de la 
poblaci6n y el fortalecer la soberania econ6mica del pais" (Art. 95). Adicio
nalmente, al establecer el sistema tributario, este debe perseguir 
"la protecci6n de la economia nacional y la elevaci6n del nivel de vida 
del pueblo" (Art. 223). 

Por ultimo, tambien debe mencionarse el objetivo que la Constituci6n 
asigna al Estado en materia econ6mica, en el contexto latinoamericano y 
en el marco de la "integraci6n econ6mica latinoamericana" que la Repu
blica de be f avorecer. A este fin, prescribe la Constituci6n que "se procu
rara coordinar recur sos y esfuerzos para f ornentar el desarrollo econ6mico 
y aumentar el bienestar y seguridad comunes" (Art. 108). 

IV. LA INICIATIVA PRIVADA, LA LIBERTAD ECONOMICA Y SUS LIMITACIONES 

La Constituci6n formula la Constituci6n econ6mica, como se dijo, con
forme al modelo de libertad econ6mica y libre iniciativa privada funda
mentadas en principios de justicia social. 

El principio fundamental de la libertad, base de todo el regimen cons
titucional, lo formula el articulo 43 de la Constituci6n al prescribir que 
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"Todos tienen el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, 
sin mas limitaciones que las que derivan del derecho de "Los demds y del 
orden publico y social". Con esta formula, segun lo expresa la Exposicion 
de motivos de la Constitucion, se sustituyo "el enunciado tradicional de 
que todos pueden hacer lo que no perjudique a otro y nadie esta obli
gado a hacer lo que la ley no ordene ni impedido de ejecutar lo que aquella 
no prohiba", siendo por tanto aplicable su contenido al ambito de la liber
tad economica, sometida, por tanto, a las limitaciones que deriven "del 
derecho de los demas y del orden publico y social", con lo que no solo se 
garantiza la concurrencia (respecto al derecho de los demas al ejercicio de 
la libertad economica) prohibiendose, incluso, expresamente los monopo
lios (Art. 97), sino que se somete la libertad a la consecucion de los obje
tivos generales de la Constitucion economica consignados en el Preambulo 
y en el artfculo 95, conforme al cual la actividad economica, incluso la 
privada, se debe fundamentar "en principios de justicia social que asegu
ren a todos una existencia digna y provechosa para la colectividad" (Art. 
95). Por ello, tambien, las limitaciones que circnndan la libertad econo
mica, se pueden fundamentar en el "orden publico y social" (Art. 43). 

Pero en particular, adicionalmente, la Constitucion formula el principio 
de la libertad economica como el derecho de todos a "dedicarse libre
mente a la actividad lucrativa de su preferencia" (Art. 96), formula que 
sustituye la tradicional "libertad de industria y comercio". 

Esta libertad, por supuesto, corresponde conforme a la Constitucion a 
"todos", es decir, a todos los sujetos de derecho y por tanto, no solo a los 
venezolanos sino tambien a los extranjeros. Sin embargo, si bien la Cons
titucion garantiza la iguadad de derechos y deberes entre venezolanos y 
extranjeros, ello lo establece "con las limitaciones o excepciones estable
cidas par esta Constituci6n y las leyes" (Art. 45), destacandose, dentro de 
las normas de la Constitucion economica, el regimen de las inversiones 
extranjeras al disponer que "la ley establecera las normas relativas a la 
participacion de los capitales extranjeros en el desarrollo economico na
cional" (Art. 107). 

La libertad economica, sin embargo, no se establece en la Constitucion 
como absoluta, sino que se la somete a las limitaciones "previstas en esta 
Constitucion y las que establezcan las leyes por razones de seguridad, de 
sanidad u otras de interes social" (Art. 96). Se establece, por tanto, la ga
rantia constitucional fundamental de esta libertad que consiste en la reserva 
legal (ley formal) respecto de las limitaciones a la misma, aparte de las 
limitaciones a la libertad economica que la propia Constitucion estable
ce, por ejemplo, al reservar al Estado directamente la posesion y el uso 
de las armas de guerra, y someter a limitaciones legales la fabricaci6n, 
comercio, posesi6n y uso de otras armas (Art. 133); al prescribir la posibi
lidad que tiene el Estado mediante ley, de "reservarse determina.das indus
trias, explotaciones a servicios de interes publico par razones de conve-
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niencia nacional" (Art. 97); al regular que por ley se pueden establecer 
obras y servicios de interes publico (obras publicas y servicios publicos) 
a cargo del Estado, que sin embargo pueden otorgarse mediante conce
sion a los particulares (Art. 97); al prescribir que, en todo caso, el Estado 
tendra el control de la industria pesada (Art. 97) aun cuando esta sea 
desarrollada por los particulares; al indicar que en los casos de empresas 
explotadoras de recursos naturales, "los ferrocarriles, carreteras, oleoductos 
y obras de comunicacion o de transporte" que construyan "estaran al servi
cio del ptlblico, en las condiciones y con las limitaciones que establezca 
la Ley" (Art. 104); y al establecer la figura de la reversion en materia de 
concesiones mineras, en los siguientes terminos: "Las tierras adquiridas 
con destino a la exploraci6n o explotaci6n de concesiones mineras, com
prendidas las de hidrocarburos y demas minerales combustibles, pasaran 
en plena propiedad a la N aci6n, sin indemnizaci6n alguna, al extinguirse 
por cualquier causa la concesi6n respectiva" (Art. 10.'3). 

El ejercicio de la libertad economica, en todo caso, base del modelo eco
nomico de la Constitucion, no solo debe fundarse en los principios de jus
ticia social (Art. 95), sino que no puede significar lesion a la misma liber
tad ejercida por otros. De alli que la Constitucion imponga al legislador 
que por ley se dicten "normas para impedir la usura, la indebida elevaci6n 
de las precios y, en general, las maniobras abusivas encaminadas a obstruir 
o restringir la libertad econ6mica" (Art. 96). 

Ahora bien, y dentro de la garantia de la reserva legal, la Constituci6n 
autoriza el establecimiento de limitaciones a la libertad economica con 
una amplitud considerable, al sefialar que por ley se le pueden establecer 
limitaciones "por razones de seguridad, de sanidad u otras de interes so
cial" (Art. 96). Ciertamente que aqui estamos en presencia de conceptos 
juridicos indeterminados, cuya concrecion corresponde a las Camaras Le
gislativas mediante Ley, y excepcionalmente, mediante Decreto-Ley, al 
Presidente de la Republica en los casos autorizados por la Constitucion 
(Art. 190, ords., 69 lQ9 y ll9). 

Se advierte, sin embargo, que al calificar estas expresiones como con
ceptos juridicos indeterminados, ello no impide que conforme a la formu
lacion flexible del modelo economico contenida en la Constitucion, los 
mismos pueden ser concretados en diversas formas y conforme a las diver
sas orientaciones politicas de los gobiernos, sin que lleguen a ser desnatu
ralizados. Sin embargo precisamente por tratarse de conceptos juridicos 
indeterminados, la determinacion por el legislador de lo que son razones 
de seguridad, razones de sanidad o razones de interes social, no implica 
ejercicio alguno de poderes discrecionales por parte del Legislador, el cual, 
a pesar de su soberania, no podria incurrir en arbitrariedad y pretender 
calificar por ejemplo, como "razones de interes social" limitaciones a la 
libertad economica que resulten contrarias a los principios de la Constitu
cion economica, es decir, que conduzcan a negarla; que resulten contra-
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rias a los principios de justicia social; que impliquen disminucion del nivel 
de ingresos de la poblacion o un debilitamiento de la economia del pais, 
o que sean de caracter discriminatorias. En tales casos, en nuestro criterio, 
la Corte Suprema de Justicia, como juez constitucional, podria juzgar y 
declarar la nulidad de la Ley respectiva, por violar la Constitucion 
(Art. 215), pues la inconstitucionalidad no solo se origina por violacion de 
articulos expresos sino de los principios constitucionales. 

Pero ademas de consagrar expresamente la libertad economica, la Cons
titucion tambien garantiza la iniciativa privada en materia economica al 
prescribir que "El Estado protegera la iniciativa privada, sin perjuicio de 
la facultad de dictar medidas para planificar, racionalizar y f omentar la 
producci6n, y regular la circulaci6n, distribuci6n y consumo de la riqueza, 
a fin de impulsar el desarrollo econ6mico del pais" (Art. 98). La garantia 
de la iniciativa privada, por tanto, no escapa al objetivo general de contri
buir al desarrollo economico del pais, hacia lo cual el Estado debe orien
tarla con los poderes planificadores, regulardores y de fomento que la 
Constitucion le atribuye expresamente. Los sectores economicos privados, 
en todo caso, deben ser oidos "en los asuntos que interesan a Ia vida eco
nomica". El principio se establece en el articulo 109 de la Constitucion al 
prescribir que la Ley debe "regular la integraci6n, organizaci6n y atribu
ciones de los cuerpos consultivos que se juzguen necesarios para oir la 
opinion de los sectores econ6micos privados, la poblaci6n consumidora, 
las organizaciones sindicales de trabajadores, los colegios de prof esionales 
y las universidades, en los asuntos que interesen a la vida econ6mica". 

Por otra parte, dentro de los derechos economicos de los particulares que 
se garantizan en Ia Constitucion, esta el derecho de propiedad, el cual, 
en virtud de la "funci6n social" que debe siempre cumplir, esta sometido 
"a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la Ley 
con fines de utilidad publica o de interes general" (Art. 99). De nuevo, 
aqui esta la garantia de la reserva legal para el establecimiento de las 
limitaciones a Ia propiedad, que solo puede formular el Legislador me
diante Ley formal, o en los casos autorizados en la Constitucion, el Presi
dente de la Republica mediante Decretos-Leyes, con fines de utilidad pu
blica o de interes social que, en definitiva, delinean el concepto de funcion 
social. De nuevo tambien aqui estamos en presencia de conceptos juridicos 
indeterminados, que no pueden concretarse arbitrariamente, sino con los 
criterios de racionalidad, logicidad y congruencia a los efectos de que las 
medidas dictadas no violen los principios constitucionales de la Constitu
cion economica, pudiendo ejercerse, en nuestro criterio, en caso contrario, 
el control judicial de la constitucionalidad de las !eyes, que en el caso de 
Venezuela es tanto de caracter difuso como concentrado, en este ultimo 
caso, por via de accion popular. 

En cuanto a la propiedad privada de inmuebles rurales, la Constitucion 
formula el principio de que "el regimen latifundista es contrario al interes 
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social", por lo que autoriza al Legislador a que mediante ley formal dis
ponga "lo conducente a su eliminaci6n", y al establecimiento de "normas 
encaminadas a dotar de tierra a los campesinos y trabajadores rurales que 
carezcan de ella, asi como a proveerlos de los medios necesarios para ha
cerla producir" (Art. 105), lo que se ha regulado, incluso antes de haberse 
promulgado la Constituci6n, en Ia Ley de Reforma Agraria de 1960 42• 

Ademas, y tambien en relaci6n a la propiedad privada, en cuanto esta 
implique aprovechamiento de recurses naturales, la Constituci6n establece 
el principio de que el Estado debe atender "a la defensa y conservaci6n de 
los recursos naturales de su territorio", sean renovables o no renovables; y 
de que en todo caso, "la explotaci6n de los mismos estard dirigida pri
mordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos" (Art. 106), lo que 
implica, en todo caso, una limitaci6n adicional derivada de la funci6n 
social que Ia propiedad privada debe cumplir. 

Por ultimo, Ia Constituci6n tambien garantiza "los derechos sabre obras 
cientificas, literarias y artisticas, invenciones, denominaciones, marcas y 
lemas" los cuales sin embargo, s6lo gozan de "protecci6n por el tiemp<J 
y en las condiciones que sefiale la Ley" (Art. 100), previendose de nuevo, 
en todo caso, la garantia fundamental de la reserva legal. 

Debe sefialarse, ademas, en relaci6n a la propiedad e incluso en rela
ci6n a los derechos sobre bienes inmateriales, que la Constituci6n adicio
nalmente establece dos garantias frente a su eventual extinci6n por parte 
del Estado. 

En primer lugar, regula Ia instituci6n de la expropiaci6n, la cual puede 
ser declarada respecto de cualquier clase de bienes solo "por causa de uti
lidad publica o de interes social, mediante sentencia firme y pago de 
justa indemnizaci6n" (Art. 101). En cuanto al previo pago de la indemni
zaci6n, sin embargo, Ia propia Constituci6n establece la posibilidad que 
mediante Ley "en la expropiaci6n de inmuebles, con fines de reforma 
agraria o de ensanche y mejoramiento de poblaciones, y en los casos que 
por graves razones de interes nacional determine Ia Ley, podra estable
cerse el diferimiento del pago por tiempo determinado o su cancelaci6n 
parcial mediante la emisi6n de bonos de aceptaci6n obligatoria, con garan
tia suficiente" (Art. 101). La concreci6n de los conceptos juridicos inde
terminados que preve la norma constitucional, como por ejemplo, la deter
minaci6n de "graves razones de interes nacional", tambien esta sujeta a 
los limites antes mencionados, pues toda arbitrariedad asi provenga del 
legislador, significa una violaci6n de la Constituci6n. 

En segundo lugar, la Constituci6n formula Ia garantia general respecto 
de que "no se decretaran ni ejecutardn confiscaciones" (Art. 102), abriendo 
sin embargo, dos excepciones: las medidas que sean aceptadas por el de
recho internacional y los casos en los cuales el Congreso decrete "por 
acuerdo aprobado por la mayoria absoluta de sus miembros, la incauta-

42. Vease en Gaceta O_ficial N\> 611 Extra. de 19-3-60. 
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c10n de todos o parte de los bienes" de las personas responsables de 
actos de fuerza contra la vigencia de la Constituci6n y de los funcionarios 
de los gobiernos que se puedan organizar subsecuentemente, salvo que ha
yan contribuido a restablecer el imperio de la misma. La incautaci6n de 
bienes, en esos casos, tambien puede ser decretada respecto de "quienes 
se hayan enriquecido ilicitamente al amparo de la usurpaci6n". Dicha in
cautaci6n, en todo caso, se regula "para resarcir a la Republica de los 
perjuicios que se le hayan causado" (Art. 250). 

Por ultimo, ademas de la regulaci6n de la libertad econ6mica y del de
recho de propiedad, en la Constituci6n se establecen indirectamente otros 
derechos econ6micos como inherentes al sistema, y que pueden englobarse 
en un conjunto de derechos constitucionales a la protecci6n de la libertad 
econ6mica y de la iniciativa privada. Por ejemplo, al establecerse impe
rativamente que "no se permitiran monopolios" (Art. 97), de ello se dedu
cen derechos de protecci6n econ6mica contra las conductas monop6licas 
que puedan afectar la libertad econ6mica; y al establecerse la obligaci6n 
para el Legislador de dictar normas "para impedir la usura, la indebida 
elevaci6n de los precios y, en general, las maniobras abusivas encamina
das a obstruir o restringir la libertad econ6mica" (Art. 96), se deducen 
derechos econ6micos, por ejemplo, a la protecci6n de la competencia o 
concurrencia. 

V. LOS PRINCIPIOS DE LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA 

El modelo econ6mico que establece la Constituci6n, si bien se funda
menta en la libertad econ6mica y la iniciativa privada, prescribe expresa
mente que esta debe fundamentarse en "principios de justicia social que 
aseguren a todos una existencia digna y provechosa para la colectividad" 
(Art. 95). En consecuencia, el sistema no se concibe sin que el Estado 
tenga una intervenci6n decisiva con el objeto de garantizar, conforme lo 
formula el Preambulo de la Constituci6n, que se protegera y enaltecera 
el trabajo; se amparara la dignidad humana; se promovera el bienestar 
general y la seguridad social; se buscara lograr la participaci6n equitativa 
de todos en el disfrute de la riqueza, segun los principios de la justicia 
social; se fomentara el desarrollo de la economia al servicio del hombre 
y se mantendra la igualdad social y juridica, sin discriminaciones derivadas 
de raza, sexo, credo o condici6n social. En consecuencia, como pieza esen
cial de la Constituci6n econ6mica, ademas de los objetivos sefialados que 
se asignan al Estado, se le atribuyen expresamente una serie de poderes 
de intervenci6n en la vida econ6mica. 

En primer lugar, estan los poderes de regulaci6n de la actividad econ6-
mica (Estado Regulador) que como se ha dicho, en todo caso, requieren 
como garantia, de Ley, siempre que se trate de la imposici6n de limita
ciones a la libertad econ6mica y a la iniciativa privada. Asi, las limitaciones 
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a la libertad economica "por razones de seguridad, de sanidad u otras de 
interes social" (Art. 96) solo pueden establecerse por Ley. Asimismo, solo 
la ley puede establecer "normas para impedir la usura, la indebida ele
vacion de los precios y, en general, las maniobras abusivas encaminadas 
a obstruir o restringir la libertad economica" (Art. 96); y solo la Ley puede 
establecer las regulaciones que permitan al Estado "dictar medidas para 
planificar, racionalizar y fomentar la produccion, y regular la circulacion, 
distribucion y consumo de la riqueza" (Art. 98). En el mismo sentido, en 
cuanto a la propiedad privada, solo por Ley se pueden establecer las 
contribuciones, restricciones y obligaciones a que deba someterse en virtud 
de su funcion social, con fines de utilidad publica o de interes general 
(Art. 99); y solo por Ley ha de disponerse lo conducente a la eliminacion 
del latifundio (Art. 105). 

En segundo lugar, estan los poderes de planificacion y ordenacion de 
la actividad economica (Estado pumificador) como tarea de ordenacion 
de la misma, mencionadas en el articulo 98 del texto fundamental (plani
ficar la produccion a fin de impulsar el desarrollo economico del pais) e 
indirectamente previstos en el articulo 191 que exige al Presidente de la 
Republica, en su Mensaje Anual al Congreso, la exposicion de los "linea
mientos del p'/an de desarroUo economico y social de 'la Nacion", y en e] 
articulo 229 que autoriza la sancion de una ley con normas para "coordi
nar la inversion del situado constitucional (es decir, la partida del presu
puesto nacional destinada a distribuirse entre los Estados miembros de la 
Federacion) con planes administrativos desarrollados por el Poder Nacio
nal". Con la Enmienda Constitucional N9 2 de 1983, la funcion planifica
dora del Estado se ha especificado adicionalmente en la Constitucion 
economica, al prescribirse que "El Ejecutivo Nacional en el transcurso 
del primer afio de cada periodo constitucional presentara para su aproba
cion, a las Camaras Legislativas en sesi6n conjunta, las lineas generales 
del p'/an de desa"ollo econ6mico y social de la Naci6n" (Art. 7) con lo 
cual no solo el propio Ejecutivo Nacional y la Administracion Publica 
deben estar vinculados al plan aprobado, sino que las propias aimaras 
Legislativas deben sujetarse al mismo, por ejemplo, al sancionar las leyes 
de Presupuesto y los creditos adicionales al mismo, en el periodo de eje
cucion del plan. 

En tercer lugar, estan los poderes de control (Estado de control), por 
ejemplo, para proteger la propia libertad economica en su ejercicio reci
proco por los sujetos de derecho y asegurar que se ajuste a los principios 
de justicia social. Siendo los Hmites de la libertad "el derecho de los demas 
y el orden publico y social" (Art. 43), el Estado tiene los poderes de con
trol para evitar que ellos se traspasen. Por ello, la prohibicion constitu
cional respecto a los monopolios, que "no se permitirdn" (Art. 97), y la 
potestad expresa para que la ley dicte "normas para impedir 'la usura, 'la 
indebida elevacion de las precios y, en general, las maniobras abusivas 
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encaminadas a obstruir o restringir la libertad econ6mica" (Art. 96). Den
tro de los poderes de control, se destacan, ademas aquellos que ejerce el 
Estado sabre determinadas actividades econ6micas de producci6n, como la 
"industria bdsica pesada" que aun cuando sea desarrollada por los particu
lares, conforme a la Constituci6n, debe estar siempre bajo control del 
Estado (Art. 97). 

En cuarto lugar, estan los poderes del Estado para reservarse determi
nados servicios de interes publico (Estado de servicios publicos) (Art. 97) 
lo que implica, siempre, una restricci6n a la libertad econ6mica, pues el 
que se declare una actividad determinada coma servicio publico no signi
fica otra cosa que sustraerla de las actividades que pueden realizar, libre
mente, los particulares. Esta reserva, por otra parte, comporta siempre 
una obligaci6n de prestaci6n o prestacional que asume el Estado, sea de 
manera exclusiva, con exclusion de toda actividad privada, sea con parti
cipaci6n de la iniciativa privada, en algunos casos, mediante el regimen 
de concesiones. En este caso, la Constituci6n establece que "s6lo podran 
otorgarse, en conformidad con la ley, concesiones con caracter de exclu
sividad, y por tiempo limitado, para el establecimiento y la explotaci6n 
de obras y servicios de interes publico" (Art. 97). 

En quinto lugar, estan los poderes del Estado de participar directamente 
en la actividad econ6mica, coma empresario en cualquier tipo de activida
des industriales, comerciales y de servicio (Estado Empresario), estableci
dos de forma tal, sin limitaci6n de ningun tipo, de manera que no hay 
visos algunos de subsidiaridad. Por tanto, el Estado no tiene limites cons
titucionales expresos para participar en la actividad econ6mica y ser pro
pietario de medias de producci6n, salvo, por supuesto, los que derivan de 
la misma formulaci6n del modelo econ6mico que impiden una estatiza
ci6n total de la economia y la eliminaci6n de la iniciativa privada. Por 
tanto, en un regimen de economia mixta y dentro de los mismos marcos 
de la Constituci6n econ6mica, es decir, fundamentada en principios de 
justicia social que aseguren a todos una existencia digna y provechosa 
para la colectividad, el Estado puede desarrollar una actividad empresa
rial en concurrencia con las actividades econ6micas privadas, con poderes, 
incluso, para reservarse determinadas industrias y explotaciones. 

En esta materia, la Constituci6n, en primer lugar establece la reserva 
para el Estado de poseer y usar armas de guerra, de manera que "todas 
las que existan o se introduzcan en el pais pasardn a ser propiedad de la 
Republica, sin indemnizaci6n ni proceso" (Art. 133). 

Ademas, en segundo lugar el articulo 97 de la Constituci6n establece 
que "el Estado podra reservarse determinadas industrias, explotaciones o 
servicios de interes publico por razones de conveniencia nacional", de lo 
que resulta, en primer lugar, una clausula habilitatoria para que el Estado 
pueda reservarse actividades econ6micas, en cuyo caso, quedarian exclui
das del ambito de la libre iniciativa privada; y en segundo lugar, una 
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clausula limitada, en cuanto que solo puede incidir en "determinadas" in
dustrias, explotaciones o servicios, es decir, la posibilidad constitucional de 
reserva de actividades economicas al Estado no puede conducir a una 
estatizacion general de la economia. 

La reserva al Estado de actividades economicas, hemos dicho, implica 
que un sector de actividad economica (de industrias, explotaciones o ser
vicios de interes publico) queda excluida de la libre iniciativa privada, 
correspondiendo al Estado su realizacion, e implicando, una vez dictada 
la reserva, por Ley, que los particulares que realizaban actividades econo
micas en las areas reservadas, deben cesar en ello. Este poder de reserva 
ha sido usado expresamente en cuatro ocasiones en Venezuela durante la 
vigencia de la Constitucion: la reserva del mercado interno de los hidro
carburos (1973), la reservra de la industria del gas natural (1972), la re
serva de la industria del mineral de hierro (1975), y la reserva de la in
dustria y el comercio de los hidrocarburos (1975), y en estos cuatro casos, 
la reserva ha sido total, excluyendose la posibilidad de realizacion de di
chas actividades por los particulares, salvo a traves de mecanismos 
de asociacion con el Estado. Es de advertir, ademas que la reser
va, en si misma, no implica pago de indemnizacion alguna a los par
ticulares que realizaban la actividad concreta y debian cesar, salvo cuando 
el Estado, ademas de formular la reserva, decidiese asumir y apropiarse de 
los bienes que los particulares tenian afectados a la actividad, en cuyo 
caso debia expropiarlos conforme a lo establecido en el articulo 101 del 
Texto Fundamental, es decir, mediante sentencia firme y pago de justa 
indemnizacion. En consecuencia, la reserva de actividades economicas por 
ley y la expropiacion de los bienes de particulares que estaban afectos a 
la actividad, como medidas conjuntas, conforman en Venezuela la figura 
de la nacionalizacion, que se aplico, entre otras, en materia petrolera, por 
supuesto, solo respecto de la industria petrolera, pues el subsuelo (el petro
leo) siempre ha sido del dominio publico del Estado. 

Pero la participacion del Estado en actividades empresariales, por su
puesto, puede realizarse tambien en concurrencia con los particulares, esta
bleciendose en la Constitucion que una Ley debe determinar "lo concer
niente a las industrias promovidas y dirigidas por el Estado" (Art. 97), y 
que "los intereses del Estado en corporaciones o entidades de cualquier 
naturaleza", y por supuesto, de caracter economico "estaran sujetos al 
control del Congreso, en la forma que la Ley establezca" (Art. 230). 

Por ultimo, en el marco de los poderes de intervencion del Estado en la 
economia, se deben mencionar los clasicos poderes de fomento (Estado de 
fomento) que derivan expresamente de la obligacion impuesta al Estado 
de "proteger la iniciativa privada" con la atribucion en el articulo 98, de, 
entre otras potestades, la de dictar medidas para "fomentar la produc
cion ... a fin de impulsar el desarrollo economico del pais". Por supuesto, 
tambien derivan los poderes de fomento del objetivo general que se le 
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define al Estado en la Constituci6n econ6mica de "promover el desarrollo 
econ6mico y la diversificaci6n de la producci6n, con el fin de crear nue
vas fuentes de riqueza, aumentar el nivel de ingresos de la poblaci6n y 
fortalecer la soberania econ6mica del pais" (Art. 95). 
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CuARTA PARTE 

EFECTOS POLITICOS DE LA APLICACION DEL 
TEXTO CONSTITUCIONAL 

I. EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL REGIMEN 
DEMOCRATICO DE GOBIERNO: EL ESTADO DE PARTIDOS 

El primer efecto evidente del espiritu del 23 de Enero y del Pacto de 
Punta Fijo, sin duda, fue el establecimiento de un sistema democratico 
en la Constituci6n, producto directo del movimiento revolucionario civico
militar contra una dictadura, de 1958, basado en una coexistencia de par
tidos y de ideologias y en el respeto mutuo de ellos, reconociendo sus dife
rencias, pero en un sistema de colaboraci6n. En la base de la Constituci6n, 
si se quiere, esta un pluralismo ideol6gico, por lo que puede decirse que 
la Constituci6n establece un regimen de democracia pluralista, que admite 
la participaci6n, en el proceso politico, de todos los sectores interesados 
en el mantenimiento de la democracia. 

Pero el espiritu del 23 de Enero no solo produjo como efecto en la 
Constituci6n, el establecimiento de un sistema democratico a traves de 
los mecanismos institucionales analizados, sino que tambien produjo un 
sp,gundo efecto: la prevision de una serie de instituciones para mantener 
el sistema democratico, respondiendo a esa expresi6n del articulo 39 de la 
Constituci6n que sefiala que el Gobierno de la Republica de Venezuela 
no s61o es democratico, sino que "serd siempre democratico ... ". 

Para lograr el mantenimiento del regimen democratico, la Constituci6n 
previ6 dos 6rdenes de regulaciones institucionales: un sistema de partidos 
politicos, de democracia de partidos y un Estado centralizado, que despues 
de tres decadas de consolidaci6n, a partir de 1990 comienza a descen
tralizarse 43• 

1. El sistema de partidos: la democracia de partidos 

En efecto, hemos dicho que la Constituci6n establece un sistema demo
cratico de gobierno alternativo, pluralista, responsable y representativo, 
pero ademas, establece un sistema de partidos politicos que podemos 
calificar, sin duda, como un sistema de "democracia de partidos", el cual 
es un efecto directo de las reglas de juego que se establecieron en el 
Facto de Punta Fijo, y que inspiraron el texto constitucional. 

43. V ease Allan Brewer-Carias, Problemas del Estado de Partidos, Caracas 1989. 
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A. Las reglas de juego del sistema 

Si se analiza el Sistema de partidos politicos venezolanos, este tiene SU 

origen contemporaneo en la decada de los cuarenta, aun cuando tenga 
sus antecedentes en la de los treinta. Pero como ya hemos sefialado, en 
los afios 1945-1947 puede decirse que no era un sistema de relaci6n entre 
competidores politicos que se respetaban mutuamente, sino que era un 
sistema de relaciones entre partidos enemigos que aspiraban destruirse 
unos a otros. No habia reglas de juego de cooperaci6n, y la {mica regla, 
si se quiere, era la busqueda de la hegemonia y la destrucci6n del ene
migo. Por eso, se ha dicho que ese sistema se configuraba como un con
flicto entre partidos antag6nicos e irreconciliables, que buscaban su mutua 
eliminaci6n, pues no habia aceptaci6n mutua, ni tolerancia. Al contrario, 
habia rechazo y discordia. Por eso, como se ha dicho, frente a la situaci6n 
de los afios cuarenta, el Pacta de Punta Fija resulta un acuerdo entre los 
partidos politicos tendiente a asegurar un minimo de entendimiento para 
que el sistema funcionara. Habia el convencimiento, a partir de 1958, de 
que nada se ganaba con volver a establecer un regimen democratico, si 
no se aseguraba el mantenimiento y el funcionamiento del sistema de
mocratico. 

Por tanto, debia establecerse un sistema conforme al "espiritu del 23 
de Enero", que asegurara el funcionamiento del sistema y evitara el en
frentamiento y la discordia entre los partidos. Por ello, frente al sistema 
anterior de relaci6n entre competidores irreconciliables, se estableci6 un 
sistema de cooperaci6n que pudiera unir a los partidos frente al enemigo 
Comun identificado en quienes antagonizaban el Sistema democratico y la 
propia Constituci6n. En esta forma, las reglas de juego que estan en el 
Pacta de Punta Fija, de mutuo respeto y tolerancia son las que, en nuestro 
criterio, se reflejan en la Constituci6n, cuando establece un sistema de 
partidos que, vinculado al sistema democratico, podemos calificar como de 
democracia de partidos. 

Ese sistema de democracia de partidos se fundamenta en dos elementos 
previstos en la Constituci6n: por una parte, en la que la representatividad 
democratica es una representatividad por los partidos politicos; y segundo, 
en que los partidos acumulan la mayor cuota de participaci6n politica. 

B. La representatividad par las partidas 

En efecto, de acuerdo a la Constituci6n, son los partidos politicos los 
que basicamente aseguran la representaci6n, entre otros aspectos por la 
prevision del principio de la representaci6n proporcional de las minorias 
como modo de escrutinio (articulo 113) en las elecciones de los cuerpos 
representativos (articulos 19, 148 y 151). Este sistema, puede decirse, es el 
instrumento por excelencia para asegurar la representatividad a traves de 
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las partidos y para la consolidaci6n de este sistema de democracia de 
partidos. Es decir, el sistema de representaci6n proporcional es el que 
asegura a los partidos, el monopolio de la representatividad en los cuerpos 
representativos, siempre que, por supuesto, acepten las reglas del juego 
democratico. 

Par eso siempre hemos pensado que la expresi6n partidocracia es una 
expresi6n adecuada para calificar nuestra democracia de partidos. 

La Enmienda Constitucional N9 2 de 1983, que comentamos mas ade
lante, sin embargo, establece las bases para la reforma de este sistema de 
escrutinio, y su sustituci6n por otro a nivel estadal y municipal. 

C. La participaci6n politica a traves de los partidos 

Pero ademas del mecanismo de representatividad por los partidos, nues
tra democracia de partidos, coma sistema establecido para mantener el 
regimen democratico, tambien ha otorgado a estos, en el propio texto 
constitucional, el monopolio de la participaci6n politica. 

En efecto, la Constituci6n marcadamente regula, coma instrumentos de 
participaci6n politica, a los partidos politicos, y asi resulta basicamente al 
establecer el derecho de todos "a asociarse en partidos politicos ... " (ar
ticulo 114) agregando que ello es "para participar, por metodos democra
ticos, en la orientaci6n de la politica nacional". Por eso se exige en el pro
pio texto COnstitucional, que los partidos tengan, a SU vez, caracter demo
cratico y Se garantiza ademas, SU igualdad ante la Ley. 

La Constituci6n reconoce, por tanto, a los partidos politicos, como los 
instrumentos para participar en la vida politica y para asegurar la repre
sentatividad democratica. 

Ahora bien, este primer efecto del Pacto de Punto Fijo, del manteni
miento del regimen democratico, a traves de un Sistema de partidos, que 
origina una democracia de partidos, reflejado en estos dos puntos que 
hemos sefialado: representatividad a traves de los partidos politicos, por 
el establecimiento del sistema electoral de representaci6n proporcional y 
participaci6n politica a traves de los partidos politicos, por su estableci
miento expreso en la propia Constituci6n, ha operado y se ha desarrollado 
en Venezuela en los ultimas 30 afios. Asi el control del sistema democra
tico ha quedado en manos de los partidos politicos, asegurandose el mo
nopolio de la representaci6n democratica y de la participaci6n politica. 
Hemos logrado establecer, entonces, un sistema de democracia de partidos, 
de partidocracia; y ahora esta planteada su revision, en el sentido de 
determinar si ellos deben ser el unico mecanismo de representatividad y 
de participaci6n, o si al contrario, como creemos, la sociedad venezolana 
ha avanzado lo suficiente como para buscar otros medias de representa
ci6n y otros mecanismos de participaci6n. En la busqueda de ello es que 
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esta, sin duda, uno de los elementos de la reforma del Estado que debe 
llevarse a cabo en el futuro 44• 

2. El Estado centralizado 

A. La reacci6n contra el federalismo 

El segundo orden de instituciones constitucionales orientadas inicialmen
te al mantenimiento del sistema democratico, como resultado de la deci
sion politica unitaria contenida en la Constituci6n, son las que configura
ron un Estado centralizado, motivado por el temor al federalismo. 

Por supuesto, ello fue el resultado, ante todo, de un proceso evolutivo 
de centralizaci6n del Estado, en el cual, si se quiere, ganaron las fuerzas 
de integraci6n frente a las de disgregaci6n en la estructuraci6n politica 
de la sociedad venezolana. Ese proceso evolutivo tuvo su origen, por su
puesto, en todos los problemas del caudillismo, del localismo, del regiona
lismo que durante el siglo pasado tuvieron tanta repercusi6n en la vida 
politica venezolana. Lo cierto, en todo caso, es que todavia, en nuestra 
politica contemporanea, cuando se habla de federaci6n, algunos evocan las 
guerras federales; y cuando se busca otorgarle mayor autonomia a las en
tidades politico-territoriales, a los Estados de la Federaci6n, como ha su
cedido a partir de la sanci6n de la Ley Organica de Descentralizaci6n, 
Delimitaci6n y Transferencia de competencia del Poder Publico en 1990, 
se piensa en la posibilidad del separatismo. Son reminiscencias del siglo 
pasado, cuya vida polltica qued6 traumatizada, en nombre del federalismo, 
por el caudillismo. De alH, que la opci6n centralismo-federaci6n, apareci6 
en la propia Constituci6n de 1961. 

En efecto, la propia Exposici6n de Motivos de la Constituci6n dedic6 
una parte muy extensa al tratamieno de la forma del Estado venezolano, 
y particularmente, el problema de su forma federal. La Exposici6n de 
Motivos inclusive, recogi6 la polemica que surgi6 en la Comisi6n Bicame
ral desde las primeras reuniones, la cual se plante6 en los dos extremos 
del pensamiento sobre el problema federal: Algunos plantearon la eli
minaci6n de la Federaci6n, definitivamente, como forma del Estado ve
nezolano; y otros, al contrario, plantearon la tesis de reforzar la Fe
deraci6n, como instrumento descentralizador. 

En esta forma, la Exposici6n de Motivos, de la Constituci6n dice lo 
siguiente: "La Comisi6n se aboc6 al estudio de si resultaba conveniente 
mantener la forma federal del Estado venezolano. La vieja polemica de 
centralistas y federalistas pudo empezar a revivirse en nuestras primeras 
reuniones, que habrian tornado un curso de discusiones infecundas, como 
lo ha sido en gran parte esta polemica a lo largo de nuestra historia ... ". 

44. Sohre el tema vease Allan R. Brewer-Cadas, El Estado, Crisis y Reforma, Caracas 
1983. 
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Asi se reconoce, en este texto, no solo la tradicion del problema y la 
polemica que ha generado, sin duda infecunda, por lo que dentro del 
espiritu unitario que ya hemos destacado y que oriento los trabajos 
de la Comision, la Exposicion de Motivos, sefiala que: "Los trabajos se 
dirigieron hacia el encuentro de una formula capaz de evitar lo arido de 
las contradicciones y ofrecer una solucion consona con nuestros antece
dentes y con la estructura real del Estado". 

Con ello se estaba diciendo que partiendo del proceso politico prece
dente con tendencia centralista sabre todo durante este siglo, la formula 
a adoptar debia ser consona con la estructura real del Estado venezolano, 
el cual, sin duda, a comienzos de los afios sesenta, era un Estado centra
lizado. Y agrega la Exposicion de Motivos: "Quienes pensaron en la eli
minacion de la forma federal, creyeron que era preferible reemplazar la 
estructura de la federacion por un sistema de descentralizacion adminis
trativa o de autonomias progresivas que funcionarian mas de acuerdo con 
la realidad venezolana; quienes se pronunciaron por el mantenimiento de 
la forma federal del Estado arguyeron entre otros motivos los de origen 
historico que hicieron arraigar el movimiento federalista en el sentimiento 
nacional". 

De este resumen de las dos posiciones, se confirma que la estructura 
real del Estado era la centralista y que para no caer en contradicciones, 
estableciendo unreal Estado Federal, habia que regular una forma de Esta
do, que sin dejar de ser federal fuera centralista. Y no otra cosa se hizo: 
se reconocia que no habia descentralizacion politica en el sistema, y que 
lo federal era una cuestion de tradicion historica. Las dos posiciones, sin 
embargo, eran inaceptables: si habia una forma federal tradicional coma 
forma ideal de descentralizacion, lo logico era aprovechar esa forma y 
darle contenido y no pensar en eliminarla para estructurar una forma 
nueva de descentralizacion, y por supuesto, mantener la federacion solo 
por razones historicas, sin contenido descentralizador, tampoco tenia 
sentido. 

El argumento de la Comision, en todo caso, para consolidar la Federa
ci6n centralizada que esta en la Constitucion, fue el siguiente: 

La Comisi6n comenzo por reconocer que el sentimiento federal, las con
secuencias del federalismo en el sentido de la organizacion social y el 
nombre mismo de la Federacion, constituyen un hecho cumplido y honda
mente enraizado en la conciencia de los venezolanos. Por otra parte, esti
mo que, a pesar de no haberse realizado efectivamente, la Federacion 
sigue siendo para el espiritu de la mayoria un desideratum hacial cual 
debe tender la organizacion de la Republica. 

De esto ultimo resulta una declaracion importante: se considera como 
un desideratum, la Federacion, hacia el cual debe tender la organizacion 
de la Republica. Es decir, se reconoce que la forma del Estado no era 
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propiamente la de una Federacion, sino que debiamos tender a ser Fede-
• I rac10n. 

Y agrega la Exposicion de Motivos: "Penso tambien la Comision que la 
semantica en la vida politica y juridica no tiene contenido inmutable. 
Los vocablos se entienden, no solo por su significacion literal, sino por el 
ambiente historico y las circunstancias en las cuales se han realizado los 
valores que representan. La palabra "democracia" en Francia es insepara
ble del establecimiento del regimen republicano y de la abolicion de la 
monarquia; la palabra "democracia" en Inglaterra se armoniza con la sub
sistencia de la monarquia britanica. Los vocablos tienen su acepcion pro
pia, que es la que le atribuyen los hechos historicos". 

Partiendo de esa premisa, concluye la Exposicion de Motivos: "Federa
cion", en unas partes significo la integracion de unidades dispersas para 
formar un todo armonico; "Federacion" en los paises de America Latina sig
nifico a veces la disgregacion de una unidad en comunidades locales. Pero 
"Federacion" en Venezuela, propiamente hablando, representa un sistema 
peculiar de vida, un conjunto de valores y de sentimientos que el Consti
tuyente esta en el deber de respetar en la medida en que los intereses 
del pueblo lo permitan. Por ello se adopto la definicion con que se abre 
el primer Titulo: "La Republica de Venezuela es un Estado Federal en los 
terminos establecidos por esta Constitucion. Es decir, que es una federa
ci6n en la medida y forma peculiar en que esta idea ha sido vivida dentro 
de la sociedad venezolana". 

Por supuesto, con ello no se esta diciendo absolutamente nada, salvo 
que se trata de una federaci6n en un Estado Centralista. Se sigui6, asi, 
una tradicion contradictoria: el mantener la forma federal y el espiritu 
federalista que ha acompafiado a toda la historia republicana, por una 
parte; y por la otra, al reaccionar contra la federaci6n, como forma de 
disgregaci6n, y consolidar un Estado Centralizado, que es el que venia 
estableciendose como reaccion frente a lo que fuese el localismo, el cau
dillismo y los problemas que ello produjo con las guerras federales y 
todos los conflictos internos derivados de autonomia local, hasta prin
cipios de siglo. Por ello se llega a esa soluci6n de compromiso contra
dictoria: "Estado Federal en los terminos consagrados en la Constituci6n", 
es decir, una Federaci6n centralizada. 

Pero aparte de que esto haya sido la culminaci6n de un proceso hist6-
rico evolutivo, sin duda, pensamos que la opci6n que los Constituyentes 
de 1961 hicieron por un Estado Federal Centralizado, con tendencia, co
mo desideratum, hacia la descentralizaci6n, fue tambien una opci6n provo
cada por la exigencia politica del mantenimiento del sistema democr:itico. 

En efecto, asi como se estableci6 un sistema de democracia de partidos 
como opci6n politica para mantener el sistema democr:itico, asi tambien 
se opt6 por una forma de Estado Centralizado, como la mejor garantia para 
mantener ese sistema democratico. Ciertamente, no hubiera sido facil man-
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tener el sistema democratico en el momento naciente de la Republica 
democratica, si se hubiera dado mucha autonomia y libertad a las diversas 
comunidades politico-territoriales de la Republica: los Estados y Munici
pios. Por tanto, la opci6n por el Estado Centralizado con forma federal, 
aparte de ser producto de una evoluci6n hist6rica, es el producto de una 
voluntad del Constiluyente de mantener el sistema democratico, conside
rando que la mejor forma de mantenerlo era a traves de un sistema de 
democracia de partidos que operara en un aparato estatal centralizado, 
controlable desde el punto central. Porque sin duda, todo efecto descen
tralizador implica disminuci6n de los poderes centrales de control. 

Ahora bien, este Estado Centralista, establecido como reacci6n contra 
el federalismo, se man if est6 basicamente en el fortalecimiento del Pod er 
Nacional y en el consecuente debilitamiento de los poderes estadales. 

B. El fortalecimiento del Foder Nacional y el 
debilitamiento de las Poderes Estadales 

El primer efecto de la reacci6n contra el federalismo estuvo en el forta
lecimiento del Poder Nacional y en el debilitamiento de los Poderes de los 
Estados, lo cual, por supuesto, tambien fue el resultado de un proceso 
evolutivo, que se manifesto basicamente en el sistema de repartici6n de 
competencias entre los niveles territoriales nacionales y estadales como 
consecuencia del sistema de distribuci6n vertical del Poder Publico, con 
evidente desenlace ya sefialado. 

En efecto, si se analiza el articulo 136 de la Constituci6n, relativo a las 
competencias del Poder Nacional, se evidencia una ampliaci6n de las com
petencias nacionales que, materialmente, provoca que el Poder Nacional 
tenga que ver con todo lo que sucede en el pais. Lo que qued6 en poder 
de los entes territoriales locales, fue realmente un residuo sin mayor im
portancia. Por supuesto, esto fue producto de una evoluci6n, desarrollada 
durante decadas, por lo que no podemos decir que el fortalecimiento del 
Poder Nacional frente a los poderes de los Estados federados o al Poder 
Municipal, fuera producto de este texto, lo cual, sin embargo, no impide 
afirmar que el esquema no haya respondido, tambien, a necesidades del 
momento. Por ello, sin duda, el fortalecimiento del Poder Nacional no fue 
un azar, sino que respondi6 a la busqueda por consolidar un Estado Cen
tralizado. Y sobre esto tambien se ocupa la Exposici6n de Motivos de la 
Constituci6n, cuando comenta el Capitulo II dedicado al Poder Nacional. 
En efecto al referirse a la competencia del Poder Nacional, constata que 
el tema "ha sido uno de los mas desordenadamente redactados en la 
Carta Fundamental. La adici6n sucesiva en cada reforma constitucional, 
que se ha hecho de nuevas y mayores atribuciones al Poder Nacional, no 
ha sido siempre acompafiada por un estudio tecnico y una redacci6n apro
piada de las correspondientes originales". Y agrega al comentar el articulo 
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136 de la Constituci6n: " ... la redacci6n que ofrecemos no pretende pre
sentarse coma perfecta. Tenemos conciencia de su imperfecci6n y creemos 
que puede mejorarse todavia. Sin embargo, creemos que su redacci6n, el 
orden en que se expresan las materias y la utilizaci6n de vocablos mas 
precisos para distinguir aquellas materias que en su integridad correspon
den al Poder Nacional, de aquella en que este solo dicta normas y regu
laciones, nos hace pensar que el texto del proyecto esta muy mejorado en 
relaci6n a los antecedentes ... ". 

