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INTRODUCCION 

La Constituci6n de 1999 es, o bien la ultima de! cuarto periodo de la 
historia politica de Venezuela, o la primera de! quinto periodo de la Repu
blica. Eso lo <lira el tiempo. 

Lo cierto, en todo caso, es que se ha dictado en un momento constitu
yente excepcional, por tanto, de crisis terminal del sistema politico de Esta
do Centralizado de Partidos que se inici6 en 1945, y que marc6 el cuarto de 
los grandes periodos politicos constitucionales de nuestra historia. 

En efecto, la conformaci6n politico-constitucional del Estado en Ve
nezuela se ha realizado a traves de un largo periodo, de casi dos siglos, que 
separa en la actualidad a nuestro pais de la ruptura politica con Espana 
(1810). Durante dicho lapso, el Estado venezolano independiente, formal
mente ha estado regido por 26 textos constitucionales, los cuales fueron 
sancionados, sucesivamente, en los afios 1811, 1819, 1821, 1830, 1857, 
1858, 1864, 1874, 1881, 1891, 1893, 1901, 1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 
1928, 1931,1936, 1945, 1947, 1953, 1961y1999. 

Este excesivo numero de textos constitucionales, sin embargo, no 
significa que en nuestro pais haya habido, literal y juridicamente hablando, 
26 "Constituciones" diferentes1• En realidad, la gran mayoria de dichos 
textos solo fueron meras enmiendas o reformas parciales de los precedentes, 
muchas provocadas por factores circunstanciales del ejercicio del Poder, que 
no incidieron sobre aspectos sustanciales del hilo constitucional. Sin embar
go, al no existir en nuestra tradici6n constitucional, salvo en el texto de 
1961, el mecanismo formal de la "Enmienda", aquellas reformas parciales 
dieron origen a la publicaci6n sucesiva de Constituciones como si fueran 
totalmente diferentes unas de otras, pero de contenido casi identico. 

Por otra parte, estrictamente hablando, en realidad hemos tenido mu
chos mas actos constitucionales que los 26 textos fundamentales, los cuales 
en mas de una ocasi6n nose sucedieron formalmente unos a otros. Las mul-

Yease Allan R. Brewer-Carias, Las Constituciones de Venezuela, Biblioteca de la Aca
demia de Ciencias Politicas y Sociales, Caracas, 1997, 1.210 pags. 
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tiples rupturas del hilo constitucional entre 1812 y 1899 y luego entre 1945 
y 195 8, por revoluciones sucesivas, hicieron aparecer "actos constituciona
les" diversos y particulares cuyo analisis complementa la evolucion consti
tucional. 

En todo caso, del analisis global de todas estas Constituciones y actos 
constitucionales en nuestra evolucion politica, lo que se pone en evidencia 
es que regimenes constitucionales derivados de verdaderos pactos politicos 
de la sociedad, diferentes sustancialmente unos de otros, puede decirse que 
solo hemos tenido los siguientes cuatro grandes periodos politicos2 : 

El primer periodo ( 1811-1863) corresponde al de la estructuracion del 
Estado independiente y autonomo que comprende dos lapsos: en primer 
lugar, el que correspondio a las Constituciones del proceso primario de for
macion del Estado independiente (1811-1819), incluso como formando 
parte de la Gran Colombia (1821); yen segundo lugar (1830-1863), el mar
cado por la Constitucion que consolido la Republica Autonoma (1830) y 
conservadora, con un esquema semi centralizado, con reformas parciales en 
dos oportunidades (1857-185 8). Este periodo concluyo con las guerras fede
ral es (1858-1863). 

El segundo periodo (1863-1901), corresponde a lafederalizacion de! 
Estado, que se inicio con la Constitucion que configuro el Estado Federal 
( 1864 ), en cuyo marco se desarrollo la autocracia liberal, con modificacio
nes parciales en multiples ocasiones (1874, 1881, 1891, 1893). Este periodo 
concluyo con la Revolucion Liberal Restamadora (1899) y las guerras libra
das contra los caudillos regionales. 

El tercer periodo (1901-1945) corresponde a la consolidacion del Es
tado Nacional, signado por las Constituciones que dieron forma al Estado 
centralizado y autocratico (1901, 1904, 1909, 1914, 1922) con su version 
mas acabada producto de la dictadura petrolera (1925), reformada, luego, 
parcialmente, en varias ocasiones (1928, 1929, 1931), incluso al final de la 
epoca del predominio de los gobemantes andinos (1936-1945). Este periodo 
concluyo con la Revolucion de Octubre de 1945. 

El cuarto periodo (1945-1999) corresponde a la democratizacion del 
Estado Petrolero, signado por la Constitucion de 194 7, la cual a pesar de su 
corta vigencia, inspiro al texto de 1961. Este periodo comprende la etapa 
inicial del populismo (1945-1948), el interregno militarista del gobiemo 
(1948-1958) y el periodo del Estado Democratico Centralizado de Partidos 
que comenzo en 1958 y que se desarrollo al amparo del texto constitucional 
1961 hasta la reforma constitucional de 1999. 

2 Ha sido, en esta forma, como hemos analizado la evoluci6n politico-constitucional <lei 
Estado Venezolano: Vease Allan R. Brewer-Carias, lnstituciones Politicas y Constitu
cionales, Torno I, Evoluci6n hist6rica def Estado, Caracas-San Cristobal, 1996, 715 pa
ginas. 
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En los cambios politicos radicales que permitieron pasar de cada uno 
de esos periodos constitucionales a otro, siempre intervinieron Asambleas 
Constituyentes3 ; es decir, cuerpos de representantes convocados con el ob
jeto de constituir o reconstituir el Estado, o establecer o restablecer la orga
nizaci6n politica de la sociedad dada. 

Ahora bien, en sentido estricto, podria decirse que solo hemos tenido 
dos Asambleas efectivamente Constituyentes: el Congreso General de 1811 
reunido en Caracas con el objeto de constituir el Estado venezolano inde
pendiente de la Corona Espanola con la sanci6n de la Constituci6n Federal 
para los Estados de Venezuela 21-12-1811; y el Congreso Constituyente 
convocado en Valencia, en 1830, por el General Jose Antonio Paez, para 
constituir el Estado venezolano separado de la Gran Colombia, y la sanci6n 
de la Constituci6n del Estado venezolano (22-9-1830). Con esas dos Cons
tituciones se desarro116 el sefialado primer periodo de nuestra historia politi
ca: el del Estado Semicentralizado (1811-1864). 

Una vez constituido el Estado venezolano independiente y aut6nomo a 
partir de 1830, ha habido muchas otras Asambleas Constituyentes pero no en el 
sentido estricto de "constituir" un Estado, sino de reconstituir un sistema politi
co en crisis y reformar la Constituci6n, lo que en toda nuestra historia politica 
siempre ha ocurrido, en general, despues de una ruptura de hilo constitucional. 

En efecto, la Constituci6n de 1830 fue reformada por el Congreso en 
1857 conforme al procedimiento que preveia la misma (art. 227). Poste
riormente, como consecuencia del golpe de Estado contra el gobiemo del 
Presidente Jose Tadeo Monagas, con la denominada Revoluci6n de Marzo 
de 1858 comandada por Julian Castro, se convoc6 a una Gran Convenci6n 
Nacional reunida en Valencia que sancion6 la Constituci6n de 31-12-1858. 

Fue como consecuencia de la anulaci6n de dicha Constituci6n de 
1858 por Jose Antonio Paez, en 1862, y de las Guerras Federales, que la 
Asamblea Constituyente reunida en Caracas en 1864, sancion6 la Constitu
ci6n de los Estados Unidos de Venezuela (13-4-1864), con la cual se inici6 
el indicado segundo periodo constitucional de Venezuela, el del Estado 
Federal (1864-1901). 

Despues de multiples vicisitudes politicas que afectaron la vigencia 
de la Constituci6n de 1864, como la Revoluci6n Azul de 1868 comandada 
por Jose Tadeo Monagas y la Revoluci6n de Abril de 1870 comandada por 
Antonio Guzman Blanco; conforme a sus normas (art. 122) el Congreso 
modific6, en 1874, la Constituci6n de 1864. lgual sucedi6 despues de la 
Revoluci6n Reivindicadora comandada por Guzman Blanco en 1879, co
rrespondiendo al Congreso modificar de nuevo, en 1881, la Constituci6n de 
los Estados Unidos de Venezuela (27-4-1881). 

3 Vease Allan R. Brewer-Carias, "Las Asambleas Constituyentes en la Historia de Vene
zuela", El Universal, Caracas, 08-09-98, pag. 1-5. 
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El Congreso volvio a reformar la Constitucion, conforme al articulo 
118 de la reforma de 1881, en 1891, y luego de la Revolucion Legalista de 
1892 comandada por Joaquin Crespo, se convoco una Asamblea Nacional 
Constituyente que se reunio en Caracas en 1893, la cual sanciono la Constitu
cion de los Estados Unidos de Venezuela de 1893 (21-6-1893). 

Luego de la Revolucion Liberal Restauradora comandada por Cipria
no Castro en 1899, en 1900 se convoco una Asamblea Nacional Constitu
yente que sanciono la Constitucion de 1901 (29-3-01 ), con lo que se inicio 
el ya indicado tercer periodo constitucional de Venezuela, el del Estado 
Centralizado Autocratico (1901-1945). 

Despues de la Revolucion Reivindicadora comandada por Manuel 
Antonio Matos, y del triunfo militar de Gomez contra los caudillos liberales, 
en 1904 el Congreso asumio las funciones, facultades y derechos que co
rrespondian al Poder Constituyente, y sanciono la Constitucion de 1904. 
Posteriom1ente con la definitiva asuncion de! poder por Gomez y el exilio 
de Castro, conforme lo preveia la Constitucion de 1904 (art. 127), el Con
greso enmendo la Constitucion en 1909. 

La consolidacion de Juan Vicente Gomez en el poder origino la con
vocatoria de un Congreso de Diputados Plenipotenciarios que promulgo un 
Estatuto Constitucional Provisorio de 1914 y luego sanciono la Constitucion 
de 1914 (19-6-1914). Dicha Constitucion, como lo establecia su texto, (art. 
130), fue enmendada o reformada en varias ocasiones durante el regimen de 
Gomez, en 1922, 1925, 1928, 1929 y 1931. Luego de su muerte, en diciem
bre de 1935, la Constitucion fue objeto de otras reformas por el Congreso, 
en 1936 (20-7-1936) durante el gobiemo de! General Eleazar Lopez Contre
ras; yen 1945, durante el gobiemo del General Isaias Medina Angarita (5-5-
1945). 

El 18 de Octubre de 1945 estallo la Revolucion de Octubre comanda
da por militares con la participacion del Partido Accion Democratica. La 
Junta Revolucionaria de Gobiemo convoco, en, 1946 la eleccion de una Asam
blea Constituyente que se reunio en Caracas y sanciono la Constitucion de 
1947 (5-7-1947), iniciandose en esta fom1a el cuarto de los mencionados 
periodos politicos de nuestra historia, el del Estado Democratico Centrali
zado. 

El 24 de noviembre de 1948, sin embargo, se produjo un golpe de 
Estado contra el gobiemo del Presidente Gallegos, disponiendo la Junta 
Militar en el Acta de Constitucion de! Gobiemo Provisorio la aplicacion de 
la Constitucion de 1936, reformada en 1945. Se instalo asi un regimen mi
litar en cuyo marco, en 1953, se eligio una Asamblea Constituyente de los 
Estados Unidos de Venezuela, que sanciono la Constitucion de 1953 (15-4-
1953). 

Luego de un nuevo golpe de Estado provocando una revolucion de
mocratica, en 1958, la Junta Militar y la subsiguiente Junta de Gobiemo 
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asumieron el poder, continuando en aplicaci6n la Constituci6n de 1953, 
hasta que el Congreso electo popularmente ese mismo afio 1958, conforme a 
dicho texto (art. 140 y sigts.), reform6 totalmente la Constituci6n, sancio
nando la Constituci6n del 23-1-1961, que tuvo coma modelo la de 1947 y 
que estuvo en vigencia hasta la entrada en vigor de la Constituci6n de 1999. 

Del panorama hist6rico antes descrito, resulta que despues de las dos 
iniciales Asambleas constituyentes del Estado venezolano independiente 
( 1811) y aut6nomo (1830), que dieron inicio al primer periodo politico de 
nuestra historia la del Estado Semicentralizado (1811-1864); todas las otras 
Asambleas Constituyentes posteriores, con excepci6n de la de 1999, fueron 
consecuencia de golpes de Estado o Revoluciones. Asi sucedi6 con la 
Asamblea Constituyente de 1858, dentro de dicho primer periodo hist6rico, 
que concluy6 con las Guerras Federales (1858-1863). 

Como resultado de estas guerras, se celebr6 la Asamblea Constitu
yente de 1864 que dio inicio al segundo periodo de nuestra historia politica 
que fue la del Estado Federal (1864-1901). En ese periodo, luego de la Re
voluci6n Legalista de 1892 se celebr6 la Asamblea Constituyente de 1893, 
concluyendo el periodo con la Revoluci6n Liberal Restauradora (1899). 

Como resultado de esa Revoluci6n, se dio inicio al tercer periodo 
hist6rico de la vida politica venezolana, la del Estado Autocratico Centrali
zado, con la Asamblea Constituyente de 1901. En ese periodo hist6rico, en 
1904 el Congreso asumi6 el Poder Constituyente reformando la Constitu
ci6n, concluyendo dicho periodo con la Revoluci6n de Octubre de 1945. 

Como resultado de esta Revoluci6n, se inici6 el cuarto periodo de 
nuestra historia politica, el del Estado Democratico Centralizado con la 
Asamblea Constituyente de 194 7, y la reconstituci6n del sistema politico 
con la Revoluci6n Democratica de 1958. 

Cuarenta y un afios despues, en media de la crisis del sistema politico 
establecido en 1945 y reestablecido en 1958, resultaba inevitable una nueva 
reconstituci6n del sistema politico y del Estado. Por primera vez en nuestra 
historia se plante6 claramente la posibilidad de convocar una Asamblea 
Constituyente pero en democracia para, precisamente, evitar la ruptura del 
hilo constitucional y reconstituir el sistema politico en libertad. Los vene
zolanos de estos tiempos, en un pais democratizado coma el nuestro, no nos 
mereciamos tener que soportar una ruptura del hilo constitucional, para que 
luego se tuviera que convocar la Asamblea Constituyente. 

En este contexto, por tanto, la convocatoria de la Asamblea Nacional 
Constituyente en 1999, se configur6 coma un hecho inedito en nuestra his
toria politica. Por ello, puede decirse que la Constituci6n del 30 de diciem
bre de 19994, es la primera que es producto de una Asamblea Nacional 

4 Citamos la Constituci6n por la fccha de su promulgaci6n. La Constituci6n, en todo 
caso, sc aprob6 por la Asamblea Nacional Constituycnte el I 6- I 1-99 y por referendum 
aprobatorio el I 5- I 2-99; se proclam6 el 20- I 2-99 y se public6 en Gaceta Oficial N° 
36.860 de 30-12-99. 



14 ALLAN R. BREWER CARIAS 

Constituyente electa democniticamente en medio de un proceso de cambio 
politico radical que esta experimentando el sistema politico. 

Si es la ultima del cuarto de los periodos politico-republicanos o la 
primera del quinto periodo historico politico del pais, como antes sefiala
mos, ello solo lo <lira la historia. 

En todo caso, su aprobacion, mediante el referendum del 15-12-99, se 
efectuo con una votacion afirmativa de 3.301.475 votantes, contra una vota
cion negativa de 1.298.105 votantes; es decir, 71,78% de votos "si" contra 
28.22% de votos "no". Sin embargo, la abstencion electoral alcanzo un por
centaje del 55,62%, es decir, que de los 10.860.789 electores inscritos, solo 
concurrieron a votar 4.819.786 electores, y se abstuvieron de votar 
6.044.003 electores. 

Ello significa, en realidad, que la nueva Constitucion fue aprobada 
solo por 3.301.475 de los 10.860.789 votantes inscritos en el Registro Elec
toral, es decir, se trata de un texto constitucional aprobado solo por el 32% 
de los venezolanos con derecho a voto. 