Una de las cuestiones que mas preocup6 a la Comisi6n Bicameral, fue el 
relativo al sistema de distribuci6n de competencias entre el Poder Nacional 
y los Estados federados, es decir, el de la competencia residual. "Segun 
el pacto federal -continua la Exposici6n de Motivos- los Estados s6lo 
delegan en el Poder Nacional aquellas materias que expresamente se enu
meran, y que despues de la Constituci6n de 1864 aparecieron bajo el con
cepto de reservas a la competencia federal. Era la norma basica la de que 
los Estados conservan en toda su plenitud la soberania no delegada en la 
Constituci6n. . . En las Constituciones recientes se utilizaba un sistema 
distinto. La de 1947 excluia del Poder Estadal toda materia que la Cons
tituci6n no atribuyera expresamente a otro Poder. Esta norma tenia ya 
antecedentes directos y por no citar sino los mas inmediatos, recordaremos 
que la Constituci6n de 1936, reformada en 1945, expresaba en el ultimo 
Ordinal del articulo sabre la materia, reservada por los Estados a la com
petencia del Poder Federal: "Por ultimo cualquiera otra materia que la 
presente Constituci6n no atribuya a alguno de los Poderes que integran el 
Gobierno Federal y que no hayan sido enunciados en este articulo ... "; 
aun cuando es de sefialar que todavia entonces se mantenia el precepto 
federativo de la conservaci6n por los Estados de la soberania no delegada 
en la Constituci6n. La Constituci6n de 1953 agrav6 el proceso de descentra
lizaci6n y suprimi6 la prevision descentralizadora que el Constituyente 
de 1947 estableci6". 

Constatada, por tanto, la evoluci6n del proceso centralizador que cul
min6 en 1953, donde se invirti6 la competencia residual atribuyandosela al 
Poder Nacional y no a la de los Estados, la Comisi6n Bicameral concluy6 
sefialando lo siguiente: " ... El Sistema que despues de determinado ana
lisis hemos adoptado en nuestro Proyecto es el siguiente: a) Por una parte, 
conservamos el principio federal, segun el cual es de la competencia de 
cada Estado: "Toda lo que no corresponda de conformidad con esta Cons
tituci6n, a la competencia nacional o municipal". Con ello la competencia 
residual se atribuye fundamentalmente a las entidades federativas; b) Se 
declara, sin embargo, que pueda haber materias no previstas que, por su 
indole o naturaleza, deben corresponder al Poder Nacional. Pensamos que 
esto podria suceder, por ejemplo, con las derivaciones de la energia nu
clear, o con otros asuntos que el desarrollo de la tecnica u otras circuns
tancias puedan hacer aparecer, y que, por su misma indole, no correspon-
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den a la competencia residual de los Estados. De esta manera hemos crei
do conciliar el derecho inmanente de las entidades que integran la Fede
racion, con los supremos intereses de la Republica". 

Y luego concluye la Exposicion: "Se conserva en el Proyecto una acer
tada prevision de la Carta de 1947: la de que el Congreso, por el voto de 
las 2/3 partes de sus miembros podra atribuir a los Estados o a los Mu
nicipios determinadas materias de la competencia nacional, a fin de pro
mover la descentralizacion administrativa ... "; norma que se ha ejecutado 
por primera vez en 1989 al sancionarse la Ley Organica de Descentrali
zacion, Delimitacion y Transferencia de competencias del Poder Publico. 

Esta formula constitucional Centro-federal que adopto la Constituci6n 
de 1961, sigue, sin duda, el mismo sistema conciliatorio adoptado para el 
establecimiento de otras instituciones en el texto fundamental: permite su 
desarrollo en la direccion que quiera la conducci6n politica. Asi, en princi
pio, es un esquema federal con competencias residuales en los Estados, 
pero con una competencia nacional amplisima y ampliable cuando ello sea 
asi por su indole o naturaleza, que permite centralizar materialmente todo. 
El esquema centralista que resulta, sin embargo, puede mitigarse estable
ciendose la posibilidad expresa de que el Poder Nacional pueda descen
tralizar. 

En el sistema de distribucion de competencias adoptado en la distribu
cion vertical del Poder entre los niveles nacional, estadal y municipal, se 
insiste, la competencia residual se atribuy6 formalmente a los Estados, 
pero deliberadamente debilitada, pues se enumeran tantas competencias 
en el articulo 136 de la Constituci6n, a favor del Poder Nacional, y en 
el articulo 30 de la Constitucion, a favor de los Municipios, que el residuo, 
como tal, es casi inexistente, y s6lo un esfuerzo imaginativo podia contri
buir a identificar materias concurrentes o residuales a favor de la com
petencia de los Estados 45• 

En definitiva, la Constitucion establecio una forma de Estado centrali
zado con membrete federal, precisa y contradictoriamente como reacci6n 
frente al federalismo, y que se caracteriz6 por el fortalecimiento del Poder 
Nacional en el articulo 136, al definirse las competencias nacionales; por 
el debilitamiento de los Poderes estadales por la inocuidad de los poderes 
residuales, y por la ausencia de recursos financieros de los Estados y su 
dependencia frente a los recursos fiscales que provienen del Poder Na
cional. 

En este sentido, debe destacarse que junto con el proceso de nacionali
zacion o centralizacion de competencias, y el consecuente vaciamiento de 
competencias de los Estados, paralelamente se desarrollo un proceso de 
minimizacion de competencias tributarias de los Estados, eliminandoseles, 
materialmente, todo Poder tributario, y compensandoles esta situaci6n con 

45 . V ease el esfuerzo realizado en el texto de la Constituci6n de! Estado Yaracuy de 
31-12-79, en G. 0. del Estado Yaracuy de 1-1-80. 
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el establecimiento de un sistema de retribuci6n o de devoluci6n nacional a 
los Estados, de recursos financieros, que adquiri6 el nombre de Situado 
Constitucional. 

El Situado Constitucional, asi, no ha sido otra cosa que una especie de 
devoluci6n, por el Poder Central, a los Estados, de recursos financieros, 
en compensaci6n por los poderes tributarios que se han centralizado, y se 
configura como una partida anual en la Ley de Presupuesto Nacional por 
un monto equivalente al 16% de los ingresos ordinarios que debe distri
buirse entre los Estados, el Distrito Federal y los Territorios Federales 
(Art. 229). En la actualidad, este es el ingreso fundamental de los Estados. 

Pero ademas, la centralizaci6n progresiva de competencias, tambien ha 
comprendido los bienes de los Estados, y progresivamente las Constitucio
nes han atribuido su administraci6n al Poder Nacional. Por ello, el ordinal 
109 del articulo 136 atribuye al Poder Nacional competencia respecto del 
"regimen y administraci6n de las minas e hidrocarburos, salinas, tierras bal
dias, y ostrales de perlas", con lo cual, materialmente se le ha quitado a los 
Estados, la administracion de sus bienes, como una muestra mas del cen
tralismo. Sin embargo, para mitigarlo, el propio texto constitucional trae 
una prevision expresa, aun cuando no desarrollada hasta el presente, segun 
la cual "La ley establecera un sistema de asignaciones economicas espe
ciales en beneficio de los Estados, en cuyo territorio se encuentren situa
dos los bienes que se mencionan en este ordinal ... " (art. 136, ord. 109), es 
decir, las minas e hidrocarburos, salinas, tierras baldias, y ostrales de per
las, "sin perjuicio de que tambien puedan establecerse asignaciones espe
ciales en beneficio de otros Estados". En este ca so, las asignaciones estarian 
sujetas a las normas de coordinacion previstas en el articulo 229 de esta 
Constitucion, es decir, a las previstas para la inversion del situado consti
tucional en coordinacion con planes administrativos nacionales. 

De nuevo, en estas normas se observa el matiz conciliador de posicio
nes de la Constitucion: centraliza la administracion de los bienes de los 
Estados; en compensacion preve la posibilidad de que se les atribuyan 
asignaciones economicas especiales, pero su invers10n debe coordinarse 
con el Poder Nacional, por lo que, de nuevo, se abre la posibilidad de 
centralizar. 

En todo caso, es evidente que este sistema centralizado que previo la 
Constitucion tuvo una motivacion politica concreta, aparte de ser el resul
tado de un proceso evolutivo: consolidar el regimen democratico de par
tidos, minimizando el desarrollo de poderes politicos locales que en el 
naciente Estado democratico de inicio de los sesenta pudieran conspirar 
contra el mantenimiento del sistema democratico. Posiblemente, si se hu
biera establecido una forma de Estado descentralizado en 1961, no se 
hubiera podido controlar las fuerzas centrifugas del proceso politico, y 
hubiera sido mas dificil consolidar el Sistema democratico. Transcurridos 
30 afios de democracia, sin embargo, y consolidada esta, el perfecciona-
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miento de la misma, permiti6 evaluar el esquema de Estado centralizado 
y plantear las exigencias de descentralizaci6n poltica contemponinea, pro
ceso que se ha iniciado en 1990 con la promulgaci6n de la Ley de Des
centralizaci6n, Delimitaci6n y Transferencia de competencias del Foder 
Fublico en 1989. 

3. Las bases legislativas para la descentralizaci6n 
po Utica de la F ederaci6n 

En efecto, la Comisi6n Especial de la Camara de Diputados designada 
en 1989 para la elaboraci6n del Froyecto de Ley de Transferencia de 
Competencias a los Estados, elabor6 un Froyecto de Ley que fue sancio
nado el 28 de diciembre de 1989, denominado "Ley Organica de Descen
tralizaci6n, Delimitaci6n y Transferencia de Competencias del Foder 
Fublico" 46 que entr6 en vigencia el 19 de enero de 1990, en la cual se 
establecen las bases legislativas para la descentralizaci6n politica de la 
Federaci6n en Venezuela, mediante el reforzamiento del papel no s6lo de 
los Estados, sino incluso del Distrito Federal y de los Territorios Federa
les, a los cuales tambien debe extenderse la normativa de la Ley "en la 
medida que les sea aplicable" (Art. 2). 

Interesa, por tanto, analizar esas bases legales para la revitalizaci6n del 
federalismo en Venezuela, tal como se establecen en esta Ley Organica, 
cuyo objeto multiple se enumera en el articulo l 9 asi: 

1. Desarrollar los principios constitucionales para promover la descen
tralizaci6n administrativa; 

2. Delimitar competencias entre el Foder Nacional y los Estados; 
3. Determinar las funciones de los Gobernadores de los Estados como 

agentes del Ejecutivo Nacional; 
4. Determinar las fuentes de ingresos de los Estados; 
5. Coordinar los planes anuales de inversion de las Entidades Federa

les con los que realice el Ejecutivo Nacional en ellas; y 
6. Facilitar la transferencia de la prestaci6n de los servicios del Foder 

Nacional a los Estados. 

A. La descentralizaci6n de las materias de competencia 
concurrente 

a. La enumeracion de las competencias concurrentes entre 
los niveles del Poder Publico 

La Ley Organica, luego de repetir en su articulo 3 la enumeraci6n de 
las competencias de los Estados que realiza el articulo 17 del texto fun
damental, las que califica como de "competencias exclusivas de los Es-

46. Gaceta Oficial NQ 4.153 Extra. de 28-12-89. 
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tados", establece una lista de materias que se denominan "competencias 
concurrentes" y que viene a configurarse como el primer reconocimiento 
formal por parte de los 6rganos del Poder Nacional, en el sentido de que 
la Constituci6n permite identificar esas materias concurrentes entre los 
diversos niveles del Poder Publico, y que por tanto, corresponden por 
igual a la Republica (Poder Nacional), a los Estados (Poder Estadal) y a 
los Municipios (Poder Municipal). 

En relaci6n a esas materias, en el articulo 4 de la Ley, por otra parte, 
se puede encontrar un reconocimiento formal del proceso de centraliza
ci6n, en el sentido de que a pesar del caracter concurrente de las com
petencias, el Poder Nacional, sin embargo las habia venido asumiendo; y 
que por ello, ahora en virtud de la nueva Ley, se establece como una 
formulaci6n de politica estatal, el que dichas materias "seran transferidas 
progresivamente a los Esta dos". 

En efecto, el articulo 4 de la Ley Organica establece que "en ejercicio 
de las competencias concurrentes que establece la Constituci6n, y conforme 
a los procedimientos que esta Ley sefiala, seran transferidos progresiva
mente a los Estados, los siguientes servicios que actualmente presta el 
Poder Nacional": 
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l 9) La p!anificaci6n, coordinaci6n y proporci6n de su propio de
sarrollo integral, de conformidad con las leyes nacionales de la ma
teria; 

29) La protecci6n de la familia y en especial del menor; 
39) Mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n campesina; 
49) La protecci6n de las comunidades indigenas atendiendo a la 

preservaci6n de su tradici6n cultural y la conservaci6n de sus dere
chos sobre su territorio; 

59) La educaci6n, en los diversos niveles y modalidades del sistema 
educativo, de conformidad con las directrices y bases que establezca 
el Poder Nacional; 

69) La cultura en sus diversas manifestaciones, la protecci6n y 
conservaci6n de las obras; objetos y monumentos de valor hist6rico 
o artistieo; 

79) El deporte, la educaci6n fisica y la recreaci6n; 
89) Los servicios de empleo; 
99) La formaci6n de recursos humanos, y en especial los programas 

de aprendizaje, capacitaci6n y perfeccionamiento profesional; y de 
bienestar de los trabajadores; 

109) La promoci6n de la agricultura, la industria y el comercio; 
119) La conservaci6n, defensa y mejoramiento del ambiente y los 

recursos naturales; 
129) La ordenaci6n del territorio del Estado de conformidad con 

la Ley N acional; 



139) La ejecuci6n de las obras ptlblicas de interes estadal con su
jeci6n a las normas o procedimientos tecnicos para obras de ingenie
ria y urbanismo establecidas por el Poder Nacional y Municipal, y la 
apertura y conservaci6n de las vias de comunicaci6n estadales; 

149) La vivienda popular, urbana y rural; 
159) La protecci6n a las consumidores, de conformidad con lo dis

puesto en las leyes nacionales; 
169) La salud publica y la nutrici6n, observando la direcci6n tec

nica, las normas administrativas y la coordinaci6n de los servicios 
destinados a la defensa de las mismas que disponga el Poder Nacional; 

179) La investigaci6n cientifica; y 

189) La def ensa civil. 

Ademas de la anterior enumeraci6n de serv1c10s que el Poder Nacional 
reconoce coma concurrentes y centralizados, a los efectos de su progre
siva transferencia a las Estados, la Ley Organica, en forma indirecta, es
tablece otro conjunto de materias que se consideran como de competen
cias concurrentes, y que son "la prestaci6n de los servicios publicos de 
agua, luz, telefonos, transporte y gas", respecto de los cuales la Ley no 
prescribe la necesaria transferencia progresiva a los Estados, sino que 
se limita en el articulo 59 a establecer como definici6n de politica publica, 
que la prestaci6n de esos servicios "podra ser administrada por empresas 
venezolanas de caracter mixto, bien sean nacionales, estadales o munici
pales'', con lo que se abre campo a la privatizaci6n parcial de esos servi
cios, al preverse la constituci6n de empresas mixtas, es decir, con partici
paci6n de capital privado, en aquellos casos en las cuales dichos servicios 
se presten por empresas publicas. 

b. El procedimiento para la transf ormaci6n de servicios 

La Ley Organica ha establecido un procedimiento para la transferencia 
de las servicios que al momenta de promulgarse la Ley estaban siendo 
prestados por el Poder Nacional ("actualmente prestados" dice el articulo 
6) y que corresponden a las materias concurrentes establecidas en el 
antes mencionado articulo 4 de la Ley; procedimiento basado en la sus
cripci6n de "convenios" entre las 6rganos nacionales y estadales. 

a'. lniciativa de la transferencia 

La iniciativa para la realizaci6n de la transferencia de las servicios men
cionados, puede partir de los dos niveles interesados; tanto de nivel na
cional como del nivel estadal. 
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a". Iniciativa estadal 

En efecto, la iniciativa para la transferencia puede partir del nivel 
estadal, y en particular del Gobernador del Estado. En este caso, cuando 
el Gobernador considere que la Administracion estadal pueda asumir la 
prestacion de un servicio de los mencionados, debe hacer una solicitud 
al Ejecutivo Nacional, a traves del Ministro de Relaciones Interiores, a 
cuyo efecto debe oir previamente la opinion de la Asamblea Legislativa 
0 de SU Comision Delegada (Art. 6,1). La Ley Organica solo establece el 
caracter obligatorio de esta consulta pero no establece que sea vinculante, 
por lo que aun en el supuesto de que la Asamblea Legislativa exprese una 
opinion desfavorable, el Gobernador, en todo caso, podria formular la 
solicitud al Ejecutivo Nacional. 

En estos casos de iniciativa para la realizacion de la transferencia de 
parte del Gobernador de un Estado, el Ministro de Relaciones Interiores 
debe someter el programa de transferencia del servicio, en un lapso de 
90 dias, a la aprobacion del Senado o de la Comision Delegada. El Eje
cutivo Nacional, en estos casos, no puede rechazar la iniciativa del Go
bernador, sino que debe limitarse, por organo del Ministro de Relaciones 
Interiores, a someter el programa al Senado, incluyendo en el mismo, las 
transferencias de bienes personales y de los recursos financieros, asi como 
la prevision de los mecanismos especificos de supervision y de coordinacion 
de cada uno de los servicios (Art. 6,2). 

La Ley Organica no precisa las facultades del Senado, pero al estable
cer que la propuesta debe ser sometida a su aprobacion, ello implica que 
el Senado podrfa negarla, por lo que en los casos de iniciativa de transfe
rencia de servicios por parte de un Gobernador esta solo podria ser nega
da si el Senado no le da su aprobacion. 

b". Iniciativa del Ejecutivo Nacional 

La Ley Organica tambien establece la posibilidad de que la iniciativa 
de la transferencia de competencias parta del Ejecutivo Nacional, por 
organo del Ministerio de Relaciones Interiores, Despacho al cual corres
ponde llevar adelante el proceso de descentralizacion en todo aquello que 
competa al Ejecutivo Nacional (Art. 34). En estos casos, el Ministro de 
Relaciones Interiores debe formular la propuesta de transferir el servicio 
al Senado, y en este caso la Ley es expresa en cuanto a la facultad que 
le confiere a esta Camara Legislativa para acordar o negar la transferen
cia y las modalidades de la misma. En caso de acuerdo, el Senado debe 
informar de su decision a la Asamblea Legislativa respectiva (Art. 7). 

En estos casos de iniciativa del Ejecutivo Nacional, la Asamblea Le
gislativa debe ratificar o no el acuerdo de! Senado en un lapso de 30 
dias, y solo en caso de que sea ratificado, el Gobernador respectivo 
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debera ponerle el ejecutese a la decision de la Asamblea, sin que tenga 
posibilidad legal de oponerse a ello. 

b'. Los com,enios de transferencia 

En todo caso en que conforme al procedimiento antes mencionado, el 
programa de transferencia sea aprobado, debera procederse a la celebra
cion de un convenio entre la Republica, por organo del Ministro de 
Relaciones Interiores y el Gobernador del Estado respectivo, el cual debera 
tener el siguiente contenido (Art. 6, Ords. 29 a 59 y Art. 7): 

1. La descripcion del programa de transferencia del servicio, con in
clusion de las transferencias de bienes personales y recursos financie
ros, asi como el establecimiento de los mecanismos espedficos de 
supervision y de coordinaci6n de cada uno de los servicios (Art. 6,2). 

2. El traspaso en propiedad al Estado, de los bienes muebles e in
muebles asignados al servicio a transferir y que sean de propiedad 
de la Republica o de los "entes aut6nomos" (asi lo sefiala el articulo 
6,3), debiendo entenderse por esa expresion, el organismo descen
tralizado que preste el servicio a nivel nacional (por ejemplo, un ins
tituto autonomo). 

3. La indicacion del personal que la bore en el servicio a transfe
rir, el cual pasara a la Administraci6n Estadal, con las mismas con
diciones laborales existentes para el momento de la transferencia 
(Art. 6,4). 

4. La indicacion de los recursos financieros asignados por el Poder 
Nacional a la prestaci6n del servicio y que seran transferidos a los 
Estados con la indicaci6n de las partidas presupuestarias correspon
dientes que deben ser incorporadas al Presupuesto Nacional y al 
Presupuesto del Estado. La Ley Organica precisa que esta partida 
inicial se debe ajustar anualmente de acuerdo a la variaci6n de los 
ingresos ordinarios (Art. 6,5). 

c. Los principios de la desconcentraci6n administrativa 
nacional 

Con motivo de regular las bases para el proceso de transferencia de 
competencias concurrentes del nivel nacional al de los Estados, la Ley Or
ganica establece como obligaci6n del Ejecutivo Nacional el impulsar "la 
descentralizacion y la desconcentraci6n de funciones dentro de sus res
pectivas dependencias, a fin de facilitar la celebracion de los convenios 
para la transferencia de la prestacion de servicios especfficos". 

Ademas, dicha norma establecio el principio de que la contrataci6n y 
ejecuci6n de las obras debe siempre corresponder "a unidades desconcen
tradas de los organismos nacionales a nivel de cada Estado, bajo la coor
dinaci6n del Gobernador" (Art. 9). 
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En todo caso el Ejecutivo Nacional, por organo del Ministro de Rela
ciones Interiores, debe informar anualmente al Senado de las realizaciones 
en materia de descentralizacion y desconcentracion (Art. 10). 

d. La reasunci6n nacional de servicios transf eridos 

La Ley Organica preve que los servicios transferidos de conformidad 
con lo indicado (Arts. 5 y 6), pueden ser reasumidos por el Ejecutivo 
Nacional, aun cuando no precisa, en que casos y por que motivos podria 
producirse la reasuncion. La Ley Organica se limita a establecer el pro
cedimiento para que la reasuncion se produzca, pudiendo esta realizarse 
sea a iniciativa del Ejecutivo Nacional o del Gobernador (Art. 8). 

En ambos casos, tanto el Ministro de Relaciones Interiores como el 
Gobernador respectivo, deben solicitar la reversion de un servicio, es decir, 
su reasuncion por parte del Ejecutivo Nacional ante el Senado. En el caso 
de que sea el Gobernador quien solicite la reversion, debe requerir la 
opinion previa de la Asamblea Legislativa, la cual no es vinculante para 
el Gobernador. Es decir, aun si la Asamblea da una opinion desfavorable, 
el Gobernador puede hacer la solicitud al Senado. 

El Senado puede autorizar o no la reversion debiendo adoptar su deci
sion en un lapso de 90 dias, y debe comunicar su decision al Ministro de 
Relaciones Interiores o al Gobernador segun el caso (Art. 8). 

B. La transf erencia a los Est ados de competencias reservadas 
al Poder N acional 

Ademas de la transferencia de competencias concurrentes que hubiesen 
sido centralizadas, la Ley Organica, por primera vez desde la entrada en 
vigencia de la Constitucion de 1961, ha dado aplicacion al articulo 137 
del Texto Fundamental, y ha dispuesto en el articulo 11 que se transfiere 
a los Estados "la competencia exclusiva" en las siguientes materias: 
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1. La organizacion, recaudaci6n, control y administracion del ramo 
de papel sellado; 

2. El regimen, administraci6n y explotaci6n de las piedras de cons
trucci6n y de adorno o de cualquier otra especie, que no sean pre
ciosas, el marmol, porfido, caolin, magnesita, las arenas, pizarras, 
arcillas, calizas, yeso, puzolanas, turbas, de las sustancias terrosas, 
las salinas y los ostrales de perlas, asi como la organizaci6n, recauda
ci6n y control de las impuestos respectivos. El ejercicio de esta com
petencia esta sometido a la Ley Organica para la Ordenacion del 
Territorio y a las leyes relacionadas con la proteccion del ambiente 
y de los recursos naturales renovables; 

3. La conservacion, administracion y aprovechamiento de las ca
rreteras, puentes y autopistas en sus territorios. Cuando se trate de 



vias interestadales, esta competencia se ejercera mancomunadamente, 
a cuyos efectos se celebraran los convenios respectivos; 

4. La organizacion, recaudacion, control y administracion de los 
impuestos especfficos al consumo, no reservados por Ley al Poder 
Nacional; y 

5. La administracion y mantenimiento de puertos y aeropuertos 
publicos de uso comercial. 

La transferencia de estas competencias nacionales a los Estados, para 
que sean asumidas por estos como "competencias exclusivas", sin em
bargo, no se opero con la sola promulgacion de la Ley Organica, pues el 
mismo articulo 11, en su paragrafo {mico establece que "Hasta tanto los 
Estados asuman estas competencias por ley especial, dictadas por las 
respectivas Asambleas Legislativas, se mantendra vigente el regimen legal 
existente en la actualidad" (die. 1989). 

Por tanto, solo cuando cada Estado establezca, por Ley especial, el regi
men de ejercicio de estas competencias, la transferencia se producira res
pecto a dicha entidad, lo que significa que el proceso de transferencia en 
definitiva dependera de las Asambleas Legislativas de los Estados. Esto 
significara que la transferencia ni se producira a la vez en todos los Esta
dos ni necesariamente se realizara en forma uniforme. En todo caso, con la 
promulgacion de la Ley, la modificacion de la Constitucion se opero en 
virtud de la expresa disposicion del articulo 137, no pudiendo revertirse el 
proceso ni centralizarse de nuevo las competencias salvo mediante una 
Enmienda Constitucional. 

II. EL SISTEMA POLITICO INSTITIJCIONAL EN LA CONSTITIJCION 

Pero el segundo efecto del espiritu del 23 de Enero en la Constitucion, 
ademas del establecimiento y mantenimiento del regimen democratico, me
diante un sistema de Estado de partidos centralizado, fue la prevision de 
un sistema politico condicionado por la reaccion contra la dictadura y el 
poder abusivo. 
En efecto, otra consecuencia del Pacto de Punta Fijo y del acuerdo politico 
que provoco la Revolucion Democratica de 1958, y que se reflej6 en la 
Constitucion, es la reaccion contra la dictadura y el poder absoluto. Debe 
recordarse que todos los partidos poHticos y los lideres que recomenzaron 
su actuaci6n politica en 1958, venian de sufrir un proceso dictatorial de 
10 afios y, por eso, puede decirse que dentro de las instituciones constitu
cionales y que se consagran en el texto de 1961, estan una serie de ins
tituciones que tienden a debilitar al Poder Ejecutivo, por una parte, y a 
establecerle controles a ese poder, por la otra. Puede decirse que esta pre
vision institucional en la Constitucion, sin duda, estuvo motivada por esa 
reacci6n antidictatorial que estaba en el ambiente durante el proceso de 
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redacci6n de la misma. Inclusive Jose Guillermo Andueza, Secretario de la 
Comisi6n Bicameral, en su "Introducci6n a las Actas de la Comisi6n de 
Reforma Constitucional", se refiere a dos factores ambientales que influ
yeron en las decisiones politicas tomadas en la Constituci6n de 1961: Por 
una parte, "el Espiritu del 23 de Enero", a lo cual nos hemos venido 
refiriendo, y por la otra, la reacci6n antidictatorial, lo cual, hasta cierto 
punto, puede decirse que forma parte de la primera. Andueza, en efecto, 
afirma: "La reaccion antidictatorial llevo a los Proyectistas a acentuar la 
desconfianza hacia el Poder Ejecutivo, y a conferir al Congreso amplias 
facultades". Por otra parte agrega: "los hombres que redactaron la 
Constitucion de 1961 no pudieron sustraerse a la influencia del fe
n6meno dictatorialista. Creyeron sinceramente que debilitando al Poder 
Ejecutivo y fortaleciendo al Congreso se garantizaba al pais contra el 
peligro del estableciemto de la dictadura. Esta tendencia -concluye
que se observa en el marcado tinte parlamentario que le dieron a las ins
tituciones politicas, es una regresion historica". Agrega, ademas, que "el 
marcado acento parlamentario de la Constitucion de 1961 ha producido 
en la practica una peligrosa confusion de poderes. El Congreso ha pre
tendido convertirse en Poder co-administrador" 47 • 

Estos comentarios, que estan en la "Introduccion a las Actas", escritas 
en el afio 1970, puede decirse que en el periodo transcurrido durante los 
ultimas 20 afios se han confirmado. Sin duda, ha habido una tendencia 
progresiva del Congreso a convertirse en poder administrador, a intervenir 
en las actividades del Poder Ejecutivo, lo que confirma, por otra parte, esa 
tendencia a desconfiar del Ejecutivo y a fortalecer al Congreso, como ga
rantia de la democracia. 

Este espiritu y esta reaccion antidictatorial no han cesado y el Con
greso ademas de haberse convertido en un poderoso instrumento, como 
debe ser, para frenar al gobierno, ha sido utilizado por los grupos politicos 
para ejercer poder frente al gobierno, y buscar una mayor injerencia del 
Congreso en las gestiones ejecutivas. 

Ahora bien, este espiritu que privo en la redacci6n de la Constituci6n, 
provocado por la reaccion contra la dictadura, dio origen, a dos aspectos 
que queremos destacar: Por una parte, al debilitamiento del Poder Ejecu
tivo mediante el establecimiento de lo que hemos denominado en otra 
oportunidad, un sistema presidencial con sujeccion parlamentaria 48, una 
especie de presidencialismo parlamentario; y, en segundo lugar, la previ
sion de todo un sistema de controles del Poder Ejecutivo, que estan tam
bien en el texto Constitucional y que caracterizan nuestro sistema de 
gobierno. 

47. Loe. cit., pp. XXV, XXVI y XXVII. 
48. V ease Allan R. Brewer-Carias, Cambia Politico y Ref orma del Estado en Venezuela, 

Madrid 1975, pp. 321 y siguientes. 
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1. El debilitamiento del Poder Ejecutivo: el sistema presidencial 
con sujeci6n parlamentaria 

La reacci6n contra la dictadura produjo, en primer lugar, que la Consti
tuci6n de 1961 hubiera establecido un Poder Ejecutivo debilitado a traves 
de sujetarlo al Parlamento en diversas formas. En el texto, asi, hay todo 
un sistema de injerencias del Parlamento en relaci6n a las actividades del 
Ejecutivo. El sistema de separaci6n organica de poderes, esta asi combi
nado con un gran sistema de contrapesos para frenar al Poder. 

A. El sistema presidencial 

En efecto, el Sistema Presidencial venezolano, derivado de la separaci6n 
organica de Poderes, provoca tambien, una separaci6n de la legitimidad 
de los poderes. El Presidente de la Republica y sus Ministros, que en la 
Constituci6n se denomina el Ejecutivo Nacional, no proceden del Con
greso, ni dependen del Congreso, como en los sistemas parlamentarios, 
sino que el gobierno politicamente actua con una legitimidad democratica 
proveniente de una elecci6n, al igual que los miembros del Congreso. Por 
ello, el gobierno para poder mantenerse en el poder, no requiere de la 
confianza del Parlamento, con lo cual aun cuando haya minoria parlamen
taria en el apoyo al Poder Ejecutivo, el gobierno permanece sin que se 
lesione en ninguna forma su legitimidad. 

Esta independencia organica entre ambos, hace que haya una serie de re
laciones e interferencias; por ejemplo, de acuerdo con el articulo 199 de la 
Constituci6n, los Ministros tienen derecho de palabra en las Camaras y en 
sus Comisiones, y conforme al articulo 170, lo tienen tambien en las discusio
nes de las Leyes. Por tanto, es un derecho de los Ministros el poder acudir 
al Congreso y a sus Comisiones en cualquier memento, a hacerse oir, incluso 
cuando se este discutiendo una Ley. Ademas, la Constituci6n establece 
que los Ministros estan obligados a concurrir a las Camaras, cuando sean 
llamados a informar o a contestar interpelaciones. Hay aqui un elemento 
parlamentario del sistema conforme lo establece el articulo 199 de la 
Constituci6n. 

En consecuencia, los Ministros pueden acudir en cualquier memento a 
las Camaras o a cualquier Comisi6n y deben ser oidos, aparte de estar 
obligados a comparecer cuando se le vaya a formular interpelaciones 
o preguntas. 

Por otra parte, los Ministros estan obligados anualmente, a rendir cuenta 
de los fondos que hubieren manejado asi como a presentar una Memoria 
razonada y suficiente sobre la gesti6n de su Despacho, lo cual debe hacerse 
ante las Camaras en sesi6n conjunta (articulo 190). Esta figura tambien 
esta recogida a nivel de los Estados, respecto al Gobernador ante las 
Asambleas Legislativas, las cuales tienen facultad de aprobar o improbar 
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anualmente la gesti6n del gobierno (articulo 20). En cambio, a nivel nacio
nal, el Congreso no aprueba o imprueba las Memorias de los Ministros; 
las recibe, las puede discutir y el debate podria desembocar en un voto de 
censura por la Camara de Diputados. Ademas, el propio Presidente de la 
Republica tambien debe presentar un Mensaje anual, en el cual debe dar 
cuenta de los aspectos politicos y administrativos de su gesti6n (articulo 
191). 

Por otra parte, el Ejecutivo Nacional tiene, por supuesto, de acuerdo 
al articulo 165, la iniciativa de las Leyes. 

B. Las injerencias parlamentarias en el Ejecutivo Nacional 

Por su parte, el Congreso tiene una serie de injerencias en el Ejecutivo 
que implican limitaciones a sus actividades. En primer lugar, debe des
tacarse una de caracter muy general que ha sido establecida en la 
Enmienda Constitucional N9 2 de 1983. Se preve alli la obligaci6n del Eje
cutivo Nacional, de presentar a la aprobaci6n de las Camaras en sesi6n 
conjunta, los lineamientos generales del Plan de desarrollo econ6mico y 
social de la Nacion (articulo 7). Esta disposici6n tiene una enorme im
portancia, porque le da rango constitucional a la planificaci6n y permite 
comprometer y hacer participar, en el proceso de planificaci6n, al Poder 
Legislativo, con lo cual esta deja de ser una tarea exclusivamente ejecu
tiva y comienza a ser una tarea en la cual participa el Poder Legislativo. 

En segundo lugar, la Constituci6n (articulo 190, ord. 189) atribuye al Pre
sidente de la Republica la facultad de nombrar y remover los funcionarios 
o empleados nacionales cuya designaci6n no este atribuida a otra autori
dad por la propia Constituci6n Nacional. Es el principio, por tanto, de 
que es esencial a las competencias del Ejecutivo el nombrar y remover 
a los funcionarios publicos, salvo, cuando la designaci6n esta atribuida a 
otra autoridad. dCuando sucede esto? Primero, en la descentralizaci6n terri
torial: a nivel de Estados y Municipios, los funcionarios los nombran, en 
sus respectivos niveles, el Gobernador y los Alcaldes; segundo, en caso 
de elecci6n, cuando se trata de funcionarios electos, no hay nombra
miento; y tercero, cuando la ley atribuya el nombramiento a otra auto
ridad por razones de tener el organismo autonomia funcional o por ra
zones de descentralizaci6n funcional o desconcentraci6n. 

Salvo estos casos, los funcionarios los nombra el Ejecutivo Nacional, en 
forma exclusiva, salvo dos excepciones: por una parte, el nombramiento 
del Procurador General de la Republica y, por la otra, el nombramiento 
de los Jefes de Misiones Diplomaticas; en ambos casos, deben ser aproba
dos por el Senado, con lo cual la funci6n ejecutiva encuentra una limita
ci6n (articulo 190, ordinal 69, ratificado por el articulo 150, ordinal 79). 

Por tanto, la primera limitaci6n a la funci6n ejecutiva esta en el nombra
miento de funcionarios publicos. 
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En tercer lugar, en materia de realizaci6n de actividad administrativa, 
much.as actuaciones del Ejecutivo Nacional estan sometidas a autorizacio
nes o aprobaciones del Parlamento. En efecto, de acuerdo al articulo 126, 
los contratos de interes nacional deben ser aprobados por el Congreso, 
y el otorgamiento de concesiones de hidrocarburos en el caso de que le
galmente fuesen restablecidas, tambien requiere de autorizaci6n de las 
Camaras en sesi6n conjunta. 

Otros actos de caracter administrativo requieren de intervenci6n del 
Congreso; por ejemplo, la enajenaci6n de bienes inmuebles por el Ejecu
tivo Nacional, requiere de la aprobaci6n del Senado (articulo 150, ordinal 
29). Asi mismo, en materia prespuestaria, esta el principio general de que 
no puede hacerse gasto alguno del Tesoro que no este previsto en la Ley 
de Presupuesto, con lo cual se preve el principio de la intervenci6n parla
mentaria en la autorizaci6n de creditos presupuestarios (articulo 227). La 
consecuencia de esto es que tampoco pueden decretarse Creditos Adiciona
les sin autorizaci6n de las Camaras en sesi6n conjunta o de la Comisi6n 
Delegada, con lo cual el sistema parlamentario rigidiza a la Administra
ci6n, en virtud de normas constitucionales y su manejo depende, por tanto, 
de una intervenci6n del Parlamento. 

Otra limitaci6n importante a las funciones del Poder Ejecutivo se esta
bleci6 respecto del proceso de descentralizaci6n funcional. Al exigir el 
articulo 230 una Ley para crear lnstitutos Aut6nomos, se limit6 la facultad 
que antes tenia el Ejecutivo Nacional de crear lnstitutos Aut6nomos y de 
descentralizar funciones por decreto, con lo cual tambien se rigidiza la 
funci6n ejecutiva. 

En cuarto lugar, en materia politica, tambien encontramos multiples in
terferencias del Parlamento en las tareas del Ejecutivo. En materia de 
politica internacional, la designaci6n de misiones militares venezolanas en 
el exterior, requiere de una autorizaci6n del Senado (articulo 150, ordinal 
49), y el Presidente de la Republica para salir del pais requiere de una 
autorizaci6n del Senado (articulo 150, ordinal 69; 179 y 189, ordinal 79). 
En cuanto a la vigencia de los Tratados, el articulo 128 de la Constituci6n 
regula la necesidad de que sean aprobados por Ley, salvo que se trate 
de ejecutar obligaciones pre-existentes o aplicar principios reconocidos por 
el derecho internacional. Se establece asi, el principio general de la inter
venci6n parlamentaria en materia de Tratados lnternacionales. 

Otra interferencia, en las tareas del Ejecutivo, quizas la mas importante 
a nivel politico, es la atribuci6n que tiene la Camara de Diputados de 
dar voto de censura a los Ministros, la cual si se decide por las 2/3 partes 
de los Diputados presentes, puede acarrear la remoci6n del Ministro (ar
ticulo 153, ordinal 29), con la cual se confirman estos elementos de parla
mentarismo dentro del sistema presidencial venezolano. 

95 



C. Las reservas legislativas 

Otro signo de la primacia del Legislador sobre el Ejecutivo Nacional, es 
el sistema constitucional de materias reservadas al Legislador. En nuestra 
Constituci6n no hay materias reservadas al Ejecutivo. Todas las compe
tencias atribuidas en el articulo 136 al Poder Nacional, son materias regu
lables por el legislador, pues conforme al artfculo 139, corresponde al 
Congreso legislar sobre las materias de competencia nacional, con lo cual 
la Constituci6n ha reservado al Congreso la potestad de legislar sobre las 
materias de la competencia nacional. Es decir, la reserva legal, como sis
tema de ejecuci6n de la Constituci6n, es un signo de la primacia del Par
lamento en el sistema de separaci6n de poderes. El Ejecutivo tiene la 
funci6n de reglamentar total o parcialmente las !eyes, (articulo 190, ordi
nal 109), pero no hay materias reservadas al Ejecutivo. Esto distingue a 
nuestro sistema del sistema £ranees de la Constitucion de 1958, conforme 
al cual ella reserv6 materias al Ejecutivo, como reflejo de la hegemonia 
del Ejecutivo frente al Parlamento. Las potestades de normar del Ejecu
tivo solo corresponden a aquellas materias no previstas en la Constitucion 
o, por via reglamentaria, todo lo que signifique ejecuci6n de las leyes. 

D. Las tendencias a coadministrar del Legislador 

Este sistema de sujeci6n parlamentaria y de interferencias del Parla
mento en las tareas del Ejecutivo, ha provocado una tendencia de las 
Camaras a coadministrar mas alla de SUS potestades legislativas y de 
control, esta tendencia se evidencia en dos aspectos. 

Por una parte, hemos visto un proceso progresivo de intervenci6n del 
Congreso en el nombramiento de determinados funcionarios con funcion 
ejecutiva. De acuerdo con la Constitucion, al Congreso solo le corresponde 
el nombramiento del Fiscal General de la Republica, del Contralor Gene
ral de la Republica, de algunos miembros del Consejo de la Judicatura y 
de los miembros del Consejo Supremo Electoral en los tres primeros 
casos por disposicion de los articulos 217, 219 y 238, y los ultimos por la 
autonomia e independencia a la que se refiere el articulo 113; y el Senado 
solo puede intervenir en el nombramiento del Procurador General de la 
Republica y de los Jefes de Misiones Diplomaticas (art1culo 150, ordinal 
79). No menciona la Constitucion ninguna otra posibilidad de intervencion 
del Congreso en nombramientos de funcionarios publicos con funciones 
ejecutivas ni posibilidad de que el Congreso asuma el nombramiento de 
otros funcionarios. Sin embargo, desde los afios 70 se ha visto una tenden
cia del Legislador de nombrar funcionarios de la rama ejecutiva. Por ejem
plo, en la Ley de Carrera Administrativa de 1970, se previ6, como meca
nismo para controlar politicamente a la Oficina Central de Personal, un 
Directorio de la oficina formado por un grupo de funcionarios, uno de los 
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cuales lo designan las Camaras Legislativas en ses10n conjunta (articulo 
8) 49• Recientemente el problema se ha planteado en forma mas grave, en 
el Proyecto de Ley de Precios, Costas y Salarios que se quiso discutir en 
las Camaras en julio de 1983: la Administraci6n de Sistemas de Precios, 
Costas y Salarios se queria encomendar a una Comisi6n cuyos funciona
rios serian nombrados de diversas formas y entre ellos por el Congreso. Lo 
importante a destacar es que esta C:omisi6n era la que tendria el poder 
administrador en el campo de los precios, costos y salarios, hasta el punto 
de que algunas de sus decisiones, se decia en el Proyecto, eran vinculantes 
para el Ministro de Fomento, de manera tal que el funcionario ejecutivo, 
que legalmente tiene competencia para adoptar determinadas decisiones 
en el campo del control de precios, no lo podria hacer sino cuando lo de
cidiera esta Comisi6n, con representantes directos del Congreso. 

Este regimen, sin duda, seria inconstitucional e inadmisible por usur
paci6n de funciones. 

Pero ademas, tambien ha habido otra manifestaci6n de esta tendencia 
a coadministrar por parte del Poder Legislativo, en el desarrollo progresivo 
del sistema de autorizaciones y aprobaciones no autorizadas en la Consti
tuci6n, con lo cual las potestades de control han degenerado en facul
tades de cogesti6n. 

En efecto, progresivamente, en leyes en materia financiera, se han ve
nido aumentando los poderes de intervenci6n de las Comisiones del Con
greso, y asi vemos, por ejemplo, a las Comisiones de Finanzas y Contra
loria de la Camara de Diputados en materia de Credito Publico o en 
materia de Presupuesto, intervenir mediante autorizaciones o aprobacio
nes en diversas materias y decisiones con lo cual se ha venido aumentando 
el radio de intervenci6n del Congreso en funciones netamente ejecutivas. 
Otro ejemplo reciente de esta tendencia estuvo en el proyecto de Ley de 
Ordenaci6n del Territorio que se aprob6 en la Camara de Diputados en 
diciembre de 1982 y que luego se modific6 en el Senado, en el cual se 
preveia que el Plan de Ordenamiento Territorial deberia ser aprobado por 
"el organismo id6neo de la Camara de Diputados" con lo cual se estable
cia, en definitiva, que un Plan de Ordenaci6n del Territorio elaborado y 
aprobado por el Ejecutivo, se debia someter a una aprobaci6n posterior 
por parte del Congreso. Dicha norma, en definitiva, sin embargo, no fue 
sancionada. 

Por ultimo, debe observarse que recientemente, con motivo de la sanci6n 
de la Ley Organica del Trabajo de 1990 50, en el articulo 22 de la misma 
se preve que en todos aquellos casos en los cuales el Presidente de la 
Republica dicte los Decretos previstos en los articulos 13 y 138 (clausulas 
irrenunciables y aumentos de salarios), estos deben someterse a la consi-

49. V ease nuestra crfrica formulada cuando la Ley estaba en proyecto en Allan R. Brewer
Carias, El Estatuto del Funcionario Publico :JI la Ley de Carrera Administrativa, Ca 
racas 1971, pp. 182 y siguientes. 

50. Vease en Gaceta Oficial N\> 4.240 Extra. de 20-12-90. 

97 



deraci6n de las Camaras en ses10n conjunta o de la Comisi6n Delegada, 
6rganos que pueden decidir la ratificaci6n o la suspension de los Decretos, 
en lo que puede observarse una inherencia evidente del legislador en las 
tareas ejecutivas. 

Todo lo anteriormente sefialado, evidencia que en nuestro sistema de 
gobierno existe un marcado parlamentarismo dentro de nuestro sistema 
presidencial, que debilita al Poder Ejecutivo. Por ello, cuando se afirma 
que en Venezuela existe un exacerbado presidencialismo, en realidad se 
estan confundiendo los terminos. No se trata de que haya un presidencia
lismo extremo ni de que el Presidente de Ia Republica tenga excesivo 
poder por el sistema de gobierno presidencial, sino que Ios poderes del 
Presidente en realidad se han acrecentado por el centralismo, es decir, 
por Ia acumulaci6n a nivel nacional de poderes en relaci6n a los niveles 
territoriales, pero no porque haya un sistema presidencialista, de prepon
derancia presidencial y debilitamiento del Congreso, cuando es todo lo 
contrario: hay una evidente primada del Congreso, con debilitamiento del 
Ejecutivo. 

E. El contrapeso: J,os poderes constitucionales del 
Ejecutivo y el Bicameralismo 

Pero esta posici6n del Ejecutivo frente al Congreso, tiene en el sistema 
constitucional, sus contrapesos, pues para contrarrestar las injerencias del 
Parlamento en las tareas del Ejecutivo, que podrian conducir a un inmo
vilismo, la Constituci6n preve mecanismos que permiten al Poder Ejecu
tivo zafarse en definitiva, de esas sujeciones parlamentarias. 

En primer lugar, la propia Constituci6n, por ejemplo, preve atribucio
nes del Poder EjecutivopaTa Ia creac16n de servicios publicos en caso de 
urgencia comprobada por decreto (arhculo 190, ordiiial 119 y 175, ordinal 
59). La materia, en principio, es de reserva legal, pero el Ejecutivo puede 
crear un servicio publico por decreto, con la aprobaci6n posterior de la 
Comisi6n Delegada, en caso de urgencia comprobada y de receso de las 
Camaras. Con ello, se le esta abriendo una salida al Ejecutivo frente a un 
inmovilismo en el cual podria quedar para casos urgentes. 

En segundo lugar, aun en funcionamiento de las Camaras, la Constitu
ci6n tambien preve la posibilidad de que estas atribuyen al Ejecutivo la 
facultad de legislar y tomar medidas extraordinarias en materia econ6mica 
y financiera~ arhcu o 19 , or ma ·, preve esta posibilidad que ha sido 
utilizada tres veces desde la vigencia de la Constituci6n (1961, 1974 y 1984) 
a traves de la cual el Congreso le concedi6 poderes extraordinarios al 
Ejecutivo, que le han permitido, mediante Decretos-Ley, modificar buena 
parte de la legislaci6n econ6mica del pais. 

En tercer lugar, estan todas las previsiones relativas a la "ampliaci6n" 
de las potestades legislativas del Poder Ejecutivo, derivadas de la restric-
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c10n y suspens10n de garantias constitucionales, previstas en los articulos 
190, ordinal 69, y 241, 242 y 243. Conforme a estos articulos, el Presidente 

Clela Repubhca puede restrmgir o suspender las garantias constituciona
les, salvo las tres que ya hemos mencionado, y como consecuencia de la 
suspension o restricci6n se produce una ampliaci6n, en los terminos de la 
restricci6n, de las potestades del Poder Ejecutivo; y, de hecho, esto es lo 
que ha sucedido en las ultimas decadas. 

Las regulaciones fundamentales en materia econ6mica han sido dictadas 
en restricci6n o suspension de garantias 51 • El ejemplo caracteristico de 
esta posibilidad esta en los regimenes de control de cambios que se han 
establecido desde 1940, y los cuales se han regulado en Decretos-Leyes 
dictados en restricci6n de la garantia econ6mica. Ademas, como ejemplo, 
deben mencionarse las regulaciones de control de precios de bienes de 
consumo. 

Sin duda, esta es una salida que la propia Constituci6n preve frente a 
la rigidez del presidencialismo parlamentario para que el Poder Ejecutivo 
pueda desarrollar determinadas politicas en caso de urgencia o emergencia. 

En cuarto lugar, asi mismo estan las normas de los articulos 240 y 242 
que preven"1a posibilidad de que el Ejecutivo Nacional decrete el Estado 
~ Emergencia, con la consiguiente ampliaci6n de poderes para el Ejecu
tivo. Inclusive, el articulo 244 permite al Ejecutivo la adopci6n de deter
minadas medidas vinculadas al orden publico que, inclusive, pueden con
sistir en detenci6n o confinamiento de determinadas personas que puedan 
provocar inminentes trastornos al orden publico, las cuales, aun cuando 
sometidas a control del Parlamento, significan una ampliaci6n de los po
deres del Ejecutivo. Es, si se quiere, la respuesta del propio texto Cons
titucional a la rigidez del sistema de relaciones entre los poderes y de 
preponderancia, hasta cierto punto, del Legislativo frente al Ejecutivo. 

Por ultimo, en este mismo orden de ideas de instituciones que, frente al 
parlamentarismo presidencE:I del sistema de gobierno en Venezuela, per
miten al Poder Ejecutivo salir de determinadas crisis ante una posici6n 
contraria del Parlamento, esta el propio sistema bicameral del Poder Le
gislativo venezolano. Particularmente, el Senado, aun cuando reminiscen
cia del federalismo, se presenta en la relaci6n de poderes, como la Ca
mara de "ponderaci6n" y "ecuanimidad", tanto por su composici6n (dos 
senadores por cada entidad federal) como por el sistema de elecci6n (lo 
mas aproximado a la uninominalidad). Por ello, por una parte, la Consti
tuci6n ha asignado, precisamente al Senado, una serie de atribuciones pri
vativas en relaci6n a actividades del Ejecutivo (articulo 150) que es menos 
conflictivo ejercer que si fuera en la Camara de Diputados; y por la otra, 
ha sido el Senado, la Camara que ha ejercido, en momentos de crisis 

51. Vease Allan R. Brewer-Carias, Evoluci6n del Regimen Legal de la Economia 1939-
1979, Valencia 1980. 
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politico-institucional, el contrapeso de la politizacion excesiva de la Ca-
,mara de Diputados. -

Debe md1carse, ademas, que el mismo sistema bicameral y el haberse 
conservado el Senado en el Proyecto de Constitucion, puede decirse que fue 
motivado por las circunstancias politicas concretas que existian en 1960. 
Orlando Tovar Tamayo, en efecto, sefiala como motivo para la adopcion 
del sistema bicameral el que "para la fecha de discutir la Constitucion se 
habia producido en la fraccion mayoritaria de Diputados una division que 
ponia en peligro la mayoria de la bancada gubernamental y conservar el 
Senado era, por la forma de resolver la diferencia de criterio entre las 
Camaras, la {mica formula de mantener el control del Parlamento" 52 • 

Con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitucion y en los 
primeros afios de la decada de los sesenta, los conflictos institucionales 
que se produjeron por la accion del gobierno contra la subversion ar
mada, y la oposicion mayoritaria de la Camara de Diputados encontra
ron su salida institucional, precisamente en el Senado, Camara que por su 
posicion fue un factor fundamental en el mantenimiento del sistema de
mocratico. 

2. El establecimiento de un sistema de controles del Poder Ejecutivo 

Pero ademas del debilitamiento del Ejecutivo, manifestado en todas las 
interferencias parlamentarias sefialadas, la reaccion contra la dictadura y 
el poder abusivo, tambien provoco, en la Constitucion, el establecimiento 
de un sistema completo de controles al Foder Ejecutivo y, particularmente, 
de tres tipos: control parlamentario, control jurisdiccional y control por 
los organos con autonomia funcional. 

A. El control parlamentario 

El control politico o parlamentario, tiene su fundamento en el articulo 
139, que establece, en general, que el control de la Administracion Publica 
corresponde al Congreso en los terminos establecidos en la Constitucion, 
la cual preve, primero: la posibilidad de citar a los Ministros y la obliga
cion de estos de asistir cuando vayan a ser interpelados (articulo 99); Se
gundo, la posibilidad de las Camaras de realizar investigaciones, con la 
obligacion de todos los funcionarios de la Administracion Publica y de 
los Institutos Autonomos de comparecer ante los cuerpos legislativos y de 
suministrar informaciones y documentos que se requieran, obligacion que 
tambien incumbe a los particulares, quedando a salvo los derechos y ga
rantias (articulo 60); tercero, que corresponde al Congreso el control de la 
Administraci6n Descentralizada, es decir, de los Institutos Autonomos, asi 

52. Vease Orlanno Tovar Tamayo, Derecho Parlamentario, Caracas 1973, p. 18. 
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como de los intereses de Estado en Corporaciones o Entidades de cualquier 
naturaleza (articulo 230), por supuesto, de conformidad con la Ley; y 
cuarto, tambien como mecanismo de control del Congreso, los ya sefialados 
de aprobaciones y autorizaciones que corresponden al Congreso en de
terminados casos de acciones del Ejecutivo. 

B. El control judicial 

El segundo tipo de control, ademas del control politico parlamentario, es 
el control judicial, previsto en la Constituci6n, en dos aspectos: constitucio
nal, por una parte, y contencioso-administrativo, por la otra. 

El articulo 215 atribuye a la Corte Suprema de Justicia la posibilidad 
de declarar la nulidad de reglamentos y demas actos del Ejecutivo Na
cional cuando sean violatorios de la Constituci6n, con lo cual se establece 
un control de la constitucionalidad de todos los actos de los 6rganos que 
ejercen el Poder Ejecutivo, no quedando ningun acto fuera de control. 
Para ejercerse este control, particularmente contra los actos de efectos 
generales del Ejecutivo, la Constituci6n preve la acci6n popular cuyo fun
damento esta en el articulo 250 de la Constituci6n. 

Ademas, esta el control contencioso-administrativo, al atribuir, el mismo 
articulo 215, competencia a la Corte Suprema para declarar la nulidad de 
los actos administrativos del Ejecutivo Nacional cuando sea procedente, 
es decir, como lo dice el articulo 206, "cuando sean contrarios a derecho" 
sin perjuicio, por supuesto, de la competencia en esta materia atribuida a 
otros Tribunales de la Republica. 

Par supuesto, tambien esta un tercer tipo de control judicial respecto 
de la actividad del Ejecutivo Nacional, que es la acci6n de amparo. De 
acuerdo con el articulo 49 de la Constituci6n, las Tribunales ampararan 
a todo habitante de la Republica en el goce y ejercicio de los derechos 
y garantias que la Constituci6n establece y, par supuesto, el amparo, par 
esencia, es un media de protecci6n basicamente frente al Estado, regulado 
coma derecho en la Ley Organica de Amparo sabre Derechos y Garantias 
Constitucionales de 1988 53 , 

C. El control por los 6rganos con autonomia funcional 

En tercer lugar, dentro de las sistemas de control que establece la Cons
tituci6n frente al Ejecutivo, basicamente, ademas del que ejerce el Parla
mento y el Poder Judicial a traves de las controles politicos y jurisdiccio
nales, esta el control que ejercen otros 6rganos que no dependen de las 
otros dos clasicos poderes y que tienen autonomia funcional. Inclusive, 
hasta cierto punto, las 6rganos con autonomia funcional que rompen la 

53. Vease en Gaceta Oficial NQ 34.060 de 27-9-88. 
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trilogia organica de poderes, han sido creados, precisamente, para contro
lar al Ejecutivo Nacional, con lo cual de nuevo vemos aqui la voluntad del 
Constituyente de limitar los poderes del Ejecutivo. 

En primer lugar, esta el control fiscal, al establecer la Constituci6n 
que corresponde a la Contraloria General de la Republica (articulo 234) el 
control, vigilancia y fiscalizaci6n de los ingresos, gastos y bienes naciona
les. Este, en definitiva, es un 6rgano con autonomia funcional, creado para 
ejercer control sobre la Hacienda Publica, en forma aut6noma e indepen
diente. 

En segundo lugar, esta el control ejercido por el Fiscal General de la 
Republica, a quien corresponde "Velar por la exacta observancia de la 
Constituci6n y las leyes", basicamente por parte del Ejecutivo Nacional 
y de los funcionarios publicos. Para ello, se crea un organismo con auto
nomia funcional a quien se atribuye el Ministerio Publico (articulos 218 
y 220). 

Pero ademas, hay un tercer 6rgano con autonomia funcional, con fun
damento constitucional, cuyas competencias implicaron la sustracci6n de 
competencias antes atribuidas al Ejecutivo. En efecto, el Consejo de la 
Judicatura asume buena parte de la administraci6n tribunalicia que antes 
correspondia al Ejecutivo (articulo 217). 

En cuarto lugar, algo similar sucede respecto de la administraci6n elec
toral. Esta tarea, para garantizar la independencia de los 6rganos y pro
cesos electorales, se le quit6 a la 6rbita del Eiecutivo y se sign6 por ley 
a un 6rgano con autonomia funcional: el Consejo Supremo Electoral. 

En todos estos casos de control de actividades por 6rganos con autono
mia funcional, debe sefialarse que estos se crearon sustrayendoselas, pre
cisamente, al propio Poder Ejecutivo. La Administraci6n Judicial hasta 
1970 correspondia al Ministerio de Justicia, y el propio Ministerio Publico 
se atribuy6 hasta 1961, a la Procuraduria de la Nacion. Asi, la Constituci6n, 
ademas de regular los Poderes Legislative y Judicial controlando al Eje
cutivo, consolid6 o cre6 estas instituciones paralelas aut6nomas, en el sen
tido de que no dependen de los tres clasicos poderes, como 6rganos con 
autonomia funcional para controlar al Ejecutivo. Esta es una muestra mas 
de esa motivaci6n politica que tuvieron los redactores de la Constituci6n, 
de debilitar al Ejecutivo, como reacci6n frente a la dictadura y al poder 
abusive, con la consecuencia inmediata: fortalecer al Legislative y con
trolar, a la vez, al Ejecutivo por el Legislative, el Judicial y otros 6rganos 
paralelos con autonomia funcional. Este es otro aspecto que nos muestra 
el proceso politico que gir6 en torno al Pacto de Punta Fijo y que se gene
r6 con la Revoluci6n Democratica en 1958. 
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QUINTA PARTE 

LA DEFICIENTE EJECUCION DE LA CONSTITUCION 
Y LAS ENMIENDAS Y MODIFICACIONES AL TEXTO 

El enjuiciamiento general del lapso de 30 afios que ha transcurrido des
de que se sancion6 la Constituci6n, tomando en cuenta los condiciona
mientos politicos antes sefialados y sus efectos en el texto constitucional, 
permite sefialar que la Constituci6n ha sido ejecutada deficientemente y 
ello se ha traducido tanto en una ejecuci6n incompleta como en una eje
cuci6n inadecuada. Queremos, a continuaci6n, hacer algunas apreciaciones 
sobre estas dos grandes deficiencias en la ejecuci6n constitucional. 

I. LA EJECUCION INCOMPLETA DE LA CONSTITUCION 

En primer lugar, la Constitnci6n de 1961 a(m no ha sido ejecutada com
pletamente, por lo que gran parte de sus previsiones continuan siendo 
letra muerta, o cuando mas, programas a ser ejecutados. La inejecuci6n 
constitucional, sin duda, es culpa, en primer lugar, del Congreso, que 
ejerce la competencia legislativa, y en segundo lugar, de los que han do
minado el Congreso durante estos ultimos 30 afios: los grandes y pequefios 
partidos politicos del pais. En definitiva, la inejecuci6n constitucional es 
culpa de las instituciones politicas representativas del Estado de Partidos. 

Esta deficiencia en la ejecuci6n constitucional se evidencia en dos as
pectos: por una parte, del caracter aun programatico de muchas normas 
constitucionales, que por ello, son inejecutables; y en segundo lugar, de la 
vigencia aun en la actualidad, de ciertas normas transitorias, cuya transi
toriedad ya es casi permanente. Queremos insistir en estos dos aspectos 
en forma separada. 

1. La permanencia del cardcter programdtico de 
ciertas normas constitucionales 

Si analizamos la Constituci6n de 1961, tres decadas despues de su en
trada en vigencia, encontramos, en efecto, que muchas de sus regulaciones 
continuan siendo normas programaticas que aun no han sido ejecutadas. 
Dentro de las mas importantes lagunas de la ejecuci6n constitucional, se 
destacan, en efecto, las siguientes relativas a la participaci6n ciudadana 
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en las tareas publicas; al regimen de los derechos y libertades constitucio
nales; a la organizaci6n administrativa y a la ordenaci6n del territorio. 

A. La participaci6n ciudadana: las obligaciones de los 
particulares en virtud de la solidaridad social 

La Constituci6n de 1961 consagr6 en su art:iculo 57, una de las normas 
de mayor alcance programatico, al establecer que sin perjuicio de las obli
gaciones que corresponden al Estado en cuanto a asistencia, educaci6n y 
bienestar del pueblo, la Ley puede establecer obligaciones en estas areas 
a los particulares, derivadas de la solidaridad social. Un cuerpo de refor
mas legislativas en este campo, conscientemente estructuradas, pueden 
comenzar a superar el esquema paternalista del Estado, y a hacer partici
par, a quienes tienen capacidad, en la soluci6n de los problemas sociales 
de nuestro pafs. Un servicio obligatorio de caracter profesional en la edu
caci6n y en la salud, asf como en el campo tecnico, es lo menos que puede 
establecerse para quienes se benefician de la acci6n del Estado. 

B. El regimen de los derechos y libertades constitucionales 

a. La protecci6n frente a la libertad de inf ormaci6n 

La Constituci6n consagra en su artfculo 66 la libertad de expresi6n del 
pensamiento, sin censura previa, lo cual es una de las garantias fundamen
tales de nuestra vida democratica. Sin embargo, esa libertad, como todas, 
tiene una doble cara: su ejercicio pleno por algunos, que son los menos, 
puede ocasionar y ocasiona, sin duda, perjuicios a otros, que a veces son 
la mayoria. Todos los derechos constitucionales, conforme al artfculo 43, 
tienen que tener como limitaciones, el derecho de los demas y el orden 
publico y social. Sin embargo, la libertad de informaci6n a traves de la 
prensa, radio, cine y television, no tiene If mites en nuestro pafs. Se dice 
lo que se quiere y se perjudica a quien sea, sin que nada pase. No se 
trata, por supuesto, de limitar o censurar el derecho a informar; de lo que 
se trata es de responsabilizar a quien informa de lo que diga. Insistimos, 
que se informe lo que se quiera, pero que se responsabilice efectivamente a 
quien informa, de lo que diga, protegiendose a quien se lesiona por infor
maciones falsas. Las escasas previsiones de la Ley de Ejercicio del Perio
dismo no son suficientes; y la democracia no es completa si no se garan
tiza el derecho de ser informado y a reclamar contra las informaciones 
falsas y difamantes. Una normativa de este tipo, podrfa detener la progre
si6n hacia una dictadura de los medios de comunicaci6n, que amenaza 
todo nuestro sistema de libertades. 
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b. La garantia del acceso a la justicia 

Conforme al Estado de Derecho que regula la Constitucion, el articulo 
68 garantiza el derecho de todos a utilizar los organos de la administra
cion de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, 
esta garantia es solo de caracter formal y relativa. La justicia en Venezuela 
tiene que ser democratizada para que realmente, todos, puedan tener 
acceso a ella: en la actualidad, solo muy pocos pueden acceder a los Tri
bunales, pues lo lento y complicado de cualquier procedimiento judicial, 
hacen casi imposible sostener cualquier juicio, el cual siempre dura afios. 
No se trata, solo, de establecer, como dice la Constitucion, el ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia a quienes no dispongan de medios sufi
cientes, sino de prever simplificaciones procesales que permitan impartir 
justicia en forma rapida. No olvidemos que asf como hay politicos que 
entienden la politica y el gobiemo como el arte de hablar, hay abogados 
que solo conciben la profesi6n como el arte de la dilaci6n y de la compli
caci6n. El Congreso esta en la obligacion, si no quiere que colapse todo 
el sistema judicial, de regular los procedimientos, agilizandolos y simpli
ficandolos. 

c. La protecci6n de las comunidades in·digenas 

Conforme se establece en el articulo 77 de la Constitucion, el Congreso 
debera regular el regimen de excepcion que requiere la proteccion de las 
comunidades indigenas y su incorporacion progresiva a la vida de la 
Nacion. Nuestro pafs, que tiene una envidiable homogeneidad social com
parativamente hablando respecto de toda America Latina, no puede olvi
darse de nuestras minorfas representadas por estas comunidades, impu
nemente explotadas y absurdamente reguladas, aun, por una Ley de Mi
siones inspirada en normas coloniales. 

d. La extension de la seguridad social 

Conforme a lo establecido en el articulo 94, el legislador debera desarro
llar tm forma progresiva y efectiva un sistema general de seguridad social 
tendiente a proteger a todos los habitantes de la Republica contra infor
tunios laborales y personales y a garantizar la asistencia social a quienes 
carezcan de medios economicos. La inejecucion constitucional de esta nor
mativa ha provocado un panorama desolador en nuestro pafs: los gremios, 
como grupos de presion, han venido minando y apoderandose de estruc
turas estatales, obteniendo beneficios sociales algunas veces exorbitantes, 
llevando a la ineficiencia, cuando no a la quiebra, muchas instituciones; 
y ello en contraste con la indigencia asistencial en la cual esta la mayorfa 
del pais, y donde enfermarse es la mayor tragedia que puede ocurrirle a 
cualquier mortal. 
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e. La regulaci6n de la pramoci6n industrial 

Los artfculos 95 y 96 de la Constituci6n, dentro del sistema de econo
mia mixta que establece, preven un papel decisivo del Estado en la pro
moci6n del desarrollo econ6mico y la diversificaci6n de la producci6n, 
prescribiendo la posibilidad de planificar, racionalizar y fomentar la pro
duccion. El Legislador, sin embargo, nada ha hecho en este campo. Desde 
1939 ha estado suspendida la garantia economica, lo cual fue ratificado 
por el Congreso en 1961. Asi, el 6rgano legislativo, irresponsablemente, 
comparti6 sus competencias, abriendole un campo ilimitado de regulaci6n 
industrial al Poder Ejecutivo, que lo ha ejercido mediante Decretos-Le
yes de cuyo contenido ni siquiera esta enterado el Congreso. Una Ley de 
industrias o de promocion industrial, por ello, es la (mica via para un res
tablecimiento posterior de la libertad econ6mica. Las regulaciones ejecu
tivas de los ultimos 30 afios en este campo son de tal magnitud, que hacen 
dificil en la actualidad la derogaci6n del Decreto de restricci6n de la 
libertad econ6mica del 23 de enero de 1961, el cual cumplio, al igual que 
la Constitucion, 30 afios de vigencia en la Venezuela democratica. 

C. El regimen de la organizaci6n administrativa 

a. La ordenaci6n del Area Metropolitana de Caracas 

La Constitucion previ6, en su articulo 11, la ordenaci6n del Area Me
tropolitana de Caracas, anticipandose a lo que seria una realidad inconteni
ble: el crecimiento de la Capital de la Republica. Por supuesto, los pro
blemas de Caracas no solo son de orden legal, pero todos los otros pro
blemas solo podran ser atacados y eventualmente solucionados, si se esta
blece un sistema t'.mico de autoridad para toda el Area Metropolitana, es 
decir, un gobierno y administracion para todo el territorio del Municipio 
Libertador del Distrito Federal, y de los municipios Sucre, Baruta, Los 
Salias y Guaicaipuro del Estado Miranda, y la prevision de la extension 
futura de dicho sistema institucional, a las jurisdicciones de los actuales 
municipios del Area de los Valles del Tuy y del Valle de Guarenas-Gua
tire. Sin esa ordenaci6n institucional, que no implicaria, por supuesto, la 
eliminacion de los gobiernos municipales, nuestra gran ciudad seguira 
viendo agravarse su caos de crecimiento. Esta Ley del Area Metropolitana 
de Caracas, por supuesto, exigira la reforma de la Ley Organica del Dis
trito Federal, y la reformulaci6n del sistema de gobierno local, particular
mente en lo que concierne al Litoral Central. 

b. La regulaci6n del sistema de policias 

De acuerdo a los articulos 17, ordinal 59, 134 y 136, ordinal 59, la com
petencia estatal en materia de policia esta regulada en la Constituci6n, 
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coma una competencia concurrente, en la cual intervienen los niveles 
nacional, estadal y municipal. El 6rgano legislativo ha sido incapaz, hasta 
el presente, de dictar un ordenamiento nacional de regulaci6n y coordina
ci6n policial, instrumento esencial, no solo para asegurar la existencia de 
un aparato institucional destinado a garantizar la seguridad personal y 
material de los venezolanos, sino para garantizar tambien, los derechos 
individuales, frente a la acci6n de los cuerpos policiales. La imprecision 
y superposici6n de los organismos policiales de la actualidad esta exi
giendo esta regulaci6n indispensable para una completa ejecuci6n del 
texto constitucional. 

c. La regulaci6n del patrimonio del Estado 

Una de las consecuencias de la explotaci6n petrolera y de la enorme 
riqueza que ha recibido el Estado venezolano durante mas de media 
siglo, ha sido el olvido de la protecci6n y mantenimiento de su propio pa
trimonio. El Estado venezolano, ciertamente, no sabe lo que tiene ni en 
bienes inmuebles ni en obras ni en patrimonio artistico y cultural. Una 
legislaci6n sobre el patrimonio nacional resulta indispensable para comen
zar a poner orden en la Administraci6n de un Estado despilfarrador y 
descuidado, que no sabe lo que tiene. Este aspecto de la Hacienda Publica 
Nacional que define indirectamente el articulo 234 de la Constituci6n y 
que regula insuficientemente el articulo 136, ordinal 10<? de la Constitu
ci6n, tambien exige del Congreso el cumplimiento de su obligaci6n le
gislativa. 

d. La regulaci6n de la administraci6n descentralizada 

Por ultimo, otra de las areas que evidencian una inejecuci6n de la Cons
tituci6n, es la regulaci6n organica de los entes descentralizados que in
tegran la Administraci6n Nacional, prevista en el articulo 230 de la Cons
tituci6n. En la actualidad, mas del 70% del gasto publico consolidado 
del pais se eroga a traves de institutos aut6nomos y empresas del Estado, 
y sin embargo, no existe aun un cuerpo normativo que regule lo que hoy es 
la parte mas importante de nuestra Administraci6n Publica. Esta seguira 
siendo irracional en algunas gestiones y despilfarradora en otras, mientras 
el Congreso no dicte este cuerpo normativo de primera importancia para 
la reforma de nuestra Administraci6n Publica. 

D. El regimen de la ordenaci6n del territorio 

A pesar de que en julio de 1983, se ha dictado la Ley Organica de Or
denaci6n del Territorio 54, algunas areas especificas de esta politica, con
tinuan sin regulaci6n legal. Esto sucede con los transportes, las obras pu
blicas, y el regimen de las aguas. 

54. Vease en G. 0., N\l 3.238 Extra. de 11-8-83. 
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a. La regulaci6n de las transportes terrestres 

En un pais cuya economia contemporanea se mont6 sabre una red 
otrora excepcional de comunicaci6n y transportes terrestres, carece aun 
de un ordenamiento juridico que los regule. Una Ley de Vialidad y Trans
portes Terrestres, conforme a la orientaci6n que establecen los articulos 
104 y 136, ordinales 209 y 219 , sob re todo cuando se esta proyectando una 
red ferrocarrilera nacional y se ha iniciado el sistema de transporte rapido 
urbano en Caracas, resulta indispensable para garantizar un adecuado 
servicio al publico y una protecci6n sensata frente a su uso irracional. La 
reciente Ley de los Sistemas Metropolitanos de Transporte de diciembre 
de 1982 55, no es sino un paliativo a esta carencia legislativa provocada por 
el inicio de las operaciones del Metro de Caracas en enero de 1983. 

b. La regulaci6n de las obras publicas nacionales 

Dentro de las actividades de fomento que corresponden al Estado, sin 
duda, una de las mas importantes y de mayor tradici6n es la de la cons
trucci6n de la infraestructura fisica del pals, regulada en el articulo 136, 
ordinal 159 de la Constituci6n. Desde la epoca guzmancista, el Estado se 
ha caracterizado por ser un Estado constructor. Sin embargo, las obras 
publicas nacionales carecen de una regulaci6n que modernice su utiliza
ci6n y que asegure su mantenimiento y protecci6n. El viejo Decreto re
glamentario de las Obras Publicas Nacionales de 1909, requiere urgente
mente de una sustituci6n por un texto legislativo que ordene y racionalice, 
en beneficio de todos, esta actividad fundamental del Estado. 

c. La regulaci6n nacional de las aguas 

Otra de las regulaciones inexistentes y que hacen de nuestra Constitu
ci6n, un texto inejecutado, sin duda, es la regulaci6n de las aguas que 
orienta los articulos 136, ordinal 109 y 106 de la Constituci6n. No creemos 
que sea necesario insistir en la importancia de los recursos hidraulicos, 
no s6lo para el desarrollo del pais, sino para la vida humana. Sin embargo, 
Venezuela aun carece de un cuerpo normativo que regule el racional 
aprovechamiento de las aguas, dejando a salvo las viejas normas de la 
Ley Foresta! de Suelos y Aguas; asi coma que regule los poderes de una 
administraci6n unica de las aguas, que aun esta por estructurarse. La 
carencia legislativa en este campo, pone una vez mas sobre los hombros del 
Congreso, la responsabilidad por los desastres futuros que dicha ausen
cia legislativa pueda causar al pals. 

2. La supervivencia de disposiciones transit arias 

Pero la inejecuci6n de la normativa constitucional no solo esta en la 
ausencia de regulaciones legislativas por el Congreso de las normas pro-

55. Vease en Gaceta Oficial N9 3.078 Ext. de 28-12-82. 
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gramaticas que establecio el texto constitucional de 1961, sino por la su
pervivencia, por esa misma carencia legislativa, de normas transitorias 
que hacen nugatorias o deficientes tanto el ejercicio de derechos por los 
particulares como de poderes por los organos del Estado. En efecto, aun 
permanecen vigentes, 30 afios despues, las Disposiciones Transitorias Ter
cera, Cuarta y Decima de la Constitucion, que comentaremos ademas de 
las Disposiciones Decimaprimera, Vigesima y Vigesimaprimera.* 

A. La regulaci6n de la N acionalidad 

Las Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta de la Constitucion, in
ciden sabre los aspectos sustanciales relativos a la adquisici6n y perdida 
de la nacionalidad venezolana reguladas en los articulos 36 y 39. Por otra 
parte, el propio articulo 42 exhorta al Congreso a dictar una ley que regule 
todos los aspectos relativos a la nacionalidad, los cuales aun no se ban 
regulado, permaneciendo en vigencia, transitoriamente, el regimen de 1955. 
El Congreso tiene la obligacion ineludible de dictar este cuerpo norma
tivo, pues los venezolanos por naturalizacion requieren de las garantias 
imprescindibles respecto de la revocacion de la naturalizacion, que la Dis
posicion Transitoria Cuarta les cercena. 

B. La regulaci6n de los poderes de investigaci6n del Congreso 

Ademas, y como un media juridico especifico destinado a regular y hacer 
efectivo el poder de! Congreso de controlar a la Administracion Publica, 
establecido en el articulo 160 de la Constitucion, debe dictarse una ley que 
sustituya lo establecido en la Disposicion Transitoria Decima de la Cons
titucion y regule la efectividad de las medidas de control e investigacion 
de las Camaras Legislativas. 

II. LA EJECUCION INADECUADA DE LA CONSTITUCION 

Pero los efectos en la ejecucion de la Constitucion en estas tres ultimas 
decadas, no solo resultan de una inejecucion de diversos aspectos del texto 
constitucional, sino de una ejecucion inadecuada del mismo, realizada por 
las Camaras Legislativas. En efecto, a la carencia legislativa resefiada an
teriormente se une la emision de una legislacion en ciertos aspectos fun
damentales, inadecuada e incompleta. Veamos solo dos ejemplos: el re
gimen del control de la constitucionalidad y legalidad de los actos esta
tales; y el regimen de la economia. 

• Vease sobre el cumplimiento de las Disposiciones Transitorias el Acuerdo del Con
greso de 29-2-84 en Gaceta Oficial N9 3.357 Extraordinario de 2-3-84. 
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1. La inadecuada regulaci6n de la /urisdicci6n Contencioso-Admi
nistrativa y de la Jurisdicci6n Constitucional 

Una de las grandes innovaciones de la Constituci6n de 1961, fue el 
establecimiento en su articulo 206, de la normativa basica de la jurisdicci6n 
contencioso-administrativa, es decir, de la garantia jur:ldica para los par
ticulares de defensa frente a las ilegalidades y arbitrariedades del Estado, 
como resultado del establecimiento del Estado de Derecho. La Constitu
ci6n, asimismo, siguiendo la tradici6n anterior, consolid6 el sistema de 
control de la constitucionalidad de las leyes y demas actos estatales con 
rango legal, mediante la acci6n popular, por parte de la Corte Suprema 
de Justicia. 

Quince aiios despues de la vigencia de la Constituci6n, y a pesar de la 
encomiable labor que desarroll6 la Corte Suprema de Justicia en la 
integraci6n del derecho relativo al control de la constitucionalidad y a la 
jurisdicci6n contencioso-administrativa, el Congreso regul6 en forma in
adecuada el procedimiento en una ley que no esta destinada a ello: la 
Ley Organica de la Corte Suprema de Justicia de 1976 56 • En ella, un 
poco para suplir la deficiencia legislativa que se veia venir hacia el futuro, 
se incorporaron normas relativas a los juicios de nulidad por inconstitu
cionalidad de los actos estatales y al procedimiento contencioso-adminis
trativo, con muchos elementos confusos. El Congreso, estimamos, sigue 
con la obligaci6n de dictar las Leyes de la Jurisdicci6n Constitucional y 
de la Jurisdicci6n Contencioso-administrativa, para lo cual tiene ya un 
buen punto de partida: las normas de la referida Ley Organica, que re
cogieron la larga tradici6n jurisprudencial de la Corte Suprema. 

2. La inadecuada regulaci6n del regimen de la economia 

La Constituci6n de 1961 establece un sistema de economia mixta, con
forme al cual se reconocen poderes de intervenci6n del Estado en la eco
nomia y de regulaci6n y limitaci6n de la libertad econ6mica, a la vez que 
se hace reconocer y se garantiza la iniciativa privada. Este sistema debia 
dar origen a un cuerpo de regulaciones legislativas en materia econ6mica 
en las cuales se estableciera, dentro de los marcos constitucionales, el re
gimen de la libertad econ6mica. 

Sin embargo, la realidad ha sido otra. Puede decirse que desde 1939, 
cuando se restringi6, por acto de gobierno, la libertad econ6mica, conse
cuencia de la emergencia que provoc6 el conflicto belico mundial, hasta 
el presente, la libertad econ6mica que han reconocido las sucesivas Cons
tituciones (1945, 1947, 1953) y la vigente de 1961, ha permanecido res
tringida. En particular, no debe olvidarse que el mismo dia en el cual se 

56. Vease en G. 0., N9 1.893 de 30-7-76. 
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public6 la Constituci6n de 1961, se dict6 un Decreto restringiendo la liber
tad econ6mica, el cual fue ratificado por el Congreso en 1962 57• En esta 
forma, durante todo el lapso de vigencia de la Constituci6n de 1961, la 
libertad econ6mica ha estado restringida, lo que ha provocado que muchas 
regulaciones basicas de la economia, hayan sido dictadas mediante De
cretos-Leyes, por supuesto, sin la participaci6n del Congreso. 

La restricci6n prolongada de la libertad econ6mica durante 50 afios, y 
la utilizaci6n excesiva de la regulaci6n de emergencia a traves de Decre
tos-Leyes, sin duda, deben ser sustiuidas por un conjunto normativo que 
regule y limite dicha libertad, pero que a la vez la garantice frente a los 
poderes del Ejecutivo Nacional. 

III. LAS ENMIENDAS Y MODIFICACIONES CONSTIWCIONALES 

Con todo y ser la Constituci6n de 1961 un excelente texto constitucional, 
el transcurso de mas de tres decadas desde el momenta en el cual entr6 
en vigencia, pusieron de manifiesto diversas exigencias de modificaci6n, 
las cuales, sin necesidad de acudir a la reforma general prevista en su 
articulo 246, pueden ser objeto de Enmiendas conforme a lo previsto en 
el articulo 245 del texto. 

Asi, en 1973 y 1983 fueron promulgadas las dos primeras enmiendas a 
la Constituci6n. 

Pero ademas de la reforma general y de las enmiendas, puede decirse 
que Ia Constituci6n consagr6 un tercer mecanismo constitucional de mo
dificaci6n de su texto, en lo que concierne a la posibilidad de descentra
lizar politicamente al Estado conforme al articulo 137. En 1989, al promul
garse Ia Ley Organica de Descentralizaci6n, Delimitaci6n y Transferencia 
de competencias del Poder Publico, que sin duda tiene el rango de "Ley 
Constitucional" se ha producido una modificaci6n del texto fundamental 
en materia de delimitaci6n de competencias entre el Poder Nacional y el 
Poder de los Estados, que es irreversible salvo mediante Enmienda. 

1. LA ENMIENDA NQ 1 DE 1973: UN CASO DE INHABILITACION POLITICA 

Con fecha 11 de mayo de 1973 se promulg6 la Enmienda NC? 1 de Ia 
Constituci6n 58, la cual estableci6 una causal de inelegibilidad para Pre
sidente de la Republica, Senador o Diputado al Congreso Nacional y para 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia a quienes hubieran sido con
denados a pena de presidia o prisi6n superior a tres afios, por delitos 
cometidos en el desempefio de funciones publicas o con ocasi6n de estas. 

57. Vease el Decreto NQ 455 de 23-1-61 en G. 0., NQ 26.464 de 24-1-63; el Decreto 
NQ 674 de 8-1-62 en G. 0., NQ 26.746 de 8-1-62; y el Acuerdo de! Congreso de 
6-4-62 en G. 0., NQ 26.821 de 7-4-62. 

58. Vease en G. 0., NQ 1.585 de 11-5-73. 
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Si bien la norma es saludable desde el punto de vista de la moralidad 
institucional, la Enmienda N9 1 fue motivada por una raz6n circuns
tancial: evitar que un sujeto, ex-dictador condenado por delitos de ese tipo, 
pudiera ser candidato a algun cargo electivo en las elecciones generales 
de 1973, tal y como aparentemente podia suceder. Las enmiendas consti
tucionales son, en nuestro criterio, algo muy serio que no pueden ligarse 
a meras circunstancias y menos a temores de esa naturaleza. Si el supuesto 
que se queria evitar podia darse, la soluci6n al mal habia que buscarla en 
otros aspectos del proceso politico que debian corregirse, y no en modificar 
circunstancialmente la Constituci6n. 

Ademas, tratandose de un supuesto de inhabilitaci6n poltica, conforme 
a lo establecido en el articulo 112 de la Constituci6n, ello podia haberse 
establecido en una reforma del C6digo Penal sin necesidad de enmendar 
la Constituci6n, estableciendose una inhabilitaci6n politica accesoria a esas 
condenas penales, por un lapso de tiempo relativamente largo. 

2. LA ENMIENDA N<> 2 DE 1983 

Con fecha 16 de marzo de 1983 fue sancionada la Enmienda Constitu
cional N9 2 59, despues de dos afios de discusiones del Proyecto tanto en 
el Congreso como en las Asambleas Legislativas, durante los cuales fueron 
modificadas normas del mismo, como la muy discutida, que otorgaba va
rios nuevos derechos politicos a los venezolanos por naturalizaci6n y la 
que permitia la intervenci6n de los Concejos Municipales por el Congreso. 

Tal como qued6 sancionada, la Enmienda Constitucional N9 2 regula 
algunos elementos de los siguientes aspectos: el sistema electoral, el siste
ma nacional de jubilaci6n, el funcionamiento del Congreso y el sistema 
de planificaci6n. Veamos su contenido e incidencias en el texto consti
tucional. 

A. El sistema electoral 

De acuerdo con lo establecido en los articulos 19, 148 y 151 de la Cons
tituci6n, en la elecci6n de Senadores, Diputados al Congreso y Diputados 
a las Asambleas Legislativas de los Estados, debe aplicarse el principio 
.de la representaci6n proporcional de las minorias, lo cual, en general, el 
articulo 113 de la Constituci6n preve como exigencia a la legislaci6n 
electoral. 

Ahora bien, la Constituci6n no establece en norma alguna el sistema 
electoral que debe aplicarse para la elecci6n de los miembros de los Con
cejos Municipales, sencillamente porque esta no es una instituci6n de rango 
constitucional. El texto fundamental respecto de los Municipios solo esta-

59. Vease en G. 0., N<> 3.224 Extra. de 24-7-83. 
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blece que senin representados por los 6rganos que determine Ia ley (ar
ticulo 25) y es la Ley Organica de Regimen Municipal la que regula los 
Concejos Municipales, como 6rganos colegiados. Sin embargo, en virtud 
de la exigencia del articulo 113 de la Constituci6n, frente a los reclamos 
de la opinion publica y politica de establecer la elecci6n uninominal de 
los Concejales, se habia argumentado que ello lo impedia el texto consti
tucional, lo cual en realidad, no era cierto 60• Sin embargo, la aclaraci6n 
de la duda respecto de las elecciones municipales en forma uninominal, 
y su posible establecimiento tambien para la elecci6n de los Diputados a 
las Asambleas Legislativas llev6 a la sanci6n del articulo 1 <? de Ia Enmien
da N9 2, en el cual se dispuso lo siguiente: 

"Articulo 1. Para las elecciones de miembros de las Concejos Mu
nicipales podra adoptarse un sistema electoral especial y distinto 
del que rige para las elecciones de Senadores, Diputados y miembros 
de las Asambleas Legislativas. 

Para las elecciones de estas ultimas, tambien podra acordarse un 
sistema especial, semejante o diferente del que se disponga para las 
elecciones de Concejales". 

De acuerdo a esta nonna, en todo caso, ha quedado plasmada una vo
luntad politica concreta, y abierta la via para la reforma sustancial del 
sistema electoral: diferenciaci6n del sistema electoral de representaci6n 
proporcional que existe para las 6rganos representativos nacionales (Se
nado y Camara de Diputados), del que pueda establecerse para las elec
ciones municipales (elecci6n nominal, par ejemplo), o para las diputados 
a las Asambleas Legislativas. 

La Enmienda N9 2, en su articulo 9 manda anotar al pie del articulo 113 
esta Enmienda, pero par olvido omite las articulos 19 y 27 de la Consti
tuci6n, que se refieren al principio de la representaci6n proporcional de 
las minorias en la elecci6n de las Diputados a las Asambleas Legislativas 
(articulo 19) y a la elecci6n democnitica de las representantes locales 
(articulo 27). 

B. Un caso de centralizaci6n: el sistema nacional de jubflaciones 

De acuerdo al sistema de distribuci6n vertical del Poder Publico que 
establece la Constituci6n, el regimen administrativo del personal al servi
cio de la Republica, de las Estados y de las Municipios, debe establecerse 
en cada uno de esos niveles aut6nomos, sin que pueda el Poder Nacional 
regular el regimen de las funcionarios publicos estadales 0 municipales. 

60 . V ease la discusi6n de! tern a en Alfredo Pe ii a ( Entrevistas) , Democracia y Ref or ma 
del Estado, Caracas, 1978. 
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Por otra parte, incluso en el nivel nacional, el articulo 122 de la Cons
titucion se refiere a la Ley de Carrera Administrativa para los organos de 
la Administracion P6blica Nacional, la cual regula a los funcionarios de 
la Administracion Central y a los de los institutos autonomos nacionales, 
pero deja fuera de regulacion a los empleados de las empresas del Estado. 

Esta disparidad de regimenes ha tenido consecuencias particularmente 
negativas, en materia de jubilaciones y pensiones de los funcionarios o 
empleados de entes estatales, en los cuales existe una disparidad de bene
ficios que se ha hecho en muchos casos, intolerable. Ello llev6 al Congreso 
a establecer en la Enmienda Constitucional N9 2, en su articulo 2, la na
cionalizacion del regimen juridico relativo a las jubilaciones y pensiones, 
el cual ha sido regulado, nacionalmente, en una Ley Organica 61 • 

El articulo 2 de la Enmienda Constitucional N9 2, establece asi, lo si-
guiente: 

"Articulo 2. El beneficio de jubilacion o de pension se regulara en 
una Ley Organica a la cual se someteran todos los funcionarios o em
pleados publicos al servicio de la Administracion Central o Descen
tralizada de la Republica, de los Estados o de los Municipios. Solo 
podra disfrutarse de una jubilacion o pension en los casos que expre
samente se determinen en dicha ley". 