En todo caso, este libro tiene por objeto analizar la Constitucion de 
1999, lo cual haremos en las siguientes partes: En la primera parte, estudia
remos los condicionantes politicos de la Constitucion; en la segunda parte, 
analizaremos los principios fundamentales de la organizacion del Estado y 
el sistema politico contenidos en el texto; en la tercera, cuarta y quinta 
partes, nos referiremos a la Constitucion Politica, la Constitucion social y la 
Constitucion Economica en el texto constitucional; en la sexta parte, estu
diaremos los sistemas de proteccion y garantia de la Constitucion; y en la 
septima parte, analizaremos el regimen transitorio en el texto fundamental. 

Al final se publica el texto de la Constitucion de 1999, tornado de la 
Gaceta Oficia/ N° 36.860 del 30-12-99, con un indice analitico de materias. 

No puedo dejar de testimoniar, al tern1inar esta obra, mi renovado agra
decimiento a mis secretarias Arelis Torres, Francis Gil y Mirna Pinto, por toda 
la colaboracion que me prestaron en la transcripcion de mis manuscritos, lo 
que hicieron en buena parte, durante las fiestas navidefias de 1999. Asimismo, 
a mis asistentes, abogado Maria Fernanda Valdes y licenciada Yajaira Andue
za, por la cuidadosa lectura de las transcripciones de los textos. Francis, ade
mas, preparo el arte final del libro, como siempre, impecable. 

Por otra parte, redactar este libro en tan breve tiempo, ha constituido 
un esfuerzo muy intenso que tenia la obligacion de asumir, por mi participa
cion directa en el proceso constituyente. Mi deseo es que sea de utilidad 
para quienes se interesen en la nueva Constitucion, para leerla y entenderla. 

Caracas, 7 de Enero del 2000 



PRIMERA PARTE 

LOS CONDICIONANTES POLITICOS DE 
LA CONSTITUCION DE 1999 

La Constituci6n de 30 de diciembre de 1999 fue producto de la 
Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Presidente de la Repu
blica, Hugo Chavez Frias, luego de que la Corte Suprema de Justicia, me
diante sentencia de 19 de enero de 1999, dictada en Sala Politico Adminis
trativa 1, admitiera la posibilidad de que, mediante referendum consultivo, el 
pueblo pudiera "crear" dicha instancia politica no prevista ni regulada en la 
Constituci6n de 1961, para revisar la Constituci6n. 

Ese proceso fue producto del momenta constituyente que viene vi
viendo el pais desde hace algunos afios, con motivo de la crisis terminal del 
sistema politico-constitucional del Estado Centralizado de Partidos que se 
consolid6 al amparo de la Constituci6n del 23 de enero de 1961, sancionada 
con la participaci6n de todos los partidos ~oliticos, coma consecuencia del 
denominado Pacto de Pun to Fijo de 195 8 , en el cual la elite politica del 
momenta resolvi6 establecer en el pais un regimen democratico representa
tivo. 

Dicho Pacto, firmado por los lideres politicos de los tres partidos po
liticos fundamentales de la epoca (Acci6n Democratica, Copei y Union Re
publicana Democnitica) fue producto, por una parte, del fracaso de dicha 
elite en haber pretendido establecer un regimen democratico a partir de 
1945, sabre la hegemonia de un partido politico dominante, exclusivista y 
exclusionista, sin tener en cuenta que toda democracia debe construirse so-

Vease el texto de la sentencia y los comentarios a la misma en Allan R. Brewer-Carias, 
Poder Constituyente Originario y Asamblea Nacional Constituyente, Caracas 1999, 
pags. 15 a 114. 

2 V ease sob re el Pacto de Pun to Fijo y los origenes de la Constituci6n de 1961 Allan R. 
Brewer-Carias, Instituciones Politicas y Co11stitucio11ales, Torno l, Evoluci611 hist6rica 
def Estado, Caracas-San Cristobal, 1996, pags. 394 y sigts.; Allan R. Brewer-Carias, 
Las Constituciones de Venezuela, Caracas 1997, pags. 201 y siguientes; y Allan R. 
Brewer-Carias, La Constituci6n y sus Enmiendas, Caracas, 1991, pags. 13 y sigts. 
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bre el pluralismo partidista, donde el dialogo, la tolerancia, la negociaci6n y 
la conciliaci6n sean instrumentos de acci6n; y por la otra, de la consecuen
cial y dolorosa experiencia del regimen militar que sucedi6 a dicho fracaso 
en la decada 1948-1958. 

La lecci6n aprendida condujo a la inmodificable voluntad del lideraz
go politico, en 1958, de implantar un regimen democratico en Venezuela, 
pais que en esa epoca era de los que menos tradici6n y cultura democratica 
tenia en toda America Latina. 

En esa tarea los partidos politicos asumieron el papel protag6nico; por 
eso el Estado que comenz6 a desarrollarse en 1958 fue un Estado Democra
tico Centralizado de Partidos: y tuvieron un extraordinario exito: la demo
cracia se implant6 en Venezuela; pero, lamentablemente, de Estado de Par
tidos se pas6 a Partidocracia, pues los partidos se olvidaron que eran ins
trumentos para la democracia y no su finalidad. 

I. LA CRISIS DEL SISTEMA POLITICO DE ESTADO DEMOCRA
TICO CENTRALIZADO DE PARTIDOS 

Los partidos politicos asumieron el monopolio de la participaci6n y 
de la representatividad en todos los niveles del Estado y de las sociedades 
intermedias, lo que sin duda habia sido necesario en el propio inicio del 
proceso. Pero con el transcurrir de los afios se olvidaron abrir el cerco que 
tendieron para controlarlo y permitir que la democracia corriera mas libre
mente3. Y al final del ultimo periodo constitucional de la decada de los 
ochenta, la crisis del sistema estall6 cuando el centro de! poder politico de
finitivamente se ubic6 afuera del Gobiemo y del aparato del Estado, en la 
copula del Partido Acci6n Democratica que en ese momento dominaba el 
Ejecutivo Nacional, el Congreso y todos los cuerpos deliberantes represen
tativos; que habia nombrado como Gobemadores de Estado incluso a sus 
Secretarios Generales regionales, y que designaba hasta los Presidentes de 
cada uno de los Concejos Municipales del pais. El gobiemo de! Partido Ac
ci6n Democratica durante el periodo 1985-1989 hizo todo lo contrario de lo 
que reclamaban las mas de dos decadas de democracia que teniamos cuando 
se instal6, que era la apertura frente a la autocracia partidista que se habia 
desarrollado, y la prevision de nuevos canales de participaci6n y represen
tatividad. Fue el Gobiemo donde mas se habl6 de reforma del Estado4 para 
precisamente no ejecutar nada en ese campo, sino todo lo contrario, pues en 
ese periodo de gobiemo fue que apareci6 la Partidocracia con todo su es-

3 Vease Allan R. Brewer-Carias, El Estado. Crisis y Reforma, Caracas, 1982; Allan R. 
Brewer-Carias, El Estado lncomprendido. Reflexiones sabre el sistema politico y su re
fonna, Caracas, 1985. 

4 Durante el mismo sc nombr6 la Comisi6n Presidencial para la Reforma del Estado 
COP RE 
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pan to autocratico5• Afortunadamente, al menos de esa epoca quedaron los 
estudios de la Comisi6n Presidencial para la Reforma del Estado. 

El Caracazo del 27de febrero de 1989, a escasos dias de la toma de 
posesi6n del nuevo Presidente electo por segunda vez, Carlos Andres Perez, 
fue el signo tragico del estallido de la crisis del sistema de Estado de Parti
dos, seguido de los dos intentos militaristas de golpe de Estado del 4 de 
febrero y del 27 noviembre de 1992, los cuales, ademas de atentatorios con
tra la Constituci6n, costaron centenares de vidas. 

Se trataba, en definitiva, de la crisis terminal del sistema politico6 que 
habia sido instaurado a partir de los afios cuarenta, y que montado sobre un 
esquema de Estado Centralizado de Partidos, como dijimos, tuvo como 
proyecto politico la implantaci6n de la democracia en el pais de America 
Latina que para entonces era el que menos tradici6n democratica tenia. Cua
renta afios despues de la Revoluci6n democratica de 1958 y cincuenta afios 
despues del fin del primer ensayo democratico en 1948, en Venezuela te
niamos una de las democracias mas viejas de America Latina, pero ante el 
asombro de otros paises latinoamericanos que nos la envidiaban, era de las 
instituciones que menos prestigio tenia en nuestro propio pais. Lamentable
mente, la crisis de! sistema politico de partidos condujo a que se la confundie
ra con una supuesta crisis de la democracia como regimen politico, contribu
yendo a su desprestigio, cuando en realidad de lo que se trataba era de perfec
cionar la democracia y liberarla del despotismo o autocracia de los partidos. 
Por ello, hemos insistido en que no es la democracia la que ha estado en crisis, 
pues regimen politico democratico no es lo mismo que sistema politico de 
Estado de Partidos, que si es el que ha estado en crisis7• 

El proyecto politico ideado por el liderazgo que asumi6 el poder a 
partir de los afios cuarenta, y luego a partir de 1958, indudablemente que se 
desarro116 y el pais se democratiz6. El problema es que ese mismo liderazgo 
y los partidos politicos que contribuyeron a la consolidaci6n y manteni-

5 V ease Allan R. Brewer-Carias, Problemas de! Est ado de Partidos, Caracas 1988, 339 
pags. 

6 Vease lo que expusimos en Allan R. Brewer-Carias, Cinco Siglos de Historia y wz Pais 
en Crisis, Academia de Ciencias Politicas y Sociales y Cornisi6n Presidencial del V 
Centenario de Venezuela, Caracas 1998, pags. 95 a 117; Allan R. Brewer-Carias, "La 
crisis terminal del sistema politico" en Una evaluaci6n a estos cuarenta aiios de demo
cracia, El Globo, Caracas, 24-11-97, pags. 12 y 13; Allan R. Brewer-Carias, La crisis 
terminal de! sistema politico venezolano y el reto democratico de la descentralizaci6n, 
Ponencia al IV Congreso Venczolano de Derecho Constitucional, Caracas, noviernbre 
1995. Dicho texto esta publicado en Allan R. Brewer-Carias, lnstituciones Politicas y 
Co11stitucio11ales, Torno Ill, El Poder Nacional y el Sistema democratico de gobierno, 
Caracas-San Cristobal, 1996, pags- 655 a 678. 

7 Vease Allan R. Brewer-Carias, "La crisis de las instituciones: responsables y salidas" en 
Revista de la F acultad de Ciencias Juridicas y Politicas, N° 64, Caracas 1985, pags. 
130 a 155. Dicho texto esta publicado en Allan R. Brewer-Carias, Jnstituciones Politi
cas y Constitucionales, Torno I, Evoluci6n Hist6rica de! Estado, op. cit, pag. pags. 523 
a 541. 
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miento de la democracia, decadas despues no llegaron a entender la obra 
que habian realizado y todavia aun muchos no la entienden. 

Los venezolanos nos habituamos a la democracia y la gran mayoria 
de las votantes en las elecciones de 1998 y 1999 nacieron en democracia. 
Tan habituados estabamos a ella que, a pesar de su desprestigio, nos parecia 
natural el disfrute de la libertad sin que el riesgo de perderla fuera motivo de 
particular preocupaci6n. 

Pensamos que tenia que cambiar, aun cuando la gran mayoria no sa
bia c6mo; y el liderazgo politico de las partidos encargados de orientar, no 
comprendi6 que para continuar y sobrevivir, la democracia tenia que per
feccionarse, y al contrario, sigui6 tratando de conducir al pais coma si estu
vieramos en la etapa inicial de la democratizaci6n. 

Esta incomprensi6n fue, precisamente, la que nos ha conducido a la 
crisis hist6rica y terminal de las ultimas afios, donde un cambio inevitable 
esta en curso, queramoslo o no; tal y coma ocurri6 a mitades del siglo pasa
do en la vispera de la Revoluci6n Federal, cuando finaliz6 la etapa de! Esta
do independiente semi-centralizado; coma sucedi6 a fines de! mismo siglo 
pasado, en la vispera de la Revoluci6n Liberal Restauradora, con el fin de! 
periodo del Estado Federal liberal; y coma tambien ocurri6 hace 55 afios en 
la vispera de la Revoluci6n de Octubre, con el fin de la era del Estado Auto
cratico Centralizado. En cada uno de esos fines de periodos politicos se 
puede apreciar, hist6ricamente, el mismo signo de agotamiento del proyecto 
politico y del liderazgo que lo desarroll6. La incomprensi6n de lo hecho y, a 
pesar de todas las advertencias, de la necesidad de renovar y transformar el sis
tema, fue lo que contribuy6, en cada caso, a su deterioro final y a su colapso. 

Incluso, no debemos olvidar que en cada uno de esos fines de perio
dos hist6rico-politicos, la posibilidad del cambio politico se plante6 par la 
via democratica y su fracaso fue lo que condujo, en definitiva, al derrumbe 
final del sistema. Asi sucedi6 con la elecci6n presidencial de 1846, donde 
Antonio Leocadio Guzman enarbolaba la bandera del cambio apoyada por el 
Partido Liberal que amenazaba desplazar del poder al Partido Conservador y 
al liderazgo de las pr6ceres de la independencia. Guzman perdi6 la elecci6n, 
fue perseguido, vino el dia del fusilamiento del Congreso (1848) y luego, 
con la dinastia de las Monagas, el deterioro total del sistema que desemboc6 
en las Guerras Federales. 

Asi sucedi6 tambien con la elecci6n presidencial de 1897, donde el 
General Manuel Hernandez (el Macho Hernandez) postulado par el Partido 
Liberal Nacionalista, con una enorme popularidad, amenazaba con despla
zar del poder al desprestigiado liderazgo del liberalismo amarillo. La Re
voluci6n de Queipa que promovi6 luego del fraude electoral, termin6 con la 
muerte del Presidente Joaquin Crespo y con ella, el vacio de poder que fa
cilmente llen6 Cipriano Castro. 
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Y por ultimo, asi sucedio igualmente con el intento de que se cambia
ra el sistema electoral en 1944, que permitiera la eleccion presidencial di
recta, y que el liderazgo medinista, lopecista y gomecista no permitio, pues 
de lo contrario hubieran podido ser desplazados del poder par el liderazgo 
emergente de las nuevos partidos, particularmente de Accion Democratica. 
La frustracion democratica provocada par el vacio politico dejado par la 
incapacidad del candidato Diogenes Escalante coma producto del consenso 
politico, provoco la Revolucion de Octubre de 1945. 

En todo caso, todos esos fracasos de cambio politico par la via demo
cratica, par las razones circunstanciales que existieron en cada caso, condu
jeron, en definitiva, a la ruptura del orden constitucional, respectivamente, 
con el inicio de las Guerras Federales, 12 afios despues de 1846; con la Re
volucion de Queipa (1898) y la Revolucion Liberal Restauradora (1899) 
coma secuela del vacio de poder que se produjo a raiz de la eleccion de 
1897; y con la Revoluci6n de Octubre de 1945, meses despues de la insufi
ciente reforma constitucional de abril de ese afio y un afio despues de la 
eleccion local de 1944; y, en definitiva, a que se produjera un cambio radi
cal del sistema politico, pero coma consecuencia de Ia fuerza y la violencia. 

El hecho electoral de 1998, par tanto, se configura en nuestra historia 
coma una disidencia historica. La voluntad popular de cambio expresada 
democraticamente, produjo la eleccion de Hugo Chavez Frias, quien tambien 
amenazaba, ciertamente, con desplazar del poder a las viejos partidos politi
cos. Pero el cambio, en este caso, a diferencia de otros tiempos, se expreso 
electoralmente y tuvo un inicio democratico que debemos exigir y velar par 
que continue. El exito de su realizacion democratica, en todo caso, depende
ra de que el liderazgo, tanto tradicional coma emergente, entiendan e identi
fiquen el pago que tienen que pagar par la perdida de cuotas de poder, para 
asegurar la paz. 

En todo caso, en el actual momenta historico estamos en una situa
cion alga similar a esos fines de periodos antes sefialados, con una crisis 
institucional global, pues la mayoria no solo no ha creido ni confiado en el 
Congreso, ni en el Poder Judicial, ni en la Administracion Publica, ni en las 
fuerzas de seguridad ciudadana, sino que tampoco ha creido ni confiado en 
las partidos politicos, ni en las sociedades intermedias que estos penetraron 
y controlaron, coma las sindicatos, las colegios profesionales y las gremios. 
Y ademas, en media de una de las crisis econ6micas mas agudas del Estado 
petrolero, en la cual, sin conciencia alguna de lo que significa, la gente pide 
mas coma si la riqueza petrolera fuera inagotable, y coma si no se hubiera 
comprobado que el modelo de repartir esa riqueza dadivosa, ha sido no solo 
una fuente de corrupcion, sino una de las causas de la crisis par la que esta
mos ahora atravesando. 

Lo lamentable es que todo este desprestigio institucional del aparato 
del Estado y de las organizaciones politicas y sociales; en definitiva, de la 
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forma de gobemar, ha estado arrastrando a la propia democracia, a la cual se 
asocia con la corrupcion y con la ineficiencia. Y asi han comenzado a surgir 
cantos de sirenas autoritarios que se han querido apoderar hasta del nombre de 
Bolivar y de la Patria, opacando las propias virtudes de la democracia. 

En todo caso, en la historia, todos los acontecimientos tienen sus rai
ces en un proceso que siempre viene germinando desde mucho antes y fi
nalmente brotan, a veces en la forma violenta, tragica o dramatica de una 
revolucion o de una guerra. La crisis del sistema politico establecido en 
1958 para operar la democracia que todavia tenemos, y que desde hace afios 
nos angustia, precisamente tiene sus raices en las decadas anteriores de de
mocratizacion. Y si todavia tenemos democracia, diez afios despues de! 
afloramiento de la crisis, solo se debe a los remedios inmediatos de terapia 
intensiva, pero incompletos, que se le suministraron al sistema sin mucho 
convencimiento, en 1989, con el comienzo de! proceso de descentralizacion 
politica, mediante la revision constitucional que se hizo con la eleccion di
recta de Gobemadores y el inicio de la transferencia de competencias nacio
nales a los Estados, reformandose el viejo y dormido esquema federal 8• 

Y en el futuro, no tenemos la menor duda, en este pais seguira ha
biendo democracia solo en tanto en cuanto seamos capaces de entender que 
una vez que quedo consolidada, tiene que efectivamente descentralizarse, es 
decir, se hace necesario acercarla mas al ciudadano, para que pueda partici
par en ella; y esto solo puede lograrse llevando el Poder cerca de las comu
nidades, organizaciones o regiones; es decir, descentralizando el Poder. Sin 
descentralizacion efectiva del Poder la democracia, en el futuro, no podra 
sobrevivir. 

Pero sin duda, a pesar de todas las advertencias, las reformas en tal 
sentido se iniciaron demasiado tarde, sin anticipamos a la crisis como habia 
que hacerlo, y mas bien en medio de ella. Por ello, en 1998-1999 la crisis de 
la democracia, de su consolidacion y afianzamiento, ya no se podia solucio
nar con una simple reforma constitucional, sino abriendo efectivamente 
nuevos canales de representatividad y participacion democratica para llenar 
el vacio que nos habia dejado el deterioro de los partidos politicos tradicio
nales y que de nuevo colocaron al pais en una orfandad politica. El reto que 
hemos tenido los venezolanos es el de formular un nuevo proyecto politico 
democratico que sustituya el Estado Centralizado de Partidos por un Estado 
Descentralizado Participativo. 

8 Vease Allan R. Brewer-Carias, "Bases Legislativas para la descentralizaci6n polftica de la 
Federaci6n Centralizada, ( 1990: el inicio de una reforma)", en Le yes y Reglamentos para 
la Descentralizaci6n politica de la Federaci6n, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 
1994, pags. 7 a 53. Vcase tambien Allan R. Brewer-Carias, /11stituciones Politicas y Cons
titucionales, Torno II, El ?oder Publico, Nacio11al, Estadal y Municipal, Caracas-San 
Cristobal, 1996, pags. 394 y sigts. ·· 
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Ahora bien, la tarea de hacer o rehacer el Estado es la tarea de al menos 
una generaci6n, para lo cual en democracia no hay otra forma de lograrlo que 
no sea sino mediante un acuerdo politico de largo alcance. El asunto, ahora, 
es mucho mas complejo, por lo que para resolver Ia crisis de Ia segunda 
transici6n democratica en Ia cual nos encontramos, no teniamos otra salida 
que Ia de realizar un proceso de reconstituci6n democratica del sistema po
litico, convocando democraticamente a una Asamblea Constituyente; por 
supuesto, porque en la historia constitucional en un momento de crisis ter
minal de gobemabilidad y de perdida de legitimaci6n del Poder, no hay otra 
forma de reconstituir al Estado y al sistema politico que no sea mediante 
una convocatoria al pueblo. La idea de Ia Asamblea Constituyente, por tan
to, no fue una propuesta partidaria de uno u otro candidato presidencial; 
nosotros mismos y muchos otros, Ia planteamos a Ios pocos dias del intento 
de golpe militar de febrero de 1992 que motoriz6 el entonces Teniente Co
ronel Hugo Chavez Frias9 . 

El referido intento de golpe militar fue seguido de otro intento similar 
en noviembre de 1992, y fue el principio efectivo del fin del sistema politico 
que se habia consolidado al amparo del Pacto de Punto Fijo. Con posteriori
dad, un afio despues, en 1993 el Presidente de la Republica Carlos Andres 
Perez fue enjuiciado y lo sustituy6 transitoriamente el Presidente Ramon J. 
Velazquez hasta terminar el periodo del primero; lapso durante el cual le 
<limos un gran impulso institucional al proceso de descentralizaci6n10• 

La elecci6n presidencial de 1993 pudo haber constituido la apertura 
de Ia via democratica para el cambio politico que ya resultaba indispensable 
y que podia superar el centralismo partidocratico, pero lamentablemente, la 
opci6n popular se inclin6 por el menos indicado de los candidatos para mo
torizar cambio alguno, el Presidente Rafael Caldera, bajo cuya presidencia 
el sistema politico de Estado Centralizado de Partidos entr6 en Ia etapa defi
nitiva de crisis terminal. 

La exigencia de cambio politico al final del periodo constitucional del 
Presidente Caldera, era incontenible, y ante el deterioro y desmoronamiento de 
los partidos politicos tradicionales, en particular Acci6n Democratica y Copei, y 
el consecuente vacio politico que dejaron, el candidato popular que habia enar
bolado la bandera del cambio, Hugo Chavez Frias, como se dijo, gan6 la elec
ci6n presidencial en diciembre de 1998. 

Con ello se abri6 la via democratica para el cambio politico en el pais. 

9 Vease en El Nacional, Caracas, 01-03-92, pag. D-2. Vease el texto de la declaracion en 
el libro Allan R. Brewer-Carias, Asamblea Constituyente y Ordenamiento Constitucio
nal, Caracas, 1999, pags. 30 y sigts. 

10 Vease Allan R. Brewer-Carias, Informe sabre la Descentralizaci6n en Venezuela 1994. 
Memoria de! Ministro de Estado para la Descentralizacion 1993-1994, Caracas 1994. 
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II. LA VIA DEMOCRA TICA PARA EL CAMBIO POLITICO 

Los motivos que nos llevaron a proponer en 1992 la necesidad de una 
consulta popular sabre la Constituyente fueron los mismos que, agravados, 
tambien nos impulsaron en 1998 a pensar que esta era inevitable para re
constituir el sistema politico y el Estado11 • 

El reto que teniamos los venezolanos entonces, era damos cuenta de
finitivamente de cual era la disyuntiva real que teniamos planteada: o con
vocabamos democraticamente la Constituyente para reconstituir el sistema 
politico en ejercicio de nuestros propios derechos democraticos, o nos la 
iban a convocar quizas despues de conculcamolos por algun tiempo o por 
ahora, que siempre es un tiempo impreciso por arbitrario. 

La formula legal para Ile gar a ell a, de la cual careciamos en 1992, 
estaba en el referendum consultivo que regula la Ley Organica del Sufragio 
y Participacion Politica, que atribuye la decision para convocarlo al Presi
dente de la Republica en Consejo de Ministros; a las Camaras Legislativas 
en sesion con junta o a un grupo equivalente al 10% de los electores. 

De nuevo nos encontramos en la situacion de que estaba en manos de 
los Poderes del Estado la decision para que en las elecciones de noviembre o 
diciembre de 1998 se hubiera podido incluir una tercera tarjeta para efectuar 
la consulta sabre el tema de la convocatoria a una Constituyente, y hubie
ramos podido salir de una vez del asunto en forma democratica, de manera 
que si el voto era afirmativo, coma lo hubiera sido segun lo que informaban 
las encuestas, el Congreso que elegimos en noviembre hubiera tenido coma 
tarea inmediata prioritaria, por mandato popular, no por un acuerdo de parti
dos o por una propuesta politica aislada, proceder a la reforma de la Consti
tucion para regular la Constituyente y asi poder convocarla constitucional
mente en 1999. 

En esta situacion de crisis terminal estimamos que no habia que te
merle a una Constituyente convocada democraticamente, es decir, no habia 
que temerle a la democracia, siempre que tuviesemos claro que su sola con
vocatoria y funcionamiento no iba a acabar con los problemas del pais; a lo 
que teniamos que temerle era a la incomprension del liderazgo politico sa
bre lo que estaba ocurriendo. 

En todo caso, lo que si consideramos que se debia evitar era que se 
procediera a su convocatoria sin prevision constitucional, coma se habia 
anunciado; y que de golpe fueramos a resucitar otra Revolucion Legalista 
coma la de fines del siglo pasado que tuvo su origen, precisamente, en una 
reforma constitucional hecha irregularmente. 

11 Vease Allan R. Brewer-Carias, "Reflexiones sobre la crisis del sistema politico, sus 
salidas democraticas y la convocatoria a una Constituyente", "Presentaci6n" del libro 
Los Candidatos Presidenciales ante la Academia, Academia de Ciencias Politicas y So
ciales, Caracas, 1998, pags. 11 a 66. 
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Una Asamblea Constituyente en estos tiempos de crisis politica gene
ralizada, consideramos que no era otra cosa que un mecanismo democratico 
para formular un proyecto de pais, coma lo fueron las grandes Constituyen
tes de 1811, 1830, 1864, 1901 y 194 7, pero con la diferencia de que aquellas 
fueron el resultado de una ruptura politica y no el mecanismo para evitarla. 
En estos tiempos de crisis de la democracia, estimamos que una Constitu
yente era para que las fuerzas politicas pudieran llegar democraticamente a 
un consenso sabre ese nuevo proyecto de pais. Por eso, lo importante era 
que la democracia la asumiera coma cosa propia, por supuesto con el riesgo 
para el liderazgo tradicional de poder perder el control del poder que los 
partidos tradicionales habian tenido durante 40 afios. Ese era el precio que 
habia que pagar para que la democracia continuara. 

La Constituyente asi planteada, por supuesto que no era para destruir ni 
para excluir coma se habia sugerido por algunos, pues para establecer cual
quier forma de autocracia o de autoritarismo no era necesario Constituyente 
alguna, mas bien constituia un estorbo y un enredo. 

La via democratica para la convocatoria a la Asamblea Constituyente, 
por tanto, era la i.'.mica opci6n que teniamos los venezolanos para producir 
los cambios politicos en democracia. Por ello, en agosto de 1998 volvimos a 
proponer a los Poderes Publicos la convocatoria al referendum para la 
Constituyente 12, para que coincidiera con las elecciones de noviembre y 
diciembre de 1998, la cual no se hizo. 

Con el triunfo electoral del Presidente Chavez en diciembre de 1998 y 
la falta de disposici6n del liderazgo mayoritario del Congreso electo en 
noviembre de 1998, en asumir el proceso de cambio constitucional 13 , la 
convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente qued6 en manos y 
bajo el liderazgo del Presidente electo, maxime cuando esa habia sido su 
bandera electoral mas destacada. 

Con la toma de posesi6n del Presidente Chavez de la Presidencia de 
la Republica el 2 de enero de 1999, se inici6 entonces la batalla legal por 
encauzar el proceso constituyente dentro del marco de la constitucionalidad, 
de manera que la necesaria convocatoria de la Asamblea se hiciese sin la 
ruptura constitucional que habia caracterizado las Asambleas Constituyentes 
en toda nuestra historia. 

La pauta, aun cuando bastante ambigua, la habia dado la Corte Su
prema de Justicia en Sala Politico Administrativa, en las sentencias dictadas 
el 19 de enero de 1999, con motivo de sendos recursos de interpretaci6n que 
se le habian formulado, sobre la posibilidad del referendum consultivo sabre 

12 V ease la propuesta en Allan R. Brewer-Carias, "Reflexiones sabre la crisis dcl sistema 
politico, sus salidas democraticas y la convocatoria a una Constituyente", foe. cit, pags. 
46 a 51. 

13 Vease lo expuesto en Allan R. Brewer-Carias, Asamblea Constituyente y Ordenamien
to ... cit. pag. 78 y sigts. 
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la Asamblea Constituyente conforme al articulo 181 de la Ley Organica del 
Sufragio, y la posibilidad de la convocatoria de la misma, no estando dicha 
instancia politica prevista en la Constitucion de 1961. 

Nuestra posicion habia sido la de la necesaria reforma puntual de la 
Constitucion de 1961 para regular la Asamblea Nacional Constituyente co
mo un instrumento politico para la reforma constitucional, a los efectos de 
que pudiese ser convocada, ya que dicha institucion no se encontraba dentro 
de los mecanismos de revision de la Constitucion14 • En todo caso, el dilema 
entre supremacia constitucional y soberania popular, que en nuestro criterio 
inclinaba la balanza hacia el primer aspecto, solo podria conducir a que 
pudiera prevalecer la soberania popular sobre la supremacia constitucional 
con una interpretacion constitucional de la Corte Suprema, que se concreto 
en las sentencias mencionadas de! 19 de enero de 1999, de la cual se dedujo 
que se podia convocar un referendum consultivo sobre la Constituyente, la 
cual en definitiva se podia crear mediante la voluntad popular al margen de 
la Constitucion de 1961 15 . 

Con dicha sentencia, en definitiva se abrio el camino para la estructu
racion de una tercera via para reformar la Constitucion de 1961, distinta a la 
Refom1a General y la Enmienda previstas en sus articulos 245 y 246, como 
consecuencia de una consulta popular para convocar una Asamblea Consti
tuyente. Como consecuencia, todo el pais estaba preparado para que el Pre
sidente de la Republica, o el Congreso de la Republica, o ambos organos de! 
Poder Publico, elaboraran el conjunto de preguntas concatenadas que eran 
necesarias e indispensables para que, mediante un referendum consultivo, se 
pudiese elaborar el regimen de la Asamblea Constituyente como resultado, 
precisamente, de la consulta y participacion popular. 

La discusion sobre si era necesaria o no una reforma constitucional 
previa para convocar la Asamblea Constituyente, sin duda, ceso con las 
sentencias de la Corte; y se traslado a otros dos aspectos: quien debia tomar 
la iniciativa de convocar al referendum consultivo sobre la convocatoria de 
la Asamblea Constituyente: el Congreso o el Presidente de la Republica; y 
cuaI debia ser el texto de la consulta popular para que el regimen de la 
Constituyente fuera el producto del Poder Constituyente Originario, es de
cir, de la manifestaci6n de voluntad de! pueblo a traves de la consulta po
pular. 

Pronto estos aspectos de la discusi6n serian enfrentados: el Presidente 
de la Republica, el dia 02 de febrero de 1999, dicta el Decreto N° 3 me-

14 Vease el Proyecto de reforrna que formularnos en 1992 y 1998 en Allan R. Brewer
Carfas, Asamblea Constituyente y ordenamiento constitucional, cit. pag. 64 a 69. 

15 V ease cl texto de las sentencias en Allan R. Brewer-Carias, Pod er Constituyente Origi-
11ario y Asamblea Nacional Constituyente, op.cit, pags. 25 a 53; y veanse los comenta
rios a dichas sentencias en ese rnismo libro, pags. 55 a 114 yen Allan R. Brewer-Carias, 
Asamblea Co11stituyente y Ordenamiento Constitucional, op. cit. pags. 153 a 228. 
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diante el cual tom6 la iniciativa de decretar "la realizaci6n de un referendo 
para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria de una Asamblea 
Nacional Constituyente" (art. 1). En esta forma, el primer aspecto de la dis
cusi6n habia sido resuelto, y el Congreso ni siquiera tuvo tiempo de comen
zar a discutir el tema. Es decir, el Presidente de la Republica asumi6 la ini
ciativa de convocar al referenda. 