En esta forma, despues de haberse dictado el Estatuto sobre el regimen 
de Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o empleados de la Admi
nistracion Publica Nacional, de los Estados mediante Decreto-Ley N<? 673 
de 21 de junio de 1985 62, en base a la habilitacion legislativa contenida 
en el articulo 10, ordinal 19 de la Ley Organica que autoriza al Presidente 
de la Republica para adoptar medidas economicas o financieras requeri
das por el interes publico de 1984 63, el Estatuto fue reformado por Ley 
de 1986 64 en 1a cual se establecio como ambito de aplicacion del mismo 
a los funcionarios y empleados de los organismos que conforman la Admi
nistraci6n P6blica Nacional Central (los Ministerios, Oficinas Centrales de 
la Presidencia y demas organismos de la Administraci6n Central de la 
Republica y la Procuraduria General de la Republica), las Administracio
nes con Autonomia funcional (Consejo Supremo Electoral, Consejo de la 
Judicatura, Contraloria General de la Republica y Fiscalia General de 
la Rep6blica), la Administracion P6blica Nacional Descentralizada (Ins
titutos Autonomos y las Empresas en las cuales alguno de los organismos 
del sector publico tengan por lo menos el 50% de su capital, las Funda
ciones del Estado, las personas juridicas de derecho publico con forma 
de sociedades anonimas), los Estados y sus organismos descentralizados, 

61. Vease en Gaceta Oficial NO 3.850 Extra. de 18-7-86. 
62. Vease en Gaceta Oficial NO 3.574 Extra. de 21-6-85. 
63. Vease en Gaceta Oficial NO 33.005 de 22-6-84. 
64 Vease en Gaceta Oficial NQ 3.850 Extra. de 18-7-85. 
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los Municipios y sus organismos descentralizados y los demas entes des
centralizados de la Administraci6n Publica Nacional y de los Estados y 
los Municipios. 

La normativa legal, en todo caso, fue mas alla de lo establecido en el 
articulo 29 de la Enmienda Constitucional, al establecer un ambito de 
aplicaci6n mucho mayor. 

En todo caso, la Enmienda N<? 2 debe anotarse al pie de los articulos 
122, 136 y 139 de la Constituci6n, 

C. El funcionamiento del Congreso 

La Enmienda N'-' 2 establece, ademas, una serie de normas en relaci6n 
al funcionamiento del Congreso, y que se refiere al inicio de las sesiones 
parlamentarias, a la agilizaci6n del tramite en la formaci6n de las leyes y al 
quorum en las sesiones. 

a. El inicio de las sesiones parlamentarias 

De acuerdo al articulo 154 de la Constituci6n, "las sesiones ordinarias 
de las Camaras comenzaran, sin necesidad de previa convocatoria, el dia 
2 de marzo de cada afio 0 el dia posterior mas inmediato posible ... ". 

Ahora bien, en el primer afio de cada periodo constitucional, esta pres
cripci6n de la Constituci6n habia provocado un interregno demasiado largo 
entre la fecha de las elecciones generales presidenciales parlamentarias (el 
primer domingo de diciembre), la instalaci6n del Congreso (el 2 de mar
zo) y la toma de posesi6n del Presidente de la Republica ( conforme al 
articulo 186, dentro de los 10 primeros dias siguientes de aquel en que 
deben instalarse las Camaras en sus sesiones ordinarias del afio en que 
comience el periodo constitucional) lo cual ocurria en la primera quin
cena de marzo. 

Para recordar este lapso excesivamente prolongado entre la elecci6n 
presidencial y parlamentaria, y la instalaci6n de las Camaras y la toma de 
posesi6n del Presidente, el articulo 3 de la Enmienda N9 2 estableci6 la 
siguiente: 

"Articulo 3. En el primer afio de cada periodo constitucional, las 
sesiones ordinarias de las Camaras comenzaran, sin necesidad de 
previa convocatoria, el dia 23 de enero o el dia posterior mas inme
diato posible". 

En esta forma, s6lo en el primer afio de cada periodo constitucional, la 
instalaci6n de las Camaras se producira el 23 de enero, y luego, los dias 
2 de marzo de los afios subsiguientes. 

El articulo 9 de la Enmienda manda anotarla al pie del articulo 154 del 
texto fundamental. 
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Ahora bien, en virtud de que el articulo 3 de la Enmienda N9 2, al anti
cipar la fecha de instalaci6n del nuevo Congreso, acortaba el periodo 
constitucional de 5 afios tanto de los miembros de las Camaras (Senadores 
y Diputados) como del propio Presidente de la Republica, en el articulo 8 
se estableci6, como Disposici6n Transitoria lo siguiente: 

"En el periodo constitucional 1979-1984, la duraci6n del mandato del 
Presidente de la Republica y de los Senadores y Diputados, se acor
tara en los dias que resulten de la aplicaci6n del articulo 3". 

Pero ademas, este articulo 3, al adelantar la fecha de toma de pose
si6n de los miembros del Congreso y del Presidente de la Republica, in
cidia tambien en el articulo 185 de la Constituci6n, que establece una 
condici6n de inelegibilidad para el Presidente de la Republica, a quienes 
hubieren desempefiado el cargo dentro de los 10 afios siguientes a la ter
minaci6n de su mandato, y que, por pocos dias, podia haber impedido al 
Presidente de la Republica en el periodo 1969-1974, doctor Rafael Calde
ra, si resultaba electo en las elecciones generales de diciembre de 1983, 
en las cuales fue candidato a la Presidencia de la Republica, tomar pose
si6n del cargo dentro de los 10 dias siguientes al 23 de enero de 1984, 
pues habia terminado su mandato el 12 de marzo de 1974. Por ello, la 
Disposici6n Transitoria contenida en el articulo 8 de la Enmienda Constitu
cional aclara que: 

" ... Igualmente, a los fines previstos en el articulo 185 de la Consti
tuci6n, el plazo se reducira en los dias que resulten de la aplicaci6n 
de la citada disposici6n". 

Por ello, el articulo 9 de la Enmienda, ademas, la manda anotar al pie 
del articulo 185 del texto fundamental. 

b. La agilizaci6n del trdmite de formaci6n de las leyes 
y la Comisi6n Legislativa 

La Enmienda Constitucional N9 2, en su articulo 4, establece la existen
cia de una Comisi6n Legislativa del Congreso, que en esta forma es la 
unica de las Comisiones parlamentarias de rango constitucional dejando a 
salvo, por supuesto, la Comisi6n Delegada del Congreso (articulos 178 
a 180). 

En efecto, el articulo 4 mencionado establece lo siguiente: 
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"Articulo 4. Las Camaras en sesi6n conjunta, en cada periodo cons
titucional designaran una Comisi6n Legislativa integrada por veinti
tres (23) miembros, quienes con sus respectivos suplentes, seran ele
gidos de modo que reflejen en lo posible la composici6n politica del 
Congreso de la Republica. El Reglamento establecera el procedimien-



to y los demas requisitos que regiran la discusion de los proyectos de 
leyes". 

Esta Comision Legislativa, en todo caso, tiene la peculiaridad de que en 
virtud de un mandato que ahora tiene rango constitucional, los integran
tes de la misma se designan por el Congreso en sesion conjunta, en cada 
periodo constitucional y se extiende por todo el periodo. Ademas, la 
norma establece con rango constitucional el mismo principio de integra
cion previsto para la Comision Delegada (articulo 178): que sus miembros 
y sus suplentes reflejen en lo posible la composicion politica del Congreso. 

En virtud de ello, al crearse con rango constitucional la Comision Le
gislativa del Congreso, la Enmienda N9 2 manda, en su articulo 9 a ano
tarla al pie del articulo 156. 

Pero como lo indica su nombre, la Comision Legislativa del Congreso 
tiene un papel fundamental que cumplir en el futuro en el proceso de 
formacion de las leyes. 

En efecto, de acuerdo a lo establecido en el articulo 166 de la Constitu
cion, "Todo proyecto de ley" debe recibir en cada Camara no menos de 
dos discusiones, en dias dif erentes y en Camara plena, de acuerdo con 
las reglas establecidas en la Constitucion y en los reglamentos respectivos. 
En esta forma, el articulo 167 prescribe que aprobado el proyecto en una 
de las camaras, pasara a la otra; y si esta lo aprobare sin modificaciones, 
quedara sancionada la ley. En cambio, si lo aprobare con modificaciones 
se devolvera a la Camara de origen. En este caso, si la Camara de origen 
aceptare dichas modificaciones, quedara sancionada la Ley; y en caso con
trario, las Camaras en sesi6n conjunta decidiran por mayoria de votos lo 
que fuere procedente. 

Ahora bien, este procedimiento expuesto en forma simplificada, aunado 
a los requisitos de quorum, ha sido un obstaculo para la elaboracion ade
cuada de proyectos de leyes y para la discusion de los mismos en el Con
greso. Por ello el articulo 5 de la Enmienda Constitucional N9 2 esta
blece lo siguiente: 

"Articulo 5. Las Camaras en sesion conjunta, en reunion expresa
mente convocada para ello, con veinticuatro (24) horas de anticipa
cion por lo menos, podran autorizar a la Comisi6n Legislativa para 
discutir y aprobar proyectos de leyes individualmente determinados, 
mediante acuerdo que cuente con el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes. Una vez aprobado cada proyecto por la 
Comision Legislativa, esta lo enviara al Presidente del Congreso, 
quien ordenara discutir el texto entre los integrantes de ambas Ca
maras y convocara a estas para una reunion conjunta transcurridos 
que sean quince (15) dias de haber recibido. Las Camaras reunidas 
en sesion conjunta de acuerdo con la convocatoria, procederan a apro
bar o rechazar mediante acuerdo, el texto que les sea sometido, pu-
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diendo introducir modificaciones que juzguen convenientes. Una vez 
aprobado un proyecto, con o sin modificaciones, el Presidente lo de
clarara sancionado y se cumpliran los tramites subsiguientes previstos 
para la formaci6n de las leyes". 

En esta forma, mediante el trabajo de la Comisi6n Legislativa, se podra 
agilizar el procedimiento de formaci6n de las leyes y se podran discutir 
proyectos de envergadura como los c6digos fundamentales, cuyos pro
yectos de reforma esperan sanci6n desde hace muchos afios. 

En todo caso, no debe dejar de mencionarse que esta Enmienda en 
cierta forma desnaturaliza el caracter bicameral del Parlamento venezolano 
en la funci6n legislativa, asi como el sistema de cuerpos colegisladores que 
han tenido tradicionalmente las dos Camaras Legislativas. Se trata, por 
otra parte, de un remedio contra la lentitud en la discusi6n de los pro
yectos de ley, derivado del ausentismo parlamentario y de la falta de 
tecnificaci6n de las comisiones parlamentarias, con lo cual queda sin re
solverse el aspecto sustancial del problema, el trabajo parlamentario, y 
opta por una via Heil: dejar en manos de 15 parlamentarios (que serlan, 
por ejemplo las 2/3 partes de 23 que integran la Comisi6n Legislativa) 
el trabajo que deberla corresponder a los 250 que aproximadamente con
forman las Gimaras Legislativas. 

En todo caso, el enmendarse con esta norma los articulos 166 y 167 de 
la Constituci6n, el articulo 9 de la Enmienda N9 2 manda anotar, tal cir
cunstancia al pie de dichos articulos. 

c. La modificaci6n del qu6rum para sesionar las Camaras 

En el articulo 156 de la Constituci6n se establece que el quorum para 
la instalaci6n y demas sesiones de las Camaras Legislativas, "no podra ser 
en ningun caso inferior a la mayoria absoluta de los miembros de cada 
Camara". 

Esta norma, aunada al ausentismo parlamentario, con gran frecuencia 
ha paralizado el trabajo legislativo, y las medidas de orden disciplinario
financiero que se han adoptado, no han remediado la situaci6n. Es por 
ello que la Enmienda Constitucional N9 3 establece en su articulo 6 lo 
siguiente: 

"Articulo 6. Las Camaras podran sesionar y funcionar con el nume
ro de sus miembros que determine el Reglamento, el cual en ningun 
caso podra ser inferior a la tercera parte de sus integrantes. Para el 
acto de votaci6n han de estar presentes la mayoria absoluta de los 
miembros de las Camaras". 

Con esta norma, que enmienda el articulo 165 del Texto Fundamental 
en cuyo pie se ordena anotar tal circunstancia, se establece entonces una 
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diferencia entre el quorum para sesionar y funcionar que puede ser hasta 
de 1/3 de los integrantes de cada Camara; y el quorum para las votacio
nes, el cual debe ser de la mayoria absoluta de los miembros de las Gi
maras. 

D. El sistema nacional de planificaci6n 

En la Constitucion vigente de 1961 solo habia tres normas en las cuales, 
indirectamente, se regulaba el sistema de planificacion del desarrollo eco
nomico y social: el articulo 98 en el cual se atribuye al Estado facultad 
para dictar medidas para planificar la produccion a fin de impulsar el 
desarrollo economico del pai'.s; el arti'.culo 191 que exigia al Presidente de 
la Republica, en su Mensaje Anual al Congreso, la exposicion de "los li
neamientos del Plan de Desarrollo Econ6mico y Social de la Nacion'; y el 
arti'.culo 229 que autoriza al Congreso a sancionar una ley en la cual se 
dicten normas para coordinar la inversion del situado constitucional con 
planes administrativos desarrollados por el Poder Nacional. 

En todo caso, la actividad planificadora desarrollada por el Estado 
desde comienzos de la decada de los sesenta, ha sido una tarea asumida 
por el Ejecutivo Nacional, sin que el Congreso se haya comprometido 
con el proceso de planificacion. Esta ausencia de participacion parlamen
taria, sin duda, ha conspirado contra la propia efectividad de la planifi
cacion, como instrumento, pues los presupuestos anuales no siempre han 
respondido en su formulacion legal a los planes de desarrollo, ni el Con
greso se ha visto comprometido a respetar esos planes al sancionar aque
llas leyes. 

Con la Enmienda Constitucional N9 2, en su articulo 7, se pretende es-
tablecer las bases para corregir esta situacion, al establecerse lo siguiente: 

"Articulo 7. El Ejecutivo Nacional en el transcurso del primer afio 
de cada periodo constitucional presentara para su aprobacion, a las 
Camaras en sesi6n conjunta, las Hneas generales del Plan de Desarro
llo Econ6mico y Social de la Nacion. Dichas Hneas cumpliran con los 
requisitos exigidos en la Ley Organica respectiva". 

En esta forma, el Plan de Desarrollo Economico y Social de la Nacion 
debe ser aprobado por el Congreso, con lo cual no solo el propio Ejecu
tivo Nacional y la Administraci6n Publica estaran vinculados en su acti
vidad durante el periodo constitucional por los lineamientos aprobados 
por las Camaras en sesion conjunta, sino que estas mismas tambien ten
dran que sujetarse a los lineamientos del Plan aprobado, cada vez que 
deban adoptar decisiones vinculadas con el desarrollo economico y social; 
y por supuesto, cada vez que tengan que adoptar decisiones de orden fi
nanciero. Por ello, los proyectos de ley anual de Presupuesto deben elabo-
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rarse por el Ejecutivo Nacional siguiendo los lineamientos citados, y las 
Camaras al sancionar las leyes respectivas de presupuestos generales no 
deben desligarse de los lineamientos del plan de desarrollo aprobados por 
ellas mismas. Por tanto, si bien el Congreso puede alterar las partidas 
presupuestarias (articulo 228) ello no puede ser de forma tal que altere 
los lineamientos aprobados del Plan de Desarrollo. 

Por otra parte, los creditos adicionales al presupuesto que autoriza el 
articulo 227 de la Constituci6n, y que deben aprobarse por el Consejo de 
Ministros y las Camaras en sesi6n conjunta, tambien deben seguir los li
neamientos del Plan de Desarrollo Econ6mico y Social aprobados por las 
Camaras; y asimismo, los emprestitos que conforme al articulo 231 se 
pueden contratar para obras reproductivas, y que requieren de una ley 
especial que los autorice, tambien deben contratarse y autorizarse en el 
marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo aprobados por las 
Camaras. 

Por ello, el articulo 9 de la Enmienda Constitucional N9 2 manda ano
tar al pie de los articulos 227, 228 y 231 la circunstancia de tal Enmienda. 

En todo caso, para que la norma del articulo 7 de la Enmienda Cons
titucional N9 2 tenga plena efectividad se exige, sin duda, la sanci6n de 
una Ley Organica del sistema de planificaci6n que debera dictarse en el 
futuro pr6ximo. 

3. LA MODIFICACION CONSTITUCIONAL DERIVADA DEL 
PROCESO DE DESCENTRALIZACION POLITICA 

Ademas de la reforma y las enmiendas, la Constituci6n de 1961 establece 
indirectamente un tercer mecanismo de modificaci6n constitucional al 
prever en el articulo 137 que el Congreso, por el voto de las 2/3 partes 
de sus miembros, puede atribuir a los Estados y a los Muninicipios deter
minadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la des
centralizaci6n administrativa. Una vez que una decision de esa naturaleza 
se adopta, sin duda, se produce una modificaci6n de la Constituci6n en 
cuanto al sistema de distribuci6n vertical del Poder Publico y concreta
mente de las competencias atribuidas en el texto a los Poderes Publicos 
Nacionales, Estadales y Municipales, por lo que el acto o Ley que la 
acuerde tiene rango constitucional, en el sentido de que implica una 
modificaci6n constitucional. Esto ya ha sucedido, como se ha anali
zado, al haberse promulgado en 1989, la Ley Organica de Descentraliza
ci6n, Delimitaci6n y Transferencia de Competencias del Poder Publico, en 
la cual se preve la transferencia a los Estados de diversas competencias 
que la Constituci6n atribuye al Poder Nacional. Dicha transferencia, sin 
duda, ha implicado una modificaci6n de la Constituci6n realizada en for
ma distinta a la reforma y a las enmiendas, pero con la peculiaridad de 
que una vez realizada por Ley Organica, como ha sucedido, la misma no 
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podria ser modificada o reformada por otra Ley Organica, sino que en 
virtud del rango constitucional que ha adquirido, la (mica forma de refor
mar dicha Ley Organica en cuanto a la transferencia de competencias se 
refiere (por ejemplo, para nacionalizarlas de nuevo) seria mediante el 
procedimiento de la Enmienda constitucional. 
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TEXTO DE LA CONSTITUCION DE 1961 
Y DE LAS ENMIENDAS NQ 1 DE 1973 

Y NQ 2 DE 1983 * 

* Tornado de la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, N\> 3.357 Extraordinario 
del 2 de marzo de 1984. 





EL CONGRESO 
DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 

requerido el voto de las Asambleas Legislativas de los Estados Anzoa
tegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Falcon, Guarico, 
Lara, Merida, Miranda, Monagas Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Ta
chira, Trujillo, Yaracuy y Zulia, y visto el resultado favorable del escrutinio, 

en representaci6n del pueblo venezolano, para quien invoca la protec
ci6n de Dias Todopoderoso; 

con el proposito de mantener la independencia y la integridad territorial 
de la Nacion, fortalecer su unidad, asegurar la libertad, la paz y la estabi
lidad de las instituciones; 

proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promo
ver el bienestar general y la seguridad social; lograr la participacion equi
tativa de todos en el disfrute de la riqueza, segun los principios de la jus
ticia social, y fomentar el desarrollo de la economia al servicio del hombre; 

mantener la igualdad social y jurldica, sin discriminaciones derivadas 
de raza, sexo, credo o condicion social; 

cooperar con las demas naciones y, de modo especial, con las republicas 
hermanas del continente, en los fines de la comunidad internacional, sobre 
la base del reciproco respeto de las soberanias, la autodeterminacion de 
los pueblos, la garantia universal de los derechos individuales y sociales de 
la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del pre
dominio economico como instrumentos de polltica internacional; 

sustentar el orden democratico como {mico e irrenunciable medio de 
asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacifi
camente su extension a todos los pueblos de Ia Tierra; 

y, conservar y acrecer el patrimonio moral e historico de la Nacion, for
jado por el pueblo en sus luchas por la libertad y la justicia y por el pen
samiento y la accion de los grandes servidores de la patria, cuya expresion 
mas alta es Simon Bolivar, el Libertador, decreta la siguiente: 
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CONSTITUCION 

Thurn I 

DE LA REPUBLICA, SU TERRITORIO Y SU DIVISION 
POLITI CA 

CAPITIJLO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Articulo 19 La Republica de Venezuela es para siempre e irrevocable
mente libre e independiente de toda dominaci6n o protecci6n de potencia 
extranjera. 

Articulo 29 La Republica de Venezuela es un Estado federal, en los 
terminos consagrados por esta Constituci6n. 

Articulo 39 El gobierno de la Republica de Venezuela es y sera siem
pre democratico, representativo, responsable y alternativo. 

Articulo 49 La soberania reside en el pueblo, quien la ejerce, mediante 
el sufragio, por los 6rganos del Foder Publico. 

Articulo 59 La bandera nacional, con los colores amarillo, azul y rojo; 
el himno nacional, "Gloria al Bravo Pueblo", y el escudo de armas de la 
Republica, son los simbolos de la patria. 

La ley determinar:i sus caracteristicas y reglamentar:i su uso. 

Articulo 69 El idioma oficial es el castellano. 

CAPITIJLO II 

DEL TERRITORIO Y LA DIVISION POLITICA 

Articulo 79 El territorio nacional es el que correspondia a la Capitania 
General de Venezuela antes de la transformaci6n politica iniciada en 1810, 
con las modificaciones resultantes de los tratados celebrados validamente 
por la Republica. 

La soberania, autoridad y vigilancia sabre el mar territorial, la zona 
maritima contigua, la plataforma continental y el espacio aereo, asi coma 
el dominio y explotaci6n de los bienes y recursos en ellos contenidos, se 
ejerceran en la extension y condiciones que determine la ley. 

Articulo 89 El territorio nacional no podra ser jamas cedido, traspasa
do, arrendado ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcial
mente, a potencia extranjera. 

126 



Los Estados extranjeros solo podran adquirir, dentro del area que se 
determine, mediante garantias de reciprocidad y con las limitaciones que 
establezca la ley, los inmuebles necesarios para sedes de sus representacio
nes diplomaticas o consulares. La adquisici6n de inmuebles por organismos 
internacionales s6lo podra autorizarse mediante las condiciones y restric
ciones que establezca la ley. En todos estos casos quedara siempre a salvo 
la soberania sobre el suelo. 

Articulo 99 El territorio nacional se divide, para los fines de la organi
zaci6n politica de la Rept'.tblica, en el de los Estados, el Distrito Federal, 
los Territorios Federales y las Dependencias Federales. 

Articulo 10. Los Estados podran fusionarse, modificar sus actuales li
mites y acordarse compensaciones o cesiones de territorio mediante conve
nios aprobados por sus Asambleas Legislativas y ratificados por el Senado. 
Las modificaciones de limites, compensaciones o cesiones de territorio en
tre el Distrito Federal o los Territorios o Dependencias Federales y los 
Estados podran realizarse por convenios entre el Ejcutivo Nacional y los 
respectivos Estados, ratificados por las correspondientes Asambleas Legis
lativas y por el Senado. 

Articulo 11. La ciudad de Caracas es la capital de la Rept'.tblica y el 
asiento permanente de los 6rganos supremos del Poder Nacional. 

Lo dispuesto en este articulo no impide el ejercicio transitorio del Poder 
Nacional en otros lugares de la Rept'.tblica. 

Una ley especial podra coordinar las distintas jurisdicciones existentes 
dentro del area metropolitana de Caracas, sin menoscabo de la autonomia 
municipal. 

Articulo 12. El Distrito Federal y los Territorios Federales seran orga
nizados por leyes organicas, en las cuales se dejara a salvo la autonomia 
municipal. 

Articulo 13. Por ley especial podra darse a un Territorio Federal cate
goria de Estado, asignandole la totalidad o una parte de la superficie del 
territorio respectivo. 

Articulo 14. Son Dependencias Federales los porciones del territorio de 
la Rept'.tblica no comprendidas dentro de los Estados, Territorios y Distrito 
Federal, asi como las islas que se formen o aparezcan en el mar territorial 
o en el que cubra la plataforma continental. Su regimen y administraci6n 
seran establecidos por la ley. 

Articulo 15. La ley podra establecer un regimen juridico especial para 
aquellos territorios que, por libre determinaci6n de sus habitantes y con 
la aceptaci6n del Congreso, se incorporen al de la Rept'.tblica. 

127 



CAPITULO III 

DE LOS ESTADOS 

Articulo 16. Los Estados son autonomos e iguales como entidades poli
ticas. Estan obligados a mantener la independencia e integridad de la Na
cion; y a cumplir y hacer cumplir la Constituci6n y las leyes de la Repu
blica. 

Darin fe a los actos publicos emanados de las autoridades nacionales, 
de los otros Estados y de los Municipios, y hanin que se ejecuten. 

Cada Estado podni conservar su nombre actual o cambiarlo. 

Articulo 17. Es de la competencia de cada Estado: 

19 La Organizaci6n de sus poderes publicos, en conformidad con esta 
Constituci6n; 

29 La organizaci6n de sus Municipios y demas entidades locales, y su 
division politico-territorial, en conformidad con esta Constituci6n 
y las leyes nacionales; 

39 La administracion de sus bienes y la inversion del situado consti
tucional y demas ingresos que le correspondan, con sujeci6n a lo 
dispuesto en los articulos 229 y 235 de esta Constituci6n; 

49 El uso del credito publico, con las limitaciones y requisitos que 
establezcan las leyes nacionales; 

59 La organizaci6n de la polida urbana y rural y la determinacion 
de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia muni
cipal; 

611 Las materias que le sean atribuidas de acuerdo con el articulo 137; 
79 Todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constitu

ci6n, a la competencia nacional o municipal. 

Articulo 18. Los Estados no podran: 

19 Crear aduanas ni impuestos de importaci6n, de exportaci6n o de 
tninsito sobre bienes extranjeros o nacionales, o sobre las demas 
materias rentisticas de la competencia nacional o municipal; 

29 Gravar bienes de consumo antes de que entren en circulaci6n den
tro de su territorio; 

39 Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, 
ni gravarlos en forma diferente a los producidos en el; 

49 Crear impuestos sobre el ganado en pie o sobre sus productos o 
subproductos. 

Articulo 19. El Poder Legislativo se ejerce en cada Estado por una 
Asamblea Legislativa cuyos miembros deberan reunir las mismas condicio
nes exigidas por esta Constituci6n para ser Diputado y senin elegidos por 
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votaci6n directa con representaci6n proporcional de las minorias, de acuer
do con la ley. 

La Asamblea Legislativa es competente para el examen y control de 
cualquier acto de la administraci6n publica estadal. 

Los miembros de las Asambleas Legislativas gozaran de inmunidad en el 
territorio del Estado respectivo, desde diez dias antes de comenzar las se
siones hasta diez dias despues de terminar estas 0 de separarse del ejerci
cio de sus funciones. Esta inmunidad se regira por las normas de esta Cons
tituci6n relativas a la inmunidad de los Senadores y Diputados, en cuanto 
sean aplicables. 

Articulo 20. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa: 

19 Legislar sobre las materias de la competencia estadal; 
2" Aprobar o improbar anualmente la gesti6n del Gobernador, en la 

sesi6n especial que al efecto se convoque; 
39 Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado. 

El total de gastos autorizados por la Ley de Presupuesto no podra 
exceder en ningun caso de la estimaci6n de los ingresos del res
pectivo periodo hecha por el Gobernador en el proyecto presen
tado a la Asamblea Legislativa; 

49 Las demas que le atribuyan las leyes. 

Articulo 21. El gobierno y la administraci6n de cada Estado correspon
den a un Gobernador, quien ademas de Jefe del Ejecutivo del Estado es 
agente del Ejecutivo Nacional en su respectiva circunscripci6n. 

Para ser Gobernador se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor 
de treinta afios y de estado seglar. 

Articulo 22. La ley podra establecer la forma de elecci6n y remoci6n 
de los Gobernadores, de acuerdo con los principios consagrados en el ar
ticulo 39 de esta Constituci6n. El respectivo proyecto debera ser previa
mente admitido por las Olmaras en sesi6n conjunta, por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros. La ley respectiva no estara sujeta al veto 
del Presidente de la Republica. Mientras no se dicte la ley prevista en este 
articulo, los Gobernadores seran nombrados y removidos libremente por el 
Presidente de la Republica. 

Articulo 23. Son atribuciones y deberes del Gobernador: 

19 Cumplir y hacer cumplir esta Constituci6n y las leyes, y ejecutar 
y hacer ejecutar las 6rdenes y resoluciones que reciba del Ejecu
tivo Nacional; 

29 Nombrar y remover los funcionarios y empleados de su dependen
cia, cuya designaci6n no estuviere atribuida a otra autoridad, sin 
perjuicio de lo que dispongan las leyes sobre carrera administrativa; 
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39 Presentar a la Asamblea Legislativa un informe de su administra
ci6n durante el afio inmediatamente anterior; 

49 Presentar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Pre
supuesto. 

Articulo 24. La improbaci6n de la gesti6n del Gobernador acarreara SU 

inmediata destituci6n en el caso de que esta ultima sea acordada expresa
mente y por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asam
blea Legislativa. 

CAPITULO IV 

DE LOS MUNICIPIOS 

Articulo 25. Los Municipios constituyen la unidad politica primaria y 
aut6noma dentro de la organizaci6n nacional. Son personas juridicas, y su 
representaci6n la ejerceran los 6rganos que determin la ley. 

Articulo 26. La organizaci6n de los Municipios y demas entidades lo
cales se regira por esta Constituci6n, por las normas que para desarrollar los 
principios constitucionales establezcan las leyes organicas nacionales y por 
las disposiciones legales que en conformidad con aquellas dicten los Es
tados. 

Articulo 27. La ley podra establecer diferentes regimenes para la orga
nizaci6n, gobierno y administraci6n de los Municipios, atendiendo a las 
condiciones de poblaci6n, desarrollo econ6mico, situaci6n geografica y 
otros factores de importancia. En todo caso la organizaci6n municipal 
sera democratica y respondera a la naturaleza propia del gobierno local. 

Artfculo 28. Los Municipios podran ser agrupados en Distritos. Tam
bien podran los Municipios constituir mancomunidades para determinados 
fines de su competencia. 

Articulo 29. La autonomia del Municipio comprende: 

19 La elecci6n de sus autoridades; 
29 La libre gesti6n en las materias de su competencia; y 
39 La creaci6n, recaudaci6n e inversion de sus ingresos. 

Los actos de los Municipios no podran ser impugnados sino por ante 
los 6rganos jurisdiccionales, de conformidad con esta Constituci6n y las 
leyes. 

Articulo 30. Es de la competencia municipal el gobierno y administra
ci6n de los intereses peculiares de la entidad, en particular cuanto tenga 
relaci6n con sus bienes e ingresos y con las materias propias de la vida 
local, tales como urbanismo, abastos, circulaci6n, cultura, salubridad, asis
tencia social, institutos populares de credito, turismo y policia municipal. 
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La ley podra atribuir a los Municipios competencia exclusiva en deter
minadas materias, asi como imponerles un minimo obligatorio de servicios. 

Articulo 31. Los Municipios tendran los siguientes ingresos: 

l 9 El producto de sus ejidos y bienes propios; 
29 Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; 
39 Las patentes sobre industria, comercio y vehiculos, y los impuestos 

sobre inmuebles urbanos y espectaculos publicos; 
49 Las multas que impongan las autoridades municipales, y las de

mas que legalmente les sean atribuidas; 
59 Las subvenciones estadales o nacionales y los donativos; y 
69 Los demas impuestos, tasas y contribuciones especiales que crearen 

de conformidad con la ley. 

Articulo 32. Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. S6lo podran 
enajenarse para construcciones en los casos establecidos en las ordenanzas 
municipales, y previas las formalidades que las mismas sefialen. Tambien 
podran enajenarse con fines de reforma agraria aquellos que determine la 
ley, pero siempre se dejaran a salvo los que requiera el desarrollo de los 
nucleos urbanos. 

Articulo 33. Los Municipios podran hacer USO del credito publico, con 
las limitaciones y requisitos que establezca la ley. 

Articulo 34. Los Municipios estaran sujetos a las limitaciones estable
cidas en el articulo 18 de esta Constituci6n y no podran gravar los produc
tos de la agricultura, la cria y la pesqueda de animales comestibles con 
otros impuestos que los ordinarios sobre detales de comercio. 

ThuLO II 

DE LA NACIONALIDAD 

Articulo 35. Son venezolanos por nacimiento: 

l 9 Los nacidos en el territorio de la Republica; 
29 Los nacidos en territorio extranjero de padre y madre venezolanos 

por nacimiento; 
39 Los nacidos en territorio extranjero de padre venezolano por na

cimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que esta
blezcan su residencia en el territorio de la Republica o declaren 
su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana; y 

49 Los nacidos en territorio extranjero de padre venezolano por nalu
ralizaci6n o madre venezolana por naturalizaci6n siempre que an-
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tes de cumplir los dieciocho afios de edad establezcan su residencia 
en el territorio de Ia Republica y antes de cumplir veinticinco afios 
de edad declaren su voluntad de acogerse a Ia nacionalidad vene
zolana. 

Articulo 36. Son venezolanos por naturalizaci6n Ios extranjeros que 
obtengan carta de naturaleza. Los extranjeros que tengan por nacimiento Ia 
nacionalidad de Espana o de un Estado Iatinoamericano gozaran de faci
lidades especiales para Ia obtenci6n de carta de naturaleza. 

Articulo 37. Son venezolanos por naturalizaci6n desde que declaren su 
voluntad de serlo: 

19 La extranjera casada con venezolano; 
29 Los extranjeros menores de edad en la fecha de naturalizaci6n de 

quien ejerza sobre ellos Ia patria potestad, si residen en el territo
rio de Ia Republica y hacen Ia declaraci6n antes de cumplir vein
ticinco afios de edad; y 

39 Los extranjeros menores de edad adoptados por venezolanos, si 
residen en el territorio de Ia Republica y hacen Ia declaraci6n an
tes de cumplir veinticinco afios de edad. 

Articulo 38. La venezolana que casare con un extranjero conserva su 
nacionalidad, a menos que declare su voluntad contraria y adquiera, segun 
Ia ley nacional del marido, Ia nacionalidad de este. 

Articulo 39. La nacionalidad venezolana se pierde: 

19 Por opci6n o adquisici6n voluntaria de otra nacionalidad; 
29 Por revocaci6n de Ia naturalizaci6n mediante sentencia judicial 

de acuerdo con la ley. 

Articulo 40. La nacionalidad venezolana por nacimiento se recupera 
cuando el que la hubiere perdido se domicilia en el territorio de la Repu
blica y declara su voluntad de recuperarla, o cuando permanece en el pais 
por un periodo no menor de dos afios. 

Articulo 41. Las declaraciones de voluntad contempladas en Ios ar
ticulos 35, 37 y 40 se haran en forma autentica por el interesado, cuando 
sea mayor de dieciocho afios, o por su representante legal, si no ha cum
plido esa edad. 

Articulo 42. La ley dictara, de conformidad con el espiritu de las dis
posiciones anteriores, las normas sustantivas y procesales relacionadas con 
la adquisici6n, opci6n, perdida y recuperaci6n de la nacionalidad venezo
Iana, resolver::! Ios conflictos de nacionalidad, establecera Ios requisitos, 
circunstancias favorables y solemnidades y regulara la perdida y nulidad 
de Ia naturalizaci6n por manifestaci6n de voluntad y por obtenci6n de car
ta de naturaleza. 
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TiTULO III 

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y GARANTIAS 

CAPI1ULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 43. Todos tienen derecho al libre desenvolvimiento de super
sonalidad, sin mas limitaciones que las que derivan del derecho de los 
demas y del orden publico y social. 

Articulo 44. Ninguna disposici6n legislativa tendra efecto retroactivo, 
excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se apli
caran desde el momenta mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos 
que se hallaren en curso; pero en los procesos penales las pruebas ya eva
cuadas se estimaran, en cuanto beneficien al reo, conforme a la ley vigente 
para la fecha en que se promovieron. 

Articulo 45. Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que 
los venezolanos, con las limitaciones o excepciones establecidas por esta 
Constituci6n y las leyes. 

Los derechos politicos son privativos de los venezolanos, salvo lo que 
dispone el artfculo 111. 

Gozaran de los mismos derechos que los venezolanos por nacimiento 
los venezolanos por naturalizaci6n que hubieren ingresado al pais antes de 
cumplir los siete afios de edad y residido en el permanentemente hasta al
canzar la mayoridad. 

Articulo 46. Todo acto del Poder Publico que viole o menoscabe los 
derechos garantizados por esta Constituci6n es nulo, y los funcionarios y 
empleados publicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad 
penal, civil y administrativa, segun los casos, sin que les sirvan de excusa 
6rdenes superiores manifiestamente contrarias a la Constituci6n y a las 
leyes. 

Articulo 47. En ningun caso podran pretender los venezolanos ni los 
extranjeros que la Republica, los Estados o los Municipios les indemnicen 
por dafios, perjuicios o expropiaciones que no hayan sido causados por au
toridades legftimas en el ejercicio de su funci6n publica. 

Articulo 48. Todo agente de autoridad que ejecute medidas restric
tivas de la libertad debera identificarse como tal cuando asi lo exijan las 
personas afectadas. 

Articulo 49. Los Tribunales ampararan a todo habitante de la Repu
blica en el goce y ejercicio de los derechos y garantias que la Constituci6n 
establece, en conformidad con la ley. 
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El procedimiento sera breve y sumario, y el juez competente tendra po
testad para restablecer inmediatamente la situaci6n jurfdica infringida. 

Articulo 50. La enunciaci6n de los derechos y garantfas contenida en 
esta Constituci6n no debe entenderse coma negaci6n de otros que, siendo 
inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ella. 

La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejer
cicio de los mismos. 

CAPITULO II 

DEBERES 

Articulo 51. Los venezolanos tienen el deber de honrar y defender la 
Patria, y de resguardar y proteger los intereses de la Nacion. 

Articulo 52. Tanto los venezolanos como los extranjeros deben cum
plir y obedecer la Constituci6n y las leyes, y los decretos, resoluciones y 
6rdenes que en ejercicio de sus atribuciones dicten los 6rganos legftimos 
del Poder Publico. 

Articulo 53. EI servicio militar es obligatorio y se prestara sin distin
ci6n de clase o condici6n social, en los terminos y oportunidades que fije 
la ley. 

Articulo 54. EI trabajo es un deber de toda persona apta para pres
tarlo. 

Articulo 55. La educaci6n es obligatoria en el grado y condiciones 
que fije la ley. Los padres y representantes son responsables del cumpli
miento de este deber, y el Estado proveera los medias para que todos pue
dan cumplirlo. 

Articulo 56. Todos estan obligados a contribuir a los gastos publicos. 

Articulo 57. Las obligaciones que corresponden al Estado en cuanto 
a la asistencia, educaci6n y bienestar del pueblo no excluyen las que, en 
virtud de la solidaridad social, incumben a los particulares segun su capa
cidad. La ley podra imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los 
casos en que fuere necesario. Tambien podra imponer, a quienes aspiren a 
ejercer determinadas profesiones, el deber de prestar servicio durante cier
to tiempo en los lugares y condiciones que se sefialen. 
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CAPI11JLO III 

DERECHOS INDIVIDUAIES 

Articulo 58. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podra 
establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. 

Articulo 59. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra los 
perjuicios a su honor, reputaci6n o vida privada. 

Articulo 60. La libertad y seguridad personales son inviolables, y en 
consecuencia: 

19 Nadie podra ser preso o detenido, a menos que sea sorprendido 
in fraganti, sino en virtud de orden escrita del funcionario auto
rizado para decretar la detenci6n, en los casos y con las formali
dades previstos por la ley. El sumario no podra prolongarse mas 
alla del Hmite maximo legalmente fijado. 
El indiciado tendra _ acceso a los recaudos sumariales y a todos 
los medios de defensa que prevea la ley tan pronto como se eje
cute el correspondiente auto de detenci6n. 
En caso de haberse cometido un hecho punible, las autoridades 
de policfa podran adoptar las medidas provisionales, de necesidad 
o urgencia, indispensables para asegurar la investigaci6n del he
cho y el enjuiciamiento de Ios culpables. La ley fijara el termino 
breve y perentorio en que tales medidas deberan ser comunicadas 
a la autoridad judicial, y establecera ademas el plazo para que 
esta provea, entendiendose que han sido revocadas y privadas de 
todo efecto, si ella no las confirma en el referido plazo; 

29 Nadie podra ser privado de su libertad por obligaciones cuyo in
cumplimiento no haya sido definido por Ia ley como delito o falta; 

39 Nadie podra ser incomunicado ni sometido a tortura o a otros 
procedimientos que causen sufrimiento flsico o moral. Es punible 
todo atropello flsico o moral inferido a persona sometida a res
tricciones de su libertad; 

49 Nadie podra ser obligado a prestar juramento ni constrefiido a 
rendir declaraciones o a reconocer culpabilidad en causa penal 
contra si mismo, ni contra su c6nyuge o la persona con quien ha
ga vida marital, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad; 

59 Nadie podra ser condenado en causa penal sin antes haber sido 
notificado personalmente de los cargos y oido en la forma que 
indique Ia ley. 
Los reos de delito contra Ia cosa publica podran ser juzgados en 
ausencia, con las garantias y en la f orma que determine Ia ley; 
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69 Nadie continuara en detencion despues de dictada orden de ex
carcelacion por la autoridad competente o una vez cumplida la 
pena impuesta. La constitucion de fianza exigida por la ley para 
conceder la libertad provisional del detenido no causara impuesto 
alguno; 

79 Nadie podra ser condenado a penas perpetuas o infamantes. Las 
penas restrictivas de la libertad no podran exceder de treinta 
afios; 

89 Nadie podra ser sometido a juicio por los mismos hechos en vir
tud de los cuales hubiese sido juzgado anteriormente; 

99 Nadie podra ser objeto de reclutamiento forzoso ni sometido al 
servicio militar sino en los terminos pautados por la ley; 

10. Las medidas de interes social sobre sujetos en estado de peligro
sidad solo podrin ser tomadas mediante el cumplimiento de las 
condiciones y formalidades que establezca la ley. Dichas medi
das se orientarin en todo caso a la readaptacion del sujeto para 
los fines de la convivencia social. 

Articulo 61. No se permitiran discriminaciones fundadas en la raza, 
el sexo, el credo o la condicion social. 

Los documentos de identificacion para los actos de la vida civil no 
contendrin mencion alguna que califique la filiacion. 

No se dara otro tratamiento oficial sino el de ciudadano y usted, salvo 
las formulas diplomaticas. 

No se reconoceran titulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. 

Articulo 62. El hogar domestico es inviolable. No podra ser allanado 
sino para impedir la perpetuacion de un delito o para cumplir, de acuerdo 
con la ley, las decisiones que dicten los Tribunales. Las visitas sanitarias 
que hayan de practicarse de conformidad con la ley solo podran hacerse 
previo aviso de los funcionarios que las ordenen o hayan de practicarlas. 

Artfculo 63. La correspondencia en todas sus formas es inviolable. 
Las cartas, telegramas, papeles privados y cualquier otro medio de corres
pondencia no podrin ser ocupados sino por la autoridad judicial, con el 
cumplimiento de las formalidades legales y guardandose siempre el secreto 
respecto de lo domestico y privado que no tenga relacion con el correspon
diente proceso. Los libros, comprobantes y documentos de contabilidad 
solo estarin sujetos a la inspeccion 0 fiscalizacion de las autoridades com
petentes, de conformidad con la ley. 

Articulo 64. Todos pueden transitar libremente por el territorio na
cional, cambiar de domicilio o residencia, ausentarse de la Republica y 
volver a ella, traer SUS bienes al pais 0 sacarlos de el, sin mas limitaciones 
que las establecidas por la ley. Los venezolanos podrin ingresar al pais sin 
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necesidad de autorizaci6n alguna. Ningun acto del Poder Publico podra 
establecer la pena de extrafiamiento del territorio nacional contra venezo
lanos, salvo como conmutaci6n de otra pena y a solicitud del mismo reo. 

Articulo 65. Todos tienen el derecho de profesar su fe religiosa y de 
ejercitar su culto, privada o publicamente, siempre que no sea contrario al 
orden publico o a las buenas costumbres. 

El culto estara sometido a la suprema inspecci6n del Ejecutivo Nacio
nal, de conformidad con la ley. 

Nadie podra invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el 
cumplimiento de las leyes ni para impedir a otro el ejercicio de sus de
rechos. 

Articulo 66. Todos tienen el derecho de expresar su pensamiento de 
viva voz por escrito y de hacer uso para ello de cualquier medio de difu
si6n, sin que pueda establecerse censura previa; pero quedan sujetas a pe
na, de conformidad con la ley, las expresiones que constituyan delito. 