Pero el segundo punto de la discusi6n no fue resuelto, pues conforme 
al criterio de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Cons
tituyente Originario (el pueblo) para crear una Asamblea Constituyente con 
el objeto de reformar la Constituci6n, mediante un referendum consultivo, 
debia pronunciarse sobre los diversos aspectos que debian configurar el 
regimen de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, el Decreto N° 3 del 
02-09-99 no satisfizo estas exigencias y, al contrario, omiti6 toda referencia 
al regimen de la Constituyente, sustituyendo este aspecto por una solicitud 
al pueblo de delegaci6n al propio Presidente de la Republica para regular, el 
solo, "las bases del proceso comicial" en el que se debian elegir los inte
grantes de la Asamblea Nacional Constituyente 16• 

Por otra parte, era indudable que despues de las sentencias de la Corte 
Suprema, el caracter de la Constituyente habia quedado delineado: de 
acuerdo a las mismas, se trataba de un nuevo medio de reforma constitucio
nal, distinto a los previstos en la Constituci6n de 1961 (art. 245 y 246), que 
podia derivarse de una consulta al pueblo, es decir, de una manifestaci6n de 
la soberania popular. Conforme a ello, la Asamblea Constituyente tenia que 
actuar con sujeci6n a la Constituci6n de 1961, hasta que este texto fuese 
sustituido por uno nuevo, producto, precisamente de la actividad de la 
Asamblea; por lo que la Asamblea Constituyente convocada bajo el marco 
de la Constituci6n de 1961 luego de un referendum consultivo, no podia 
tener otras funciones que no fueran las de elaborar una nueva Constituci6n 
producto del pacto politico-social-constitucional a que llegara la Asamblea. 

Este caracter de la Asamblea Nacional Constituyente, que despues de 
las sentencias de la Corte Suprema no estaba en discusi6n, sin embargo, 
volvi6 a ser tema de debate, por la redacci6n del Decreto N° 3 que concibi6 
a la Asamblea Constituyente como un 6rgano del Estado para "transformar 
el Estado y crear un nuevo orden juridico que permita el funcionamiento 
efectivo de una democracia social y participativa" (art. 3, Primera); es decir, 
un 6rgano aparentemente con poderes imprecisos e ilimitados. 

Ello condujo a que impugnaramos por inconstitucional el mencionado 
Decreto17; y acciones similares se intentaron por otros abogados. 

16 V ease los comentarios criticos a este Decreto en Allan R. Brewer-Carias, Asamblea 
Constituyente y Ordenamiento Constitucional, op. cit. pag. 229 a 254. 

17 Yease el texto del recurso de inconstitucionalidad que interpusimos ante la Corte Su
prema en Allan R. Brewer-Carias, Asamblea Constituyente y Ordenamiento Constitu
cional, op cit, pags. 255 a 321. 
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Por supuesto, a pesar de las interpretaciones interesadas de caracter 
politico, la impugnaci6n del Decreto no tenia por objeto oponerse al proceso 
constituyente o evitar que la Asamblea se convocara, sino lograr que se 
hiciese dentro del marco constitucional que habia abierto la Corte Suprema 
en sus sentencias del 19 de enero de 1999. Y asi result6, con la sentencia de 
la misma Sala Politico Administrativa de la Corte, al resolver la acci6n de 
nulidad intentada por el abogado Gerardo Blyde, de fecha 18 de marzo de 
1999, mediante la cual la Corte anul6 la segunda pre gun ta que pretendia 
delegar en el Presidente dictar el Estatuto de la Constituyente contenida en 
el Decreto N° 3 y en la consecuencial Resoluci6n del Consejo Nacional 
Electoral N° 990217-32 del 17 de febrero de 199918 , considerando que ello 
violaba el derecho a la participaci6n politica de los ciudadanos al excluirlas 
del mecanismo del referendum consultivo19• 

Ello oblig6 tanto al Presidente de la Republica como al Consejo Na
cional Electoral a reelaborar la segunda pregunta del referendum, en la cual 
se enumeraron las bases comiciales que regulaban el Estatuto de la asam
blea, que debian someterse a la consulta popular20 • 

En las mencionadas bases comiciales, el Consejo Nacional Electoral 
incorpor6 en la base octava una frase que calificaba a la Asamblea "como 
poder originario que recoge la soberania popular", lo cual, a la vez fue ob
jeto de impugnaci6n, siendo anulada la .frase por la Corte mediante senten
cia de! 13 de abril de 199921 , dictada en ejecuci6n de la anterior. 

En esta forma qued6 clarificado constitucionalmente, y abierto el ca
mino al referendum consultivo sobre la Asamblea Nacional Constituyente 
que se habia convocado para el 25 de abril de 1999, con la precision de los 
limites y misi6n de la Asamblea Nacional Constituyente. 

En efecto, la Sala Politico Administrativa de la Corte Suprema, ade
mas de haber dejado claramente establecido el caracter eminentemente con
sultivo del Referendum regulado en los articulos 181 y siguientes de la Ley 
Organica de! Sufragio y Participaci6n Politica, en su sentencia de! 18-3-99 
precis6 con toda claridad los limites de la Asamblea Constituyente que se 
podia convocar con fundamento en dicha norma y de acuerdo al derecho a la 

18 V ease los comentarios en Allan R. Brewer-Carias, "Comentarios sobre la inconstitucio
nal convocatoria a Referendum sobre una Asamblea Nacional Constituyente efectuada 
por el Consejo Nacional Electoral en febrero de 1999", en Revista Politica y Gobierno, 
FUN EDA, Vol. I, N° I, Caracas Enero-Junio 1999, pag. 29 a 92. 

19 V ease los comentarios a la sentencia y el texto de la misma, asi como de su aclaratoria, 
en Allan R. Brewer-Carias, Poder Constituyente Originario y Asamblea .... op. cit, pags. 
117 a 217. 

20 Vease el texto de las bases propuestas por el Presidente en la "Orden" de I 0-3-99 publi
cada en la Gaceta Oficial N° 36.660 de 12-03-99 y las Resoluciones del Consejo Nacio
nal Electoral N° 990323-70 y 990323-71 de 23-03-99 (Gaceta Oficial N° 36669 de 25-
03-99) y N° 990324-72 de 24-03-99 ( Gaceta Oficial N° 36672 de 30-03-99). 

21 Vease el texto de la sentencia en Allan R. Brewer-Carias, Poder Constituyente Origina
rio y Asamblea ... op. cit. pa gs. 190 a 198. 
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participaci6n politica que deriva del articulo 50 de la Constituci6n; y ello lo 
hizo al interpretar la pregunta primera del Referendum convocado, sefialan
do que: 

"la circunstancia de la posibilidad, por via de ese mecanismo (referendum 
consultivo) convocado conforme a la Ley Organica del Sufragio de celebra
ci6n de una Asamblea Constituyente, no significa, en modo alguno, por estar 
precisamente vinculada su estructuraci6n al propio espiritu de la Constitu
ci6n vigente, bajo cuyos terminos se producira su celebraci6n, la a/teraci6n 
de las principios fundamentales de/ Esta do Democratico de Derecho ". 

De ello se derivan las siguientes postulados en relaci6n con la Asam
blea Constituyente cuya celebraci6n se convoc6 coma resultado de un Refe
rendum Consultivo del 25 de abril de 1999, y cuyos miembros se eligieron 
el 25 de julio de 1999: 

En primer lugar, que la estructuraci6n de la misma estaba vinculada 
al propio espiritu de la Constituci6n de 1961. Es decir, que la misma fue 
resultado de la interpretaci6n de la Constituci6n de 1961, por lo que sues
tructuraci6n tenia que responder al propio espiritu de dicho texto. 

En segundo lugar, que durante el funcionamiento y la celebraci6n de 
la Asamblea Constituyente seguia en vigor la Constituci6n de 1961, texto 
que limitaba la actuaci6n de la Asamblea Nacional Constituyente en el sen
tido de que no podia ser desconocido par la Asamblea. 

En tercer lugar, que la celebraci6n de la Asamblea Constituyente no 
significa, en modo alguno, la alteraci6n de las principios fundamentales del 
Estado Democratico de Derecho, es decir, de la organizaci6n del Poder Pu
blico tal coma estaba regulado en la Constituci6n, tanto en su division verti
cal (Poder Nacional, Estadal y Municipal), coma en la separaci6n organica 
de poderes que existe en esos tres niveles, entre las 6rganos del Poder Le
gislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. 

Lo anterior significaba entonces, que de acuerdo al criteria de la Corte 
Suprema, la Asamblea Constituyente cuyos miembros se eligieron coma con
secuencia del Referendum Consultivo del 25 de abril de 1999, no podia en 
forma alguna, durante su celebraci6n y funcionamiento, desconocer, apartarse, 
suspender o derogar norma alguna de la Constituci6n de 1961. 

Conforme a este postulado, la Sala Politico Administrativa interpret6 la 
forma generica y ambigua del texto de la Primera Pregunta de! Referendum, 
precisando la "finalidad" o misi6n de la Asamblea en la siguiente forma: 

En cuanto al cometido de "la transformaci6n del Estado" a que se re
fiere la Primera Pregunta, la Sala sefial6 que ello era: 

"en base a (sic) la primacia de! ciudadano, lo cual equivale a la consagraci6n 
de los derechos humanos como norte fundamental del nuevo Texto Constitu
cional "; 
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yen cuanto a la creaci6n de "un nuevo ordenamiento juridico", como 
cometido de la Asamblea, ello era con el objeto de: 

"que consolide el Estado de Derecho a traves de un mecanismo que permita 
la pnictica de una Democracia Social y Participativa, debiendo la nueva 
Constituci6n satisfacer las expectativas del pueblo, y al mismo tiempo cum
plir los requerimientos del Derecho Constitucional Democratico, lo cual im
plica, esencialmente, el mantenimiento de los principios fundamentales del 
Estado Democratico de Derecho, con sus diferentes estructuras de poder y 
sus cometidos especificos". 

De lo anterior se derivaba, por tanto, que la misi6n y finalidad esen
cial de la Asamblea Nacional Constituyente cuyos miembros fueron electos 
el 25 de julio de 1999, era producir un nuevo texto constitucional donde se 
rejlejase la transformaci6n de! Estado y se crease un nuevo ordenamiento 
juridico; es decir, que esa misi6n era para reflejarla en una nueva Constitu
ci6n; y que en el cumplimiento de esa tarea de proyectar un nuevo texto 
constitucional, la Asamblea Constituyente debia darle primacia al ciudada
no; consagrar los derechos humanos como norte del nuevo texto constitu
cional; consolidar el Estado de Derecho a traves de un mecanismo que per
mitiera la practica de una democracia social y participativa; satisfacer los 
requerimientos del Derecho Constitucional Democratico; y mantener los 
principios fundamentales del Estado Democratico de Derecho, con sus dife
rentes estructuras de poder y sus cometidos especificos, lo que no es otra 
cosa que la distribuci6n vertical del Poder Publico (descentralizaci6n politi
ca y federalismo) y la separaci6n organica de poderes. 

En este sentido, la sentencia de la Sala reiter6 que la futura Constitu
ci6n, es decir, 

"el establecimiento de este naciente orden juridico-politico debera responder 
-conforme al sentido que se infiere de la redacci6n de la pregunta- a que el 
texto constitucional respete, y aun estimule, el desarrollo de aquellos valores 
que insufla una "Democracia Social y Participativa'', en virtud de! principio 
de progresividad a que es ta sometida la materia". 

En consecuencia, la misi6n y los cometidos indicados en la Primera 
Pregunta del Referendum Consultivo, solo estaban destinados a guiar la 
actuaci6n de la Asamblea Nacional Constituyente en la elaboraci6n del nue
vo texto constitucional, como limites a la misma, y en ningun caso podian 
dar origen a poderes de la Asamblea, durante su funcionamiento, que pudie
ran afectar o alterar las regulaciones de la Constituci6n de 1961. Por ello la 
Corte fue enfatica al sefialar que: 

"es la Constituci6n vigente la que permite la preservaci6n de! Estado de De
recho y la actuaci6n de la Asamblea Nacional Constituyente, en caso de que 
la voluntad popular sea expresada en ta! sentido en la respectiva consulta". 
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Es decir, lo que permitio la actuacion de la Asamblea Nacional Cons
tituyente convocada coma consecuencia del Referendum Consultivo efec
tuado el 25 de abril de 1999, fue la Constitucion de 1961, la cual ademas, 
permitia la preservacion del Estado de Derecho. Dicha Constitucion de 
1961, por tanto, no perdia vigencia alguna durante la actuacion de la Asam
blea Nacional Constituyente, la cual encontraba en dicho texto el limite de 
su actuacion, lo que significaba que los Poderes Constituidos, durante el 
funcionamiento de la Asamblea, debian continuar actuando conforme a la 
Constitucion de 1961, no pudiendo la Asamblea ni disolverlos ni asumir 
directamente sus competencias constitucionales. En consecuencia, la Asam
blea Constituyente convocada en esta forma no podia legislar, ni gobernar, 
ni juzgar, funciones que solo correspondian a las Camaras Legislativas, al 
Presidente de la Republica y sus Ministros y a la Corte Suprema de Justicia 
y demas Tribunales de la Republica, respectivamente. 

Como resulto de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia antes 
indicadas, el proceso constituyente venezolano, al contrario de lo que suce
dio con todas las experiencias constituyentes del pasado en la historia politi
ca de pais, no fue producto de una ruptura constitucional con ocasion de una 
guerra, un golpe de Estado o una Revolucion, sino de la interpretacion dada 
por el maxima Tribunal de la Republica a la Constitucion de 1961 y de la 
voluntad popular expresada, coma Poder Constituyente Originario, en el 
Referendum Consultivo del 25 de abril de 1999. 

De alli lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en otra senten
cia del 21 de julio de 1999 con ocasion de resolver un recurso de interpreta
cion intentado por los Candidatos Nacionales a la Asamblea Nacional 
Constituyente, Alberto Franceschi, Jorge Olavarria y Gerardo Blyde, acerca 
del regimen juridico que regia el proceso electoral; en el sentido de que: 

"Lo novedoso -y por ello extraordinario- del proceso constituyente venezola
no actual, es que el mismo no surgi6 como consecuencia de un suceso fiictico 
(guerra civil, golpe de estado, revoluci6n, etc.), sino que, por el contrario, fue 
concebido como un "Proceso Constituyente de lure" esto es, que se trata de 
un proceso enmarcado dentro del actual sistemajuridico venezolano". 

La consecuencia de lo anterior estaba en que la Asamblea Nacional 
Constituyente no solo derivo "de un proceso que se ha desarrollado dentro 
del actual marco del ordenamiento constitucional y legal", sino que en su 
actuacion estaba sometida al orden juridico establecido por la voluntad po
pular en el Referendum del 25 de abril de 1999, expresada en el conjunto de 
normas que derivaron de las preguntas del Referendum y de las Bases Comi
ciales aprobadas en el mismo, y que la misma Corte Suprema de Justicia en 
la sentencia antes mencionada "por su peculiaridad e importancia", catalogo 
"coma normas de un ran go especial"; y en anterior sentencia del 3 de junio 
de 1999 (caso Celia Maria Colon de Gonzalez) considero coma una "expre-
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sion popular" que "se tradujo en una decision de obligatorio cumplimiento, 
pues posee, validez suprema ", es decir, de rango supraconstitucional. Dicha 
sentencia se cita, ademas, en la de 17 de junio de 1999 en la cual se declaro 
sin lugar el recurso contencioso administrativo de anulacion que habia sido 
ejercido par un conjunto de ciudadanos contra un articulo de la Resolucion 
N° 990519-154 de! 19-05-99 de! Consejo Nacional Electoral, que habia 
negado la posibilidad de incluir simbolos, signos, siglas o colores que iden
tificasen a las candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente postulados 
par organizaciones politicas. 