No se permite el anonimato. Tampoco se permitira la propaganda de 
guerra, la qu_e ofenda la moral publica ni la que tenga por objeto provocar 
la desobediencia de las leyes, sin que por esto pueda coartarse el analisis 
o la crf tica de los preceptos legales. 

Articulo 67. Todos tienen el derecho de representar o dirigir peticio
nes ante cualquier entidad o funcionario publico, sobre los asuntos que 
sean de la competencia de estos, y a obtener oportuna respuesta. 

Articulo 68. Todos pueden utilizar los 6rganos de la administraci6n 
de justicia para la defensa de sus derechos e intereses, en los terminos y 
condiciones establecidas por la ley, la cual fijara normas que aseguren el 
ejercicio de este derecho a quienes no dispongan de medias suficientes. 

La defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso. 

Articulo 69. Nadie podra ser juzgado sino por sus jueces naturales ni 
condenado a sufrir pena que no este establecida por ley preexistente. 

Articulo 70. Todos tienen el derecho de asociarse con fines Hcitos, en 
conformidad con la ley. 

Articulo 71. Todos tienen el derecho de reunirse, publica o privada
mente, sin permiso previo, con fines licitos y sin armas. Las reuniones en 
lugares publicos se regiran por la ley. 

CAPilULO IV 

DERECHOS SOCIALES 

Articulo 72. El Estado protegera las asociaciones, corporaciones, so
ciedades y comunidades que tengan por objeto el mejor cumplimiento de 
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los fines de la persona humana y de la convivencia social, y fomentara la 
organizaci6n de cooperativas y demas instituciones destinadas a mejorar 
la economfa popular. 

Articulo 73. EI Estado protegera la familia como celula fundamen
tal de la sociedad y velara por el mejoramiento de su situaci6n moral y 
econ6mica. 

La ley protegera el matrimonio, favorecera la organizaci6n del patri
monio familiar inembargable y proveera lo conducente a facilitar a cada 
familia la adquisici6n de vivienda c6moda e higienica. 

Articulo 7 4. La maternidad sera protegida, sea cual fuere el estado 
civil de la madre. Se dictaran las medidas necesarias para asegurar a todo 
nifio, sin discriminaci6n alguna, protecci6n integral, desde su concepci6n 
hasta su completo desarrollo, para que este se realice en condiciones mate
riales y morales favorables. 

Articulo 75. La ley proveera lo conducente para que todo nifio, sea 
cual fuere su filiaci6n, pueda conocer a sus padres, para que estos cumplan 
el deber de asistir, alimentar y educar a sus hijos y para que la infancia y 
la juventud esten protegidas contra el abandono, la explotaci6n 0 el abuso. 

La filiaci6n adoptiva sera amparada por la ley. El Estado compartira 
con los padres, de modo subsidiario y atendiendo a las posibilidades de 
aquellos, la responsabilidad que les incumbe en la formaci6n de los hijos. 

El amparo y la protecci6n de los menores seran objeto de legislaci6n 
especial y de organismos y tribunales especiales. 

Articulo 76. Todos tienen derecho a la protecci6n de la salud. Las 
autoridades velaran por el mantenimiento de la salud publica y proveeran 
los medios de prevenci6n y asistencia a quienes carezcan de ellos. Todos 
estan obligados a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, 
dentro de los limites impuestos por el respeto a la persona humana. 

Articulo 77. El Estado propendera a mejorar las condiciones de vida 
de la poblaci6n campesina. 

La ley establecera el regimen de excepci6n que requiera la protecci6n 
de las comunidades de indigenas y su incorporaci6n progresiva a la vida 
de la Nacion. 

Articulo 78. Todos tienen derecho a la educaci6n. El Estado creara 
y sostendra escuelas, instituciones y servicios suficientemente dotados para 
asegurar el acceso a la educaci6n y a la cultura, sin mas limitaciones que 
las derivadas de la vocaci6n y de las aptitudes. 

La educaci6n impartida por los institutos oficiales sera gratuita en todos 
sus ciclos. Sin embargo, la ley podra establecer excepciones respecto de la 
ensefianza superior y especial, cuando se trate de personas provistas de me
dias de fortuna. 
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Articulo 79. Toda persona natural o juridica podra dedicarse libre
mente a las ciencias o las artes, y, previa demostraci6n de su capacidad, 
fundar catedras y establecimientos educativos bajo la suprema inspecci6n 
y vigilancia del Estado. 

El Estado estimulara y protegera la educaci6n privada que se imparta 
de acuerdo con los principios contenidos en esta Constituci6n y en las 
!eyes. 

Articulo 80. La educaci6n tendra como finalidad el pleno desarrollo 
de la personalidad, la formaci6n de ciudadanos aptos para la vida y para 
el ejercicio de la democracia, el fomento de la cultura y el desarrollo del 
espiritu de solidaridad humana. 

El Estado orientara y organizara el sistema educativo para lograr el 
cumplimiento de los fines aqui sefialados. 

Articulo 81. La educaci6n estara a cargo de personas de reconocida 
moralidad y de idoneidad docente comprobada, de acuerdo con la ley. 

La ley garantizara a los profesionales de la ensefianza su estabilidad 
profesional y un regimen de trabajo y un nivel de vida acordes con su ele
vada misi6n. 

Articulo 82. La ley determinara las profesiones que requieren titulo 
y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. 

Es obligatoria la colegiaci6n para el ejercicio de aquellas profesiones 
universitarias que sefiale la ley. 

Articulo 83. EI Estado fomentara la cultura en sus diversas manifes
taciones y velara por la protecci6n y conservaci6n de las obras, objetos y 
monumentos de valor hist6rico o artistico que se encuentren en el pais, y 
procurara que ellos sirvan al fomento de la educaci6n. 

Articulo 84. Todos tienen derecho al trabajo. El Estado procurara 
que toda persona apta pueda obtener colocaci6n que le proporcione una 
subsistencia digna y decorosa. 

La libertad de trabajo no estara sujeta a otras restricciones que las 
que establezca la ley. 

Articulo 85. EI trabajo sera objeto de protecci6n especial. La ley dis
pondra lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e in
telectuales de los trabajadores. Son irrenunciables por el trabajador las 
disposiciones que la ley establezca para favorecerlo o protegerlo. 

Articulo 86. La ley limitara la duraci6n maxima de la jornada de tra
bajo. Salvo las excepciones que se prevean, la duraci6n normal del trabajo 
no excedera de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho semanales, y la 
del trabajo nocturno, en los casos en que se permita, no excedera de siete 
horas diarias ni de cuarenta y dos semanales. 
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Todos los trabajadores disfrutaran de descanso semanal remunerado 
y de vacaciones pagadas en conformidad con la ley. 

Se propendera a la progresiva disminuci6n de la jornada, dentro del in
teres social y en el ambito que se determine, y se dispondra lo conveniente 
para la mejor utilizaci6n del tiempo libre. 

Articulo 87. La ley proveera los medios conducentes a la obtenci6n 
de un salario justo; establecera normas para asegurar a todo trabajador por 
lo menos un salario minimo; garantizara igual salario para igual trabajo, 
sin discriminaci6n alguna; fijara la participaci6n que debe corresponder a 
los trabajadores en los beneficios de las empresas; y protegera el salario y 
las prestaciones sociales con la inembargabilidad en la proporci6n y casos 
que se fijen y con los demas privilegios y garantias que ella misma esta
blezca. 

Articulo 88. La ley adoptara medidas tendentes a garantizar la esta
bilidad en el trabajo y establecera las prestaciones que recompensen la an
tigiiedad del trabajador en el servicio y lo amparen en caso de cesantia. 

Articulo 89. La ley determinara la responsabilidad que incumba a a 
persona natural o juridica en cuyo provecho se preste el servicio mediante 
intermediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de 
estos. 

Articulo 90. La ley favorecera el desarrollo de las relaciones colecti
vas de trabajo y establecera el ordenamiento adecuado para las negocia
ciones colectivas y para la soluci6n pacifica de los conflictos. La convenci6n 
colectiva sera amparada, y en ella se podra establecer la clausula sindical, 
dentro de las condiciones que legalmente se pauten. 

Articulo 91. Los sindicatos de trabajadores y los de patronos no esta
ran sometidos a otros requisitos, para SU existencia y funcionamiento, que 
los que establezca la ley con el objeto de asegurar la mejor realizaci6n de 
sus funciones propias y garantizar los derechos de sus miembros. 

La ley protegera en su empleo, de manera especifica, a los promotores 
y miembros directivos de sindicatos de trabajadores durante el tiempo y 
en las condiciones que se requieran para asegurar la libertad sindical. 

Articulo 92. Los trabajadores tienen el derecho de huelga, dentro de 
las condiciones que fije la ley. En los servicios publicos este derecho se 
ejercera en los casos que aquella determine. 

Articulo 93. La mujer y el menor trabajadores seran objeto de protec
ci6n especial. 

Articulo 94. En forma progresiva se desarrollara un sistema de segu
ridad social tendente a proteger a todos los habitantes de la Republica 
contra infortunios del trabajo, enfermedad, invalidez, vejez, muerte, desem-
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pleo, y cualesquiera otros riesgos que puedan ser objeto de previsi6n so
cial, asi como contra las cargas derivadas de la vida familiar. 

Quienes carezcan de medios econ6micos y no esten en condiciones de 
procunirselos tendnin derecho a la asistencia social mientras sean incorpo
rados al sistema de seguridad social. 

CAPITULO V 

DERECHOS ECONOMICOS 

Articulo 95. EI regimen econ6mico de la Republica se fundamentani 
en principios de justicia social que aseguren a todos una existencia digna 
y provechosa para la colectividad. 

El Estado promoveni el desarrollo econ6mico y la diversificaci6n de 
la producci6n, con el fin de crear nuevas fuentes de riqueza, aumentar el 
nivel de ingresos de la poblaci6n y fortalecer la soberania econ6mica de 
pais. 

Articulo 96. Todos pueden dedicarse libremente a la actividad lucra
tiva de SU preferencia, sin mas limitaciones que las previstas en esta Cons
tituci6n y las que establezcan las leyes por razones de seguridad, de sani
dad u otras de interes social. 

La ley dictara normas para impedir la usura, la indebida elevaci6n de 
los precios y, en general, las maniobras abusivas encaminadas a obstruir o 
restringir la Iibertad econ6mica. 

Articulo 97. No se permitiran monopolios. Solo podran otorgarse, en 
conformidad con la ley, concesiones con canicter de exclusividad, y por 
tiempo limitado, para el establecimiento y la explotaci6n de obras y servi
cios de interes publico. 

El Estado podra reservarse determinadas industrias, explotaciones o 
servicios de interes publico por razones de conveniencia nacional, y pro
pendeni a la creaci6n y desarrollo de una industria basica pesada bajo su 
control. 

La ley determinara lo concerniente a las industrias promovidas y diri
gidas por el Estado. 

Articulo 98. El Estado protegeni la iniciativa privada, sin perjuicio 
de la facultad de dictar medidas para planificar, racionalizar y fomentar 
la producci6n, y regular la circulaci6n, distribuci6n y consumo de la rique
za, a fin de impulsar el desarrollo econ6mico del pais. 

Articulo 99. Se garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su 
funci6n social la propiedad estani sometida a las contribuciones, restric
ciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad publica o 
de interes general. 
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Articulo 100. Los derechos sabre obras cientificas, literarias y artis
ticas, invenciones, denominaciones, marcas y lemas gozaran de protecci6n 
par el tiempo y en las condiciones que la ley sefiale. 

Articulo 101. S6lo par causa de utilidad publica o de interes social, 
mediante sentencia firme y pago de justa indemnizaci6n, podra ser decla
rada la expropiaci6n de cualquier clase de bienes. En la expropiaci6n de 
inmuebles, con fines de reforma agraria o de ensanche y mejoramiento de 
poblaciones, y en las casos que par graves razones de interes nacional de
termine la ley, podra establecerse el diferimiento del pago par tiempo de
terminado o su cancelaci6n parcial mediante la emisi6n de bonos de acep
taci6n obligatoria, con garantia suficiente. 

Articulo 102. No se decretaran ni ejecutaran confiscaciones sino en 
las casos permitidos par el articulo 250. Quedan a salvo, respecto de extran
jeros, las medidas aceptadas par el derecho internacional. 

Articulo 103. Las tierras adquiridas con destino a la exploraci6n o 
explotaci6n de concesiones mineras, comprendidas las de hidrocarburos y 
demas minerales combustibles, pasaran en plena propiedad a la Nacion, 
sin indemnizaci6n alguna, al extinguirse par cualquier causa la concesi6n 
respectiva. 

Articulo 104. Los ferrocarriles, carreteras, oleoductos y otras vias de 
comunicaciones o de transporte construidos par empresas explotadoras de 
recursos naturales estaran al servicio del publico, en las condiciones y con 
las limitaciones que establezca la ley. 

Articulo 105. El regimen latifundista es contrario al interes social. 
La ley dispondra lo conducente a su eliminaci6n, y establecera normas en
caminadas a dotar de tierra a las campesinos y trabajadores rurales que 
carezcan de ella, asi coma a proveerlos de las medias necesarios para ha
cerla producir. 

Articulo 106. El Estado atendera a la defensa y conservaci6n de las 
recursos naturales de su territorio, y la explotaci6n de los mismos estara 
dirigida primordialmente al beneficio colectivo de las venezolanos. 

Articulo 107. La ley establecera las normas relativas a la participa
ci6n de las capitales extranjeros en el desarrollo econ6mico nacional. 

Articulo 108. La Republica favorecera la integraci6n econ6mica lati
noamericana. A este fin se procurara coordinar recursos y esfuerzos para 
fomentar el desarrollo econ6mico y aumentar el bienestar y seguridad 
comunes. 

Articulo 109. La ley regulara la integraci6n, organizaci6n y atribu
ciones de las cuerpos consultivos que se juzguen necesarios para air la opi-
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ni6n de los sectores econom1cos privados, la poblaci6n consumidora, las 
organizaciones sindicales de trabajadores, los colegios de profesionales y las 
universidades, en los asuntos que interesan a la vida econ6mica. 

CAPITULO VI 

DERECHOS POLITICOS 

Articulo 110. El voto es un derecho y una funci6n publica. Su ejerci
cio sera obligatorio, dentro de los limites y condiciones que establezca la ley. 

Articulo 111. Son electores todos los venezolanos que hayan cumplido 
dieciocho afios de edad y no esten sujetos a interdicci6n civil ni a inhabili
taci6n politica. 

El voto para elecciones municipales podra hacerse extensivo a los ex
tranjeros, en las condiciones de residencia y otras que la ley establezca. 

Articulo 112. Son elegibles y aptos para el desempefio de funciones 
publicas los electores que sepan leer y escribir, mayores de veintiun afios, 
sin mas restricciones que las establecidas en esta Constituci6n y las deriva
das de las condiciones de aptitud que, para el ejercicio de determinados 
cargos, exijan las leyes. 

Articulo 113. La legislaci6n electoral asegurara la libertad y el secre
to del voto, y consagrara el derecho de representaci6n proporcional de las 
minorias. 

Los organismos electorales estaran integrados de manera que no pre
domine en ellos ningun partido o agrupaci6n politica, y sus componentes 
gozaran de los privilegios que la ley establezca para asegurar su indepen
dencia en el ejercicio de sus funciones. 

Los partidos politicos concurrentes tendran derecho de vigilancia sobre 
el proceso electoral. 

(Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Articulo 114. Todos los venezolanos aptos para el voto tienen el de
recho de asociarse en partidos politicos para participar, por metodos de
mocraticos, en la orientaci6n de la politica nacional. 

El legislador reglamentara la constituci6n y actividad de los partidos 
politicos con el fin de asegurar SU caracter democratico y garantizar SU 

igualdad ante la ley. 

Articulo 115. Los ciudadanos tienen el derecho de manifestar pacifi
camente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. 

Articulo 116. La Republica reconoce el asilo a favor de cualquier 
persona que sea objeto de persecuci6n o se halle en peligro, por motivos 
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politicos, en las condiciones y con los requisitos establecidos por las leyes 
y las normas del derecho internacional. 

TrruLO IV 

DEL PODER PUBLICO 

CAPITIJLO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 117. La Constitucion y las leyes definen las atribuciones del 
Poder Publico, y a ellas debe sujetarse su ejercicio. 

Articulo 118. Cada una de las ramas del Poder Publico tiene sus fun
ciones propias, pero los organos a los que incumbe su ejercicio colaboraran 
entre si en la realizacion de los fines del Estado. 

Articulo 119. Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son 
nulos. 

Articulo 120. Es nula toda decision acordada por requisicion directa 
o indirecta de la fuerza, o por reunion de individuos en actitud subversiva. 

Articulo 121. El ejercicio del Poder Publico acarrea responsabilidad 
individual por abuso de poder o por violacion de la ley. 

Articulo 122. La ley establecera la carrera administrativa mediante 
las normas de ingreso, ascenso, traslado, suspension, retiro de los emplea
dos de la Administracion Publica Nacional, y proveera su incorporacion al 
sistema de seguridad social. 

Los empleados publicos estan al servicio del Estado y no de parciali
dad politica alguna. 

Todo funcionario o empleado publico esta obligado a cumplir los re
quisitos establecidos por la ley para el ejercicio de su cargo. 

(Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Articulo 123. Nadie podra desempefiar a la vez mas de un destino 
publico remunerado, a menos que se trate de cargos academicos, acciden
tales, asistenciales, docentes, edilicios o electorales que determine la ley. 
La aceptacion de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este 
articulo implica la renuncia del primero, salvo los casos previstos en el ar
ticulo 141 o cuando se trate de suplentes mientras no reemplacen definiti
vamente al principal. 
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Articulo 124. Nadie que este al servicio de la Republica, de los Esta
dos, de los Municipios y demas personas juridicas de derecho publico po
dra celebrar contrato alguno con ellos, ni por si ni por interpuesta persona 
ni en representaci6n de otro, salvo las excepciones que establezcan las 
leyes. 

Articulo 125. Ningun funcionario o empleado publico podra aceptar 
cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin que preceda 
la correspondiente autorizaci6n del Senado. 

Articulo 126. Sin la aprobaci6n del Congreso, no podra celebrarse 
ningun contrato de interes nacional, salvo los que fueren necesarios para 
el normal desarrollo de la Administraci6n Publica o los que permita la 
ley. No podra en ningun caso procederse al otorgamiento de nuevas 
concesiones de hidrocarburos ni de otros recursos naturales que determi
en la ley, sin que las Camaras en sesi6n conjunta, debidamente informa
das por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes, lo 
autoricen, dentro de las condiciones que fijen y sin que ello dispense del 
cumplimiento de las formalidades legales. 

Tampoco podra celebrarse ningun contrato de interes publico nacio
nal, estadal o municipal con estados o entidades oficiales extranjeros, ni 
con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos, sin la 
aprobaci6n del Congreso. 

La ley puede exigir determinadas condiciones de nacionalidad, domi
cilio o de otro orden, o requerir especiales garantias, en los contratos de 
interes publico. 

Articulo 127. En los contratos de interes publico, si no fuere impro
cedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerara incor
porada, aun cuando no estuviere expresa, una clausula segun la cual las 
dudas y controversias que puedan suscitarse rnbre dichos contratos y que 
no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes seran 
decididas por los tribunales competentes de la Republica, en conformidad 
con sus leyes, sin que por ningun motivo ni causa puedan dar origen a re
clamaciones extranjeras. 

Articulo 128. Los tratados o convenios internacionales que celebre 
el Ejecutivo Nacional deberan ser aprobados mediante ley especial para 
que tengan validez, salvo que mediante ellos se trate de ejecutar o perfec
cionar obligaciones preexistentes de la Republica, de aplicar principim 
expresamente reconocidos por ella, de ejecutar actos ordinarios en las rela
ciones internacionales o de ejercer facultades que la ley atribuya expresa
mente al Ejecutivo Nacional. Sin embargo, la Comisi6n Delegada del 
Congreso podra autorizar la ejecuci6n provisional de tratados o convenios 
internacionales cuya urgencia asi lo requiera, los cuales seran sometidos, 
en todo caso, a la posterior aprobaci6n o improbaci6n del Congreso. 
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En todo caso, el Ejecutivo Nacional dara cuenta al Congreso, en sus 
pr6ximas sesiones, de todos los acuerdos juridicos internacionales que cele
bre, con indicaci6n precisa de su caracter y contenido, esten o no sujetos 
a su aprobaci6n. 

Articulo 129. En los tratados, convenios y acuerdos internacionales 
que la Republica celebre, se insertara una clausula por la cual las partes 
se obliguen a decidir por las vias pacificas reconocidas en el derecho inter
nacional, o previamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, las con
troversias que pudieren suscitarse entre las mismas con motivo de su inter
pretaci6n o ejecuci6n si no fuere improcedente y asi lo permita el proce
dimiento que deba seguirse para su celebraci6n. 

Articulo 130. En posesi6n como esta la Republica del Derecho de 
Patronato Eclesiastico, lo ejercera conforme lo determine la ley. Sin em
bargo, podran celebrarse convenios o tratados para regular las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado. 

Articulo 131. La autoridad militar y la civil no podran ejercerse si
multaneamente por un mismo funcionario, excepto por el Presidente de 
Ia Republica, quien sera, por raz6n de SU cargo, Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas Nacionales. 

Articulo 132. Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una instituci6n 
apolitica, obediente y no deliberante, organizada por el Estado para ase
gurar la defensa nacional, Ia estabilidad de las instituciones democraticas 
y el respeto a la Constituci6n y a las leyes, cuyo acatamiento estara siem
pre por encima de cualquier otra obligaci6n. Las Fuerzas Armadas Nacio
nales estaran al servicio de la Republica, y en ningun caso al de una 
persona o parcialidad poHtica. 

Articulo 133. S6lo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. 
Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el pais, pasaran a 
ser propiedad de la Republica, sin indemnizaci6n ni proceso. La fabrica
ci6n, comercio, posesi6n y uso de otras armas seran reglamentados por 
la ley. 

Articulo 134. Los Estados y Municipios s6lo podran organizar sus fuer
zas de policia de acuerdo con la ley. 

Articulo 135. Los periodos constitucionales del Poder Nacional dura
ran cinco afios, salvo disposici6n especial de esta Constituci6n. 

Los periodos de los poderes publicos estadales y municipales seran 
fijados por la ley nacional y no seran menores de dos afios ni mayores de 
cinco. 
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CAPITULO II 

DE LA COMPETENCIA DEL PODER NACIONAL 

Articulo 136. Es de la competencia del Poder Nacional: 

l 9 La actuaci6n internacional de la Republica; 
29 La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la 

Republica, la conservaci6n de la paz publica y la recta aplicaci6n 
de las leyes en todo el territorio nacional; 

39 La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y 
honores de caracter nacional; 

49 La naturalizaci6n, admisi6n, extradici6n y expulsion de extran
jeros; 

59 Los servicios de identificaci6n y de policia nacional; 
69 La organizaci6n y regimen del Distrito Federal y de los Territo

rios y Dependencias Federales; 
79 El sistema monetario y la circulaci6n de la moneda extranjera; 
89 La organizaci6n, recaudaci6n y control de los impuestos a la ren

ta, al capital y a las sucesiones y donaciones; de las contribucio
nes que gravan la importaci6n, las de registro y timbre fiscal y 
las que recaigan sobre la producci6n y consumo de bienes que 
total o parcialmente la ley reserva al Poder Nacional, tales como 
las de alcoholes, licores, cigarrillos, f6sforos y salinas; las de mi
nas e hidrocarburos y los demas impuestos, tasas y rentas no atri
buidos a los Estado y a los Municipios, que con caracter de con
tribuciones nacionales creare la ley; 

99 La organizaci6n y regimen de las aduanas; 
10. El regimen y administraci6n de las minas e hidrocarburos, salinas, 

tierras baldias y ostrales de perlas; y la conservaci6n, fomento y 
aprovechamiento de los montes, aguas y otras riquezas naturales 
del pais. El Ejecutivo Nacional podra, en conformidad con la ley, 
vender, arrendar o dar en adjudicaci6n gratuita los terrenos bal
dios; pero no podra enajenar las salinas, ni otorgar concesiones 
mineras por tiempo indefinido. 
La ley establecera un sistema de asignaciones econ6micas espe
ciales en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren 
situados los bienes que se mencionan en este ordinal; sin perjuicio 
de que tambien puedan establecerse asignaciones especiales en 
beneficio de otros Estados. En todo caso, dichas asignaciones 
estaran sujetas a las normas de coordinaci6n previstas en el ar
ticulo 229 de esta Constituci6n. 
Los baldios existentes en las islas maritimas, fluviales o lacustres 
no podran enajenarse, y su aprovechamiento s6lo podra conce-
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derse en forma que no envuelva, <lirecta ni indirectamente, la 
transferencia de la propiedad de la tierra. 

11. La organizaci6n y regimen de las Fuerzas Armadas Nacionales; 
12. El regimen de pesas y medidas; 
13. El censo y la estadistica nacionales; 
14. El establecimiento, coordinaci6n y unificaci6n de normas y pro

cedimientos tecnicos para obras de ingenieria, de arquitectura y 
de urbanismo; 

15. La ejecuci6n de obras publicas de interes nacional; 
16. Las directivas y bases de la educaci6n nacional; 
17. La direcci6n tecnica, el establecimiento de normas administrati

vas y la coordinaci6n de los servicios destinados a la defensa de 
la salud publica. La ley podra establecer la nacionalizaci6n de 
estos servicios publicos de acuerdo con el interes colectivo; 

18. La conservaci6n y fomento de la producci6n agrlcola, ganadera, 
pesquera y forestal; 

19. El fomento de la vivienda popular; 
20. Lo relativo al transporte terrestre, a la navegaci6n aerea, mariti

ma, fluvial y lacustre y a los muelles y demas obras portuarias; 
21. La apertura y conservaci6n de las vias de comunicaci6n naciona

les; los cables aereos de tracci6n y hs vias f erreas, aunque esten 
dentro de los Hmites de un Estado, salvo que se trate de tranvfas 
o cables de tracci6n urbanos cuya concesi6n y reglamentaci6n 
compete a los respectivos Municipios; 

22. El correo y las telecomunicaciones; 
23. La administraci6n de justicia y la creaci6n, organizac10n y com

petencia de los tribunales; el Ministerio Publico; 
24. La legislaci6n reglamentaria de las garantias que otorga esta Cons

tituci6n; la legislaci6n civil, mercantil, penal, penitenciaria y de 
procedimientos; la de elecciones; la de expropiaci6n por causa 
de utilidad publica o social; la de credito publico; la de propiedad 
intelectual, artistica e industrial; la legislaci6n agraria; la de in
migraci6n y colonizaci6n; la de turismo; la del trabajo, prevision 
y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de nota
rias y registro publico; la de bancos y demas instituciones de 
credito; la de loterias, hip6dromos y apuestas en general y la 
relativa a todas las materias de la competencia nacional; 

25. Toda otra materia que la presente Constituci6n atribuya al Poder 
Nacional o que le corresponda por su indole o naturaleza. 

(Ver Enmienda N9 2, fee ha 26 de marzo de 1983). 

Articulo 137. El Congreso, por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros de cada Camara, podra atribuir a los Estados o a los Muni-
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cipios determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promo
ver la descentralizaci6n administrativa. 

Thurn V 

DEL PODER LEGISLATIVO NACIONAL 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 138. El Poder Legislativo se ejerce por el Congreso, inte
grado por dos Camaras: el Senado y la Camara de Diputados. 

El Senado y la Camara de Diputados se reuniran en sesi6n conjunta 
en los casos sefialados por esta Constituci6n y las leyes, y para dictar el 
reglamento del Congreso cuando ambas Camaras lo decidan por estimarlo 
necesario. 

El Presidente del Senado y el de la Camara de Diputados presidiran 
el Congreso con el caracter de Presidente y Vicepresidente respectivamen
te. El reglamento establecera las formas de suplir sus faltas temporales y 
accidentales. 

La Comisi6n Delegada del Congreso y las demas Comisiones que las 
Camaras formen con sus miembros ejerceran las funciones que les atribu
yan esta Constituci6n y los reglamentos. 

Articulo 139. Corresponde al Congreso legislar sobre las materias de 
la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas 
del Poder Nacional. Es privilegio del Congreso decretar amnistias, lo que 
hara por Ley especial. 

El Congreso ejerce tambien el control de la Administraci6n Publica 
Nacional en los terminos establecidos por esta Constituci6n. 

(Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Articulo 140. No podran ser elegidos senadores o diputados: 
19 El Presidente de la Republica, los Ministros, el Secretario de la 

Presidencia de la Republica y los Presidentes y Directores de lns
titutos aut6nomos hasta tres meses despues de la separaci6n abso
luta de sus cargos; 

29 Los Gobernadores y Secretarios de Gobierno de los Estados, Dis
trito Federal y Territorios Federales hasta tres meses despues de 
la separaci6n absoluta de sus cargos si la representaci6n corres
ponde a su jurisdicci6n o mientras ejerzan el cargo si se trata de 
otra jurisdicci6n; y 
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39 Los funcionarios o empleados nacionales, estatales o municipales, 
de institutos aut6nomos o de empresas en las cuales el Estado ten
ga participaci6n decisiva, cuando la elecci6n tenga lugar en la 
jurisdicci6n en la cual actuan, salvo si se trata de cargo accidental, 
electoral, asistencial, docente o academico, o de representaci6n le
gislativa o municipal. 
La ley podra establecer la inelegibilidad de algunos funcionarios 
electorales. 

Articulo 141. Los Senadores y Diputados podran aceptar cargos de 
Ministro, Secretario de la Presidencia de la Republica, Gobernador, jefe 
de misi6n diplomatica o Presidente del lnstituto Aut6nomo sin perder su 
investidura. 

Para desempefiarlos deberan separarse <le la respectiva Camara, pero 
podran reincorporarse al cesar en esas funciones. La aceptaci6n de diver
sos mandatos de elecci6n popular, en los casos en que lo permitan las leyes, 
no autoriza el ejercicio simultaneo de los mismos. 

Articulo 142. No podra exigirse responsabilidad en ningun tiempo a 
los Senadores ni a los Diputados por votos y opiniones emitidos en el ejer
cicio de sus funciones. Solo responderan ante el respectivo cuerpo y de 
acuerdo con esta Constituci6n y los reglamentos. 

Articulo 143. Los Senadores y Diputados gozaran de inmunidad des
de la fecha de su proclamaci6n hasta veinte dias despues de concluido su 
mandato o de la renuncia del mismo, y, en consecuencia, no podran ser 
arrestados, detenidos, confinados ni sometidos a juicio penal, a registro 
personal o domiciliario, ni cortados en el ejercicio de sus funciones. 

En caso de delito flagrante de caracter grave cometido por un Sena
dor o Diputado, la autoridad competente lo pondra bajo custodia en su 
residencia y comunicara inmediatamente el hecho a la Camara respectiva 
o a la Comisi6n Delegada con una informaci6n debidamente circunstancia
da. Esta medida cesara si dentro del termino de noventa y seis horas la 
Camara respectiva o la Comisi6n Delegada no autoriza que continue en 
ese estado mientras se decida sabre el allan:imiento. 

Los funcionarios o empleados publicos que violen la inmunidad de 
los Senadores y Diputados incurriran en responsabilidad penal y seran 
castigados de conformidad con la ley. 

Articulo 144. El Tribunal que conozca de acusaciones o denuncias 
contra algun miembro del Congreso practicara las diligencias sumariales 
necesarias y las pasara a la Corte Suprema de Justicia a los fines del ordi
nal 29 del artfculo 215 de esta Constituci6n. Si la Corte declara que hay 
merito para la continuaci6n de la causa, no habra lugar al enjuiciamiento 
sin que preceda el allanamiento del indiciado por la Camara respectiva o 
por la Comisi6n Delegada. 
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Artfculo 145. Las Camaras o la Comisi6n Delegada no podran acor
dar el allanamiento sino en sesi6n expresamente convocada, con no menos 
de veinticuatro horas de anticipaci6n, y mediante acuerdo razonado apro
bado por la mayoria absoluta de sus miembros. 

Artfculo 146. En los casos en que el allanamiento hubiere sido acor
dado por la Comisi6n Delegada, la Camara respectiva podra revocarlo en 
las sesiones inmediatas siguientes. 

Artfculo 147. La inmunidad parlamentaria se suspende para el Se
nador o Diputado mientras desempefie cargo publico cuyo ejercicio aca
rree separaci6n de la Camara o mientras goce de licencia por el tiempo de 
esta que exceda de veinte dias, siempre que proceda la convocatoria del 
suplente respectivo, de acuerdo con el reglamento. 

Los suplentes gozaran de inmunidad mientras esten en ejercicio de la 
representaci6n, a partir de la convocatoria y hasta veinte dias despues de 
concluido aquel ejercicio. 

CAPITULO II 

DEL SENADO 

Artfculo 148. Para formar el Senado se elegiran por votaci6n univer
sal y directa dos Senadores por cada Estado y dos por el Distrito Federal, 
mas los Senadores adicionales que resulten de la aplicaci6n del principio 
de la representaci6n de las minorias segun establezca la ley, la cual deter
minara tambien el numero y forma de elecci6n de los suplentes. 

Son ademas miembros del Senado los ciudadanos que hayan desem
pefiado la Presidencia de la Republica por elecci6n popular o la hayan 
ejercido, conforme al articulo 187 de esta Constituci6n, por mas de la mi
tad de un periodo, a menos que hayan sido condenados por delitos come
tidos en el desempefio de sus funciones. 

Artfculo 149. Para ser Senador se requiere ser venezolano por naci
miento y mayor de treinta afios. 

(Ver Enmienda N<:> 1, fecha 11 de mayo de 1973). 

Articulo 150. Son atribuciones del Senado: 

19 lniciar la discusi6n de los proyectos de ley relativos a tratados y 
convenios internacionales; 

29 Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles 
del dominio privado de la Nacion, con las excepciones que esta
blezca la ley; 

3<? Autorizar a los funcionarios o empleados publicos para aceptar 
cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros; 
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49 Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exte
rior o extranjeras en el pais, a solicitud del Ejecutivo Nacional; 

59 Autorizar el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas, desde 
Coronel o Capitan de Navio, inclusive; 

69 Autorizar al Presidente de la Republica para salir del territorio 
nacional; 

79 Autorizar el nombramiento del Procurador General de la Repu
blica, y de los jefes de misiones diplomaticas permanentes; 

89 Autorizar, por el voto de la mayoria de sus miembros, el enjui
ciamiento del Presidente de la Republica, previa declaratoria de 
la Corte Suprema de Justicia de que haya merito para ello. Auto
rizado el enjuiciamiento, el Presidente de la Republica quedara 
suspendido en el ejercicio de sus funciones; 

99 Acordar a los venezolanos ilustres que hayan prestado servicios 
eminentes a la Republica, los honores del Pante6n Nacional, des
pues de transcurridos veinticinco afios de su fallecimiento; 

10. Las demas que le sefialen esta Constituci6n y las leyes. 

CAPilULO III 

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

Artfculo 151. Para formar la Camara de Diputados se elegiran, por 
votaci6n universal y directa, y con representaci6n proporcional de las mi
norias, los diputados que determine la ley segun la base de poblaci6n re
querida, la cual no podra exceder del uno por ciento de la poblaci6n total 
del pais. 

La ley fijara el numero y forma de elecci6n de los suplentes. 
En cada Estado se elegiran por lo menos dos Diputados. 
En cada Territorio Federal se elegira un Diputado. 

Articulo 152. Para ser Diputado se requiere ser venezolano por naci-
miento y mayor de veintiun afios. 
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(Ver Enmienda N9 1, fecha 11 de mayo de 1973). 

Articulo 153. Son atribuciones de la Camara de Diputados: 

19 Iniciar la discusi6n del presupuesto y de todo proyecto de ley con
cerniente al regimen tributario; 

29 Dar voto de censura a los Ministros. 
La moci6n de censura s6lo podra ser discutida dos dias despues 
de presentada a la Camara, la cual podra decidir, por las dos ter
ceras partes de los Diputados presentes, que el voto de censura 
acarrea la remoci6n del Ministro. Podra, ademas, ordenar su en
juiciamiento; 

39 Las demas que le sefialen esta Constituci6n y las leyes. 



CAPITULO IV 

DISPOSICIONES COMUNES 

Articulo 154. Las sesiones ordinarias de las Camaras comenzaran, sin 
necesidad de previa convocatoria, el dia 2 de marzo de cada afio o el dia 
posterior mas inmediato posible y duraran hasta el 6 de julio siguiente. 
Dichas sesiones ordinarias se reanudaran cada afio desde el dia l 9 de octu
bre, o el dia posterior mas inmediato posible, hasta el dia 30 de noviembre, 
ambos inclusive. En el ultimo afio del periodo constitucional las sesiones 
ordinarias duraran desde el 2 de marzo hasta el 15 de agosto. En todo caso, 
las Camaras en sesi6n conjunta con el voto de la mayoria absoluta de sus 
miembros, podran prorrogar estos terminos, cuando ello fuere necesario, 
para el despacho de las materias pendientes 

(Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Artfculo 155. EI Congreso se reunira en sesiones extraordinarias para 
tratar las materias expresadas en la convocatoria y las que les fueron co
nexas. Tambien podra considerar las que fueren declaradas de urgencia 
por cualquiera de las Camaras. 

Articulo 156. Los requisitos y procedimientos para la instalaci6n y 
demas sesiones de las Camaras, y para el funcionamiento de sus comisio
nes, seran determinados por el reglamento. 

El quorum no podra ser en ningun caso inferior a la mayoria absoluta 
de los miembros de cada Camara. 

(Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Articulo 157. Las Camaras se instalaran y clausuraran simultanea
mente, y deberan funcionar en una misma poblaci6n. Toda divergencia 
que entre ellas ocurra sera resuelta en sesi6n conjunta, por el voto de la 
mayorfa absoluta de los presentes. 

Articulo 158. Son atribuciones privativas de cada uno de los cuerpos 
legislativos: 

19 Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en el se establez
can para quienes lo infrinjan. La separaci6n temporal de un Sena
dor o Diputado s6lo podra acordarse por el voto de las dos terce
ras partes de los presentes; 

29 Calificar a sus miembros y conocer de sus renuncias; 
39 Organizar su servicio de policia; 
49 Remover los obstaculos que se opongan al ejercicio de sus fun

ciones; 
59 Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos con base a la partida 

anual que se fije en la ley respectiva; 
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69 Ejecutar y mandar ejecutar las resoluciones concernientes a su 
funcionamiento y a las atribuciones privativas anteriormente enun
ciadas. 

Articulo 159. Los actos de los cuerpos legislativos en ejercicio de sus 
atribuciones privativas no estaran sometidos al veto, examen o control de 
los otros poderes, salvo lo que esta Constituci6n establece sobre extralimi
taci6n de atribuciones. 

Articulo 160. Los cuerpos legislativos o sus Comisiones podran reali
zar las investigaciones que juzguen convenientes, en conformidad con el 
reglamento. 

Todos los funcionarios de la administraci6n publica y de los institutos 
aut6nomos estan obligados, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a 
comparecer ante ellos y a suministrarles las informaciones y documentos 
que requieran para el cumplimiento de sus funciones. 

Esta obligaci6n incumbe tambien a los particulares, quedando a salvo 
los derechos y garantias que esta Constituci6n establece. 

En todo caso se notificara al interesado el objeto de su citaci6n con 
cuarenta y ocho horas de anticipaci6n, cuando menos. 

Articulo 161. El ejercicio de la facultad de investigaci6n a que se 
refiere el articulo anterior no afecta las atribuciones que correspondan al 
Poder Judicial de acuerdo con esta Constituci6n y las leyes. 

Los jueces estaran obligados a evacuar las pruebas para las cuales re
ciban comisi6n de los cuerpos legislativos. 

CAPITULO V 

DE LA FORMACION DE LAS LEYES 

Articulo 162. Los actos que sancionen las Camaras como cuerpos co
legisladores se denominaran leyes. Las leyes que reunan sistematicamente 
las normas relativas a determinada materia podran denominarse C6digos. 

Articulo 163. Son leyes organicas las que asi denomina esta Consti
tuci6n y las que sean investidas con tal caracter por la mayoria absoluta 
de los miembros de cada Camara al iniciarse en ellas el respectivo proyec
to de ley. 

Las leyes que se dicten en materias reguladas por leyes organicas se 
someteran a las normas de estas. 

Articulo 164. Los proyectos de ley pueden ser presentados en cual
quiera de las Camaras, salvo los que por disposici6n especial de esta Cons
tituci6n hayan de iniciarse necesariamente, bien en el Senado o bien en 
la Camara de Diputados. 
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Articulo 165. La iniciativa de las leyes corresponde: 

l 9 A la Comisi6n Delegada del Congreso o a las Comisiones Perma-
nentes de cualquiera de las Camaras; 

29 Al Ejecutivo Nacional; 
39 A las Senadores o Diputados en numero no menor de tres; 
49 A la Corte Suprema de Justicia, cuando se trate de leyes relativas 

a la organizaci6n y procedimiento judiciales; 
59 A un numero no menor de veinte mil electores identificados de 

acuerdo con la ley. 

Articulo 166. Toda proyecto de ley recibira en cada Camara no me
nos de dos discusiones, en dias diferentes y en Camara plena, de acuerdo 
con las reglas establecidas en esta Constituci6n y en las reglamentos res
pectivos. 

(Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Articulo 167. Aprobado el proyecto en una de las Camaras, pasara a 
la otra. Si esta lo aprobare sin modificaciones, quedara sancionada la ley. 
Si lo aprobare con modificaciones se devolvera a la Camara de origen. 

Si la Camara de origen aceptare dichas modificaciones, quedara san
cionada la ley. En caso contrario, las Camaras en sesi6n conjunta decidiran 
par mayorfa de votos lo que fuere procedente respecto de las articulos en 
que hubiere discrepancias y de las que tuvieren conexi6n con estos, pu
diendo acordarse una redacci6n diferente de las adoptadas en una y otra 
Camara. Resueltas las discrepancias, la Presidencia declarara sancionada 
la ley. 

(Ver Enmienda N 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Articulo 168. EI Proyecto de ley aprobado par una de las Camaras 
podra serlo par la otra en una sola discusi6n cuando sea declarado de ur
gencia par las dos terceras partes de sus miembros. 

Articulo 169. Los proyectos rechazados no podran ser considerados 
de nuevo en ninguna de las Camaras durante las sesiones del mismo aiio, 
a menos que fueren presentados par la mayoria absoluta de una de ellas. 

La discusi6n de las proyectos que quedaren pendientes al termino de 
las sesiones podra continuarse en las sesiones siguientes si asi se decidiere 
par la Camara respectiva. 

Articulo 170. Los Ministros tienen derecho de palabra en la discu
si6n de las leyes. Igual derecho tiene, en la discusi6n de las leyes relativas 
a la organizaci6n y procedimiento judiciales, el Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia a quien esta designe al efecto 
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Articulo 171. Al texto de las !eyes precedera la siguiente formula: 
"El Congreso de la Republica de Venezuela, Decreta". 

Articulo 172. Una vez sancionada la ley se extendera por duplicado, 
con la redacci6n final que haya resultado de las discusiones. Ambos ejem
plares seran firmados por el Presidente, el Vicepresidente y los Secretarios 
de! Congreso, y llevaran la fecha de su definitiva aprobaci6n. A los fines 
de SU promulgaci6n, uno de dichos ejemplares sera enviado por el Presi
dente del Congreso al Presidente de la Republica. 

Articulo 173. El Presidente de la Republica promulgara la ley dentro 
de los diez dias siguientes a aquel en que la haya recibido, pero dentro de 
ese lapso podra, con acuerdo del Consejo de Ministros, pedir al Congreso 
su reconsideraci6n, mediante exposici6n razonada, a fin de que modifique 
algunas de sus disposiciones o levante la sancion a toda la ley o parte 
de ella. 

Las Camaras en sesion conjunta decidiran acerca de los puntos plan
teados por el Presidente de la Republica y podran dar a las disposiciones 
objetadas y a las que tengan conexion con ellas una nueva redaccion. 

Cuando la decision se hubiere adoptado por las dos terceras partes 
de los presentes, el Presidente de la Republica procedera a la promulga
cion de la ley dentro de los cinco dias siguientes a su recibo, sin poder 
formular nuevas observaciones. 

Cuando la decision se hubiere tornado por simple mayoria, el Presi
dente de la Republica podra optar entre promulgar la ley o devolverla al 
Congreso dentro del mismo plazo de cinco dias para una nueva y ultima 
reconsideracion. La decision de las Camaras en sesion conjunta sera defi
nitiva, aun por simple mayoria, y la promulgacion de la ley debera hacer
se dentro de los cinco dias siguientes a su recibo. 

En todo caso, si la objecion se hubiere fundado en la inconstituciona
lidad, el Presidente de la Republica podra, dentro del termino fijado para 
promulgar la ley, ocurrir a la Corte Suprema de Justicia, solicitando su 
decision acerca de la inconstitucionalidad alegada. La Corte decidira en 
el termino de diez dias. contados desde el recibo de la comunicacion del 
Presidente de la Republica Si la Corte negare la inconstitucionalidad in
vocada, o no decidiere dentro del termino anterior, el Presidente de la 
Republica debera promulgar la ley dentro de los cinco dias siguientes a 
la decision de la Corte o al vencimiento de dicho termino. 