La Asamblea Nacional Constituyente que se eligio el 25 de julio de 
1999, en consecuencia, estaba sometida a las normas aprobadas en el Refe
rendum Consultivo del 25 de abril de 1999, que eran de obligatorio cumpli
miento y de rango y validez suprema (supraconstitucional), coma manifes
tacion del Poder Constituyente Originario que solo corresponde al pueblo, 
conforme a las cuales no solo se preciso la mision de la Asamblea, sino sus 
limites. Sabre ello se pronuncio ademas, la Corte Suprema, coma se ha se
fialado, en sus decisiones de 17 de junio de 199922 • 

III. LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE Y LA CONSTI
TUCION DE 1999 

Como se ha dicho, luego de! Referendum Consultivo del 25 de abril 
de 1999, el dia 25 de julio de 1999 se eligieron las miembros de la Asam
blea Nacional Constituyente. 

De acuerdo con la Base Comicial Tercera de! Referendum de! 25 de 
abril de 1999, 24 constituyentes fueron electos en la circunscripcion nacional; 
104 constituyentes fueron electos en 24 circunscripciones regionales coinci
dentes con la division politico territorial del pais (23 Estados y el Distrito 
Federal); y 3 constituyentes fueron designados en representacion de las comu
nidades indigenas. 

Del total de las 131 constituyentes que conformaron la Asamblea solo 
4 de las electos en la circunscripcion nacional y 2 de las electos en las cir
cunscripciones regionales recibieron el voto popular sin formar parte de las 
listas electorales que apoyo el Presidente de la Republica y las partidos po
liticos de la coalicion de gobiemo (Movimiento V Republica, Movimiento 
al Socialismo, Partido Patria para Todos y Partido Comunista). En conse
cuencia, la Asamblea resulto dominada por las 125 constituyentes que reci
bieron el apoyo del Presidente Chavez quedando configurada la "oposicion" 
con solo 6 constituyentes (Allan R. Brewer-Carias, Alberto Franceschi, 
Claudio Fermin y Jorge Olavarria coma Constituyentes Nacionales y Anto
nio Di'Giampaolo y Virgilio Avila Vivas coma Constituyentes Regionales). 

22 Vease el texto de esas sentencias en Allan R. Brewer-Carias, Poder Co11stituye11te Ori
ginario y Asamblea ... op. cit., pags. 221 y sigts. 
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La Asamblea se instal6 el 3 de agosto de 1999, teniendo su primera 
sesi6n plenaria formal el dia 8 de agosto de 1999, en la cual se discuti6 su 
Estatuto de Funcionamiento, tal como lo exigia la Base Comiciaf Octava 
del referendum def 25 de abril de 1999. 

En dicha primera sesi6n plenaria, por supuesto, se plante6 de nuevo la 
discusi6n sobre el pretendido caracter de poder originario de la Asamblea. 
Expusimos nuestro criterio tanto en la intervenci6n oral como por escrito23 

de acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema que habia 
originado la propia Asamblea, en el sentido de que el unico Poder Constitu
yente Originario en este proceso constituyente era la manifestaci6n popular 
del referendum def 25 de abril de 1999, por lo que la Asamblea tenia los 
lfmites contenidos en las bases comiciafes del mismo, que eran los que te
nian caracter supraconstitucional, a los cuales estaba sometido. 

Sin embargo, prevaleci6 el criterio de la mayoria que qued6 plasma
da, contra toda la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, en el arti
culo 1° de los Estatutos con el siguiente texto: 

ARTICULO 1. NATURALEZA Y MISION. La ASAMBLEA NACIO
NAL CONSTITUYENTE es la depositaria de la voluntad popular y expre
si6n de su Soberania con las atribuciones del Poder Originario para reorgani
zar el Estado Venezolano y crear un nuevo ordenamiento juridico democrati
co. La Asamblea, en uso de las atribuciones que le son inherentes, podra li
mitar o decidir la cesaci6n de las actividades de las autoridades que confor
man el Poder Publico. 
Su objetivo sera transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento juridi
co que garantice la existencia efectiva de la democracia social y participativa. 
P ARAGRAFO PRIMERO: Todos los organismos de! Poder Publico que
dan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, y estan en la obli
gaci6n de cumplir y hacer cumplir los actos juridicos estatales que emita di
cha Asamblea Nacional. 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Constituci6n de 1961 y el resto del ordena
miento juridico imperante, mantendran su vigencia en todo aquello que no 
colida o sea contradictorio con los actos juridicos y demas decisiones de la 
Asamblea Nacional Constituyente24. 

En esta forma, la Asamblea se auto atribuy6 caracter de "Poder Ori
ginario'', asignandose a si misma la atribuci6n de poder "limitar o decidir la 
cesaci6n de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Pu-

23 Vease los textos en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, (Aportes a la Asam
blea Nacional Constituyente) Torno I, (8 agosto-8 septiembre 1999), Caracas 1999, 
pags. 15 a 39. Asi mismo, en Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Asamblea Na
cional Constituyente, (agosto-septiembre 1999), Caracas 1999, pags. 6 a 13 de la sesi6n 
del 07-08-99. 

24 Vease en Gaceta Constituyente (Diario de Debates), agosto-sep. 1999, pags. 144 de la 
sesi6n del 07-08-99. V ease el texto, ademas, en Gaceta Oficial N° 36. 786 de 14-09-99, 
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blico", desvinculando dichas decisiones de la elaboraci6n del Proyecto de 
Constituci6n. Como consecuencia de ello resolvi6 que "todos los organismos 
del Poder Publico quedaban subordinados a la Asamblea y en consecuencia, que 
estaban en la obligaci6n de cumplir y hacer cumplir los "actos jurfdicos estata
les" que emitiera. 

En esta forma, la Asamblea se auto atribuy6 potestades publicas por 
encima de la Constituci6n de 1961, que continuaba vigente durante su fun
cionamiento pero solo en todo aquello que no colidiera o fuera contrario con 
los actos jurfdicos y demas decisiones de la Asamblea Nacional Constitu
yente. 

Con estos Estatutos, la labor de la Asamblea, cuyo mandato, de 
acuerdo con la base comicial novena de! referendum del 25 de abril de 1999 
era por 180 dfas, puede distribuirse en cuatro etapas hasta el momento de la 
sanci6n de la nueva Constituci6n, ya que con posterioridad se abri6 una 
quinta etapa de "regimen de transici6n del Poder Publico" desvinculada, 
incluso, de lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias de la propia 
Constituci6n de 1999 y totalmente ilegftima desde el punto de vista consti
tucional: En la primera. que dur6 el primer mes de funcionamiento (del 08 
de agosto al 02 de septiembre de 1999), la Asamblea asumi6 la tarea de 
reorganizar los Poderes Publicos constituidos; en la segunda, que dur6 de! 
02 de septiembre al 18 de octubre, el trabajo se concentr6 en las Comisiones 
Permanentes y en la Comisi6n Constitucional, tendiente a la elaboraci6n de! 
Proyecto de Constituci6n; en la tercera, que dur6 desde el 21 de octubre al 
14 de noviembre, la Asamblea, en sesiones plenarias se dedic6 a la aproba
ci6n del Proyecto de Constituci6n; y la cuarta, desde el 15 de noviembre al 
15 de diciembre, se dedic6 a la difusi6n de! texto de! Proyecto para el refe
rendum aprobatorio que se efectu6 en esa oportunidad. 

1. En la primera etapa, coma se dijo, la Asamblea pretendi6 asu-
mir el rol de Poder Constituyente Originario, reorganizando e interviniendo 
los Poderes Publicos. Ello se evidenci6 en los siguientes actos y actuacio-
nes: 

En primer lugar, el 09-09-99, la Asamblea resolvi6 ratificar al Presi
dente de la Republica en su cargo "para el cual fue electo democraticamente 
el pasado 6 de diciembre de 1998", decretando recibir la juramentaci6n del 
Presidente25 . Nos abstuvimos de votar dicha propuesta, pues consideramos 
que la legitimidad del Presidente estaba fuera de discusi6n, no teniendo la 
Asamblea nada que decidir resftecto de! gesto de! Presidente de poner su 
cargo a la orden de la Asamblea 6 • 

25 Vease en Gaceta Constituyente, cit., pag. 3 de la sesi6n del 09-08-99. 
26 Vcase nuestra posici6n en Allan R. Brewer-Carias, Debate Co11stituye11te, Torno I, op cit., 

pags. 41 y 42; yen Gaceta Constituyente, cit. pags. 3 y 4 de la scsi6n del 09-08-99. 
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En segundo lugar, el 12-08-99, la Asamblea decret6 la reorganizaci6n 
de todos las organos del Poder Publico, decision respecto de la cual argu
mentamos oralmente sabre su improcedencia y salvamos nuestro voto, ra-

, d 1 . 21 zonan o o negatlvamente . 
En tercer lugar, el 19-08-99, la Asamblea decret6 la reorganizacion 

del Poder Judicial, sabre lo cual manifestamos nuestro acuerdo con que la 
Asamblea debia motorizar las reformas inmediatas e indispensables en el 
Poder Judicial, pero argumentamos oralmente y en voto negativo razonado, 
en contra de la forma de la intervencion, que lesionaba la autonomia e inde
pendencia de! Poder Judicial, con la creacion de una Comisi6n de Emergen
cia Judicial que suplantara las organos regulares de la Justicia28 . En general, 
sin embargo, a pesar de! texto de! Decreto de la Asamblea, las medidas res
pectivas conforme a las reformas legislativas en la materia que habian sido 
aprobadas en 1998, se adoptaron par las 6rganos de! Consejo de la Judicatu
ra con el impulso politico de la Comision. 

En cuarto lugar, el 25-08-99, la Asamblea dicto el Decreto de regula
cion de las funciones de! Poder Legislativo, decision mediante la cual mate
rialmente se declaraba la cesacion de las Camaras Legislativas (Senado y 
Camara de Diputados), cuyos miembros habian sido electos en noviembre 
de 1998, y se atribuia la potestad legislativa a la Comision Delegada y a la 
propia Asamblea. Nos opusimos a este Decreto par considerarlo inconstitu
cional, por violar las bases comiciales de! referendum de! 25 de abril de 
1999, tanto oralmente coma en el voto salvado negativo que razonamos por 
escrito29 . Con posterioridad, sin embargo, y con la intermediacion de la 
Iglesia Catolica, el 9-9-99 la directiva de la Asamblea llego a un acuerdo 
con la directiva de! Congreso, con el cual, de hecho, se dejo sin efecto el 
contenido de! Decreto, siguiendo el Congreso funcionando conforme al 
regimen de la Constitucion de 1961 30. 

En quinto lugar, el 26-08-99, la Asamblea decreto la suspension de 
las elecciones municipales, que debian convocarse en el segundo semestre 
de 1999, a lo cual nos opusimos, no porque politicamente no debian suspen
derse, con lo cual estabamos de acuerdo, sino porque para ello era necesario 
reformar la Ley Organica del Sufragio, lo que solo correspondia a las Cama-

27 Vease en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituye11te, Torno I, op. cit., pags. 43 a 56; 
y en Gaceta Constituyente, op. cit., pags. 2 a 4 de la sesi6n del 12-08-99. V ease el texto 
del Decreto en Gaceta Oficial N° 36.764 de 13-08-99. 

28 Vease en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno I, op. cit., pag. 57 a 73; 
yen Gaceta Constituyente, op. cit., pag. 17 a 22 de la sesi6n del 18-08-99. Vease el 
texto del Decreto en Gaceta Oji.cial N° 36.782 de 08-09-99 

29 Vease en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno I, op. cit., pags. 75 a 
113; yen Gaceta Constituyente, op. cit., pags. 12 a 13 y 27 a 30 de la sesi6n del 25-08-
99 y pagas. I 6 a 19 de la sesi6n del 30-08-99. Vease el texto del Decreto en Gaceta Oji.
cial N° 36.772 de 26-08-99. 

30 Vease el texto de! Acuerdo en El Nacional, Caracas, I 0-9-99, pag. D-4. 
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ras Legislativas. Argumentamos nuestra posici6n oralmente y salvamos por 
escrito nuestro voto negativo, razonandolo31 • 

En consecuencia, durante el primer mes de funcionamiento de la 
Asamblea, puede decirse que la primera etapa de la misma se dedic6 a la 
intervenci6n de los Poderes Constituidos, sin que en las Plenarias de la 
Asamblea se hubiese prestado fundamental atenci6n a la elaboraci6n del 
Proyecto de Constituci6n. 

2. En la segunda etapa de funcionamiento de la Asamblea, que 
dur6 del 2 de septiembre al 18 de octubre de 1999, no se realizaron sesiones 
plenarias de la Asamblea, habiendose concentrado el trabajo de la misma en 
las 20 Comisiones Pennanentes que se habian designado, las cuales elabora
ron las partes correspondientes del Proyecto de articulado, que se remitieron 
a la Comisi6n Constitucional, la cual durante el periodo comprendido entre 
el 28 de septiembre y el 18 de octubre de 1999, pretendi6 realizar la labor de 
integraci6n normativa necesaria para, de los 20 informes de las Comisiones, 
elaborar un Anteproyecto de Constituci6n. 

Lamentablemente, desde el inicio no se lleg6 a adoptar una metodo
logia adecuada para elaborar un Proyecto de Constituci6n. Debi6, ante todo, 
partirse de un Anteproyecto concebido como un todo organico, sobre el cual 
las diversas Comisiones debieron haber trabajado para la elaboraci6n de las 
ponencias respectivas. Lamentablemente no fue asi, y no se sigui6 la expe
riencia de la Constituyente de 1947, que parti6 de un Anteproyecto elabora
do por una Comisi6n que habia sido nombrada por la Junta Revolucionaria 
de Gobiemo el 17-11-45 (Decreto N° 53) y que presidi6 Andres Eloy Blan
co, quien luego presidi6 la Asamblea Constituyente de 1946-1947. Asimis
mo sucedi6 en 1958, cuando el Congreso, para la elaboraci6n de la Consti
tuci6n de 1961, adopt6 como Anteproyecto el texto de la Constituci6n de 
1947. 

En la Asamblea Nacional Constituyente, lamentablemente no se par
ti6 de algun Anteproyecto elaborado previamente, a pesar de que el Presi
dente de la Republica habia designado una Comisi6n Constituyente para 
ello. Del Presidente, sin embargo, la Asamblea recibi6 un documento inti
tulado Ideas Fundamentales para la Constituci6n Bolivariana de la V Re
publica (agosto 1999), el cual, en realidad, no podia considerarse un Ante
proyecto de Constituci6n y ni siquiera fue considerado como ta! por la 
Asamblea para que las Comisiones iniciaran su trabajo, como incluso lo 
propusimos en la Comisi6n de Coordinaci6n. 

Metodol6gicamente, por tanto, el trabajo de la Asamblea, se inici6 con la 
falla fundamental de carecer de un Anteproyecto como punto de partida, por Io 
que la Comisi6n Constitucional, con la premura y presi6n que se le imprimi6, 

31 Vease en Allan R. Brewer-Carias, Debate Co11stituye11te, Tomo I, op. cit., pags. 115 a 
122; y en Gaceta Co11stituye11te, op. cit. pags. 7 a 8, 11, 13 y 14. Y ease el texto en Ga
ceta O.ficial N° 36.776 de 31-08-99. 
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no pudo realizar adecuadamente en los 15 dias que sesion6, la tarea de elabo
rar un Proyecto acabado de Constituci6n, totalmente integrado y coherente. 

El 18 de octubre de 1999, en todo caso, la Comisi6n consign6 ante la 
Asamblea el Proyecto de Constituci6n para la discusi6n en la plenaria, el 
cual sin embargo, fue revisado y reformulado por otras Comisiones espe
ciales, raz6n por la cual la discusi6n en las sesiones plenarias se iniciaron el 
20 de octubre de 1999. 

3. La tercera etapa del funcionamiento de la Asamblea Nacional 
Consti tuyente, en consecuencia, dur6 desde el 19 de octubre al 17 de no
viembre de 1999, cuando se firm6 el Proyecto de Constituci6n, sesi6n a la 
cual deliberadamente no concurrimos por estar en desacuerdo globalmente 
con el Proyecto. 

Durante esa etapa, la primera discusi6n del Proyecto, en una forma inu
sitadamente rapida y con celeridad casi irracional, se efectu6 en 19 sesiones 
plenarias que se desarrollaron entre los dias 20 de octubre y 09 de noviembre de 
1999, y la segunda discusi6n se desarro116 en solo tres sesiones plenarias, entre 
los dias 12 al 14 de noviembre je 1999. En las discusiones desarrolladas en 
dichas sesiones intervenimos en todos los Titulos, Capitulos y Secciones del 
Proyecto y en materialmente, todos los articulos del mismo. 

Formulamos 127 votos salvados en relaci6n con la aprobaci6n de 132 
articulos del Proyecto de Constituci6n, que formulamos tanto en Primera 
como en Segunda discusi6n, que presentamos sucesivamente y por escrito, 
conforme al articulo 77 del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea, 
ante el Secretario de la misma32 • 

El pais fue testigo del tiempo que le dedicamos a los trabajos de la 
Asamblea, asi como de las propuestas que formulamos en diversas ocasio
nes para tratar de mejorar el texto constitucional. Hubieramos querido que el 
mismo estuviese redactado en otra forma y lo mas importante, hubieramos 
querido que en el texto se hubiesen sentado, efectivamente, las bases para la 
transformaci6n del sistema politico venezolano. 

Sin embargo, la Constituci6n que fue aprobada por la Asamblea, la
mentablemente, en nuestro criterio, no asegura dicha transformaci6n, de 
manera de garantizar el reemplazo del Estado Centralizado de Partidos, que 
esta en crisis terminal, por uno Descentralizado y Participativo33 • 

Siempre pensamos que el gran debate del momento constituyente que 
vive el pais era el relativo a la descentralizaci6n politica y por la democracia 

32 Vease el texto de los votos salvados en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, 
(Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Torno III, (18-octubre-30 noviembre 
1999), Caracas, 1999, pags. I 07 a 308. 

33 Por ello no solo no firmamos el Proyecto sino que en el Referendum Consultivo del 15-
12-99 votamos negativamente. Vease los argumentos para ello en Allan R. Brewer
Carfas, Debate Constituyente, Torno III, op. cit. , pags. 309 a 340. Solo firmamos el 
texto constitucional en el acto de su proclamacion el 20-12-99, una vez que fue aproba
do en el referendum del 15-12-99, en virtud de que ya habfa una decision popular. 
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participativa. Mas democracia exigia y exige mas descentralizaci6n, i'.mica 
forma de lograr que sea mas representativa y mas participativa. Para ello 
debiamos construir un nuevo modelo de Estado Descentralizado, con un 
nuevo sistema de democracia de participaci6n, la cual no podia quedar re
ducida a referendos, que eliminara el monopolio de la representatividad y de 
la participaci6n que detentan los partidos politicos. 

Lamentablemente, nada de ello se logr6. La nueva Constituci6n, ape
sar de que denomina al Estado coma Federal descentralizado (art. 4), no 
pasa de consagrar el anhelo de siempre, no alcanzado. La verdad es que el 
texto aprobado no logra superar el esquema centralista de la Constituci6n de 
1961, con Estados minimizados politicamente, sin recursos tributarios pro
pios que se le quitaron en la segunda discusi6n y con entes legislativos re
gionales que no pasan de ser las Asambleas Legislativas tradicionales con 
otros nombres, pero reguladas por el Poder Nacional. 

El centralismo del Estado, en todo caso, ahora aparece agravado con 
la eliminaci6n del Senado, instituci6n que podia permitir una representaci6n 
igualitaria de los Estados para participar en la formulaci6n de las politicas 
nacionales. Con una Asamblea Nacional Unicameral, los Estados poco po
blados seran aplastados por la representaci6n popular de los cinco 0 seis 
Estados densamente poblados de! pais, que dominara la Asamblea. 

La descentralizaci6n politica, coma condici6n para el perfecciona
miento de la democracia, la verdad es que qued6 pospuesta, defraudandose 
asi al pais en su conjunto. 

Pero no solo no se super6 el centralismo de! Estado, sino que la 
Asamblea no cambi6 nada en relaci6n con la partidocracia, es decir, el sis
tema en el cual los partidos politicos han ejercido el monopolio de la repre
sentaci6n popular y de la participaci6n politica. 

De acuerdo con el texto aprobado, la elecci6n de las Juntas Parro
quiales, Concejos Municipales y Comisiones Legislativas Estadales, seguira 
realizandose mediante el sistema de representaci6n proporcional, el cual 
conduce, inexorablemente, a la sola representaci6n de partidos politicos, los 
cuales podran asi seguir mediatizando la voluntad popular. La Asamblea no 
quiso introducir la elecci6n uninominal a nivel local y asegurar la efectiva 
representatividad popular territorial por la que tanto se ha clamado. 

En esta forma, el gran cambio politico por el cual hemos venido lu
chando tantos afios, no encontr6 cabida en la nueva Constituci6n, por lo que 
con ella dificilmente podra superarse la crisis del Estado Centralizado de 
Partidos y llegar a perfeccionarse la democracia, lo que solo puede lograrse 
con un sistema politico descentralizado y participativo, que ha quedado 
ausente de la Constituci6n. 

Y es que al centralismo y a la partidocracia, en la nueva Constituci6n 
se agrega una concepci6n fuertemente estatista del sistema socio econ6mi
co, contrario a toda idea de libertad y solidaridad social, en el cual el Estado 
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sustituye a la propia Sociedad y a las iniciativas particulares. El signo de la 
Constituci6n aprobada es el patemalismo estatal que minimiza la educaci6n 
privada, los servicios medicos particulares y la participaci6n de los indivi
duos, incluso los asegurados, en el manejo de la seguridad social. Nosotros 
no fuimos electos para formar parte de una Asambfoa Constituyente para 
constitucionalizar los fracasos del Estado en el Seguro Social ni en los ser
vicios publicos de salud, ni para reducir las iniciativas privadas en la educa-
ci6n. 

Por supuesto no nos arrepentimos de haber formado parte de la 
Asamblea, donde hicimos nuestro mejor esfuerzo por cumplir a cabalidad el 
mandato popular que nos confiaron mas de un mill6n doscientos mil electo
res. Pero no podiamos votar por una Constituci6n que abre la via al autorita
rismo y que, en definitiva, cambia un centralismo por otro; cambia una par
tidocracia de unos partidos por otros; acentua el estatismo y mezcla el pre
sidencialismo con el militarismo. Ese no es el cambio politico por el cual 
hemos luchado y por el cual continuaremos luchando. 





SEGUNDA PARTE 

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ORGANIZACION 
DEL EST ADO Y DEL SISTEMA POLITICO 

I. LAS IDEAS DEL PREAMBULO 

Siguiendo la tradici6n de las Constituciones de 1811, 1947 y 1961, la 
Constituci6n de 1999 tambien esta precedida de un Preambulo relativa
mente extenso en el cual se detallan una serie de prop6sitos. Segun la Expo
sici6n de Motivos del Proyecto de Constituci6n de 1961 el Preambulo 
"constituye la base fundamental, el presupuesto que sirve de fundamento a 
la norma constitucional; sefi.ala los valores sociales y econ6micos, politicos 
y juridicos que inspiran la acci6n del Estado". 

En palabras de la Corte Suprema de Justicia, "el Preambulo de la 
Constituci6n contiene los "considerandos" o "motivos que guian al consti
tuyente para decretar una Constituci6n en los terminos como lo hizo, vale 
decir, configura el prop6sito que se tuvo en cuenta para tales terminos" 1• 

En el Preambulo, por tanto, se establecen los objetivos del pacto de 
organizaci6n politica del Texto Constitucional, objetivos que, por supuesto, 
son guia de obligatoria conducta para los 6rganos del Estado. Por tanto, las 
declaraciones del Preambulo forman el conjunto de principios y politicas 
que los 6rganos del Estado deben necesariamente seguir, a pesar de que los 
gobiemos tengan diversos signos ideol6gicos, y que pueden identificarse 
como objetivos politicos, sociales e internacionales. 

Estos objetivos o prop6sitos constituyen, sin duda, los principios 
constitucionales fundamentales que inspiran el Texto Constitucional y que, 
como tales, gozan de la misma imperatividad, obligatoriedad y rigidez 
constitucional que las normas contenidas en el articulado de la Constituci6n. 

Vease sentencia de la Sala Politico Administrativa de 08-08-89 en Revista de Derecho 
Publico, N° 39, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 1989, p. 102. 
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Esto significa que su violacion por un acto estatal, podria dar lugar a una 
accion de inconstitucionalidad2. 

1. Declaraciones iniciales 

A. La Constituci6n coma emanaci6n de! pueblo 

La Constitucion de 1999, ante to do debe sefialarse que fue dictada por 
"el pueblo de Venezuela", lo que significa que es emanacion del Poder 
Constituyente originario que corresponde al pueblo, que ordeno elaborar el 
Proyecto a una Asamblea Nacional Constituyente, que represento a dicho 
Poder originario, cuyo texto se aprobo "mediante el voto libre y en referen
da democratico el 15 de diciembre de 1999". 

B. El Poder originario del pueblo y la invocaci6n de Dias 

El pueblo de Venezuela, para decretar la Constitucion, lo hizo "en 
ejercicio de sus poderes creadores" precisamente como poder constituyente 
originario, e "invocando la proteccion de Dios", con lo cual se respeto la 
tradicion constitucional de invocacion al Ser Supremo que se remonta al 
texto de 1811 que se dicto "en nombre de Dios Todopoderoso". 

C. La invocaci6n al Libertador, ya las forjadores de la Nacion 

En las invocaciones iniciales, ademas de la proteccion de Dios, se in
voca "el ejemplo de nuestro Libertador Simon Bolivar", con lo que se hace 
una mencion similar a la del Preambulo de la Constitucion de 1961 respecto 
de "la accion de los grandes servidores de la patria, cuya expresion mas alta 
es Simon Bolivar, el Libertador". 

Ahora, sin embargo, se precisa mas la referencia "al ejemplo" de la 
actuacion del Libertador. 

Asimismo, en el Preambulo se invoca tanto al "heroismo y sacrificio 
de nuestros pasados aborigenes" como al de "los precursores y forjadores" 
de la patria libre y soberana. Lo novedoso es la referencia a los aborigenes, 
coincidente con los 500 afios del descubrimiento de Venezuela en el tercer 
viaje de Colon; siendo bien general la invocacion a los precursores y forja
dores de la Republica, como patria libre y soberana, lo que permite traer al 
texto a todos los que contribuyeron a la formacion de la nacionalidad y la 
Republica, al menos durante los ultimas 200 afios, desde la misma Revolu
cion de Gual y Espana ( 1 797). 

2 Vease en tal sentido, los comentarios al Preambulo de la Constituci6n de 1961 en Allan 
R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, (Aportes a la Asamblea Nacional Constitu
yente), Toma I, (8 Agosto-8 Sepliembre), Caracas 1999, pags. 125 a 139; y los comenta
rios al Proyecto de Preambulo de la Constituci6n de 1999, en idem, pags. 207 y 208. 
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2. Los fines politicos 

La Constitucion de 1999, como toda Constitucion, se dicto con el ob
jeto de alcanzar una serie de fines, entre ellos diversos fines politicos. 

A. La refundaci6n de la Republica 

El primero de dichos fines es la "refundacion de la Republica", lo que 
sugiere que se trata de una Constitucion para llevar a cabo un cambio politi
co radical, de las instituciones y de! sistema politico. Dicha expresion, por 
lo demas, fue la utilizada con frecuencia durante el proceso constituyente, 
como frase fuerza de! mismo. 

B. El perfeccionamiento de la democracia 

La refundacion de la Republica, como "fin supremo" de la Constitu
cion de acuerdo con el Preambulo, busca establecer una sociedad democra
tica, es decir, una sociedad en la cual la democracia sea mas que un sistema 
politico, una forma de vida que no solo configure las instituciones politicas 
sino tambien las sociales. Ademas, la sociedad que se busca consolidar debe 
ser "participativa", de manera que la participacion de la sociedad y de! indi
viduo en todo lo que le concieme sea la guia fundamental para la refunda
cion de la Republica. Tambien la sociedad debe ser "protagonica", de mane
ra que mas que Estado lo que se persigue es el protagonismo democratico de 
la sociedad civil y de los individuos, que lleguen a ser duefios y conductores 
de su destino. En el texto constitucional, sin embargo, lamentablemente se 
margina a la sociedad civil en relacion con el Estado. 

C. Las caracteristicas socioculturales de la sociedad 

La sociedad venezolana que se define en el Preambulo, ademas, se la 
califica como "multietnica y pluricultural", lo que implica el reconoci
miento de la existencia de multiples etnias y culturas; sin duda, haciendo 
referencia a las comunidades indigenas, las cuales sin embargo, en Vene
zuela, al contrario de muchos otros paises de America Latina, solo repre
sentan menos del 1.5% de la poblacion. Sin embargo, no se encuentra en el 
Preambulo referencia alguna de orden cultural al mestizaje, que es quizas la 
caracteristica mas destacada de la formacion de! pueblo venezolano. 

D. Las caracteristicas de! Est ado 

En el contexto de la sociedad, en el Preambulo se hace referencia ex
presa a que la misma ha de desarrollar su actividad en el marco institucional 
de "un Estado de justicia, federal y descentralizado". Con ello, se destaca, 
en primer lugar, el valor de la justicia que se quiere reforzar, de manera que 
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el Estado sea mas que un Estado sometido al derecho (Estado de Derecho ), 
un Estado donde la justicia sea realidad, de manera que cada quien tenga lo 
que le corresponda mas alla de! formalismo de la Ley o de la legalidad. 

El Estado, ademas, debe ser Federal, es decir, debe responder a una 
efectiva distribuci6n vertical del Poder Publico en el territorio, es decir, 
descentralizado (frente a la Federaci6n Centralizada que hemos tenido), en 
el cual, por supuesto, tiene que garantizarse constitucionalmente la autono
mia territorial de las entidades politicas que lo componen (Estados y Muni
cipios). No hay descentralizaci6n politica sin autonomia, yen el texto cons
titucional, lamentablemente esta autonomia esta limitada. 

E. Los valores de la sociedad politica 

La nueva Republica, por otra parte, debe consolidar "los valores de la 
libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien comun, la integri
dad territorial, la convivencia y el imperio de la Ley, para esta y las futuras 
generaciones". 

Estos son los valores fundamentales de la sociedad democratica que 
se busca establecer: la libertad, entendida en su expresi6n mas clasica, como 
el derecho de todos de hacer lo que no perjudique a otro y de no estar obli
gado a hacer lo que la Ley no ordene ni impedido de ejecutar lo que ella no 
prohiba; es decir, el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. 

En cuanto a la independencia, se trata de reafirmar la vida misma de 
la Republica, independiente desde 1810 y no sujeta a dominaci6n extranjera 
de la naturaleza que sea, con la naci6n venezolana asentada en el territorio, 
cuya "integridad territorial" se configura como otro valor fundamental, lo 
que impide su modificaci6n. La paz, como valor fundamental, implica el 
rechazo existencial a la guerra. La solidaridad, busca que todos los compo
nentes del pueblo tengan ademas de derechos, deberes para con el pr6jimo, 
aun no escritos, derivados de la relaci6n social y la convivencia, como otro 
valor, de manera que el derecho de cada quien encuentra necesariamente su 
limite en el derecho de los demas. 

Otro valor esencial es el bien comun, que por supuesto debe procurar 
el Estado pero en el cual debe participar la sociedad en general, a los efectos 
que satisfacer las necesidades individuales y colectivas, estando estas por 
encima de aquellas. 

Por ultimo, se hace referencia a la ley, o mas precisamente, al imperio 
de la ley, como un valor fundamental, lo que consolida la idea del Estado de 
Derecho, pues en toda sociedad, la forma elemental de configurar su organi
zaci6n y convivencia es mediante la definici6n de normas comunes y obli
gatorias. 



LA CONST!TUCION DE 1999 43 

3. Los fines sociales 

A. Los derechos humanos esenciales 

La refundaci6n de la Republica ademas de los fines politicos mencio
nados, debe responder a una serie de fines sociales que se precisan con el 
objeto de asegurar "el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educa
ci6n, a la justicia social y a la igualdad sin discriminaci6n ni subordinaci6n 
alguna". 

Se invoca, asi, como principios esenciales y fines de la sociedad, los 
derechos humanos fundamentales a la vida, al trabajo, a la cultura y a la 
educaci6n, que encuentran desarrollo sustancial en el texto constitucional. 

B. Lajusticia social 

Ademas, se hace ref erencia al fin social de la sociedad y el Estado de 
asegurar la justicia social, con el objeto de asegurar la participaci6n equita
tiva de todos en el disfrute de la riqueza, impidiendo que esta se concentre 
en pocas manos, provocando injustas diferencias de ingreso, y buscando 
asegurar a todos una existencia digna y provechosa para la colectividad. 