Articulo 174. La ley quedara promulgada al publicarse con el corres
pondiente "Cumplase" en la Gaceta Oficial de la Republica. 

Articulo 175. Cuando el Presidente de la Republica no promulgare 
la ley en los terminos sefialados, el Presidente y el Vicepresidente del Con
greso procederan a su promulgacion, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que aquel incurra por su omision. En este caso la promulgacion de la 
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ley podra hacerse en la Gaceta Oficial de la Republica o en la Gaceta del 
Congreso. 

Articulo 176. La oportunidad en que deba ser promulgada la ley 
aprobatoria de un tratado, de un acuerdo o de un convenio internaciona
les, queda a la discreci6n del Ejecutivo Nacional, en conformidad con los 
usos internacionales y la conveniencia de la Republica. 

Articulo 177. Las leyes solo se derogan por otras leyes, y podran ser 
reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial 
se publicara en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. 

CAPITIJLO VI 

DE LA COMISION DELEGADA DEL CONGRESO 

Articulo 178. Durante el receso de las Camaras funcionara una Co
misi6n integrada por el Presidente, el Vicepresidente y veintiun miembros 
del Congreso, quienes, con sus correspondientes suplentes, seran elegidos 
de modo que reflejen en lo posible la composici6n poHtica del Congreso. El 
reglamento respectivo establecera la forma y oportunidad de elecci6n de 
la Comisi6n Delegada y SU regimen interno 

Articulo 179. Son atribuciones de la Comisi6n Delegada del Con
greso: 

19 Velar por la observancia de la Constituci6n y el respeto a las ga
rantlas ciudadanas, y acordar para estos fines las medidas que 
sean procedentes; 

29 Ejercer las funciones de investigaci6n atribuidas a los 6rganos le
gislativos; 

39 Designar comisiones especiales integradas por miembros del Con
greso; 

49 Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando asi lo 
exija la importancia de algun asunto; 

59 Autorizar al Ejecutivo Nacional, y por voto favorable de las dos 
terceras partes de sus miembros, para crear, modificar o suprimir 
servicios publicos, en caso de urgencia comprobada; 

69 Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar creditos adiciona
les al Presupuesto; 

79 Autorizar al Presidente de la Republica para salir temporalmente 
del territorio nacional; 

89 Las demas que le atribuyan esta Constituci6n y las leyes. 

Articulo 180. La Comisi6n Delegada informara de sus actuaciones 
al Congreso. 
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ThuLO VI 

DEL FODER EJECUTIVO NACIONAL 

CAPI1ULO I 

DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Articulo 181. El Foder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la 
Republica y los demas funcionarios que determinen esta Constituci6n y 
las leyes. 

El Presidente de la Republica es el jefe del Estado y del Ejecutivo 
Nacional. 

Articulo 182. Para ser elegido Presidente de la Republica se requie
re ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta afios y de estado seglar. 

(Ver Enmienda N9 1, fecha 11 de mayo de 1973). 

Articulo 183. La elecci6n del Presidente de la Republica se hara por 
votaci6n universal y directa, en conformidad con la ley. Se proclamara 
electo al candidato que obtenga mayoria relativa de votos. 

Articulo 184. No podra ser elegido Presidente de la Republica quien 
este en ejercicio de la Presidencia para el momento de la elecci6n, o lo 
haya estado durante mas de cien dias en el afio inmediatamente anterior, 
ni sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. 

Tampoco podra ser elegido Presidente <le la Republica quien este en 
ejercicio del cargo de Ministro, Gobernador o Secretario de la Presidencia 
de la Republica en el dia de su postulaci6n o en cualquier momento entre 
esta fecha y la de la elecci6n. 

Articulo 185. Quien haya ejercido la Presidencia de la Republica por 
un periodo constitucional o por mas de la mitad del mismo, no puede ser 
nuevamente Presidente de la Republica ni desempefiar dicho cargo dentro 
de los diez afios siguientes a la terminaci6n de su mandato. 

(Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Articulo 186. El candidato electo tomara posesi6n del cargo de Pre
sidente de la Republica mediante juramento ante las Camaras reunidas en 
sesi6n conjunta, dentro de los diez primeros dias de aquel en que deben 
instalarse en sus sesiones ordinarias del afio en que comience el periodo 
constitucional. Si por cualquier circunstancia no pudiere prestar el jura
mento ante las Camaras en sesi6n conjunta, lo hara ante la Corte Suprema 
de Justicia. Cuando el Presidente electo no tomare posesi6n dentro de] 
termino previsto en este articulo, el Presidente saliente resignara sus pode
res ante la persona Hamada a suplirlo provisionalmente en caso de falta 
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absoluta, segun el articulo siguiente, quien los ejercera con el caracter de 
Encargado de la Presidencia de la Republica hasta que el primero asuma 
el cargo. 

Articulo 187. Cuando se produzca falta !:!_bsoluta del Presidente electo 
antes de tomar posesi6n, se procedera a nueva elecci6n universal y directa 
en la fecha que sefialen las Camaras en sesi6n conjunta. 

Cuando la falta absoluta se produzca despues de la toma de posesi6n, 
las Camaras procederan, dentro de los treinta dias siguientes, a elegir, por 
votaci6n secreta y en sesi6n conjunta convocada expresamente, un nuevo 
Presidente por el resto del periodo constitucional En este caso no se apli
cara lo dispuesto en el unico aparte del articulo 184. 

En uno y otro caso, mientras se elige y toma posesi6n el nuevo Presi
dente, se encargara de la Presidencia de la Republica el Presidente del 
Congreso; a falta de este, el Vicepresidente del mismo, y, en SU defecto, 
el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

Articulo 188. Las faltas temporales del Presidente de la Republica 
las suplira el Ministro que el mismo designe, y, en SU defecto, la persona 
Hamada a suplir las faltas absolutas segun el articulo anterior. Si la falta 
temporal se prolonga por mas de noventa dias consecutivos, las Camaras, 
en sesi6n conjunta, decidiran si debe considerarse que hay falta absoluta. 

Articulo 189. El Presidente, o quien haga sus veces, no podra salir 
del territorio nacional sin autorizaci6n del Senado o de la Comisi6n Dele
gada. Tampoco podra hacerlo sin dicha autorizaci6n, dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha en que haya cesado en sus funciones. 

CAPITULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBl.JCA 

Articulo 190. Son atribuciones y deberes del Presidente de la Re-
publica: 

19 Racer cumplir esta Constituci6n y las leyes; 
29 Nombrar y remover los Ministros; 
39 Ejercer, en SU caracter de Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas Nacionales, la suprema autoridad jerarquica de ellas; 
49 Fijar el contingente de las Fuerzas Armadas Nacionales; 
59 Dirigir las relaciones exteriores de la Republica y celebrar y ra

tificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales; 
69 Declarar el estado de emergencia y decretar la restricci6n o sus

pension de garantias en los casos previstos en esta Constituci6n; 
79 Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la Republica, 

la integridad del territorio y de su soberania, en caso de emer
gencia internacional; 

159 



89 Dictar medidas extraordinarias en materia econ6mica o financie
ra cuando asi lo requiera el interes publico y haya sido autoriza
do para ello por ley especial; 

99 Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias; 
10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espiritu, 

prop6sito y raz6n; 
11. Decretar en caso de urgencia comprobada, durante el receso del 

Congreso, la creaci6n y dotaci6n de nuevos servicios publicos, o 
la modificaci6n o supresi6n de los existentes, previa autorizaci6n 
de la Comisi6n Delegada; 

12. Administrar la Hacienda Publica Nacional; 
13. Negociar los emprestitos nacionales; 
14. Decretar creditos adicionales al Presupuesto, previa autorizaci6n 

de las Camaras en sesi6n conjunta, o de la Comisi6n Delegada; 
15. Celebrar los contratos de interes nacional permitidos por esta 

Constituci6n y las leyes; 
16. Nombrar, previa autorizaci6n del Senado o de la Comisi6n Dele

gada del Congreso, el Procurador General de la Republica y los 
jefes de misiones diplomaticas permanentes; 

17. Nombrar y remover los Gobernadores del Distrito Federal y de 
los Territorios Federales; 

18. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios 
y empleados nacionales cuya designaci6n no este atribuida a otra 
autoridad; 

19. Reunir en convenci6n a todos o algunos de los Gobernadores de 
las entidades federales para la mejor coordinaci6n de los planes 
y labores de la administraci6n publica; 

20. Dirigir al Congreso, personalmente o por uno de los Ministros, 
informes o mensajes especiales; 

21. Conceder indultos; 
22. Los demas que le sefialen esta Constituci6n y las leyes. 

El Presidente de la Republica ejercera en Consejo de Ministros las 
atribuciones sefialadas en los ordinales 69, 79, 89, 99, 109, 119, 139, 149 y 
159 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma. 

Los actos del Presidente de la Republica, con excepci6n de los sefia
lados en los ordinales 29 y 39 de este articulo, deberan ser refrendados para 
su validez por el Ministro o Ministros respectivos. 

Articulo 191. Dentro de los diez primeros dias siguientes a la instala
ci6n del Congreso, en sesiones ordinarias, el Presidente de la Republica, 
personalmente o por medio de uno de los Ministros, presentara cada afio, 
a las Camaras reunidas en sesi6n conjunta, un Mensaje en que dara cuenta 
de los aspectos politicos y administrativos de su gesti6n durante el afio in-
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mediatamente anterior. En dicho Mensaje el Presidente expondra los linea
mientos del plan de desarrollo econ6mico y social de la Nacion. 

El Mensaje correspondiente al ultimo afio del periodo constitucional 
debera ser presentado dentro de los cinco primeros dias siguientes a la 
instalaci6n del Congreso. 

Articulo 192. El Presidente de la Republica es responsable de sus ac
tos, de conformidad con esta Constituci6n y las leyes. 

CAPITULO III 

DE LOS MINISTROS 

Articulo 193. Los Ministros son los 6rganos directos del Presidente 
de la Republica, y reunidos integran el Consejo de Ministros. El Presidente 
de la Republica presidira las reuniones del Consejo de Ministros, pero po
dra designar a un Ministro para que las presida cuando no pueda asistir a 
ellas. En este caso, las decisiones tomadas no seran validas si no son con
firmadas por el Presidente de la Republica. La ley organica determinar:i 
el numero y organizaci6n de los Ministerios y SU respectiva competencia, 
asi como tambien la organizaci6n y funcionamiento del Consejo de Mi
nistros. 

Articulo 194. El Presidente de la Republica podra nombrar Ministros 
de Estado sin asignarles despacho determinado. Ademas de participar en 
el Consejo de Ministros y de asesorar al Presidente de la Republica en los 
asuntos que este les conHe, los Ministros de Estado podran tener a SU cargo 
las materias que les atribuyan por ley 

Articulo 195. Para ser Ministro se requiere ser venezolano por naci
miento, mayor de treinta afios y de estado seglar. 

Articulo 196. Los Ministros son responsables de sus actos, de confor
midad con esta Constituci6n y las leyes, aun en el caso de que obren por 
orden expresa del Presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros 
seran solidariamente responsables los Ministros que hubieren concurrido, 
salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso o negativo. 

Articulo 197. Cada Ministro presentara a las Camaras en sesi6n con
junta, dentro de los diez primeros dias de las sesiones ordinarias, una Me
moria razonada y suficiente sobre la gesti6n del Despacho en el afio civil 
inmediatamente anterior y sobre sus planes para el afio siguiente. Presen
tara tambien la cuenta de los fondos que hubiese manejado. Las Memorias 
correspondientes al ultimo afio del periodo constitucional deberan ser pre
sentadas dentro de los cinco primeros dias siguientes a la instalaci6n del 
Congreso. 
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Articulo 198. Ningun pronunciamiento de los cuerpos legislativos so
bre las Memorias y Cuentas libera de responsabilidad al Ministro por los 
actos del respectivo Despacho. En todo caso, y mientras no se haya con
sumado la prescripci6n, podran aquellos proceder a la investigaci6n y exa
men de dichos actos, aun cuando estos correspondan a ejercicios anteriores. 

Articulo 199. Los Ministros tienen derecho de palabra en las Cama
ras y en sus Comisiones, y estan obligados a concurrir a ellas cuando sean 
llamados a informar o a contestar las interpelaciones que se les hagan. 

CAPITULO IV 

DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Articulo 200. La Procuraduria General de la Republica estara a car
go y bajo la direcci6n del Procurador General de la Republica, con la co
laboraci6n de los demas funcionarios que determine la ley. 

Articulo 201. El Procurador General de la Republica debera reunir 
las mismas condiciones exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia, y sera nombrado por el Presidente de la Republica con la auto
rizaci6n del Senado. 

Si durante el receso de las Camaras se produjere falta absoluta del 
Procurador General de la Republica, el Pm;idente de la Republica hara 
nueva designaci6n con la autorizaci6n de la Comisi6n Delegada del Con
greso. Las faltas temporales y accidentales seran llenadas en la forma que 
determine la ley. 

Articulo 202. Corresponde a la Procuraduria General de la Republica: 

19 Representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses 
patrimoniales de la Republica; 

29 Dictaminar en los casos y con los efectos sefialados en las leyes; 
39 Asesorar jur!dicamente a la Administraci6n Publica Nacional; 
49 Lo demas que le atribuyan las leyes. 

Todos los servicios de asesoria juridica de la Administraci6n Pu
blica Nacional colaboraran con el Procurador General de la Re
publica en el cumplimiento de sus atribuciones, en la forma que 
determine la ley. 

Articulo 203. El Procurador General de la Republica podra asistir, 
con derecho a voz, a las reuniones del Consejo de Ministros cuando a ellas 
sea convocado por el Presidente de la Republica. 
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TiTuLO VII 

DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PUBLICO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 204. El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de 
Justicia y por los demas Tribunales que determine la ley organica. 

Articulo 205. En el ejercicio de sus funciones los jueces son aut6no
mos e independientes de los demas 6rganos del Poder Publico. 

Articulo 206. La jurisdicci6n contencioso-administrativa corresponde 
a la Corte Suprema de J usticia y a los demas Tribunales que determine 
la ley. 

Los 6rganos de la jurisdicci6n contencioso-administrativa son compe
tentes para anular los actos administrativos generales o individuales con
trarios a derecho, incluso por desviaci6n de poder; condenar al pago de 
sumas de dinero y a la reparaci6n de dafias y perjuicios originados en 
responsabilidad de la administraci6n, y disponer lo necesario para el res
tablecimiento de las situaciones juridicas subjetivas lesionadas por la acti
vidad administrativa. 

Articulo 207. La ley proveera lo conducente para el establecimiento 
de la carrera judicial y para asegurar la idoneidad, estabilidad e indepen
dencia de los jueces, y establecera las normas relativas a la competencia, 
organizaci6n y funcionamiento de los Tribunales en cuanto no este previs
to en esta Constituci6n. 

Articulo 208. Los jueces no podran ser removidos ni suspendidos en 
el ejercicio de sus funciones sino en los casos y mediante el procedimiento 
que determine la ley. 

Articulo 209. Las demas autoridades de la Republica, prestaran a los 
jueces la colaboraci6n que estos requieran para el mejor cumplimiento de 
sus funciones. 

Articulo 210. La ley determinara lo relativo a la inspecci6n del fun
cionamiento de los Tribunales, a los medios de atender a sus necesidades 
funcionales y administrativas y a la organizaci6n de los servicios auxiliares 
de la justicia, todo ello sin menoscabo de la autonomia e independencia 
de los jueces. 
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CAPITULO II 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Articulo 211. La Corte Suprema de Justicia es el mas alto Tribunal 
de la Republica. Contra sus decisiones no se oira ni admitira recurso alguno. 

Articulo 212. La Corte Suprema de Justicia funcionara en Salas, cuya 
integraci6n y competencia seran determinadas por la ley. Cada Sala ten
dra, por lo menos, cinco Magistrados. 

Articulo 213. Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia 
se requiere ser venezolano por nacimiento, abogado y mayor de treinta afios. 

Ademas de estas condiciones, la ley organica podra exigir el ejercicio 
de la profesi6n de la judicatura o del profesorado universitario en materia 
juridica por determinado tiempo. 

(Ver Enmienda N9 1, fecha 11 de mayo de 1973). 

Articulo 214. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia seran 
elegidos por las Camaras en sesi6n conjunta por periodos de nueve afios, 
pero se renovaran por terceras partes cada tres afios. En la misma forma 
seran nombrados los Suplentes para llenar las faltas absolutas de los Ma
gistrados; SUS faltas temporales 0 accidentales seran provistas en la forma 
que determine la ley. 
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Articulo 215. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 

19 Declarar si hay o no merito para el enjuiciamiento del Presidente 
de la Republica o quien haga sus veces, y, en caso afirmativo, 
continuar conociendo de la causa, previa autorizaci6n del Senado, 
hasta sentencia definitiva; 

29 Declarar si hay o no merito para el enjuiciamiento de los miem
bros del Congreso o de la propia Corte, de los Ministros, el Fiscal 
General, el Procurador General o el Contralor General de la Re
publica, los Gobernadores y los jefes de misiones diplomaticas de 
la Republica y, en caso afirmativo, pasar los autos al Tribunal 
ordinario competente, si el delito fuere comun, o continuar cono
ciendo de la causa hasta sentencia definitiva, cuando se trate de 
delitos politicos, salvo lo dispuesto en el articulo 144 con respecto 
a los miembros del Congreso; 

39 Declarar la nulidad total o parcial de las !eyes nacionales y demas 
actos de los cuerpos legislativos que colidan con esta Constituci6n; 

49 Declarar la nulidad total o parcial de las leyes estatales, de las 
ordenanzas municipales y demas actos de los cuerpos deliberantes 
de los Estados o Municipios que colidan con esta Constituci6n; 

59 Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones le
gales y declarar cual de estas debe prevalecer; 



69 Declarar la nulidad de los reglamentos y demas actos del Ejecuti
vo Nacional cuando sean violatorios de esta Constituci6n; 

79 Declarar la nulidad de los actos administrativos del Ejecutivo Na
cional, cuando sea procedente; 

89 Dirimir las controversias en que una de las partes sea la Republica 
o algun Estado o Municipio, cuando la otra parte sea alguna de 
esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre 
Municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podra atri
buir su conocimiento a otro Tribunal; 

99 Decidir los conflictos de competencia entre Tribunales, sean ordi
narios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y comun 
a ellos en el orden jerarquico; 

10. Conocer del recurso de casaci6n; 
11. Las demas que le atribuya la ley. 

Articulo 216. Las atribuciones sefialadas en los ordinales 19 al 69 del 
articulo anterior las ejercera la Corte en pleno. Sus decisiones seran toma
das por mayorfa absoluta de la totalidad de sus Magistrados. 

La ley organica podra conferir las atribuciones sefialadas en los ordi
nales 29, 39, 49, 59 y 69 a una Sala Federal presidida por el Presidente de 
la Corte e integrada por los Magistrados que tengan competencia en lo 
contencioso-administrativo y por un numero no menor de dos representantes 
de cada una de las otras Salas. 

CAPl1ULO Ill 

DEL CONSEJO DE LA JUDICAlURA 

Articulo 217. La ley organica respectiva creara el Consejo de la Judi
catura, cuya organizaci6n y atribuciones fijara con el objeto de asegurar 
la independencia, eficacia, disciplina y decoro de los Tribunales y de ga
rantizar a los jueces los beneficios de la Carrera judicial. En el debera darse 
adecuada representaci6n a las otras ramas del Poder Publico. 

CAPI1ULO IV 

DEL MINISTERIO PUBLICO 

Articulo 218. EI Ministerio Publico velar::! por la exacta observancia 
de Ia Constituci6n y de las leyes, y estara a cargo y bajo la direcci6n y res
ponsabilidad del Fiscal General de la Republica, con el auxilio de los fun
cionarios que determine Ia ley organica. 

Articulo 219. EI Fiscal General de la Republica debera reunir las 
mismas condiciones que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
y sera elegido por las Camaras reunidas en sesi6n conjunta dentro de los 
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primeros treinta dias de cada periodo constitucional. En caso de falta abso
luta del Fiscal General de la Republica, se procedera a nueva elecci6n para 
el resto del periodo constitucional. Las faltas temporales y accidentales del 
Fiscal General de la Republica y la interinaria, en caso de falta absoluta 
mientras se provea la vacante, seran llenadas en la forma que determine 
la ley. 

Articulo 220. Son atribuciones del Ministerio Publico: 

19 Velar por el respeto de los derechos y garantias constitucionales; 
29 Velar por la celeridad y buena marcha de la administraci6n de 

justicia y porque en los Tribunales de la Republica se apliquen 
rectamente las leyes en los procesos penales y en los que esten in
teresados el orden publico y las buenas costumbres; 

39 Ejercer la acci6n penal en los casos en que para intentarla o pro
seguirla no fuere necesario instancia <le parte, sin perjuicio de que 
el Tribunal proceda de oficio cuando lo determine la ley; 

49 Velar por el correcto cumplimiento de las leyes y la garantia de 
los derechos humanos en las carceles y demas establecimientos de 
reclusion; 

59 Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la 
responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria en que 
hubieren incurrido los funcionarios publicos con motivo del ejer
cicio de sus funciones, y 

69 Las demas que le atribuyan las ]eyes. 

Las atribuciones del Ministerio Publico no menoscaban el ejerc1c10 
de los derechos y acciones que correspondan a los particulares o a otros 
funcionarios de acuerdo con esta Constituci6n y las leyes. 

Articulo 221. Las autoridades de la Republica prestaran al Ministe
rio Publico la colaboraci6n que este requiera para el mejor cumplimiento 
de sus funciones. 

Articulo 222. El Fiscal General de la Republica presentara anualmen
te al Congreso, dentro de los primeros treinta dias de sus sesiones ordina
rias, un informe de su actuaci6n 

ThuLO VIII 

DE LA HACIENDA PUBLICA 

CAPITIJLO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 223. El sistema tributario procurara la justa distribuci6n de 
las cargas segun la capacidad econ6mica del contribuyente, atendiendo al 
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principio de la progresividad, asi como la protecci6n de la economia nacio
nal y la elevaci6n del nivel de vida del pueblo. 

Articulo 224. No podra cobrarse ningun impuesto u otra contribuci6n 
que no esten establecidos por ley, ni concederse exenciones ni exoneracio
nes de los mismo sino en los casos por ella previstos. 

Articulo 225. No podra establecerse ningun impuesto pagadero en ser
vicio personal. 

Articulo 226. La ley que establezca o modifique un impuesto u otra 
contribuci6n debera fijar un termino previo a su aplicaci6n. Si no lo hicie
re, no podra aplicarse sino sesenta dias despues de haber quedado pro
mulgada. 

Esta disposici6n no limita las facultades extraordinarias que se acuer
den al Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constituci6n. 

Articulo 227. No se hara del Tesoro Nacional gasto alguno que no 
haya sido previsto en la Ley de Presupuesto. Solo podran decretarse credi
tos adicionales al presupuesto, para gastos necesarios no previstos o cuyas 
partidas re.sulten insuficientes y siempre que el Tesoro cuente con recursos 
para atender a la respectiva erogaci6n. A este efecto se requerira previa
mente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorizaci6n de las 
Camaras en sesi6n conjunta, o, en su defecto, de la Comisi6n Delegada. 

(Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Articulo 228. EI Ejecutivo Nacional presentara al Congreso, en la 
oportunidad que sefiale la ley organica, el Proyecto de Ley de Presupuesto. 

Las Camaras podran alterar las partidas presupuestarias, pero no auto
rizaran gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos del 
respectivo Proyecto de Ley de Presupuesto. 

(Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Articulo 229. En la Ley de Presupuesto se incluira anualmente, con 
el nombre de situado, una partida que se distribuira entre los Estados, el 
Distrito Federal y los Territorios Federales en la forma siguiente: 30% 
(treinta por ciento) de dicho porcentaje, por partes iguales, y el 70% (se
tenta por ciento) restante, en proporci6n a la poblaci6n de cada una de las 
citadas Entidades. Esta partida no sera menor del 12V2 % (doce y medio 
por ciento) del total de ingresos ordinarios estimados en el respectivo pre
supuesto y este porcentaje minimo aumentara anual y consecutivamente 
a partir del presupuesto del afio 1962 inclusive, en un V2 % (medio por 
ciento) por lo menos, hasta llegar a un minimo definitivo que alcance a un 
15% (quince por ciento). La ley organica respectiva determinara la parti
cipaci6n que corresponda a las entidades municipales en el situado. La ley 
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podra dictar normas para coordinar la inversion del situado con planes ad
ministrativos desarrollados por el Poder Nacional y fijar Hmites a los emo
lumentos que devenguen los funcionarios y empleados de las entidades 
federales y municipales. 

En caso de disminucion de los ingresos, que impongan un reajuste del 
Presupuesto, el situado ser:i reajustado proporcionalmente. 

Articulo 230. Solo por ley, y en conformidad con la ley organica res
pectiva, podran crearse institutos autonomos. 

Los institutos autonomos, asi coma los intereses del Estado en corpo
raciones o entidades de cualquier naturaleza, estaran sujetos al control de] 
Congreso, en la forma que la ley establezca. 

Artfculo 231. No se contrataran emprestitos sino para obras reproduc
tivas, excepto en caso de evidente necesidad o conveniencia nacional. 

Las operaciones de credito publico requeriran, para su validez, una ley 
especial que las autorice, salvo las excepciones que establezca la ley or
ganica. 

(Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Artfculo 232. El Estado no reconocera otras obligaciones que las con
traidas por organos legitimos del Poder Publico, de acuerdo con las leyes. 

Articulo 233. Las disposiciones que rigen la Hacienda Publica Na
cional regiran la administracion de la Hacienda Publica de los Estados y 
los Municipios en cuanto sean aplicables. 

CAPI1ULO II 

DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Articulo 234. Corresponde a la Contraloria General de la Republica 
el control, vigilancia y fiscalizacion de los ingresos, gastos y bienes nacio
nales, asi coma de las operaciones relativas a los mismos. 

La ley determinara la organizacion y funcionamiento de la Contralo
ria General de la Republica, y la oportunidad, indole y alcance de su in
tervencion. 

Articulo 235. Las funciones de la Contraloria General de la Republica 
podran extenderse por ley a los institutos autonomos, asi como tambien a 
las administraciones estatales o municipales, sin menoscabo de la autono
mia que a estas garantiza la presente Constitucion. 

Articulo 236. La Contraloria General de la Republica es organo auxi
liar del Congreso en su funcion de control sabre la Hacienda Publica, y 
gozar:i de autonomia funcional en el ejercicio de sus atribuciones. 
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Articulo 237. La Contraloria General de la Republica actuara bajo 
la direccion y responsabilidad del Contralor General de la Republica. 

Para ser Contralor General de la Republica se requiere ser venezolano 
por nacimiento, mayor de treinta afios y de estado seglar. 

Articulo 238. Las Camaras en sesion conjunta elegiran el Contralor 
General de la Republica dentro de los primeros treinta dias de cada perio
do constitucional. 

En caso de falta absoluta del Contralor General de la Republica, las 
Camaras en sesion conjunta procederan a nueva eleccion para el resto del 
periodo constitucional. 

Las faltas temporales y accidentales del Contralor General de la Re
publica y la interinaria, en caso de falta absoluta mientras se provea la 
vacante, seran llenadas en la forma que determine la ley. 

Articulo 239. El Contralor General de la Republica presentara anual
mente al Congreso un informe sobre la actuacion de la Contraloria o sobre 
la Cuenta o Cuentas que hayan presentado al Congreso los organismos y 
funcionarios obligados a ello. Igualmente presentara los Informes que en 
cualquier momento le soliciten el Congreso o el Ejecutivo Nacional. 

ThuLO IX 

DE LA EMERGENCIA 

Articulo 240. El Presidente de la Republica podra declarar el estado 
de emergencia en caso de conflicto interior o exterior, o cuando existan 
fundados motivos de que uno u otro ocurran. 

Articulo 241. En caso de emergencia, de conmocion que pueda per
turbar la paz de la Republica o de graves circunstancias que afecten la vida 
economica o social, el Presidente de la Rep{1blica podra restringir o sus
pender las garantias constitucionales, o algunas de ellas, con excepcion de 
las consagradas en el articulo 58 y en los ordinales 39 y 79 del articulo 60. 

El Decreto expresara los motivos en que se funda las garantias que se 
restringen o suspenden, y si rige para todo o parte del territorio nacional. 

La restriccion o suspension de garantias no interrumpe el funciona
miento ni afecta las prerrogativas de los organos del Poder Nacional. 

Articulo 242. EI Decreto que declare el estado de emergencia u 
ordene la restriccion o suspension de garantias sera dictado en Consejo de 
Ministros y sometido a la consideracion de las Camaras en sesion conjunta 
o de la Comision Delegada, dentro de los diez dias siguientes a su publi
cacion. 

Articulo 243. EI Decreto de restriccion o suspension de garantias sera 
revocado por el Ejecutivo Nacional o por las C:imaras en sesion conjunta, 
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al cesar las causas que lo motivaron. La cesaci6n del estado de emergen
cia sera declarada por el Presidente de la Republica en Consejo de Minis
tros y con la autorizaci6n de las Camaras en !;esi6n conjunta o de la Comi
si6n Delegada. 

Articulo 244. Si existieren fundados indicios para temer inminentes 
trastornos del orden publico, que no justifiquen la restricci6n o suspension 
de las garantias constitucionales, el Presidente de la Republica, en Conse
jo de Ministros, podra adoptar las medidas indispensables para evitar que 
tales hechos se produzcan. 

Estas medidas se limitaran a la detenci6n o confinamiento de los in
diciados, y deberan ser sometidas a la consideraci6n del Congreso o de la 
Comisi6n Delegada dentro de los diez dias siguientes a su adopci6n. Si 
estos las declararen no justificadas, cesaran de inmediato; en caso contrario, 
se las podra mantener hasta por un limite no mayor de noventa dfas. La ley 
reglamentara el ejercicio de esta facultad. 

Thurn X 

DE LAS ENMIENDAS Y REFORMAS A LA CONSTITUCION 

Articulo 245. Las enmiendas a esta Constituci6n se tramitaran en la 
forma siguiente: 
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19 La iniciativa podra partir de una cuarta parte de los miembros de 
una de las Camaras, o bien de una cuarta parte de las Asambleas 
Legislativas de los Estados, mediante acuerdos tomados en no me
nos de dos discusiones por la mayoria absoluta de los miembros 
de cada Asamblea; 

2"' La enmienda se iniciara en sesiones ordinarias pero su tramitaci6n 
podra continuar en las sesiones extraordinarias siguientes; 

39 El proyecto que contenga la enmienda se iniciara en la Camara 
donde se haya propuesto, o en el Senado cuando haya sido pro
puesto por las Asambleas Legislativas, y se discutira segun el pro
cedimiento establecido en esta Constituci6n para la formaci6n de 
las leyes; 

49 Aprobada la enmienda por el Congreso, la Presidencia la remitira 
a todas las Asambleas Legislativas para su ratificaci6n o rechazo 
en sesiones ordinarias, mediante acuerdos considerados en no me
nos de dos discusiones y aprobados por la mayoria absoluta de 
sus miembros; 

59 Las Camaras reunidas en sesi6n conjunta escrutaran en sus sesio
nes ordinarias del afio siguiente los votos de las Asambleas Legis
lativas, y declararan sancionada la enmienda en los puntos que 
hayan sido ratificados por las dos terceras partes de las Asambleas; 



69 Las enmiendas seran numeradas consecutivamente, y se publica
ran de seguida de la Constituci6n, sin alterar el texto de esta, pero 
anotando al pie del articulo o articnlos enmendados la referencia 
al numero y fecha de la enmienda que lo modifique. 

Articulo 246. Esta Constituci6n tambien podra ser objeto de reforma 
general, en conformidad con el siguiente procedimiento: 

19 La iniciativa debera partir de una tercera parte de los miembros 
del Congreso, o de la mayoria absoluta de las Asambleas Legisla
tivas en acuerdos tomados en no menos de dos discusiones por la 
mayoria absoluta de los miembros de cada Asamblea; 

29 La iniciativa se dirigira a la Presidencia del Congreso, la cual con
vocara a las Camaras a una sesi6n conjunta con tres dias de anti
cipaci6n por lo menos, para que se pronuncie sobre la procedencia 
de aquella. La iniciativa sera admitida por el voto favorable de 
las dos terceras partes de los presentes; 

39 Admitida la iniciativa, el proyecto respectivo se comenzara a dis
cutir en la Camara seiialada por el Congreso, y se tramitara segun 
el procedimiento establecido en esta Constituci6n para la forma
ci6n de las leyes; 

49 El proyecto aprobado se sometera a referendum en la oportunidad 
que fijen las Camaras en sesi6n conjunta, para que el pueblo se 
pronuncie en favor o en contra de la reforma. El escrutinio se lle
vara a conocimiento de las Camaras en sesi6n conjunta, las cuales 
declararan sancionada la nueva Constituci6n si fuere aprobada 
por la mayoria de los sufragantes de toda la Republica. 

Articulo 247. Las iniciativas de enmienda o reforma rechazadas no 
podran presentarse de nuevo en el mismo periodo constitucional. 

Articulo 248. El Presidente de la Republica no podra objetar las en
miendas a reformas y estara obligado a promulgarlas dentro de los diez 
dias siguientes a su sanci6n. Si asi no lo hiciere se aplicara lo previsto en 
el articulo 175. 

Articulo 249. Las disposiciones relativas a los casos de urgencia en 
el procedimiento de la formaci6n de las leyes no seran aplicables a las en
miendas y reformas de la Constituci6n. 

Thurn XI 

DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION 

Articulo 250. Esta Constituci6n no perdera su vigencia si dejare de 
observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio 
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distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, 
investido o no de autoridad, tendra el deber de colaborar en el restable
cimiento de su efectiva vigencia. 

Sera juzgado segun esta misma Constituci6n y las leyes expedidas en 
conformidad con ella, las que aparecieren responsables de las hechos sefia
lados en la primera parte del inciso anterior y asimismo los principales 
funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no 
han contribuido a restablecer el imperio de esta Constituci6n. El Congreso 
podra decretar, mediante acuerdo aprobado par la mayoria absoluta de 
sus miembros, la incautaci6n de todo o parte de las bienes de esas mismas 
personas y de quienes se hayan enriquecido iHcitamente al amparo de la 
usurpaci6n, para resarcir a la Republica de las perjuicios que se hayan 
causado. 

ThuLO XII 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 251. Las disposiciones transitorias se dictan en texto sepa
rado. Ellas tienen valor de norma constitucional y se sancionan con las mis
mas formalidades con que se adopta la presente Constituci6n. Su texto no 
sera susceptible de enmienda sino mediante las tramites previstos en el 
Titulo X. 

Articulo 252. Queda derogado el ordenamiento constitucional que ha 
estado en vigencia hasta la promulgaci6n de esta Constituci6n. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, 
a los veintitres dias del mes de enero de mil novecientos sesenta y uno. -
Afio 1519 de la Independencia y 1029 de la Federaci6n. 

El Presidente, 
(L. S.) 

El Vicepresidente, 
(L. S.) 

Rafael Caldera, 
Diputado por el Distrito Federal. 

Raul Leoni, 
Senador por el Estado Bolivar. 

ANZOATEGUI: Senadores: Juan M. Mogna, Jose Ramon Hernandez Camejo, 
J. M. Dominguez Chacin; Diputados: Octavio Lepage Barreto, Elpidio La Riva Mata, 
Jaime Lusinchi, Pedro Ortega Diaz, Alirio Gomez Cermeno, Pedro Manuel Vasquez, 
Raul Monteverde. 

AP URE: Senadores: Cristobal Azuaje, Julio C. Sanchez Olivo; Diputados: Isa
bel Carmona de Serra, Freddy Melo. 
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ARAGUA: Senadores: Miguel Otero Silva, J. A. Medina Sanchez; Diputados: 
Pablo Cova Garcia, Jorge Pacheco, Leonardo Arias, Castor Jose Torres, Godofredo 
Gonzalez, Humberto Bartoli. 

BARINAS: Senadores: Rafael Octavio Jimenez, Victor Mazzei Gonzalez; Diputa
dos: Samuel Dario Maldonado, Argenis Gomez, Gonzalo Garcia Bustillos. 

BOLIVAR: Senador: J. M. Siso Martinez; Diputados: Pedro Miguel Pareles, 
Olivio Campos, Said Moanack V. 

CARABOBO: Senadores: Francisco Melet, Alfredo Celis Perez; Diputados: En
rique Betancourt y Galindez, Carlos Felipe Alvizu, Rafael Pena, Hector Vargas Acos
ta, Renato Olavarria Celis, Enrique Acevedo Berti, Armando Rafael Gonzalez. 

COJEDES: Senadores: Etanislao Mejias S., Isidoro Hernandez; Diputados: Eneas 
Palacios Palacios, Federico Reyes Pereira. 

FALCON: Senadores: Rolando Salcedo De Lima, Romulo Henriquez, Francisco 
Faraco; Diputados: Antonio Leidenz, Rafael Vicente Beaujon, Andres Hernandez Vas
quez, Raul Lugo Rojas, Luis Miquilena, Aristides Beaujon. 

GUARICO: Senadores: Francisco Olivo, Alberto Turupial; Diputados: Saul Ron, 
Jorge Dager, Francisco Salazar Meneses, Jesus Villavicencio. 

LARA: Senadores: Argimiro Bracamonte, Ambrosio Oropeza, Froilan Alvarez 
Yepez; Diputados: Manuel Vicente Ledezma, Jose Manzo Gonzalez, Juan Tamayo Ro
driguez, Luis Eleazar Solorzano, Antonio Jose Lozada, Jose Herrera Oropeza, Luis 
Herrera Campins, Jesus Perez Lias. 

MERIDA: Senadores: Carlos Febres Pobeda, Ramon Vicente Casanova; Dipu
tados: Luciano Noguera Morta, Hugo Briceno Salas, Edilberto Moreno, Rigoberto 
Henriquez Vera. 

MIRANDA: Senadores: Bonifacio Velasquez, Cesar Gil Gomez, Luis Alejandro 
Gonzalez; Diputados: Jose Octavio Henriquez, Teofilo Moros, Amilcar Gomez, Victo
rino Santaella, Guillermo Munoz, Jose Camacho, Eduardo Machado. 

MONAGAS: Senadores: J. S. Nunez Aristimuno, Luis Tovar; Diputados: Jose 
Angel Ciliberto, Luis Alfaro Ucero, Edmundo Yibirin, Manuel Joaquin Aristimuno. 

NUEVA ESPARTA: Senadores: Luis B. Prieto Figueroa, Luis Hernandez Solis; 
Diputados: Guillermo Salazar Meneses, Julio Villarroel. 

PORTUGUESA: Senadores: Cipriano Heredia Angulo, Antonio Delgado Lozano; 
Diputados: Gonzalo Barrios, Jesus Maria Casal, Rene Rivero Perez. 

SUCRE: Senadores: Carlos D'Ascoli, Pedro Perez Velasquez; Diputados: Luis 
Manuel Penalver, Regulo Jose Gomez, Anibal Lairet, Dionisio Lopez Orihuela, Her
nan Brito. 

TACHIRA: Senadores: Cesar Morales Carrero, Abel Santos Stella; Diputados: 
Rodolfo Jose Cardenas, Aristides Calvani, Valmore Acevedo Amaya, Ceferino Medina 
Castillo, Rosa Garcia de Grooscors, Jose Jesus Alvarez. 

TRUJILLO: Senadores: Elbano Provenzali Heredia, Rafael Angel Espinoza; Di
putados: Jose Antonio Espinoza Lares, Juan de la Cruz Duran, Amabilis Quiiiones, 
Arturo Ramon Anez, Felipe Montilla, Pedro Pablo Aguilar. 
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YARACUY: Senadores: Raul Ramos Gimenez, Catalino Gomez M.; Diputados: 
Marcial Mendoza Estrella, Baudilio Rodriguez, Pedro Perez Mendez. 

ZULIA: Senadores: Octavio Andrade Delgado, Hector Cedeno Perez, Alberto 
Levy Romero, Enrique Mendez Romero, Jesus Faria; Diputados: Jesus A. Paz Gala
rraga, Juan Jose Delpino, Cesar Rondon Lovera, ltalo Boscan, Gualberto Fermin, Adel
so Gonzalez Urdaneta, Elio Chacin Reyes, Luis Adolfo Romero, Hugo Soto Socorro, 
Omar de Jesus Rumbos, Angel Emiro Govea, Jose Bousquet, Hens Silva Torres, Pedro 
Barrios, Hugo Parra Leon, Joaquin Araujo Ortega. 

TERRITORIO FEDERAL AMAZON AS: Diputado Dionisio Alvarez Ledezma. 

TERRITORIO FEDERAL DELTA AMACURO: Diputado: Martin Antonio 

DISTRITO FEDERAL: Senadores: Arturo Uslar Pietri, Ramon Escovar Salom, 
Pompeyo Marquez, Pedro del Corral; Diputados: Fabricio Ojeda, Gustavo Larez Ruiz, 
Jesus A. Yerena, Ramon Tenorio Sifontes, Jose Vicente Rangel, Vicente Pifiate, Vida
lina de Bartoli, Orlando Tovar, Sixto Guaido, Juan B. Moretti Garanton, Petra de 
Aranguren, Gustavo Machado, Guillermo Garcia Ponce, Eloy Torres, Miguel Angel 
Landaez, Dagoberto Gonzalez, Domingo Alberto Rangel, Jose Gonzalez Navarro, Au
gusto Malave Villalba, Carlos Del Vecchio; Los Secretarios: Orestes Di Giacomo, Hector 
Carpio Castillo. 

Salon Eliptico del Palacio Federal, en Caracas, a veintitres de enero de mil no
vecientos sesenta y uno. - Afio 1519 de la Independencia y 1029 de la Federacion. 
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EjecUtese y cuidese de su ejecucion. 
CL. S.) 

Refrendado: 
ROMULO BETANCOURT 

El Ministro de Relaciones lnteriores, LUIS AUGUSTO DUBUC. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, MARCOS FALCON BRICENO. 

El Ministro de Hacienda, TOMAS ENRIQUE CARRILLO BATALLA. 

El Ministro de la Defensa, JOSUE LOPEZ HENRIQUEZ. 

El Ministro de Fomento, LORENZO FERNANDEZ. 

El Ministro de Obras Publicas, RAFAEL DE LEON ALVAREZ. 

El Encargado del Ministerio de Educacion, REINALDO LEANDRO MORA. 

El Ministro de Sanidad y Asistencia Social, ARNALDO GABALDON. 

El Ministro de Agricultura y Cria, V. M. GIMENEZ LANDINEZ. 

El Ministro del Trabajo, RAUL VALERA. 

El Ministro de Comunicaciones, PABLO MILIAN! A. 

El Ministro de Justicia, ANDRES AGUILAR M. 

El Ministro de Minas e Hidrocarburos, JUAN PABLO PEREZ ALFONZO. 



ENMIENDA N9 I 

EL CONGRESO 
DE LA REPUBLICA DE VENEWELA 

Requerido el voto de las Asambleas Legislativas de los Estados: An
zoategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Falcon, Gua
rico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Tachira, Trujillo, Yaracuy y Zulia, y visto el resultado favorable del escru
tinio, decreta la siguiente 

ENMIENDA N9 1 DE LA CONSTITUCION 

Articulo 1" Se introduce una enmienda a la Constituci6n que llevara 
el numero uno, redactada asi: 

"No podran ser elegidos Presidente de la Republica, Senador o Dipu
tado al Congreso, ni Magistrado de la Corte Suprema de Justicia quienes 
hayan sido condenados mediante sentencia clefinitivamente firme, dictada 
por Tribunales Ordinarios, a pena de presidia o prisi6n superior a tres afi.os, 
por delitos cometidos en el desempefi.o de funciones publicas, o con oca
si6n de estas. 

De lo acordado por los organismos competentes no habra otro recurso 
que el de apelaci6n ante la Corte Suprema de Justicia, en pleno, ejercido 
por cualquier elector. La Corte debera decidir dentro de los diez dias si
guientes al recibo de la solicitud. Esta apelaci6n se oira en un solo efecto". 

Articulo 29 Imprimase integramente la Constituci6n seguida de la 
enmienda sancionada y an6tese al pie de los articulos 149, 152, 182 y 213 
del texto constitucional la referenda al numero y fecha de esta enmienda. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, 
a los nueve dias del mes de mayo de mil novecientos setenta y tres - Afi.o 
1649 de la Independencia y 1159 de la Federaci6n. 

El Presidente, 
CL. S.) 

El Vicepresidente, 
J. A. PEREZ DIAS. 

ANTONIO LEIDENZ. 

Los Secretarios, J. E. Rivera Oviedo, Hector Carpio Castillo. 

175 



Palacio de Miraflores, en Caracas, a los once dias del mes de mayo 
de mil novecientos setenta y tres. - Afio 1649 de la Independencia y 115" 
de la Federaci6n. 
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Cumplase. 
CL. S.) 