C. La igualdad 

Por ultimo, se hace menci6n como objetivo social fundamental, el 
asegurar la igualdad sin discriminaci6n ni subordinaci6n alguna, lo que res
ponde al caracter igualitario de la sociedad venezolana, que rechaza la dis
criminaci6n de cualquier tipo y el servilismo. 

4. Los fines internacionales 

Ademas de fines politicos y sociales, tambien se mencionan en el 
Preambulo, como fines de la sociedad venezolana y del Estado, una serie de 
fines intemacionales. 

A. La cooperaci6n internacional 

En primer lugar, se menciona como fin del Estado promover la coo
peraci6n pacifica entre las naciones, lo que implica el compromiso con las 
soluciones pacificas de las controversias, y el rechazo de la guerra. 

La cooperaci6n intemacional, por otra parte, debe realizarse de 
acuerdo con los principios de la no intervenci6n en los asuntos de otros pai
ses y de la autodeterminaci6n de los pueblos. Ademas, la consagraci6n in
temacional debe realizarse conforme a la garantia universal e indivisible de 
los derechos humanos y la democratizaci6n de la sociedad intemacional. 
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Tambien se hace referencia en el Preambulo a otros valores que deben 
guiar las relaciones intemacionales de la Republica, como el desarme nu
clear, el equilibrio ecologico y los bienes juridicos ambientales como patri
monio comun e irrenunciable de la humanidad. 

B. La integraci6n latinoamericana 

Otro fin fundamental indicado en el Preambulo, que debe guiar la ac
cion de! Estado es el impulso y consolidacion de la integracion latinoameri
cana, lo que hace referencia, sin duda, al proceso de integracion de la Co
munidad Andina, de la cual es parte Venezuela, con todas sus consecuencias 
de consolidacion de la supranacionacionalidad a las que se hace referencia 
en el Texto Constitucional. 

Con fundamento en todos estos principios de! Preambulo, la Consti
tucion de 1999 comienza con el Titulo I dedicado a los "Principios Funda
mentales'', en los cuales se regulan los aspectos esenciales de la organiza
cion de! Estado y de! sistema democratico. 

II. LA REPUBLICA COMO "REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VE
NEZUELA" Y LOS FUNDAMENTOS DEL ESTADO 

1. La configuraci6n de la Republica 

El articulo 1° de la Constitucion no solo define a la Republica, sino 
que precisa su independencia, los valores esenciales y los derechos irrenun
ciables de la Nacion. 

A. La denominaci6n de la Republica como Republica Boli
variana de Venezuela 

La innovacion mas destacada de! articulo 1° de la Constituci6n de 
1999, es la denominaci6n de la Republica como "Republica Bolivariana de 
Venezuela", sobre lo cual pueden darse multiples interpretaciones. 

Esto habia sido propuesto por el Presidente de la Republica, en el 
texto Ideas Fundamentales para la Constituci6n Bolivariana de la V Repu
blica, (Caracas 05-08-99), en un articulo que sefialaba: 

"Venezuela se declara Republica Bolivariana, irrevocablemente libre e inde
pendiente y fundamenta su patrimonio moral, asi como los valores de liber
tad, igualdad, justicia y paz intemacional en la doctrina de Simon Bolivar, el 
Libertador." 

Tal propuesta fue rechazada en la primera discusion de! Proyecto de 
Constitucion, por abrumadora mayoria, la cual cambi6 radicalmente en la 
segunda discusi6n, al acogerse la redacci6n mencionada, tambien con mayo-



LA CONSTITUCION DE 1999 45 

ria abrumadora3. Sin embargo, en la version del texto que fue publicado por 
el Consejo Nacional Electoral aparecio una redaccion distinta, a la aproba
da, que comienza el articulo 1° con la denominacion de la Republica, pura y 
simplemente, como Republica Bolivariana de Venezuela. 

Ahora bien, al contrario de esa denominacion, puede decirse que el 
nombre de Republica de Venezuela, en verdad, nos ha acompaiiado durante 
toda nuestra historia politica constitucional desde 1811 cuando se constituy6 
la Confederaci6n de Estados de Venezuela, con la sola excepcion del perio
do constitucional que transcurrio desde el Congreso de Angostura, en 1819 
y la reconstitucion de la Republica de Venezuela por la Convencion de Va
lencia de 1830. En 1819, en efecto, el Libertador hizo sancionar por el Con
greso, la Ley Fundamental de la Republica de Colombia y luego, en 1821, la 
Ley Fundamental de la Union de los Pueblos de Colombia4 con las cuales se 
decreto la desaparicion de la Republica de Venezuela, lo que se consolid6 
en 1821 cuando la Constitucion de Cucuta establecio la "Republica de Co
lombia" cuyo territorio comprendio tanto el de la Capitania General de Ve
nezuela como el del Virreinato de Nueva Granada. Con ello se hizo realidad 
parte de lo que habia sido el sueiio el Libertador en cuanto a la union de los 
pueblos de America. 

La idea de la Republica Bolivariana, por tanto, historicamente apunta 
a una organizacion politica que implico la desaparici6n de Venezuela, como 
Estado, por lo que bajo dicho angulo el cambio de nombre es totalmente 
inadmisible y contrario a la idea de independencia de nuestro pais. 

En todo caso, seria demasiado torpe pensar que la motivacion del 
cambio de nombre propuesto, el cual no a sido justificado, pudiera respon
der a esa idea de la desaparicion de la Republica de Venezuela. 

Pero igualmente superfluo seria el que se pretendiera fundamentar el 
cambio de nombre en algun deseo romantico de evocar el pensamiento y la 
accion del Libertador en la formacion de nuestra Republica. Para ello hu
biera bastado con hacer esa indicacion tanto en el Preambulo como en el 
articulo 1°, como se aprobo en primera discusion. 

El cambio de nombre, por tanto, tiene que tener otra explicaci6n y esa 
no puede ser otra que una motivacion politica, partidaria, partisana o parti
dista, que deriva de la denominacion inicial del Movimiento politico que 
establecio el Presidente de la Republica, y que como partido politico, pre
tendio funcionar con el nombre de Movimiento Bolivariano, denominacion 
que tuvo que se cambiada por exigencias de la Ley Organica del Sufragio. 
El partido del Presidente de la Republica entonces es el "partido bolivaria
no" y es por ello que se le pretende imponer como nombre de la Republica. 

3 Vease nuestro voto salvado sobre este articulo en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, {Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Torno Ill, (18 Octubre-
30 Noviembre 1999), Caracas 1999, pag.251 

4 Vease el texto en Allan R. Brewer-Carias, Las Constituciones de Venezuela, Biblioteca 
de la Academia de Ciencias Polfticas y Sociales, Caracas 1997, pags. 373 a 376. 
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Ello debe ser rechazado no solo por ser antibolivariano (no se olvide que el 
ultimo grito del Libertador, en la vispera de su muerte, fue por que cesaran 
los partidos) sino porque pretende consolidar, desde el primer articulo de la 
Constituci6n, la division del pais, entre bolivarianos y los que no lo son; 
entre patriotas y realistas; entre buenos y malos; entre puros y corruptos; 
entre revolucionarios y antirrevolucionarios; y todo ello manipulando la 
historia y los sentimientos populares con el control del Poder. 

B. La independencia 

En el articulo 1° de la Constitucion, en relacion con la independencia, 
solo se sefiala que la Republica "es irrevocablemente libre e independiente", 
lo que sin duda constituye una reafirmacion de la independencia como ele
mento esencial de la existencia del Estado. 

Lamentablemente, sin embargo, al redactarse el articulo 1° de la 
Constitucion, se elimino la tradicional frase que contenia el articulo 1°, de la 
Constitucion de 1961 conforme a la cual, la Republica de Venezuela "es 
para siempre e irrevocablemente libre e independiente de toda dominaci6n 
o protecci6n de potencia extranjera", y que se configuraba como una clau
sula "petrea", al sefialar "para siempre" y, por tanto, no modificable me
diante cualquier reforma o enmienda constitucional, que no podria referirse 
a este aspecto de la independencia. En el nuevo texto, lamentablemente 
desaparecio el referido caracter petreo de la clausula constitucional. 

C. Los valores de la Republica 

La Republica Bolivariana de Venezuela, conforme al articulo 1°, fun
damenta "su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y 
paz intemacional en la doctrina de Simon Bolivar, el Libertador". 

Se invoca, asi, de nuevo la doctrina de! Libertador como fundamento 
de! patrimonio moral y de los valores de la Republica, con especial indica
cion de la libertad, la igualdad y la justicia conforme a toda la influencia del 
constitucionalismo y reforma politica de la epoca, que derivaron de las re
voluciones francesa y norteamericana, que sin duda, inspiraron el pensa
miento de! Libertador; y de la paz intemacional, que responde ademas a la 
tradicion de Venezuela que nunca ha estado en guerra con pais alguno. 

D. Los derechos de la Nacion 

La Nacion, en el concepto de pueblo organizado que responde a vin
culos indisolubles de union social y politica, aparece en este articulo 1° de la 
Constituci6n, despues de definirse a la Republica como organizaci6n politi
ca, atribuyendosele como conjunto de "derechos irrenunciables", "la inde
pendencia, la libertad, la soberania, la inmunidad, la integridad territorial y 
la autodeterminacion nacional". 
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Estos derechos de la Nacion venezolana, en cuanto a la independen
cia, integridad territorial y la libertad, son reatlrmaciones de los conceptos 
del Preambulo y del propio articulo 1°. En cuanto a la soberania, la misma, 
que reside intransferiblemente en el pueblo (art. 5), es el supremo poder de 
la organizacion social y politica de la Nacion y, por tanto, irrenunciable 
coma potestad. La inmunidad tiene que ver con el principio de la inmunidad 
jurisdiccional, en cuanto a que el Estado, coma organizacion politica de la 
Nacion, no podria ser juzgado por Tribunales que no sean de la Republica y 
conforme a las leyes nacionales. Esta inmunidad jurisdiccional, sin embar
go, es relativa en los terminos del articulo 151 de la Constitucion cuando se 
trate de cuestiones comerciales del Estado. 

Por lo que se refiere a la autodeterminacion nacional coma derecho 
irrenunciable de la Nacion, se refiere al derecho del pueblo soberano de 
definir su propia organizacion politica e independencia. 

2. La configuraci6n def Estado 

A. El Estado Democratico y Social de Derecho y de Justicia 

El articulo 2 de la Constitucion define a Venezuela, coma un Estado 
Democratico y Social de Derecho y de Justicia, denominacion que propusi
mos se incorporara al texto constitucional5, siguiendo la tradicion del cons
titucionalismo contemporaneo, tal coma esta expresado, por ejemplo, en la 
Constitucion espafiola (art. 1°), en la Constitucion de Colombia (art. 1°) y en 
la Constitucion de la Republica Federal de Alemania (art. 20,1). 

La idea de Estado Social es la de un Estado con obligaciones sociales, 
de procura de la justicia social, lo que lo lleva a intervenir en la actividad 
economica y social, coma Estado prestacional. Tal caracter social deriva 
principalmente del valor fundamental de la igualdad y no discriminacion 
que deriva del Preambulo y del articulo 1° de la Constitucion, que ademas 
de derecho fundamental (art. 21) es el pilar de actuacion del Estado (art. 2); 
y de la declaracion del principio de la justicia social coma base del sistema 
economico (art. 299)6• 

El Estado democratico, es el que fundamenta toda la organizacion 
politica de la Nacion en el principio democratico. Ello deriva tambien del 
Preambulo (sociedad democratica) y de los articulos 2, 3, 5 y 6 de la Cons
titucion. El primer valor, por tanto, del constitucionalismo es la democracia, 
quedando plasmado el Estado Democratico en los principios fundamentales 

5 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, (Aportes a la Asamblea Nacional 
Constituyente), Torno II, (9 septiembre -17 de octubre 1999), Caracas 1999, cit., pags. 21, 30 
y 31. 

6 Vease lo expuesto sobre el tema en Allan R. Brewer-Carias, lnstituciones Politicas y 
Constitucionales, Torno I, Evoluci6n hist6rica de! Estado, Caracas-San Cristobal 1996, 
pags. 508, 513 a 516, y 593 y siguientes. 
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del texto constitucional, comenzando por la forma de ejercicio de la soberania 
mediante mecanismos de democracia directa y de democracia representativa7. 

El Estado de Derecho es el Estado sometido al imperio de la Ley co
mo lo sefiala el Preambulo, es decir, el Estado sometido a la legalidad. Ello 
deriva no solo del principio de la supremacia constitucional consagrado en 
el articulo 7 y del sometimiento de los organos del Poder Publico a la Cons
titucion y las leyes (art. 137), sino de los sistemas de control de constitucio
nalidad (arts. 334 y 336) y de control contencioso-administrativo (art. 259) 
que constituyen la garantia de la Constitucion8 . 

Por ultimo, el Estado de Justicia es el Estado que tiende a garantizar 
la justicia por encima de la legalidad formal, estableciendo no solo el valor 
justicia en el Preambulo y en el articulo 1°, sino regulando expresamente el 
derecho de acceso a la justicia y a la obtencion de una tutela efectiva de los 
derechos e intereses de las personas, organizando unos tribunales que deben 
garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idonea, transparente, 
autonoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones 
indebidas, sin formalismos o reposiciones inutiles (art. 26). 

B. Los val ores superiores de! ordenamientojuridico 

El Estado de derecho implica la sumision del Estado y de los indivi
duos y organizaciones sociales al ordenamiento juridico, respecto del cual la 
Constitucion define como sus valores superiores (al igual que de la actua
cion del Estado): la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, 
la democracia, la responsabilidad social, la etica y el pluralismo politico. 

En cuanto a los valores relativos a la vida, la libertad, la justicia, la 
igualdad y la solidaridad, estan expresados, como ya se ha dicho, en el 
Preambulo y en el articulo 1°. Todos esos valores deben informar el orde
namiento juridico y guiar la actuacion del Estado. 

Ademas, el articulo 2 incluye dentro de esos valores, a la democracia, 
como sistema de gobiemo y de vida, montada en la idea de! pluralismo po
litico, basado en la participacion igualitaria de todos en los procesos politi
cos, lo que se define como otro valor del ordenamiento. Se agregan a dichos 
valores, la idea de la responsabilidad social, que configura al Estado social 
y, en general, la idea de la preeminencia de los derechos humanos, y entre 
ellos los sociales, lo que implica siempre la interpretacion de la ley en la 
forma mas favorable a los derechos y libertades de los individuos. 

La norma hace mencion, ademas, a los valores de la etica, y no solo 
publica, de manera que mas alla de las normas juridicas exista un conj unto 
de normas eticas que han de guiar a funcionarios y al Estado en la tarea de 
transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento juridico. 

7 Idem, pags. 507, 510 a 513, y 599. 
8 Ibidem, pags. 509, 516 a 521, y 600. 
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3. Los fines de! Estado 

A. Los fines esenciales 

En el articulo 3 de la Constituci6n se definen expresamente varios fi
nes del Estado, entre ellos los de caracter social, econ6mico y politico. 

a. Fines econ6micos-sociales 

En el referido articulo, en primer lugar, se hace referencia como fin 
esencial del Estado, "la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a 
su dignidad" y la "garantia del cumplimiento de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constituci6n". 

Ademas, se indica en el mencionado articulo, como fines del Estado, 
"la construcci6n de una sociedad justa y amante de la paz" y "la promoci6n 
de la prosperidad y bienestar del pueblo"; a lo que se debe agregar, ademas, 
como fin del Estado en materia social, el "fomentar el empleo" como lo 
dispone expresamente el articulo 87 de la Constituci6n. 

b. Fines politicos 

En el marco de los fines politicos del Estado, el articulo hace menci6n 
"al ejercicio democratico de la voluntad popular'', remitiendo basicamente a 
la noci6n de democracia, como gobiemo popular. 

c. Finesjuridicos 

Por ultimo, el articulo 3 hace menci6n, dentro de los fines del Estado, 
a "la garantia de! cumplimiento de los principios, derechos y deberes consa
grados en la Constituci6n". 

B. La garantia constitucional 

Ademas de referirse a los fines del Estado, el articulo 3 precisa como 
la garantia mas importante de la Constituci6n, la "del cumplimiento de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci6n", lo cual a la 
vez es un valor fundamental del Estado. 