RAFAEL CAWERA. 

Refrendado: 

El Ministro de Relaciones Interiores, NECTARIO ANDRADE LABARCA. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, ARISTIDES CALVANI. 

El Ministro de Hacienda, LUIS ENRIQUE OBERTO. 

El Ministro de la Defensa, GUSTAVO PARDI DAVILA. 

El Ministro de Fomento, HECTOR HERNANDEZ CARABAI'l'O. 

El Ministro de Obras Publicas, JOSE CURIEL RODRIGUEZ. 

El Ministro de Educaci6n, ENRIQUE PEREZ OLIVARES. 

El Encargado del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, 
ROGELIO VALLADARES. 

El Ministro de Agricultura y Cria, MIGUEL HODRIGUEZ VISO. 

El Ministro del Trabajo, ALBERTO MARTINI URDANET A. 

El Ministro de Comunicaciones, ENRIQUE BUSTAMANTE LUCIANI. 

El Ministro de Justicia, EDILBERTO ESCALANTE. 

El Ministro de Minas e Hidrocarburos, HUGO PEREZ LA SALVIA. 

El Ministro de Estado, RODOLFO JOSE CARDENAS. 



ENMIENDA N9 2 

EL CONGRESO 
DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 

Requerido el voto de las Asambleas Legislativas de los Estados: An
zoategui, Apure, Aragua, Barinas, BoHvar, Carabobo, Cojedes, Falcon, Gua
rico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Tachira, Trujillo, Yaracuy y Zulia y visto el resultado favorable del escru
tinio, decreta la siguiente: 

ENMIENDA N9 2 DE LA CONSTITUCION 

Articulo 19 Para las elecciones de miembros de los Concejos Muni
cipales podra adoptarse un sistema electoral especial y distinto del que 
rige para las elecciones de Senadores, Diputados y miembros de las Asam
bleas Legislativas 

Para las elecciones de estas ultimas, tambien podra acordarse un Sis
tema especial, semejante o diferente del que se disponga para las elcciones 
de Concejales. 

Articulo 29 El beneficio de jubilacion o de pension se regulara en 
una Ley Organica a la cual se someteran todos los funcionarios o emplea
dos publicos al servicio de la administracion central o descentralizada de 
la Republica, de los estados o de los municipios, solo podra disfrutarse mas 
de una jubilacion o pension en los casos que expresamente se determine 
en dicha ley. 

Articulo 39 En el primer afio de cada periodo constitucional, las se
siones ordinarias de las Camaras comenzaran, sin necesidad de previa con
vocatoria, el dia 23 de enero o el dia posterior mas inmediato posible. 

Articulo 49 Las Camaras en sesion conjunta, en cada periodo consti
tucional designar:in una Comision Legislativa integrada por veintitres (23) 
miembros, quienes con sus respectivos suplentes, seran elegidos de modo 
que reflejen en lo posible Ia composicion poHtica del Congreso de la Re
publica. El Reglamento establecera el procedimiento y los demas requisitos 
que regiran la discusion de Ios proyectos de leyes. 

· Articulo 59 Las Camaras en sesion con junta, en reunion expresamen
te convocada para ello, con veinticuatro (24) horas de anticipacion por lo 
menos, podran autorizar a Ia Comision Legislativa para discutir y aprobar 
proyectos de leyes individualmente determinados, mediante acuerdo que 
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cuente con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Una 
vez aprobado cada proyecto por la Comisi6n Legislativa, esta lo enviara 
al Presidente del Congreso quien ordenara distribuir el texto entre los inte
grantes de ambas Camaras y convocara a estas para una reunion conjunta 
transcurridos que sean quince (15) dias de haberlo recibido. 

Las Camaras reunidas en sesi6n conjunta de acuerdo con la convoca
toria, procederan a aprobar o rechazar mediante acuerdo, el texto que les 
sea sometido, pudiendo introducir las modificaciones que juzguen conve
nientes. Una vez aprobado un proyecto, con o sin modificaciones, el Presi
dente lo declarara sancionado y se cumpliran los tramites subsiguientes 
previstos para la formaci6n de las leyes. 

Articulo 6'! Las Camaras podran sesionar y funcionar con el numero 
de sus miembros que determine el reglamento, el cual en ningun caso po
dra ser inferior a la tercera parte de sus integrantes. Para el acto de vota
ci6n han de estar presentes la mayoria absoluta de los miembros de las 
Camaras. 

Articulo 79 El Ejecutivo Nacional en el transcurso del primer afio de 
cada periodo constitucional presentara para su aprobaci6n, a las camaras 
en sesi6n conjunta, las lineas generales del plan de desarrollo econ6mico 
y social de la naci6n. Dichas lineas cumpliran con los requisitos exigidos 
en la Ley Organica respectiva. 

Articulo 89 Disposiciones Transitorias. En el periodo constitucional 
1979-1984, la duraci6n del mandato presidencial de la Republica y de los 
Senadores y Diputados, se acortara en los dias que resulten de la aplicaci6n 
del artfculo 39. Igualmente, a los fines previstos en el articulo 185 de la 
Constituci6n, el plazo se reducira en los dias que resulten de la aplicaci6n 
de la citada disposici6n. 

Articulo 99 Imprimase integramente la Constituci6n seguida de la 
Enmienda sancionada y an6tese al pie de los articulos 113, 122, 136, 139, 
154, 156, 166, 167, 185, 227, 228, 231 del texto constitucional la referenda 
al numero y fecha de esta Enmienda. Asi mismo publiquense las disposi
ciones transitorias de la Constituci6n que aun no se hubiesen cumplido y el 
articulo 8 de la presente Enmienda. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, 
a los dieciseis dias del mes de marzo de mil novecientos ochenta y tres. -
Afio 1729 de la Independencia y 1249 de la Federaci6n. 
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El Presidente, 
CL. S.) 

El Vicepresidente, 
GODOFREDO GONZALEZ. 

ARMANDO SANCHEZ BUENO. 

Los Secretarios, Jose Rafael Garcia, Hector Carpio Castillo. 



Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintiseis dias del mes de marzo de mil 
novecientos ochenta y tres. - Ano I 72Q de la Independencia, 1249 de la Federaci6n 
y Bicentenario del Nacimiento del Libertador Simon Bolivar. 

Cumplase. 
CL. S.) 

LUIS HERRERA CAMPINS. 

Refrendado: 

El Ministro de Relaciones Interiores, LUCIANO VALERO. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, JOSE ALBERTO ZAMBRANO VELASCO. 

El Ministro de Hacienda, ARTURO SOSA, hijo. 

El Ministro de la Defensa, VICENTE NARVAEZ CHURION. 

El Ministro de Fomento, JOSE ENRIQUE PORRAS OMA&A. 

El Ministro de Educaci6n, FELIPE MONTILLA. 

El Ministro de Sanidad y Asistencia Social, LUIS JOSE GONZALEZ HERRERA. 

El Ministro de Agricultura y Cria Encargado, CESAR GUEVARA. 

El Ministro del Trabajo, RANGEL QUINTERO CASTA&EDA. 

El Ministro de Transporte y Comunicaciones, Encargado, 
ILDEMARO UZCATEGUI. 

El Ministro de Justicia, REINALDO CHALBAUD ZERPA. 

El Ministro de Energia y Minas, HUMBERTO CALDERON BERTI. 

El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, 
JOSE JOAQUIN CABRERA MALO. 

El Ministro de Desarrollo Urbano, Encargado, JULIO CESAR MARTI. 

El Ministro de Informaci6n y Turismo, GUIDO DIAZ PE1"1'A. 

El Ministro de la Juventud, GUILLERMO REYES BOSCAN. 

El Ministro de la Secretaria de la Presidencia, GONZALO GARCIA BUSTILLOS. 

El Ministro de Estado, MARITZA IZAGUIRRE. 

El Ministro de Estado, HERMANN LUIS SORIANO. 

El Ministro de Estado, LUIS PASTOR!. 

El Ministro de Estado, RAIMUNDO VILLEGAS. 

El Ministro de Estado, LUIS ALBERTO MACHADO. 

El Ministro de Estado, MERCEDES PULIDO DE BRICE&O. 

El Ministro de Estado, LEONOR MIRABAL MANRIQUE. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA CONSTITUCION 

EL CONGRESO 
DE LA REPUBLICA DE VENEWELA 

en conformidad con lo dispuesto por el articulo 251 de la Constitucion 
y requerido el voto de las Asambleas Legislaiivas de los Estados Anzoate
gui, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Falcon, Guarico, 
Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Ta
chira, Trujillo, Yaracuy y Zulia, y visto el resultado favorable del escrutinio, 

decreta las siguientes 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
DE LA CONSTITUCION 

Primera: Mientras se dictan las leyes previstas en el Capitulo IV del 
Titulo I de la Constitucion, se mantiene en vigencia el actual regimen y 
organizacion municipal de la Republica.* 

Segunda: Los extranjeros comprendidos en los ordinales 29 y 39 del 
articulo 37, que cumplan veinticinco afios de edad dentro del afio siguiente 
a la fecha de entrada en vigencia de la Constitucion, podran hacer la de
claracion de voluntad dentro de este plazo. 

"Cumplida" (Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Tercera: Mientras la Ley establece las facilidades especiales a que se 
refiere el articulo 36 de la Constitucion la adquisicion de la nacionalidad 
venezolana por quienes tengan por nacimiento la nacionalidad de Espana 
o de un Estado Latinoamericano, continuara rigiendose por las disposicio
nes legales vigentes. 

Cuarta: Mientras la Ley establece las normas sustantivas y procesales 
correspondientes, la perdida de nacionalidad por revocatoria de la natura
lizacion se ajustara a las disposiciones de la legislacion vigente, pero el 
interesado podra apelar de la decision administrativa ante la Corte Supre
ma de Justicia en el plazo de seis meses a partir de la fecha de publicacion 
de la revocatoria en la Gaceta Oficial. 

* N. del E.: Esta Disposici6n debe considerarse cumplida con la promulgaci6n de la Ley 
Organica de Regimen Municipal de 1989. 
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Quinta: El amparo de la libertad personal, hasta tanto se dicte la Ley 
especial que lo regule conforme a lo previsto en el articulo 49 de la Cons
titucion, procedera de acuerdo con las normas siguientes: 

Toda persona que sea objeto de privacion o restriccion de su libertad, 
con violacion de las garantias constitucionales, tiene derecho a que el Juez 
de Primera Instancia en lo Penal que tenga jurisdiccion en el lugar donde 
se haya ejecutado el acto que motiva la solicitud o donde se encuentre 
la persona agraviada, expida un mandamiento de habeas corpus. 

Recibida la solicitud, que podra ser hecha por cualquier persona, el 
Juez ordenara inmediatamente al funcionario bajo cuya custodia este la 
persona agraviada, que informe dentro del plazo de veinticuatro horas sobre 
los motivos de la privacion o restriccion de la libertad y abrira una averi
guacion sumaria. 

El Juez decidira, en un termino no mayor de noventa y seis horas des
pues de presentada la solicitud, la inmediata libertad del agraviado o el 
cese de las restricciones que se le hayan impuesto, si encontrare que para 
la privacion o restriccion de la libertad no se han llenado las formalidades 
legales. El Juez podra sujetar esta decision al otorgamiento de caucion o 
prohibicion de salida del pals de la persona agraviada, por un termino que 
no podra exceder de treinta dias, si lo considerare necesario. 

La decision dictada por el Juez de Primera lnstancia se consultara con 
el Superior, al que deberan enviarse los recaudos en el mismo dia o en el 
siguiente. La consulta no impedira la ejecucion inmediata de la decision. 
El Tribunal Superior decidira dentro de las setenta y dos horas siguientes 
a la fecha de recibo de los autos.* 

Sexta: En tanto la legislaci6n ordinaria fija los terminos y plazos a 
que se refiere el ultimo aparte del ordinal 1"' del artfoulo 60 de la Constitu
cion, las autoridades de polida que hayan practicado medidas de detenci6n 
preventiva deberan poner al indiciado a la orden del correspondiente Tri-· 
bunal en un termino no mayor de ocho dias, junto con las actuaciones que 
hubieren cumplido, a los fines de la prosecuci6n de las diligencias suma
riales. El Tribunal Instructor debera decidir, acerca de la detenci6n, den
tro del termino de noventa y seis horas, salvo los casos graves y complejos 
que requieran un termino mayor, el cual en ningun caso excedera de ocho 
dias. Solo estan facultadas para tomar las medidas previstas en el articulo 
60 de la Constituci6n, las autoridades de polida, que de acuerdo con la 
Ley, tengan caracter de auxiliares de la Administraci6n de Justicia. 

"Cumplida" (Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Septima: Las medidas de extrafiamiento del pals adoptadas entre el 
23 de enero de 1958 y el 31 de julio de 1960 se mantendran en vigor mien-

* N. del E.: Esta Disposici6n puede considerarse cumplida con la promulgaci6n de la 
Ley Organica de Amparo sobre Derechos y Garantfas Constitucionales de 1988. 
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tras no sean revocadas por el Ejecutivo Nacional o por acuerdo de las Ca
maras en sesi6n conjunta, pero no podran prolongarse mas alla del actual 
periodo constitucional. 

Las personas sometidas a privaci6n o restricci6n de la libertad por ra
zones de orden publico deberan ser puestas en libertad o sometidas a los 
Tribunales de la Republica dentro de un termino de dos meses a partir de 
la promulgaci6n de la Constituci6n. 

"Cumplida" (Ver Enmienda NCJ 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Octava: Se declara aplicable lo dispuesto en el unico aparte del ar
tfculo 148 de la Constituci6n al actual Presidente de la Republica una vez 
terminado su mandato, y, desde que entre en vigencia esta disposici6n, al 
ciudadano que ejerci6 constitucionalmente la Presidencia de la Republica 
en el periodo 1936-1941 y al ciudadano que por voto popular fue elegido 
Presidente de la Republica para el periodo constitucional iniciado en 1948. 

"Cumplida" (Ver Enmienda N<? 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Novena: Los Senadores y Diputados que para Ia fecha de promul
gaci6n de la Constituci6n esten ejerciendo destinos publicos, no exceptua
dos en Ios artfculos 123 y 141 de Ia Constituci6n, podran reincorporarse a 
la respectiva Camara en el curso de las pr6ximas sesiones ordinarias.* 

Decima: Mientras la Ley provea lo conducente, a quienes incum
plieren lo dispuesto en el artfculo 160 de la Constituci6n se les impondra 
la pena prevista en el articulo 239 del C6digo Penal. 

Si se tratare de un funcionario de la administraci6n publica o de ins
titutos aut6nomos, sera ademas destituido. 

Decimaprimera: Los proyectos de leyes relativos a tratados o conve
nios internacionales y los concernientes al regimen tributario, que para la 
fecha de promulgaci6n de la Constituci6n estuvieren cursando en las Ca
maras, podran continuar discutiendose aun cuando se hubiesen iniciado en 
la Camara de Diputados los primeros y en el Senado los segundos. 

"Cumplida" (Ver Enmienda N<:> 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Decimasegunda: Las Camaras si estuvieren reunidas para la fecha de 
promulgaci6n de la Constituci6n, o en las sesiones ordinarias o extraordina
rias siguientes, procederan antes de entrar en receso, a elegir en sesi6n con
junta Ia Comisi6n Delegada prevista en el artkulo 178. 

Antes de proceder a Ia elecci6n, las Camaras en sesi6n conjunta dicta
ran las normas reglamentarias pertinentes. 

"Cumplida" (Ver Enmienda N<:> 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

* N. de E.: Esta Disposici6n puede considerarse cumplida pues se refeda a los parlamen
tarios electos para el periodo constitucional 1959-1964. 
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Decirnatercera: Cuando la Ley requiera para la validez de un acto 
la autorizaci6n, aprobaci6n o sanci6n del Congreso de la Republica, la de
cision sera tomada por las Camaras en sesi6n conjunta, a menos que de 
la misma naturaleza del acto aparezca que debe seguirse el procedimiento 
para Ia formaci6n de las leyes. 

Decirnacuarta: Los jueces continuaran en el ejercicio de sus cargos 
por el periodo est~blecido en la legislaci6n vigente. 

Sin embargo, el Consejo Judicial, sin perjuicio de sus demas atribu
ciones legales, podra, dentro del afio siguiente a la promulgaci6n de la 
Constituci6n, destituir, previa averiguaci6n sumaria, a aquellos que hayan 
incurrido en cualquier hecho grave que afecte la dignidad o el decoro de 
la judicatura o adolezcan de manifiesta incapacidad o deficiencia en el 
desempefio del cargo 

La designaci6n del nuevo juez y de sus suplentes, se hara de acuerdo 
con la ley. 

"Cumplida" (Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Decimaquinta: Los actuales Vocales de las Cortes Federales y de Ca
saci6n integraran la Corte Suprema de Justicia par lo que falta del presen
te periodo constitucional. La Corte se instalara dentro de los treinta dias 
siguientes a la entrada en vigor de la Constituci6n, y elegira de su seno un 
Presidente y dos Vicepresidentes. 

Mientras se dicte Ia Ley Organica de la Corte Suprema de Justicia 
regiran las disposiciones siguientes: La Corte actuara dividida en tres Salas 
aut6nomas, denominadas Sala PoHtico-Administrativa, Sala de Casaci6n 
Civil, Mercantil y del Trabajo y Sala de Casaci6n Penal. La primera de di
chas Salas estara integrada por Ios Vocales de la actual Corte Federal y 
ejercera las atribuciones que la Iegislaci6n vigente confiere a esta, y las 
que establecen los ordinales 29 y 49 al 99 del articulo 215 de la Constituci6n; 
las otras dos Salas estaran integradas por los Vocales de las respectivas Sa
las de la actual Corte de Casaci6n y tendran las atribuciones conferidas 
por la Ley vigente a las mismas. La Corte en pleno tendra las atribuciones 
1' y s• del articulo 215 de la Constituci6n. 

Los actuales suplentes de la Corte Federal llenaran las faltas absolutas 
de los Magistrados de la Sala PoHtico-Administrativa; y los de la Corte de 
Casaci6n, las de los Magistrados de las Salas de Casaci6n. 

En la instalaci6n de la Corte Suprema de Justicia regiran, en cuanto 
sean aplicables, las disposiciones de la Ley Organica de la Corte de Casa
ci6n. Las actuaciones de la Corte en pleno y de la Sala Politico-Adminis
trativa se regiran, en cuanto sea aplicable, por la Ley Organica de la Corte 
Federal, y las de las Salas de Casaci6n, por la Ley Organica de la Corte 
de Casaci6n. 

Al elegir los Magistrados de la Corte para el pr6ximo periodo consti
tucional, las Camaras sefialaran los que habran de durar nueve, seis y tres 
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afios respectivamente, a los fines previstos en el artfoulo 214 de la Cons
tituci6n. 

La Corte en pleno resolvera las dudas que pudieren presentarse en la 
aplicaci6n del ordenamiento previsto en esta disposici6n, y resolvera asi
mismo las que se susciten respecto de las atribuciones del Fiscal General 
de la Republica y del Procurador General de la Republica. 

"Cumplida" (Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Decimasexta: El ciudadano elegido para desempefiar el cargo de Pro
curador de la Nacion para el presente periodo constitucional continuara 
ejerciendo, con el nombre de Fiscal General de la Republica, las funciones 
atribuidas al Ministerio Publico por la Comtitucion hasta la terminacion 
de dicho periodo. Igualmente continuara ejerciendo las funciones atribui
das por la Constitucion a la Procuraduria General de la Republica hasta 
que el Presidente de la Republica haga la designacion prevista en el ar
ticulo 201 de la Constitucion. En este ultimo caso, ambos funcionarios de
sempefiaran las funciones que respectivamente Jes atribuye la Constituci6n, 
en conformidad con las !eyes vigentes, en cuanto estas sean aplicables segun 
la naturaleza propia de cada institucion, hasta que sean promulgadas las 
correspondientes leyes organicas. 

"Cumplida" (Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Decirnaseptima: EI ciudadano elegido para desempefiar el cargo de 
Contralor de la Nacion para el presente periodo constitucional continuara 
ejerciendo, con el nombre de Contralor General de la Republica, las fun
ciones atribuidas por la Constitucion a la Contraloria General de la Repu
blica. 

Mientras la Ley Organica provea lo conducente, el ciudadano elegido 
para desempefiar el cargo de Sub-Contralor de la Nacion para el presente 
periodo constitucional continuara ejerciendo, con el nombre de Sub-Con
tralor de la Republica, las atribuciones que le sefiala la Ley. Las faltas 
temporales o accidentales del Sub-Contralor seran llenadas por aquel fun
cionario de la Contraloria que sea llamado al efecto por el Contralor Ge
neral de la Republica. En caso de falta absoluta, las Camaras en sesi6n 
conjunta o la Comision Delegada elegiran la persona que deba sustituirlo. 

"Cumplida" (Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Decimoctava: Mientras la Ley Organica respectiva fija la oportuni
dad para la presentacion del Proyecto de Ley de Presupuesto, este sera 
presentado anualmente dentro de los quince primeros dias de las sesiones 
ordinarias de las Camaras. 

"Cumplida" (Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Decimanovena: El proximo periodo constitucional comenzara el 2 
de marzo de 1964. En esta fecha se instalaran las Camaras. La toma de po-
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sesi6n del Presidente de la Republica electo se hara de conformidad con 
el articulo 186 de la Constituci6n. La elecci6n de los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia se hara dentro de los primeros treinta dfas de la 
iniciaci6n del periodo constitucional. 

Los periodos de los actuales Diputados a las Asambleas Legislativas 
y miembros de los Concejos Municipales terminaran el 19 de enero de 
1964, a menos que la Ley disponga su renovaci6n en una fecha anterior. 

"Cumplida" (Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Vigesima: Los bienes a que se refiere el Decreto N9 28 del 6 de fe
brero de 1958 de la Junta de Gobierno pasan al patrimonio nacional. 

Esta medida comprende todos los bienes de la persona a quien se re
fiere el mencionado Decreto y los detentados por quienes hayan sido decla
rados interpuestas personas, conforme al mismo Decreto, antes de la pro
mulgaci6n de la Constituci6n. 

El Procurador General de la Republica tomara las medidas necesarias 
para la ejecuci6n de esta disposicion y los inventarios que levante serviran 
de titulo de propiedad del Estado sobre dichos bienes, para todos los efec
tos legales. 

Vigesimaprimera: Igualmente pasaran al patrimonio nacional y en la 
cuantia que determine la Comision investigadora prevista en la Ley contra 
el Enriquecimiento Ilicito de Funcionarios o Empleados Publicos, los bie
nes pertenecientes a las personas sometidas ante ella a investigacion hasta 
la fecha de promulgacion de la Constitucion y en razon de hechos o actua
ciones anteriores al 23 de enero de 1958. 

En SU decision, que tendra caracter de sentencia definitivamente fir
me, la Comision Investigadora determinara los bienes que han de pasar 
al patrimonio nacional conforme a esta disposici6n y las cantidades que 
quedaren adeudando al Fisco Nacional aquellos que se hubieren enrique
cido iHcitamente por un monto mayor al valor de los bienes restituidos al 
patrimonio nacional. Los interesados podran recurrir por ante la Corte Su
prema de Justicia, en Sala PoHtico-Administrativa, en el phzo de treinta 
dfas continues contados a partir de la publicaci6n de la decision, para de
mostrar la licitud parcial o total de su enriquecimiento. La Corte tramitara 
y decidira el recurse de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
articulo 25 de la Ley Organica de la Corte Federal. 

La Comision decidira los casos actualmente investigados conforme a 
lo previsto en esta disposicion, en el termino de tres meses contados a par
tir de la fecha de entrada en vigencia de la Constitucion. Este lapso podra 
ser prorrogado, en cada caso, por la Corte Suprema de Justicia, en Sala 
PoHtico-Administrativa, a solicitud razonada de la Comisi6n Investigadora. 

El Procurador General de la Republica podra recurrir tambien por 
ante la Corte Suprema de Justicia, cuando considere que la decision de la 
Comision Investigadora es contraria a los intereses de la Republica. 
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Cuando en virtud de la decision de la Comision Investigadora sea pro
cedente la suspension de todas o algunas de las medidas preventivas prac
ticadas sabre bienes del investigado, esa smpension no podra ejecutarse 
sino en el caso de que el Procurador General de la Republica no hubiere 
recurrido ante la Corte Suprema de Justicia dentro del termino previsto 
en esta disposicion. 

Si la Corte Suprema de Justicia decidiere que no ha habido enrique
cimiento ilicito o que su cuantia es menor a la estimada por la Comision 
Investigadora, fijara la cantidad que debera devolverse al recurrente en la 
medida que no se hubiere enriquecido ilicitamente y lo participara al 
Ejecutivo Nacional para que determine la forma y oportunidad del pago, 
en conformidad con el articulo 16 de la Ley Organica de la Hacienda Na
cional. Sin embargo, la Corte podr:i ordenar que dicho pago se haga, total 
o parcialmente, en bienes que pertenecieron al investigado, siempre que su 
devolucion no sea contraria al interes publico o social. 

En cada caso, la Comision decidira tambien sabre las reclamaciones 
de terceros que aleguen derechos reales sabre los bienes objeto de la deci
sion, y podra ordenar la acumulacion de los autos que cursen en los Tri
bunales, si asi lo juzga conveniente. Dichos terceros podr:in igualmente 
recurrir en el plaza de treinta dias continuos, por ante la Corte Suprema 
de Justicia, en Sala Politico-Administrativa, para hacer valer sus derechos 
y esta tramitira dichos recursos en conformidad con el articulo 25 ya cita
do. Cuando sea declarada con lugar la reclamacion de un tercero, el Eje
cutivo Nacional podra disponer SU pago en la forma y oportunidad que el 
mismo sefiale o autorizar la entrega o remate del bien objeto de la recla
macion, sin perjuicio de lo establecido en esta misma disposicion. La Co
mision podra declarar simulados los traspasos de bienes afectados por los 
investigados despues del 19 de diciembre de 1957. 

Los bienes que hayan sido adquiridos por los investigados antes de 
entrar al desempefio de los cargos que ocuparon o de haber cometido los 
hechos que fundamentan las medidas, solamente podran ser incluidos en 
la decision de la Comision lnYestigadora cuando los demas bienes no fue
ren suficientes para cubrir el monto del enriquecimiento ilicito, salvo lo 
establecido en esta misma disposicion respecto a bienes de interes publico 
o social. 

La circunstancia de haberse promovido accion judicial contra algunas 
de las personas comprendidas en esta disposicion no impedira la aplicacion 
de la misma. Los juicios iniciados por aplicacion de las disposiciones de 
la Ley contra el Enriquecimiento Ilicito de Funcionarios o Empleados 
Publicos, contra personas comprendidas en la presente disposicion transi
toria, se suspenderan, y los expedientes ser:in pasados a la Comision Inves
tigadora. La aplicacion de esta disposicion no impide el ejercicio de las 
acciones penales que sean procedentes conforme a la Ley. 
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A los fines del cumplimiento de las medidas aqui pautadas, no tendra 
aplicaci6n la norma contenida en el articulo 44 de la Constituci6n, y tanto 
la Comisi6n Investigadora como la Corte Suprema de Justicia s6lo estaran 
sujetas a las disposiciones procesales aqui sefialadas. 

Vigesimasegunda. El articulo 44 y la ultima parte del articulo 42 de 
la Ley contra el Enriquecimiento Ilicito de Funcionarios o Empleados Pu
blicos seran aplicables a las personas a que se refiere la disposici6n deci
moctava y a las que se hayan enriquecido ilicitamente segun las decisiones 
de la Comisi6n Investigadora o de la Corte Suprema de Justicia. 

"Cumplida" (Ver Enmienda N9 2, fecha 26 de marzo de 1983). 

Vigesimatercera. Mientras no sea modificado o derogado por los 6r
ganos competentes del Poder Publico, o no quede derogado expresa o im
plicitamente por la Constituci6n, se mantiene en vigencia el ordenamiento 
juridico existente. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, 
a los veintitres dias del mes de enero de mil novecientos sesenta y uno. -
Afio 1519 de la Independencia y 1029 de la Federaci6n. 

El Presidente, 
(L, S.) 

El Vicepresidente, 
(L. S.) 

RAUL LEONI 
Senador por el Estado Bolivar 

RAFAEL CALDERA 
Diputado por el Distrito Federal 

ANZOATEGUI: Senadores: Juan M. Mogna, Jose Ramon Hernandez Camejo, 
J. M. Dominguez Chacin; Diputados: Octavio Lepage Barreto, Elpidio La Riva Mata, 
Jaime Lusinchi, Pedro Ortega Diaz, Alirio Gomez Cermeno, Pedro Manuel Vasquez, 
Raul Monteverde. 

APURE: Senadores: Cristobal Azuaje, Julio C. Sanchez Olivo; Diputados: Isabel 
Carmona de Serra, Freddy Melo. 

ARAGUA: Senadores: Miguel Otero Silva, J. A. Medina Sanchez; Diputados: 
Humberto Bartoli, Pablo Cova Garcia, Jorge Pacheco, Leonardo Arias, Castor Jose To
rres, Godofredo Gonzalez. 

BARINAS: Senadores: Rafael Octavio Jimenez, Victor Mazzei Gonzalez; Dipu
tados: Samuel Dario Maldonado, Argenis Gomez, Gonzalo Garcia Bustillos. 

BOLIVAR: Senadores: J. M. Siso Martinez; Diputados: Said Moanack V., Pedro 
Miguel Pareles, Olivio Campos. 
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CARABOBO: Senadores: Francisco Melet, Alfredo Celis Perez; Diputados: En
rique Betancourt y Galindez, Carlos Felipe Alvizu, Rafael Pena, Hector Vargas Acos
ta, Renato Olavarria Celis, Armando Rafael Gonzalez, Enrique Acevedo Berti. 

COJEDES: Senadores: Etanislao Mejias S., Isidoro Hernandez; Diputados: Eneas 
Palacios Palacios, Federico Reyes Pereira. 

FALCON: Senadores: Rolando Salcedo D'Lima, Romulo Henriquez, Francisco 
Faraco; Diputados: Antonio Leidenz, Rafael Vicente Beaujon, Andres Hernandez 
Vasquez, Raul Lugo Rojas, Luis Miquilena, Aristides Beaujon. 

GU ARICO: Senadores: Francisco Olivo, Alberto Turupial; Diputados: Jorge 
Dager, Francisco Salazor Meneses, Jesus Villavicencio, Saul Ron. 

LARA: Senadores: Argimiro Bracamonte, Ambrosio Oropeza, Froilan Alvarez 
Yepez; Diputados: Manuel Vicente Ledezma, Jose Manzo Gonzalez, Juan Tamayo 
Rodriguez, Luis Eleazar Solorzano, Antonio Jose Lozada, Jose Herrera Oropeza, Luis 
Herrera Campins, Jesus Perez Lias. 

MERIDA: Senadores: Carlos Febres Pobeda, Ramon Vicente Casanova; Dipu
tados: Luciano Noguera Mora, Hugo Briceno Salas, Edilberto Moreno, Rigoberto Hen
riquez Vera. 

MIRANDA: Senadores: Bonifacio Velasquez, Cesar Gil Gomez, Luis Alejandro 
Gonzalez; Diputados: Jose Octavio Henriquez, Teofilo Moros, Amilcar Gomez, Vic
torino Santaella, Guillermo Munoz, Jose Camacho, Eduardo Machado. 

MONAGAS: Senadores: J. S. Nunez Aristimuno, Luis Tovar; Diputados: Jose 
Angel Ciliberto, Luis Alfaro Ucero, Edmundo Yibirin, Manuel Joaquin Aristimuno. 

NUEVA ESPARTA: Senadores: Luis B. Prieto F., Luis Hernandez Solis; Dipu
tados: Guillermo Salazar Meneses, Julio Villarroel. 

PORTUGUESA: Senadores: Cipriano Heredia Angulo, Antonio Delgado Lozano; 
Diputados: Gonzalo Barrios, Jesi'is Maria Casal, Rene Rivero Perez. 

SUCRE: Senadores, Carlos D' Ascoli, Pedro Perez Velasquez; Diputados: Luis 
Manuel Penalver, Regulo Jose Gomez, Anibal Lairct, Dionisio Lopez Orihuela, Her
nan Brito. 

TACHIRA: Senadores: Cesar Morales Carrero, Abel Santos Stella; Diputados: 
Rodolfo Jose Cardenas, Aristides Calvani, Valmore Acevedo Amaya, Ceferino Medina 
Castillo, Rosa Garcia de Grooscors, Jose Jesus Alvarez. 

TRUJILLO: Sen adores: Elba no Provenzali Heredia, Rafael Angel Espinoza; Di
putados: Jose Antonio Espinoza Lares, Juan de la Cruz Duran, Amabilis Quinones, 
Arturo Ramon Anez, Felipe Montilla, Pedro Pablo Aguilar. 

YARACUY: Senadores: Raul Ramos Gimenez, Catalino Gomez M.; Diputados: 
Marcial Mendoza Estrella, Baudilio Rodriguez, Pedro Perez Mendez. 

ZULIA: Sen adores: Octavio Andrade Delgado, Hector Cedeno Perez, Alberto 
Levy Romero, Enrique Mendez Romero, Jesus Faria; Diputados: Jesus A. Paz Gala-

188 



rraga, Juan Jose Delpino, Cesar Rond6n Lovera, Jtalo Boscan, Gualberto Fermin, 
Adelso Gonzalez Urdaneta, Elio Chacin Reyes, Luis Adolfo Romero, Hugo Soto So
corro, Omar de Jesus Rumbos, Angel Emiro Govea, Jose Bousquet, Hens Silva Torres, 
Pedro Barrios, Hugo Parra Leon, Joaquin Araujo Ortega. 

TERRITORIO FEDERAL AMAZONAS: Diputado: Dionisio Alvarez Ledezma. 

TERRITORIO FEDERAL DELTA AMACURO: Diputado: Martin Antonio 
Rangel G. 

DISTRITO FEDERAL: Senadores: Arturo Uslar Pietri, Ramon Escovar Salom, 
Pompeyo Marquez, Pedro del Corral; Diputados: Fabricio Ojeda, Gustavo Lares Ruiz, 
Jesus A. Yerena, Ramon Tenorio Sifontes, Jose Vicente Rangel, Vicente Piiiate, Vida
lina de Bartoli, Orlando Tovar, Sixto Guaido, Juan B. Moretti Garanton, Petra de 
Aranguren, Gustavo Machado, Guillermo Garcia Ponce, Eloy Torres, Miguel Angel 
Landaez, Dagoberto Gonzalez, Domingo Alberto Rangel, Jose Gonzalez Navarro, Augus
to Malave Villalba, Carlos del Vecchio. 

Los Secretarios, Orestes Di Giacomo, Hector Carpio Castillo. 

Salon Eliptico del Palacio Federal, en Caracas, a veintitres de enero de mil 
novecientos sesenta y uno. - Aiio 161 Q de la Independencia y 102\l de la Federacion. 

EjecUtese y cuidese de su ejecucion. 
CL. S.) 

ROMULO BETANCOURT. 

Refrendado: 

El Ministro de Relaciones Interiores, LUIS AUGUSTO DUBUC. 

EI Ministro de Relaciones Exteriores, MARCOS FALCON BRICE&O. 

EI Ministro de Hacienda, TOMAS ENRIQUE CARRILLO BATALLA. 

EI Minisro de Ia Defensa, JOSUE LOPEZ HENRIQUEZ. 

El Ministro de Fomeno, LORENZO FERNANDEZ. 

El Ministro de Obras Publicas, RAFAEL DE LEON ALVAREZ. 

EI Encargado del Ministerio de Educacion, REINALDO LEANDRO MORA. 

El Ministro de Sanidad y Asistencia Social, AHNOLDO GABALDON. 

EI Ministro de Agricultura y Cria, V. M. GIMENEZ LANDINEZ. 

EI Ministro del Trabajo, HAUL VALERA. 

EI Ministro de Comunicaciones, PABLO MILIAN! A. 

El Ministro de Justicia, ANDRES AGUILAR M. 

EI Ministro de Minas e Hidrocarburos, JUAN PABLO PEREZ ALFONZO. 
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Animales Comestibles. Gravamenes: 34 
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Cesantia. Prestaciones: 88 
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Clausula Sin died: 90 
C6cligos: 162 
Co1ectividad: 9 5 
Colegiaci6n: 82 
Colegiaci6n Obligatoria: 8 2 
Colegios Profesionales: 8 2, 109 
Colonizaci6n. Legislaci6n: 136, 24 
Comercio: 31, 3; 34 
Comercio. Patente: 31, 3 
Comercio de Armas : 13 3 
Comisi6n Delegada: 128, 138, 144, 

145; 165, l; 178, 179, 190, 14; 
201, 227, 242, 243, 244 

Comisi6n Delegada. Actuaciones: 180 
Allanamiento: 146 
Atribuciones: 1 79 
Autorizaci6n: 190, 11; 190, 16; 201 
Comisiones Especiales: 1 79, 3 
Competencia: 242 
Informaci6n: 143 
Mayoria Especial: 179, 5 
Miembros: 1 78 
Reglamento: 178 

Comisi6n Legislativa: Ell4, 138, 156 
Comisi6n Legislativa. Funciones: EII5 
Comisiones Parlamentarias: 160, 199 
Competencia Estadal: 1 7, 20 
Competencia Municipal: 17, 5; 17, 7; 

18, 1; 28, 29, 30; 136, 21 
Competencia Municipal. Libre Gesti6n: 

29 
Competencia Nacional: 17, 7; 18, l; 

136, 137; 139 
Competencia N acional. Legislaci6n: 13 9 
Comprobantes. Fiscalizaci6n: 6 3 
Comunidad Internacional. Coopera-

ci6n: P 
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Comunidades. Protecci6n: 72 
Comunidades Indigenas; 77 
Concejales. Elecci6n: Ell 1 
Concejo Municipal. Actos: 215, 4 
Concejo Municipal. Elecci6n: EII 1 
Concesiones : 9 7; 13 6, 21 
Concesiones. Extinci6n: 103 
Concesiones. Limitaci6n: 97 
Concesiones de Hidrocarburos: 126 
Concesiones de Hidrocarburos. Tierras: 

103 
Concesiones de Recursos N aturales: 126 
Concesiones Mineras. Tiempo: 136, 10 
Concesiones Mineras. Tierras: 103 
Concubinato: 60, 4 
Condecoraciones Nacionales: 136, 3 
Condici6n Social:, 53, 61, P 
Condici6n Social. Discriminaci6n: 61 
Confinamiento: 14 3 
Confiscaci6n: 102, 250; DT20; 
Confiscaci6n. Prohibici6n: 102 
Conflicto Exterior: 240 
Conflicto Interior: 240 
Conflictos Laborales: 90 
Congreso: 126, 137, 138, 171, 180, 

222, 239, 244, 250 
Congreso. Allanamiento: 215, 2 

Aprobaci6n: 126, 128, DT13 
Autorizaci6n: DT13 
Control: 236 
Comisi6n Delegada: 128, 138, 144; 

161, l; 178, 190, 14; 201, 227, 
243, 244 

Comisi6n Legislativa: EII4 
Comisiones : 13 8 
Competencias: 13 8 
Composici6n Politica: 1 78, EII4 
Control: 139, 230, DTlO 
Informe: 190, 20; 239 
Mayoria Absoluta: 250 
Mayoria Especial : 13 7 
Mensajes Especiales: 190, 20 
Presidencia: 246, 2 
Presidente: EII5, 17, 138, 172 
Privilegio: 13 9 
Receso: 190, 11 
Reglamentos: 13 8, 1 78, EII4 
Secretario : 172 



Sesiones Extraordinarias: 15 5, 179, 
4; 190, 9; 245, 2 

Sesiones Ordinarias: 191, 222, 245, 
2; El13 

Vicepresidente: 138, 172, 187 
Conmoci6n: 241 
Conquista. Repudio: P 
Consanguinidad: 184 
Consanguinidad. Grado: 60, 4 
Consejo de la Judicatura: 217 
Consejo de la Judicatura. Atribuciones: 

217 
Organizaci6n : 21 7 
Representaci6n: 217 

Consejo de Ministros: 24 3, 244 
Consejo de Ministros. Acuerdos: 173 

Asistencia Procurador General: 20 3 
Competencia: 227, 242 
Decisiones: 190, 193, 196 
Derecho a Voz: 20 3 
Funcionamiento: 19 3 
Integraci6n: 193, 194 
Organizaci6n: 19 3 
Presidencia: 19 3 
Reuniones: 203 
Votaci6n: 196 
Voto Adverso: 196 
Voto Negativo: 196 

Constituci6n: 2; 17, l; 17, 2; 17, 3; 
17, 7; 19; 22; 26; 29; 32; 34; 45; 
49; 50; 79; 96; 112; 117; 135; 136, 
24; 136, 25; 138; 139; 142; 150, 
10; 153, 3; 159, 160, 161, 163; 164, 
166; 179, 8; 181, 190, l; 190, 6; 
190, 15; 190, 22; 192; 196; 220; 
235; 245, 3; 246, 3 
Articulos Enmendados: EII9, 245, 

6; 251 
Colisi6n: 215, 3; 215, 4 
Contrariedad: 46 
Cumplimiento: 16; 23, l; 52 
Derogaci6n Expresa: DT2 3 
Derogaci6n Tacita: DT23 
Disposiciones Transitorias: 2 51 
Enmiendas: 245; 245, 6; 249 
Inviolabilidad: 249 
Obediencia: 52 
Observancia: 179, l; 250; 218 

Promulgaci6n: 252 
Reforma: 249 
Reforma General: 246 
Respeto : 13 2 
Sanciones: 251 
Textos: 245, 6 
Vigencia: 250 
Violaci6n: 46; 215, 6 

Consulados : 8 
Consumo. Impuesto: 18, 2; 136, 8 
Consumo de Bienes. Gravamen: 18, 3 
Consumo de Bienes. Impuestos: 18, 2 

Prohibici6n: 18, 3 

Contabilidad. Documentos: 63 
Contencioso-Administrativo. Jurisdicci6n: 

206 

Contralor General de la Republica. Con
dici6n: 237 
Elecci6n: 238 
Enjuiciamiento: 215, 2 
Falta Absoluta: 238 
Falta Accidental: 238 
Falta Temporal: 238 
Funci6n: 237 
Informe Anual: 139 

Contraloria General de la Republica: 
234 

Contraloria General de la Republica. 
Autonomia Funcional: 236 
Competencias: 234 
Direcci6n: 237 
Funcionamiento: 234 
Funciones: 235 
Intervenci6n: 234 
Organo Auxiliar: 236 
Responsa bilidad: 2 3 7 

Contratistas: 89 
Contra to Colectivo: 90 
Contrato de Interes Nacional: 126; 

190, 15 
Contra to de Interes Publico: 12 7 
Contrato de Interes Publico. Condicio

nes: 126 
Reclamaciones Extranjeras: 12 7 

Contrato de Interes Publico Nacional: 
126 

Contratos: 124 
Contribuci6n. Cobra: 224 
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Contribuciones Especiales: 31, 6 
Contribuciones Nacionales: 87, 136 
Contribuyentes. Capacidad Econ6mica: 

223 

Control de la Administraci6n Publica: 
19, 139, 160, 230 

Control Fiscal: 234, 235 
Controversias Contractuales. Resoluci6n 

Amigable: 12 7 
Convenci6n de Gobernadores: 190, 19 
Conveniencia Nacional: 97, 231 
Convenios lnternacionales: 128, 130 
Convenios Internacionales. Celebraci6n: 

190, 5 
Controversias: 129 
Ejecuci6n: 129 
Ejecuci6n Provisional: 128 
Interpretaci6n: 129 
Promulgaci6n de la Ley: 1 7 6 
Proyecto de Ley: 150, 1 
Ratificaci6n: 190, 5 
Validez: 128 

Convivencia Social: 60, 10; 72 
C6nyuges: 60, 4 
Cooperativa. Organizaci6n: 72 
Coordinaci6n Administrativa: 136, 14; 

136, 17 

Coronel: 1 O, 5 
Corporaciones. Protecci6n: 7 2 
Correos: 136, 22 
Correspondencia. Inviolabilidad: 63 
Correspondencia. Ocupaci6n: 63 
Corte Suprema de Justicia. Apelaci6n: 

DT4, Ell 
Competencia: 144; 150, 8; 204; 

206; 211, 215; DT21 
Corte Plena: 216 
Funcionamiento: 212 
Inconstitucionalidad: 173 
lniciativa Legislativa: 16 5, 4 
Magistrados: 170, 201, 212, 213, 

214, 219, Ell 
Presidencia: 216 
Presidente: 18 7 
Salas: 212, 216 
Sala Federal: 215, 216 
Sala Politico Administrativa: DT21 

Cosa Juzgada: 60, 8 

198 

Cosa Publica. Delitos: 136, 24 
Credito. Instituciones: 136, 24 
Credito. Instituciones Populares: 30 
Credito Publico: 33; 190, 13 
Credito Publico. Legislaci6n: 136, 24 

Operaciones: 231 
Uso: 17, 4 

Creditos Adicionales: 179, 6; 190, 14; 
227 

Credo P: 61 
Creencias Religiosas: 6 5 
Cria. Gravamenes: 34 
Cuenta Ministerial: 197 
Cuerpos Colegisladores : 16 2 
Cuerpos Consultivos: 109 
Cuerpos Deliberantes. Actos: 215, 4 
Cuerpos Legislativos. Actos: 159, 215, 3 

Atribuciones Privativas: 158 
Comisi6n Judicial: 161 
lnvestigaciones : 160 
Pronunciamiento: 198 

Culpabilidad: 60, 4 
Culto. Ejercicio: 65 

Ejercicio Privado: 65 
Ejercicio Publico: 65 
Inspecci6n: 6 5 

Cultura: 30 
Cultura. Acceso. Fomento: 80, 83 

D 

Danos y Perjuicios: 4 7 
Deber de Defender a la Patria: 51 
Deber de Educarse: 55 
Deber de Honrar a la Patria: 51 
Deber de Trabajar: 54 
Declaraci6n: 60, 4 
Declaraci6n Autentica: 41 
Decreto 241 
Decreto. Cumplimiento: 52 

Obediencia: 52 
Decreto Presidencial. Motivaci6n: 241 
Decreto Presidencial. Revocaci6n: 24 3 
Defensa: 60, 1; 136 
Defensa. lnviolabilidad: 68 
Defensa Extrajudicial: 202, 1 
Defensa Judicial: 202, 1 
Defensa Nacional: 132 



Delincuente. Readaptacion: 60, I 0 
Delito: 66 
Delito. Ley: 60, 2 

Perpetracion: 62 
Delito Comun: 215, 2 
Delito Contra Ia Cosa Publica: Ell 
Delito Contra la Cosa Publica. Reo: 

60, 5 
Delito Flagrante: 143 
Delito lnfraganti: 60, I 
Delitos Politicos: 215, 2 
Democracia P: 3, 22, 27, 80, 114 
Democracia. Estabilidad: 13 2 

Extension P 
Denominaciones Comerciales: I 00 
Dependencias Federales: 9, 14 
Dependencias Federales. Administra-

cion: 14 
Cesiones Territoriales: I 0 
Organizacion: 136, 6 
Regimen: 14 

Derecho. Contrariedad: 206 
Derecho a Dotacion: 105 
Derecho a la Defensa: 60, I; 68 
Derecho a la Educacion : 7 8 
Derecho a la Personalidad: 4 3 
Derecho a la Salud: 76 
Derecho a la Vida: 58 
Derecho a Manifestar: 115 
Derecho a ser Oido: 60, 5 
Derecho al Libre Transito: 64 
Derecho al Trabajo: 84 
Derecho Constitucional: 43, 46, 65, 160 
Derecho Constitucional. Amparo: 49 

Ejercicio: 50 
Enunciacion: 50 
Garantias: I 79, I; 2 20, I 
Limitaciones: 43 

Derecho de Asilo: 116 
Derecho de Asociacion: 70 
Derecho de Autor: 100 
Derecho de Huelga: 92 
Derecho de los Ciudadanos P : 
Derecho de Peticion: 6 7 
Derecho de Propiedad. Garantia: 99 
Derecho de Representaci6n: 6 7 
Derecho de Reunion: 71 
Derecho Economico: 9 5 

Derecho Internacional. Confiscaciones: 
102 
Normas: 116 
Vias Pacificas: 129 

Derechos. Defensa: 68 
Derechos Humanos: 59; 220, 4 
Derechos Individuales: 5 8 
Derechos Individuales. Garantia Univer-

sal P 
Derechos Politicos: 45, 110 
Derechos Sociales: 72 
Derechos Sociales. Garantia Universal P 
Desarrollo Economico: 27, 95, 98, 108 
Desarrollo Economico. Fomento: 98 

Objetivo P 
Desarrollo Economico Nacional: 107 
Desarrollo Humano: 80 
Desarrollo Social P 
Desarrollo Urbano: 32 
Desarrollo Urbano. Expropiaciones: I 0 I 
Descentralizacion Administrativa: 13 7 

Descentralizacion Territorial: I 7, 5 
Desempleo: 94 

Despacho Ministerial: 197 
Destino Publico Remunerado: 123 
Destina Publico Remunerado. Incompa-

tibilidad : I 2 3 

Desviacion de Foder: 206 
Detencion: 60, I; 60, 6; 143; 244 
Detenido. Libertad Provisional: 60, 6 
Deuda Publica. Bonos: IOI 
Dignidad del Hombre P 
Dignidad Humana P 
Dignidad Humana. Amparo P 
Dios Todopoderoso P 
Diplomacia. Formula: 61 
Diputado: 19 
Diputado. Allanamiento: 215, 2 

Arresto: 143 
Base de Poblacion: 151 
Compatibilidad: 141 
Condiciones: Ell; 152 
Condiciones de Elegibilidad: 140 
Custodia: 143 
Delitos Flagrantes: 143 
Detenci6n : 14 3 
Eleccion : 151; Ell I 
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Funciones: 142 
Iniciativa Legislativa: 165, 3 
Inmunidad 19, 143 
Investidura: 141 
Irresponsa bilidad: 14 2 
Juicio Penal: 143 
Mandato: EII8 
Renuncias: 158, 2 
Responsabiildad: 14 2 
Separaci6n Temporal: 158, 1 
Suplente: 147, 151 

Diputado Suplente. Inmunidad: 147 
Dirigen tes Sindicales : 91 
Disciplinas Religiosas: 6 5 
Discriminaci6n: 61, 74, 87 
Discriminaci6n. Prohibici6n P 
Disposici6n Legislativa: 44 
Disposiciones Transitorias: EII8 
Distinciones Hereditarias: 61 
Distrito: 28 
Distrito Federal: 9, 12, 14 
Distrito Federal: Cesiones Territoria

les: 10 
Gobernador: 140, 2, 190, 1 7 
Organizaci6n : 12; 13 6, 6 
Secretario de Gobierno: 140, 2 
Senadores: 148 
Situado Constitucional: 2 2 9 

Docentes: 81 
Documentos: 160 
Documentos de Contabilidad: 63 
Domestico. Secreto: 6 3 
Domicilio: 126 
Domicilio. C;1mbio: 64 

Visitas Sanitarias: 62 
Dominio Privado: 150, 2 
Dominio Privado. Bienes: 150, 2 

lmprescriptibilidad: 3 2 
Inalienabilidad: 32 

Donaciones: 31, 5 
Donaciones. Impuesto: 13 6, 8 
Dot2ci6n: 10 5 
Dotaci6n de Tierra: 10 5 
Derechos Beales: DT21 

E 

Economia. Medidas Extraordinarias: 
190, 8 
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Economia Nacional. Protecci6n: 223 
Economia Popular. Instituciones: 72 
Edad: 21; 35, 4; 37, 2; 37, 3; 41, 61, 

111, 149, 152, 182, 195, 213, 237 
Educaci6n: 57 
Educaci6n. Acceso: 78 

Aptitudes: 78 
Derecho: 78 
Ffinalidad: 80 
Fines: 80 
Fomento: 83 
Grado: 55 
Gratuidad: 78 
Idoneidad: 81 
Institutos Oficiales: 7 8 
Medios: 55 
Obligatoriedad: 5 5 

Educaci6n Nacional. Bases: 136, 16 
Educaci6n N acional. Directiva: 13 6, 16 
Educaci6n Privada. Estimulo: 79 
Educaci6n Privada. Protecci6n: 79 
Ejecutivo Estadal: 21 
Ejecutivo Estadal. Jefe: 21 
Ejecutivo Nacional: 10, 65, 126, 128, 

136, 10; 150, 2; 150, 4; 176; 179, 
5; 179, 6; 228, 243, DT21; EII7 

Ejecutivo Nacional. 
Acto: 215, 6 
Actos Administrativos: 215, 7 
Agente: 21 
Facultades Extraordinarias: 225 
Informes: 239 
Iniciativa Legislativa: 165, 2 
Jefatura: 181 
Ordenes: 23, 1 

Ejidos: 31, 32 
Ejidos. Imprescriptibilidad: 3 2 

Inaliena bilidad: 3 2 
Reforma Agraria: 32 

Ejidos Municipales: 31, 1 
Elecci6n: 140, 3 
Elecci6n Directa: 19, 148, 151, 187 
Elecci6n Popular: 148 
Elecci6n Popular. Mandato: 141 
Elecci6n Presidencial. Mayoria Relati-

va: 183 

Elecci6n Presidencial. Postulaci6n: 184 
Elecci6n Universal: 148, 151, 187 



Elecciones: 19, 29, I; 110 
Elecciones. Legislaci6n: 136, 24 

Libertad: 113 

Representaci6n proporcional: 19, 113, 
148, 151 

Elecciones Municipales: 111 
Electores: 111, 112 
Electores. Iniciativa Legislativa: 165, 5 
Embajadas. Adquisici6n de Inmueble: 8 
Emergencia: 240, 241 
Emergencia Econ6mica: 190, 8 
Emergencia Internacional: 190, 7 
Empleados Publicos: 46, Eil2, 122, 125 
Empleados Publicos. Ejercicio del Car-

go: 122 

Empleados Publicos Estadales: 140, 3 
Empleados Publicos Municipales: 140, 3 
Empleados Publicos N acionales: 140, 

3; 190, 18 

Empresas Beneficios: 8 7 
Empresas del Estado: 140, 3 
Emprestitos. Contrataci6n: 231 
Emprestitos N acionales. Negociaci6n: 

190, 13 

Enfermedad: 94 
Enjuiciamiento: 60, I 
Enmienda Constitucional: 24 5 
Enmienda Constitucional. lniciativa: 24 7 

Objeciones: 24 8 
Publicaci6n : 24 5, 6 
Sanci6n: 248 

Enriquecimiento Ilicito: 250, DT20, 
DT21 

Ensanche de Poblaciones: IO I 
Ensefianza. Docente: 81 
Ensefianza Especial. Gratitud: 78 
Ensefianza Superior. Gratuidad: 78 
Entidades Federales: 16, 190, 19, 215, 

8; 229 

Entidades Federales. Poblaci6n: 229 
Entidades Locales. Organizaci6n: 17, 

2; 26 

Entidades Politicas: 16 
Escudo de Armas: 5; 136, 3 
Escuelas. Creaci6n: 7 8 

Autoridad: 7 
Navegaci6n: 136, 20 

Soberania : 7 
Vigilancia: 7 

Espana. Nacionalidad: 36, DT3 
Espectaculos Publicos. Impuestos: 31, 3 
Establecimientos Educativos: 79 
Estadisticas N acionales: 13 6, 13 
Estado: 55, 57, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 

83, 84, 95, 97, 98, 106, 118, 122, 
126, 130, 132, 133 

Estado. Asistencia: 5 7 
Bienestar: 57 
Deberes: 75 
Educaci6n: 5 5, 5 7 
Empleados Publicos: 122 
Fines: 118 
Funcionarios: 229 
Funciones: 118 
Industrias: 97 
Inspecci6n: 79 
Intereses: 230 
Jefatura: 181 
Obligaciones: 232 
Participaci6n en Empresas: 140, 3 
Propiedad: DT20 
Responsa bilidad: 2 3 2 
Vigilancia: 79 

Estado Civil: 74 
Estado de Emergencia: 190, 6; 240 
Estado de Emergencia. Decreto: 242 
Estado de Peligrosidad: 60, IO 
Estado Federal: 2 
Estado Latinoamericano. N acionalidad: 

36 

Estado Seglar: 21, 182, 195, 237 
Estados P; 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 47, 124, 134, 136, 8; 136, 10; 
190, 19 

Estados. Funcionarios: 23, 2 
Actos Publicos: 16 
Asambleas Legislativas: 245, 1 
Administraci6n: 21 
Administraci6n Central: Eil2 
Administraci6n Descentralizada: EII2 
Administraci6n Publica: 19 
Asignaciones Econ6micas Especiales: 

136, 10 
Autonomia: 16, 235 
Beneficios: 136, IO 
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Bienes: 17, 3 
Cambio de Nombre: 16 
Carrera Administrativa: 23, 2 
Cesiones Territoriales: I 0 
Circunscripcion: 21 
Competencia: 17, 18, 20, I; 137 
Competencia Residual: 1 7, 7 
Control: 235 
Controversias: 215, 8 
Creacion : 13 
Credito Publico: 1 7, 4 
Descentralizacion: 1 7, 6; I 7 7 
Division Politico Teritorial: 1 7, 2 
Ejecutivo: 21 
Eleccion de Diputados: 151 
Eleccion de Senadores : 14 8 
Fusion: 10 
Gobierno: 21 
Gobernadores: 21, 22, 23, 24, 140, 2 
Hacienda Publica: 233 
lgualdad: 16 
lngresos: 17, 3 
Inversion: 1 7, 3 
I.eyes: 26; 215, 4 
Limites: IO, 136, 21 
Modificacion de Limites : 10 
Municipio: 17, 2; 215, 8 
Nombres: 16 
Poder l.egislativo: 19 
Poderes Publicos: 1 7, 1; 13 5 
Presupuesto: 20, 3 
Prohibicion : 18 
Responsabilidad: 4 7 
Secretario de Gobierno: 140, 2 
Situado Constitucional : 2 2 9 
Subvenciones: 31, 5 
Territorio: 10, 18, l; 18, 2; 18, 3; 

136, 10; 136, 21 
Estados Extranjeros: 8, 126 
Estados Extranjeros. lnmuebles: 8 

Representaciones Consulares: 8 
Estados Latinoamericanos. N acionales: 

DT3 
Excarcelacion: 60, 6 
Exenciones: 224 
Exoneraciones: 2 24 
Exportacion. lmpuestos: 18, 1 
Expropiaci6n: 4 7, 101 
Expropiacion. l.egislaci6n: 13 6, 24 

202 

Extradicion: 136, 4 
Extralimitacion de Atribuciones: 159 
Extranjera Casada: 3 7 
Extranjeros: 52 
Extranjeros. Adopcion: 3 7, 3 

Deberes: 45 
Naturalizacion: 36 
Reclamaciones: 4 7 
Admisi6n: 136, 4 
Confiscaciones: 102 
Derecho: 45 

F 

Derechos Politicos: 4 5 
Expulsion: 136, 4 
Extradicion: 13 6, 4 
lgualdad: 45 
Voto: 111 

F abricacion de Armas: 13 3 
Fallecimiento: 150, 9 
Falta. Ley: 60, 2 
Familia. Protecci6n: 73 

Situaci6n Economica: 73 
Situaci6n Moral: 7 3 

Fe Religiosa: 6 5 
Federacion: 2 
Ferrocarriles: 104; 136, 21 
Fianza, Constitucion: 60, 6 
Fiestas N acionales: 13 6, 3 
Filiaci6n: 61, 7 5 

Amparo: 75 
Finanzas. Medidas Extraordinarias: 

190, 8 
Fines Licitos: 70, 71 
Fiscal General de la Republica: 218 
Fiscal General de la Republica. Condi-

ciones: 219 
Enjuiciamiento: 215, 2 
Falta Absoluta: 219 
lnforme Anual: 222 
Nombramientos: 219 
'Vacante: 219 

fiscalizaci6n: 6 3 
Pisco N acional. Deuda: DT21 
Fomento: 98, 136, 18; 119 
Fondos Publicos. Cuentas: 197 
Foresta!. Produccion: 136, 18 



Fortuna. Medias: 78 
F6sforos. lmpuesto: 136, 8 
Fuerza. Acto: 250 
Fuerza. Efectos: 120 
Fuerzas Armadas. Ascensos: 150, 5 

Oficiales: 150, 5 
Fuerzas Armadas N acionales : 13 2 
Fuerzas Armadas Nacionales. Autoridad 

Jerarquica: 193 
Comandante en Jefe: 131, 190, 3 
Contingente: 190, 4 
lnstituci6n Apolitica: 132 
Instituci6n no Deliberante: 13 2 
lnstituci6n Obediente: 132 

Fuerzas Armadas Nacionales. Organiza
ci6n: 136, 11 

Funcionario Publico: 67, 125 
Funcionario Publico. Competencia: 6 7 

Orden: 60, 1 
Recompensas Extranjeras: 10 5, 3 

Funci6n Legislativa: 20, 1; 13 9 
Funci6n Publica: 110 
Funci6n Social 99 
Funcionarios. Atribuciones: 220 
Funcionarios Publicos: EII2; 46, 122, 

160, 200, 218 
Ascenso: 122 
Cargos Extranjeros: 150, 3 
Cuentas: 239 
Custodia: DT 5 
Deberes: 62 
Ejercicio del Cargo: 122 
Estado Seglar: 182, 195, 237 
Faltas Accidentales: 138 
Faltas Temporales: 138 
Honores Extranjeros: 150, 3 
Identificaci6n: 4 8 

Inelegibilidad: 140 
lngreso: 122 
Jubilaci6n: EII2 
Nombramientos: 22; 23, 2; 150, 

7; 201 
Obligaciones: 160 
Ordenes Superiores: 46 
Pensi6n: EII2 
Responsabilidad: 46, 218, 220, 5 
Responsabilidad Penal: 14 3 
Retiro: 122 
Servicios: 12 2 

Suspensi6n: 122 
Traslado: 122 

Funcionarios Publicos Estadales: 140, 3 
Funcionarios Publicos Municipales: 

140, 3 
Funcionarios Publicos N acionales: 

140, 3 
Funcionarios Publicos Nacionales. Nom

bramiento: 190, 18 
Remoci6n: 190, 18 

Funcionarios Electorales. Inelegibilidad: 
140, 3 

Funcionarios Estadales. Emolumentos: 
229 

Funcionarios Municipales. Emolumen-
tos: 229 

Funciones. Ejercicio: 143 
Funciones Esta tales: 118 
Funciones Publicas: 19, 113, 118, 124, 

205, 208, 209, 221 
Funciones Publicas. Delitos: Ell 

Desempeiio: 112 
Incompatibilidad: 12 3 
Responsabilidad: 220, 5 

G 

Gaceta del Congreso: 175 
Gaceta Oficial de la Republica: 174, 

175, DT4 
Ganaderia. Gravamenes: 18, 4 
Ganaderia. Producci6n: 136, 18 
Ganado en pie. lmpuestos: 18, 4 

Productos: 18,4 
Ganado. Subproductos: 18, 4 
Garantia Ciudadana. Respeto: 179, 1 
Garantias: 87 
Garantias Constitucionales: 43, 136, 

24; 160 
Garantias Constitucionales. Amparo: 49 

Carcel: 220, 4 
Defensa: 220, 1 
Ejercicios: 50 
Enunciaci6n: 50 
Respeto: 179, 1 
Restricci6n: 190, 6; 241, 242, 244 
Suspensi6n: 190, 6; 241, 242, 244 
Violaci6n DTS 
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Gastos Nacionales. Control: 234 
Gastos Publicos: 227 
Gastos Publicos. Contribuci6n: 56 
Gobernadores: 140, 2; 141, 184 
Gobern adores. Atribuciones: 23 

Competencia: 21 
Control: 24 
Convenci6n: 190, 19 
Deberes: 23 
Destituci6n: 24 
Elecci6n: 22 
Enjuiciamiento: 215 
Gesti6n: 20, 2; 24 
Informe Anual: 20, 2; 23, 3 
Nombramiento: 22, 190, 17 
Remoci6n: 22; 190, 17; 
Requisitos : 21 

Gobierno: 21, 27, 30 
Gobierno Alternativo: 3, 22 
Gobierno Democratico: 22 
Gobierno Local. Naturaleza: 27 
Gobierno Municipal: 27 
Gobierno Representativo: 3, 22 
Gobierno Responsable: 3, 22 
Gobiernos de Fuerza: 250 
Gobiernos Extranjeros. Honores: 150, 3 

Recompensas: 125; 150, 3 
Gratuidad: 78 
Guerra. Propaganda: 66 

Repudio: P 

H 

Habeas Corpus: DT5 
Habeas Corpus. Mandamiento: DT5 
Hacienda Publica: 223 
Hacienda Publica. Control: 236 
Hacienda Publica de los Estados: 233 
Hacienda Publica de los Municipios: 233 
Hacienda Publica Nacional. Administra-

ci6n: 190, 12 
Regimen: 233 

Hecho Punible: 60, 1 
Herencias. Distinciones: 61 
Hidrocarburos: 10 3 
Hidrocarburos. Concesiones: 126 

lmpuestos: 136, 8 
Regimen: 136, 10 
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Hijos. Alimento: 7 5 
Asistencia: 7 5 
Educaci6n: 7 5 
Formaci6n: 75 

Himno: 136, 3 
Himno N acional : 5 
Hip6dromo. Legislaci6n: 136, 24 
Bogar Domestico. Allanamiento: 62 

lnviolabilidad: 62 
Hombre P 
Honor. Perjuicio: 59 
Honores Extranjeros: 12 5 
Honores Nacionales: 136, 3 
Huelgas: 91 

I 

Identificaci6n: 48, 61 
Identificaci6n. Servicios: 136, 5 
ldioma Oficial: 6 
Iglesia : 13 9 
lgualdad: 45, 61, 74 
lgualdad J uridica: P 
lgualdad Social: P 
Importaci6n. Gravamen: 136, 8 

Impuestos: 18, 1 
Impuesto al Capital: 136, 8 
lmpuesto sabre la Renta: 136, 8 
Impuesto sobre Sucesiones: 136, 8 
Impuestos: 31, 6; 34; 60, 6 
lmpuestos. Cobro: 224 

Leyes: 153, 1 
Pago: 225 
Progresividad: 224 

Impuestos al Comercio: 34 
lmpuestos Inmobiliarios: 31, 3 
lmpuestos Municipales: 31, 3 
Impuestos N acionales: 13 6, 8 
Incomunicaci6n: 60, 3 
Inconstitucionalidad: 173 
Inconstitucionalidad de las Ley es: 

215, 3 
Indemnizaci6n: 47, 101, 103, 133 
Independencia Judicial: 205, 210 
Independencia. Mantenimiento: P 
Indiciado: 60, 1 
Indiciado. Defensa: 60, 1 
Indigenas. Protecci6n: 77 



lndulto. Concesion: 190, 21 
lndustria: 31, 3; 97 
Industria. lmpuesto: 31, 3 
lndustria Basica Pesada. Control: 97 
Industrias Estatales : 9 7 
lnfancia: 7 5 
Infancia. Proteccion: 7 5 

Abandono: 7 5 
Abuso: 75 

Explotacion: 7 5 
lnformacion. Libertad: 66 
lngenieria. Obras: 136, 14 
lngresos Municipales: 29, 3 
lngresos Municipales. Creacion: 29, 3 

Inversion: 29, 3 
Recaudacion: 29, 3 

lngresos Nacionales. Control: 234 
lngresos Ordinarios : 2 2 9 
Iniciativa Legislativa: 16 5 
lniciativa Privada: 98 
lnmigraci6n. Legislacion: 13 6, 24 
lnmuebles. Expropiacion: 10 I 
Inmuebles Urbanos. lmpuesto: 31, 3 
Inmunidad de J urisdiccion: 12 7 
Inmunidad Parlamentaria: 143 
Inmunidad Parlamentaria. Allanamien-

to: 144, 145 
Suspension : 14 7 
Violaci6n : 14 3 

lnstitucion Apolitica: 132 
Instituciones. Estabilidad: P 
Instituciones de Credito. Legislaci6n: 

136, 24 
Instituciones Democraticas. Estabilidad: 

132 
lnstituciones Educativas. Creacion: 78 
lnstitutos Autonomos. Control: 230, 235 

Creaci6n: 230 
Directores : 140, I 
Funcionarios: 160; DTIO 
Presidente: 140, I; 141 

Institutos Populares de Credito: 30 
lntegracion Economica Latinoamerica-

na: 108 
Interdiccion Civil: 111 
Interes Colectivo: 136, 17 
Interes General. Fines: 99 
Interes Nacional: 101, 126; 136, 15 
Interes Publico: 97: 190, 8 

Interes Publico. Servicios: 97 
Interes Publico Estadal: 126 
Interes Publico Municipal: 126 
Interes Publico Nacional: 126 
Interes Social: 86, 96, 101, 105 
Interes Social. Medidas: 60, 10 
Intereses. Defensa: 68 
Intereses Gener ales. Subvigilancia: 13 6 
Intereses N acionales. Proteccion: 51 

Resguardo: 51 
Interpelaciones Ministeriales: 199 
Invalidez: 94 
Inversiones Extranjeras: 107 
Investigacion Penal: 60, I 
Investigaciones Parlamentarias: 179, 2; 

160 
Islas: 14 
Islas Fluviales. Baldios: 136, 10 
Islas Lacustres. Baldios: 136, 10 
Islas Maritimas. Baldios: 136, 10 

J 

Jefe de Misiones Diplomaticas: 141; 
215, 2 

Jefe de Misiones Diplomaticas. Enjuicia
miento: 215, 2 
Nombramiento: 190, 16 

Jornada de Trabajo: 86 
Jornada de Trabajo. Duraci6n Maxima: 

86 
Disminucion: 86 

Jubilaciones: Ell 2 
Judicatura: 213 
Jueces. Autonomia: 205, 210 

Carrera Judicial: 217 
Colaboracion: 209 
Estabilidad: 207 
Garantias: 21 7 
Idoneidad: 207 
Independencia: 205, 210 
Obligaciones: 161 
Remocion: 208 
Suspension: 208 
Independencia: 207 

Jueces Naturales: 69 
Juicio Penal: 143 
Juramento: 60, 4 
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Jurisdicci6n: 140, 2; 140, 3 
Jurisdicci6n Contencioso Administrati

vo: 206 
Jurisdicci6n Contencioso Administrati

vo. Organo: 206 
Corte Suprema: 215, 6 

Justicia. Acceso: 68 
Administraci6n: 136, 23 
Luchas P 
Servicios A uxiliares : 21 0 

J usticia Social: 9 5 
Justicia Social. Principia P 
Junta de Gobierno: DT20 
Juventud: 75 
Juventud. Protecci6n: 7 5 

L 

Lagos: 136, 10, 136, 20 
Lagos. Navegaci6n: 136, 20 
Latifundio: 105 
Latifundio. Eliminaci6n: 10 5 
Libertad Personal. Privaci6n: DT 5 
Legalidad Tributaria: 224 
Legislaci6n Agraria: 136, 24 
Lcgislaci6n Civil: 136, 24 
Legislaci6n Electoral : 113 
Legislaci6n Estadal: 20, 1 
Legislaci6n Mercantil: 136, 24 
Legislaci6n Penal: 13 6, 24 
Legislaci6n Penitenciaria: 136, 24 
Lemas Comerciales : 100 
Ley: 5, 7, 8, 14, 15, 19, 22, 27, 30, 

31, 4; 31, 6; 32, 33, 38, 42, 49, 50, 
53, 55, 57, 58, 60, l; 60, 10; 60, 5; 
60, 6; 60, 9; 62, 63, 64, 65, 66. 68, 
70, 73, 75, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 
87, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 101, 104, 
107, llO, lll, 113, ll5, 122, 123, 
126, 128, 130, 134, 136, 8; 148, 
150, 2; 151, 183, 190, 194, 200, 
201, 202, 206, 207, 208, 210, 212, 
214, 215, 10; 219, 224, 230, 231, 
234, 238, 244, DT3; EII2 

Ley. Aplicaci6n: 44 
lgualdad: 114 
Protecci6n : 91 
Promulgaci6n: 175, 176 
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Proyectos: 150, l; 153, 2; 163; 
164, 168 
Retroactividad: 44 
Sanci6n: 16 7 
Veto: 22 
Violaci6n : 121 

Ley de Presupuesto. Autorizaci6n de 
Gastos: 228 
Discusi6n: 228 
Estimaci6n de Ingres as : 2 2 8 
Gastos: 227 
Partida Parlamentaria: 158, 5 
Proyecto: 228 
Situado Constitucional: 229 

Ley de Presupuesto Estadal: 20, 3 
Ley de Presupuesto Estadal. Gastos: 

20, 3 
lngresos: 20, 3 

Proyecto: 23, 4 
Ley Especial: ll, 13, 75, 128, 190, 

8; 231 
Ley Fiscal: 224 
Ley Procesal: DT4 
Ley Procesal. Aplicaci6n: 44 
Ley Reglamentaria: 50 
Ley Tributaria. Promulgaci6n: 226 
Ley Vigente: 44 
Leyes: 20, 4; 22, 4; 29, 45, 96, 112, 

116, 117, 124, 127, 138, 150, 10; 
153, 3; 161, 162, 179, 8; 181, 190, 
l; 190, 15; 190, 22; 190, 22; 192, 
196, 20~ 2; 220; 22~ 5; 232 

Leyes. Aplicaci6n: 136, 2; 220, 2 
Aprobaci6n: 1 72 
Colisi6n: 215, 5 
Contrariedad: 46 
Critic as : 6 6 
Cumplimiento: 23, l; 52, 65, 224 
Derogaci6n: 177 
Desobediencia: 66 
Devoluci6n: 173 
Discusi6n: Eil4; Eil5 
Discusiones: 170 
Espiritu: 190, 10 
Formaci6n: 162, 245, 3; 246, 3; 
249, DT13 
lnconstitucionalidad: 173, 215, 3 
Iniciativas: 16 5 
Obediencia: 52 



Objecion: 173 
Observancia: 218 
Promulgacion: 1 72, 1 7 3 
Proposito: Eil4 
Proyecto: Eil4 
Razon: 190, 10 
Reconsideracion: 173 
Redaccion Final: 172 
Reforma: 177 
Reforma Parcial: 177 
Reglamentacion: 190, 10 
Respeto: 13 2 
Sancion: 171, 172 
Eextos: 171 
Vetos: 173 
Vigencia: 44 
Vigencia Temporal: 44 

Leyes de la Republica. Cumplimiento: 
16 

Leyes Estadales: 26; 215, 4 
Leyes Nacionales: 17, 2; 17, 4; 38, 135 
Leyes Nacionales. Nulidad: 215, 3 
Leyes Organicas: 12, 163, 193, 204, 

213, 215, 16; 217, 218, 228, 229, 
230, 231, Eil2, EII7 

Leyes Org:\nicas Nacionales: 26 
Leyes Tributarias: 153, 1 
Libertad P 
Libertad. Inviolabilidad: 60 

Limitaciones: 14 3 
Luchas: P 
Medidas Restrictivas: 48 
Pena: 60, 7 
Privacion: 60, 2 
Restriccion: 48, DT5 
Restricciones: 60, 3 

Libertad de Pensamiento: 66 
Libertad de Trabajo: 84 
Libertad de Trabajo. Restricciones: 84 
Libertad Economica: 96 
Libertad Economica. Limitaciones: 96 

Maniobras: 96 
Obstruccion: 96 
Restriccion: 96 

Libertad Personal: 60 
Libertad Personal. Amparo: DT5 

Detencion: 244 
Privacion: DT5 
Restriccion: DT5 

Libertad Provisional: 60, 6 
Libertad Religiosa: 6 5 
Libertador: P 
Libre Transito: 64 
Libros. Fiscalizacion: 63 
Licores. lmpuesto: 136, 8 
Limites Territoriales: 10 
Loterias. Legislacion: 136, 24 
Lugares Publicos. Reunion: 71 

M 

Madre: 35, 2; 35, 3; 35, 4 
Madre. Estado Civil: 74 
Maestros : 81 
Maestros. Nivel de Vida: 81 
l'vfagistrados: 212 
Magistrados. Condiciones: 201 
Magistrados de la Corte Suprema. Con-

diciones : 213 
Periodos: 214 
Suplente: 214 
Faltas Absolutas: 214 
Faltas Temporales: 214 
Faltas Accidentales: 214 
Enjuiciamiento: 215, 2 
Mayoria Absoluta: 215, 16 

Mancomunidades: 28 
Mandatos de Eleccion Popular. Incom-

patibilidad: 141 
Manifestacion : 11 5 
Mar: 136, 10; 136, 20 
Mar. Navegacion: 136, 20 
Mar Territorial. Autoridad: 7 

Islas: 14 
Soberania: 7 
Vigilancia: 7 

Marcas de Fabricas: 100 
Marido: 38 
Marido. Ley Nacional: 38 

N acionalidad: 3 8 
Maternidad. Proteccion: 7 4 
Matrimonio: 3 7, 1; 38 
Matrimonio. Proteccion: 73 
Mayoridad : 4 5 
Medidas Extraordinarias: 190, 8 
Medidas Sanitarias: 7 6 
Medias Economicos : 94 

207 



Memoria Ministerial: 197 
Menor Trabajador: 93 
Menores: 74 
Menores. Amparo: 7 5 

Protecci6n: 7 5 
Protecci6n Especial: 9 3 
Representantes: 5 5 

Menores de Edad: 37, 2; 37, 3; 45 
Minas. lmpuestos: 13 6, 8 
Minas. Regimen: 136, 10 
Minerales Combustibles. 103 
Ministerio Publico: 136, 23; 218 
Ministerio Publico. Atribuciones: 220 

Colaboraci6n: 221 
Competencia: 218 

Ministerios. Numero: 193 
Informaci6n: 199 
Organizaci6n: 19 3 

Ministros: 140, l; 141; 170, 184, 188, 
190, 20; 191 

Ministros. Condiciones: 19 5 
Censura: 152, 2 
Cuentas: 197, 198 
Derecho de Pala bra: 199 
Enjuiciamiento: 153, 2; 215, 2 
Gesti6n: 17 
Memorias: 197, 198 
Nombramiento: 190, 2 
Obligaci6n: 199 
Organos Directos : 19 3 
Planes: 197 
Prescripci6n: 198 
Referenda: 190 
Remoci6n: 153, 2; 190, 2 
Responsabilidad: 196, 198 
Responsabilidad Solidaria: 196 

Ministros de Esta do: 194 
Minorias. Representaci6n Proporcional: 

19, 113, 148, 151 
Misiones Diplomaticas. J efes: 150, 7; 

190, 16; 215, 2 
Misiones Militares: 150, 4 
Misiones Militares Extranjeras: 150, 4 
Misiones Militares Venezolanas. Exte-

rior: 150, 4 
Moci6n de Censura: 153, 2 
Moneda: 136, 7 
Moneda Extarnjera. Circulaci6n: 136, 7 
Monopolios: 9 7 
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Monopolios. Prohibici6n: 9 7 
Montes: 136, 10 
Monumentos Hist6ricos. Protecci6n: 83 
Moral Publica. Ofensas: 66 
Muelles: 136, 20 
Muerte: 94 
Mujer Trabajadora: 93 
Mujer. Protecci6n Especial: 93 
Mujeres: 55 
Municipios: 11, 12, 16; 17, 2; 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 47, 
134; 136, 8; 140, 3; 215, 4; 215, 
8; 233, 235 

Municipios. Actos: 29 
Actos Publicos: 16 
Administraci6n: 30 
Administraci6n Central: Eil2 
Administraci6n Descentralizada: EII2 
Agrupaci6n: 28 
Autonomia: 11, 12, 25, 29, 235 
Bienes: 20 
Bienes Propios: 31, 1 
Competencia Exclusiva: 30 
Competencias: 17, 5; 17, 7; 18, I; 
28, 29, 2; 30, 136, 21; 137 
Con tribuciones Especiales : 31, 6 
Control: 23 5 
Controversia: 215, 8 
Credito Pu blico : 3 3 
Desarrollo Econ6mico : 2 7 
Donativos: 31, 5 
Funcionarios: 229 
Gobierno: 30 
Hacienda Publica: 233 
lmpuestos: 31, 6 
Ingresos: 29, 30, 31; 229 
Intereses Peculiares: 30 
Mancomunidades: 28 
Multa: 31, 4 
Obligaciones Minimas: 30 
Ordenanzas Municipales: 215, 4 
Organizaci6n: 1 7, 2; 26; 2 7 
Organizaci6n Democratica: 2 7 
Organos: 25 
Personalidad Juridica: 25 
Prohibiciones: 34 
Represen taci6n : 2 5 
Situaci6n Geografica: 2 7 
Responsabilidad: 4 7 



N 

Situado Constitucional: 229 
Subvenciones: 31, 5 
Subvenciones Nacionales: 31, 5 
Tasas: 31, 2; 31, 6 

Nacion P 
Nacion. Dominio Privado: 150, 2 

Independencia : 16 
Integridad: 16 
In tereses : 5 1 
Organizacion: 2 3 
Patrimonio Historico P 
Patrimonio Moral P 
Propiedad: 103 
Unidad P 
Vida: 77 

Nacionalidad: 35, 126, 136, 4 
Nacionalidad. Adquisicion Voluntaria: 

39 
Conflicto: 4 2 
Opcion: 39 
Perdida: DT4 

Nacionalidad Venezolana: 35, 3; 35, 
4; 42 

N acionalidad Venezolana. Adquisicion: 
42, DT3 
Perdida: 39 
Recuperacion: 40 
Opcion: 42 
Perdida: 42 
Recuperacion: 4 2 

Nacionalizacion: 136, 17 
Nacionalizaciones: 97 
Naturalizacion: 136, 4 
Naturalizacion. Nulidad: 42 

Perdida: 42 
Revocacion: 39, 2 
Revocatoria: DT4 

Navegacion Aerea: 136, 20 
Navegacion Pluvial: 136, 20 
N avegacion Lacustre: 13 6, 20 
Navegacion Maritima: 136, 20 
Necesidad Nacional: 231 
Negociacion Colectiva: 90 
Nifio. Alimentacion: 75 

Asistencia : 7 5 

Desarrollo: 7 4 
Educacion: 75 
lnquisicion de Paternidad: 75 
Maternidad: 74 
Paternidad: 74, 75 
Proteccion Integral: 7 4 

Norma Constitucional: 252 
Normas Administrativas: 136, 1 7 
Normas Tecnicas: 136, 14 
Notarias. Legislacion: 136, 24 
Nucleo Urbano: 32 
Nulidad: 46, 119, 120, 206, 215 

0 

Objetos Historicos. Proteccion: 83 
Obligaciones: 5 7 
Obras Artisticas. Conservacion: 8 3 

Derechos : 100 
Obras Cientificas. Derechos: 100 
Obras de lnteres Publico: 97 
Obras Historicas. Proteccion: 8 3 
Obras Liter arias. Derechos: 100 
Obras Portuarias: 136, 20 
Obras Publicas: 136, 15 
Obras Publicas. Ejecucion: 13 6, 15 
Obras Reproductivas: 231 
Oleoductos: 104 
Orden Administrativa: 62 
Orden Democratico P 
Orden Publico: 43, 65, 220, 2 
Ord en Publico. Trastornos: 244 
Orden Social: 4 3 
Ordenamiento Constitucional. Deroga-

cion: 252 
Ordenamiento Juridico: DT23 
Ordenanzas M unicipales: 3 2, 215, 4 
Ordenes. Cumplimiento: 52 

Obediencia: 5 2 
Ordenes Superiores: 46 
Organismos Electorales. Independencia : 

113 
lntegracion: 113 
Privilegios: 113 

Organismos lnternacionales. lnmuebles: 
8 

Organizacion Administrativa: 210 
Organizaci6n Judicial : 16 5, 4; 1 7 0 
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Organizaci6n Municipal: 2 7 
Organizaci6n Nacional. Unidad Prima-

ria: 25 
Organos. Atribuciones: 52 
Organos del Poder N acional : 241 
Organos del Poder Nacional. Prerrogati-

vas: 241 
Organos del Poder Publico: 4, 52, 205 

DT23 
Organos Legitimos del Poder Publico: 

52, 232 

p 

Padre: 35, 2; 35, 3; 35, 4; 55 
Padre. Conocimiento: 7 5 

Deberes: 75 
Responsabilidad: 5 5, 7 5 

Pais: 83, 95, 98, 136, 10; 150, 4; 151 
P2is. Ingreso: 4 5 

Residencia: 4 5 
Soberania Econ6mica: 9 5 

Pante6n Nacional. Honores: 150, 9 
Papeles Privados. lnviolabilidad: 63 
Parcialidad Politica: 122, 13 2 
Pcriente: 60, 4 
Participaci6n: 19 
Participaci6n Politica: 114 
Particulares: 5 7 
Particulares. Obligaciones: 160 
Partidos Politicos: 113, 122, 13 2 
Partidos Politicos. Actividad: 114 

Asociaci6n : 114 
Caracter Democratico: 114 
lgualdad: 114 
Vigilancia: 113 

Patente de Industria y Comcrcio: 31, 3 
Patria Potestad: 3 7, 2 
Patria. Honra: 51 

Simbolos: 5 
Patrimonio Familiar. Inembargabilidad: 

73 
Patrimonio Nacional: DT21 
Patronato Eclesiastico. Derecho: 130 
Patrones. Derecho: 91 
Paz P; ll5, 241 
Paz Publica. Conservaci6n: 136, 2 
Peligro. Asilo: 126 
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Pena: 44, 64, 66 
Cumplimiento: 60, 6 
Ley Preexistente: 69 
Conmutaci6n: 64 

Pena de Muerte. Prohibici6n: 58 
Pena Infamante: 60, 7 
Pena Perpetua: 60, 7 
Periodo Constitucional: 13 5, 18 7, 2 3 8, 

247, EIB 
Periodo Constitucional. Inicio: EII7; 

186, 219, 238 
Ultimo Afio: 154, 191, 197 

Periodos Constitucionales: 13 5 
Periodos Constitucionales. Duraci6n: 13 5 
Perlas. Os tr ales: 136, 10 
Permisos Previos : 71 
Persecuci6n .Asilo: 116 
Persona: 43 
Persona. Aptitud: 54 

Atropello: 60, 3 
Derechos: 59 
Honor: 59 
Medida Sanitaria: 7 6 
Medios: 78 
Reputaci6n: 5 9 
Vida Privada: 59 

Persona Humana P 
Persona Humana. Derechos Inherentes: 

50 
Existencia Digna: 9 5 
Fines: 72 
Garantias lnherentes: 50 
Limites: 76 
Respeto: 76 

Persona Interpuesta: 124 
Persona J uridica: 8 9 
Persona Natural: 89 
Personalidad. Desarrollo: 80 

Libre Desenvolvimiento: 43 
Personalidad J uridica : 4 3 
Personalidad Juridica. Municipios: 25 
Personas: 132 
Personas. Detenci6n: 60, 1 

Subsistencia Digna: 84 
Person as Agraviadas: DT 5 
Personas Juridicas: 25, 79 
Personas Juridicas de Derecho Publico: 

25, 124 
Personas N aturales: 79 



Pesas y Medidas. Regimen: 136, 12 
Pesquerfa. Gravamenes: 34 

Producci6n: 136, 18 
Petici6n. Derecho: 67 

Respuesta: 6 7 
Plan de Desarrollo Econ6mico y Social: 

191 
Plan de Desarrollo Econ6mico y Social. 

Lineas Generales: EII7 
Aprobaci6n Legislativa EII7 

Planificaci6n: 98, 191, 229, EII7 
Plataforma Continental. Autoridad: 7 

Islas: 14 
Soberania: 7 
Vigilancia: 7 

Poblaci6n: 27, 151, 157, 229 
Poblaci6n: Nivel de Ingreso: 9 5 
Poblaci6n Campesina: 77 
Poblaci6n Consumidora: 109 
Poder Ejecutivo: 181 
Poder Ejecutivo Estadal: 21 
Poder Ejecutivo Nacional: 23, l; 181 
Poder Judicial: 204 
Poder Judicial. Atribuciones: 161 

Autonomia: 205 
Independencia : 20 5 

Poder Legislativo: 138 
Poder Legislativo Estadal: 19 
Poder Legislativo Nacional: 138 
Podcr Nacional: 11, 135, 136, 8; 136, 

25; 239, 229 
Poder Nacional. Competcncia: 17, 7; 18, 

1; 136; 136, 25 
Ejercicio Transitorio: 11 
Funcionamicnto: 241 
Organos: 241 
Organos Supremos: 11 
Periodos Constituciones : 13 5 
Planes Administrativos: 229 
Barnas: 139 

Poder Publico: 4, 46, 52, 64, 117, 118, 
121, 135, 159, 205, 217, 232, DT23 

Poder Publico. Acto: 46, 64 
Atribuciones: 11 7 
Colaboraci6n: 118 
Ejercicio: 117, 121 
Organos: 4, 52, 118, 121 
Organos Competentes: DT23 
Organos Legitimos: 232 

Barnas: 118, 217 
Responsabilidad: 121 

Poderes Publicos. Control: 159 
Examen: 159 
Veto: 159 

Poderes Publicos Estadales. Organiza
ci6n: 17, 1 
Periodos Constitucionales: 13 5 

Poderes Publicos Municipales. Periodos 
Constitucionales : 13 5 

Policia: 17, 5; 48, 60, 1; 134: 158, 3 
Policia. Fuerzas: 134 

Orden Publico: 4 3 
Servicio: 1 7, 5 

Policia Municipal: 30 
Policia Nacional: 136, 5 
Policia Rural. Organizaci6n: I 7, 5 
Policia Urbana, Organizaci6n: 17, 5 
Politica: 116, 132 
Politica Internacional. Instrumento P 
Politica Nacional. Orientaci6n: 114 
Posesi6n de Armas: 13 3 
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