C. Los procesos sociales: educaci6n y trabajo 

La Constituci6n precisa, por ultimo, que los procesos fundamentales 
para alcanzar los fines antes mencionados, son la educaci6n y el trabajo, los 
cuales ademas de derechos sociales son deberes constitucionales. 
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4. Los simbolos de la Patria 

Dentro de las regulaciones fundamentales de la Republica y del Esta
do, esta el regimen de los sfmbolos de la Patria que regula, en forma identi
ca al articulo 5 de la Constitucion de 1961, el articulo 8 de la Constitucion 
de 1999, al enumerar los siguientes: 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; remitiendose a la ley la regulacion de las caracte
rfsticas, significados y usos de los mismos. 

No se hizo mencion en esta norma, a pesar de varias discusiones, al 
numero de estrellas de la bandera nacional, que conforme a la legislacion 
vigente son 7 en referencia a los representantes de las 7 Provincias que par
ticiparon, en 1811, en la Declaracion de Independencia, (Caracas, Cumana, 
Barinas, Margarita, Barcelona, Merida y Trujillo) y en la elaboracion de la 
Constitucion Federal para los Estados de Venezuela9 • 

5. El idioma oficial 

Por ultimo, en el articulo 9, en la misma orientacion que el articulo 6 
de la Constitucion de 1961, se establece que el idioma oficial es el castella
no; no el espafiol, coma se propuso en el debate, dado que conforme al arti
culo 1° de la Constitucion espafiola, hay varias "lenguas espafiolas" que son 
las de las Comunidades autonomas, siendo en dicho pais, tambien, el caste
llano la lengua espafiola oficial del Estado (art. 3)1°. 

En todo caso, el articulo 9 de la Constitucion de 1999 trae una inno
vacion que es el reconocimiento de los idiomas indigenas, los cuales se con
sidera que "tambien son de uso oficial para los pueblos indigenas y deben 
ser respetados en todo el territorio de la Republica por constituir patrimonio 
cultural de la Nacion y de la humanidad". 

Es de destacar que el idioma oficial es el castellano; y los idiomas in
digenas, adicionalmente al Castellano, solo son de USO oficial para los pue
blos indigenas, respectivamente, pero no para el resto de la poblacion de la 
Republica ni para otros pueblos indigenas. 

Pero al hacer referencia al castellano coma idioma oficial, no pode
mos dejar de referimos, en general, a una de las fallas que tiene el propio 
texto constitucional, en cuanto al mal uso de las reglas de gramatica, preci
samente del castellano, originada en el disparatado manejo de los generos 
gramaticales 11 • 

9 Vease sabre esto, nuestra posici6n en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, 
Toma fl, op. cit, pag. 25. 

I 0 Idem, pags. 25 y 26. 
11 Vease los acertados comentarios de Alexis Marquez Rodriguez, "Generos gramatica

les", El Nacional, Caracas, 02-01-2000, pag. C-5. 
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En efecto, la norma de uso de nuestro idioma oficial es emplear el 
sustantivo masculino como genero, abarcando a los dos sexos, de manera de 
que si se dice "venezolano" o "ciudadano" se sobreentiende que se trata de 
hombres y mujeres. El texto constitucional, sin embargo, por un malenten
dido feminismo extremo hasta llegar a deformar la gramatica, esta plagado 
de la utilizaci6n abusiva del masculino y del femenino en todas las palabras 
que lo permiten: venezolano y venezolana, ciudadano y ciudadana, trabaja
dor y trabajadora, campesino y campesina, elector y electora, Presidente y 
Presidenta, Fiscal y Fiscala, Ministro y Ministra, hasta el infinito. 

En la redacci6n del texto, ciertamente no priv6 la sensatez en esta 
materia, originandose un desastre lingliistico que coloca nuestra Constitu
ci6n como una curiosidad gramatical no exenta de burlas. 

III. EL TERRITORIO NACIONAL Y DEMAS ESPACIOS GEOGRA
FICOS DEL ESTADO 

1. La definici6n de! territorio 

A. El uti possidetis Juris 

Siguiendo la orientaci6n del articulo 10 de la Constituci6n de 1961, el 
articulo 7 de la Constituci6n de 1999 define el territorio "y demas espacios 
geograficos" de la Republica, conforme al principio del uti possidetis Juris, 
como "los que correspondian a la Capitania General de Venezuela antes de 
la transformaci6n politica iniciada el 19 de abril de 1810, con las modifica
ciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nuli
dad"12. 

Sin embargo, hay tres variantes en esta redacci6n en comparaci6n con 
el texto anterior: en primer lugar, la referenc_ia a los "demas espacios geo
graficos" con lo que se quiso especificar los otros espacios no continentales 
o de tierra firme sobre los cuales el Estado ejerce soberania, como el espacio 
maritimo o el espacio aereo. En segundo lugar, la indicaci6n de "los laudos 
arbitrales no viciados de nulidad". En el articulo 7 de la Constituci6n de 
1961 solo se mencionaban las modificaciones al territorio "resultantes de 
los tratados celebrados validamente por la Republica". Ahora tambien se 
mencionan los laudos arbitrales, con clara referencia a los dictados durante 
el siglo pasado respecto de las fronteras con Colombia (Laudo espafiol de 
1891) y Guyana (Laudo de Paris de 1899). Yen tercer lugar, la expresi6n 
"no viciados de nulidad" en lugar de la que estaba en la Constituci6n de 
1961, de "validamente celebrados por la Republica". 

12 En general, sobre la configuraci6n del Territorio Nacional, Vease Allan R. Brewer
Carias, "Territorio de Venezuela", Diccionario de Historia de Venezuela, Fundaci6n 
Polar, Torno II, Caracas 1989, pags. 867 a 874. 
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B. Las modificaciones territoriales 

El agregado del adverbio "validamente" para referirse a las modifica
ciones territoriales establecidas mediante tratados, se hizo en 1961 para 
demostrar, en forma inequivoca, la voluntad de la Republica de aceptar solo 
aquellas modificaciones en su status territorial que hubiesen sido resultado 
de libre y valida determinaci6n; lo que abri6 la posibilidad formal de cues
tionar la validez de las decisiones concemientes a las fronteras que habian 
sido rechazadas, particularmente el Laudo de Paris de 1899. Ello origin6 la 
reclamaci6n de la zona de la Guyana Esequiba a partir de 1962, que culmin6 
con el acuerdo de Ginebra en 1966 para la bUsqueda de soluciones satisfac
torias para el arreglo practico de la controversia entre Venezuela y Guyana, 
pais que adquiri6 su independencia en ese mismo afio 13 • 

El cambio de expresi6n a "tratados y laudos arbitrales no viciados de 
nulidad", en nuestro criterio, cambia la situaci6n juridica de la controversia, 
pues hace que el vicio de nulidad deba ser alegado por alguien y resuelto 
por un tercero, normalmente la jurisdicci6n intemacional, lo cual conside
ramos, podria afectar la posici6n negociadora de la Republica 14 • 

2. La soberania y las espacios geograficos 

De acuerdo con el articulo 11, la soberania plena de la Republica se 
ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, 
areas marinas interiores, hist6ricas y vitales y las comprendidas dentro de 
las lineas de base recta que ha adoptado o adopte la Republica; el suelo y 
subsuelo de estos; el espacio aereo continental, insular y maritimo y los 
recursos que en ellos se encuentran, incluidos los geneticos, los de las espe
cies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que 
por causas naturales alli se encuentren. 

En esta forma se precisa con todo detalle el ambito del ejercicio de la 
soberania de la Republica con indicaciones claves como la menci6n a las 
areas marinas interiores hist6ricas y vitales como las del Golfo de Vene
zuela, y las comprendidas en las lineas de base recta que ha adoptado o 
adopte la Republica; el suelo y subsuelo de estos; y el espacio aereo. 

En el articulo 11 de la Constituci6n, se describen ademas, los compo
nentes de los espacios insular, acuatico y ultraterrestre. En cuanto al espacio 
insular de la Republica se precisa que comprende el archipielago de Los 
Monjes, el archipielago de Las Aves, el archipielago de Los Roques, el ar-

13 Vease lo indicado en Allan R. Brewer-Carias, !nstitucio11es Politicas y Co11stitucio11ales, 
Torno II, El Poder Publico: Nacional, Estadal y Mu11icipa/, Caracas-San Cristobal 
1996, pags. 248 y siguientes. 

14 Vease nuestro Voto Salvado respecto de esta frase en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituye11te, Torno 111, op. cit., pags. 126, 127, 252, y 253. 
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chipielago de La Orchila, la isla La Tortuga, la isla La Blanquilla, el archi
pielago Los Hermanos, las islas de Margarita, Cubagua y Coche, el archi
pielago de Los Frailes, la isla La Sola, el archipielago de Los Testigos, la 
isla de Patos y la isla de Aves; y, ademas, las islas, islotes, cayos y bancos 
situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plata
forma continental o dentro de los limites de la zona economica exclusiva. 

Respecto de los espacios acuaticos constituidos por la zona maritima 
contigua, la plataforma continental y la zona economica exclusiva, se preci
sa que la Republica ejerce derechos exclusivos de soberania y jurisdiccion 
en los terminos, extension y condiciones que determinen el derecho interna
cional publico y la ley. 

Por otra parte, en la norma se indica que corresponden a la Republica 
derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las areas que son o 
puedan ser patrimonio comun de la humanidad, en los terminos, extension y 
condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislacion 
nacional. 

3. La inalienabilidad def territorio 

A. El principio de la inalienabilidad 

Conforme se indicaba en el articulo 8 de la Constitucion de 1961, el arti
culo 13 de la Constitucion de 1999 tambien establece que el territorio no podra 
ser jamas cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun 
temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho inter
nacional. 

B. El territorio nacional como territorio de paz 

Por otra parte, conforme a lo expresado en el Preambulo y en el articulo 
1°, el articulo 11 de la Constitucion precis6 que "El espacio geografico venezo
lano es una zona de paz", raz6n por la cual nose pueden establecer en el bases 
militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propositos 
militares, por parte de ninguna potencia o coalici6n de potencias. 

C. Las sedes diplomaticas 

En cuanto a los inmuebles para sedes de representaciones diplomati
cas o consulares los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho interna
cional, s6lo los pueden adquirir dentro del area que se determine y mediante 
garantias de reciprocidad, con las limitaciones que establezca la ley; situa
ciones en las cuales queda siempre a salvo la soberania nacional. 
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4. El regimen de las nuevos territorios 

El articulo 14 de la Constitucion de 1999, en sentido similar al arti
culo 15 de la Constitucion de 1961, precisa que la ley debe establecer un 
regimen juridico especial para aquellos territorios que por libre detem1ina
cion de sus habitantes y con aceptacion de la Asamblea Nacional, se incor
poren al de la Republica; lo que podria ocurrir, por ejemplo, con la zona de 
la Guyana Esequiba. 

5. El regimen de lasfronteras 

En la Constitucion de 1999 se destinaron dos nom1as a establecer el 
regimen de las fronteras. En primer lugar, el articulo 15 en el cual se preciso 
que el Estado tiene la responsabilidad de establecer una politica integral en 
los espacios fronterizos terrestres, insulares y maritimos, preservando la 
integridad territorial, la soberania, la seguridad, la defensa, la identidad na
cional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, 
economico, social y la integracion. Se preciso ademas que una Ley Organica 
de Fronteras debe, determinar las obligaciones y objetivos de esta responsa
bilidad, atendiendo la naturaleza propia de cada region fronteriza a traves de 
asignaciones economicas especiales. 

Adicionalmente, en segundo lugar, el articulo 323 precisa que en 
cumplimiento de los principios de seguridad de la Nacion, la atencion de las 
fronteras es prioritaria. A tal efecto, la norma establece directamente "una 
franja de seguridad de fronteras" cuya amplitud, regimenes especiales en lo 
economico y social, poblamiento y utilizacion, deben ser regulados por la 
Ley, protegiendo de manera expresa a los parques nacionales, el habitat de 
los pueblos indigenas alli asentados y demas areas bajo regimen de admi
nistracion especial. Se recoge, asi, en esta norma la denominacion acufiada 
en la Ley Organica para la Ordenacion del Territorio. 

IV. LA FORMA DEL EST ADO 

1. La "Federaci6n Descentralizada" 

La forma del Estado venezolano durante toda su existencia desde 
1811, puede decirse que ha sido la Federal, lo que implica el reconocimiento 
de autonomias territoriales en el nivel intermedio, es decir, de los Estados 
federados y, antes de 1864, de las entonces denominadas Provincias. En esa 
fecha, precisamente el triunfo de la Revolucion Federal condujo a la adop
cion definitiva de la forma federal del Estado, que sustituyo a la formula 
mixta de 1830, que a la vez habia sustituido a la "Confederacion" de 1811; 
adoptandose la denominacion de la Republica como "Estados Unidos de 
Venezuela'', la que se conservo hasta 1953. 
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Pero la Federaci6n venezolana, a partir de 1901, cuando se produce el 
colapso del sistema de Estado Federal liberal que se habia instaurado en 1864, 
comenz6 a ser una Federaci6n centralizada, habiendose centralizado el Estado 
en todos los 6rdenes15• El centralismo estatal continua a pesar del cambio politi
co de 1946 y 195 8, desarrollandose a partir de esa fecha la forma democratica de 
la Federaci6n centralizada que hemos tenido en las ultimas decadas. 

La gran transformaci6n politica que habia que establecer en la Cons
tituci6n de 1999 era, por tanto, sustituir efectivamente la Federaci6n Cen
tralizada por una Federaci6n Descentralizada tal y como lo propusimos for
malmente a la Asamblea Nacional Constituyente16• 

Grandes esfuerzos se hicieron en la materia, pero la reforma y pro
fundizaci6n de la descentralizaci6n politica como forma de perfeccionar la 
democracia que debi6 ser el tema central del debate constituyente17, no pas6 
del nominalismo expresado tanto en el Preambulo como en el articulo 4 que 
precisa que "La Republica Bolivariana de Venezuela es un Estado federal 
descentralizado en los terminos consagrados por esta Constituci6n"; formula 
mas o menos similar a la del articulo 2 de la Constituci6n de 1961 que decia 
que "La Republica de Venezuela es un Estado federal, en los terminos con
sagrados por esta Constituci6n". 

En uno u otro caso, "los terminos consagrados por la Constituci6n" 
son la clave para determinar efectivamente el grado de descentralizaci6n del 
Estado y, por tanto, de la Federaci6n; y la comparaci6n entre unos y otros 
"terminos" revela muy poca diferencia. 

En la Constituci6n de 1999, salvo en el nominalismo, no se avanz6 
mayormente en relaci6n con lo que existia en el texto de 1961. En realidad, 
solo se constitucionalizaron aspectos ya establecidos en la Ley Organica de 
Descentralizaci6n, Delimitaci6n y Transferencia de Competencias del Foder 
Publico de 1989, que ya tenia rango de ley constitucional en lo que se refe
ria a la transferencia a los Estados de competencias del Foder Nacional18 . 

Pero no hubo los avances y transformaciones necesarias para hacer 
realidad la descentralizaci6n de la Federaci6n, como era el cambio necesario 

15 V ease Allan R. Brewer-Carias, en lnstituciones Polfticas y Constitucionales, Torno I, 
Evoluci6n hist6rica de! Estado, Caracas-San Cristobal 1996, pags. 351 y sigts.; y en 
Allan R. Brewer-Carias, "El desarrollo institucional del Estado Centralizado en Vene
zuela ( 1899-1935) y sus proyecciones conternporaneas" en Revis ta de £studios de la 
Vida Local y Auton6mica, N° 227 y 228, Madrid 1985, pags. 487 a 514 y 695 a 726, 
respectivarnente. 

16 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno I, op. cit., pags. 155 a 170; 
y Torno II, op. cit., pags. 227 a 233. 

17 Vease Allan R. Brewer-Carias, Poder Constituyente Originario y Asamblea Nacional 
Constituyente, Caracas 1999, pags. 269 y siguientes. 

18 Vease Carlos Ayala Corao, "Naturaleza y alcance de la descentralizaci6n estadal" en 
Allan R. Brewer-Carias y otros, Leyes para la Descentralizaci6n Politica de la Federa
ci6n, Caracas 1994, pags. 99 y siguientes; Allan R. Brewer-Carias, Asamblea Constitu
yente y Ordenamiento Constitucional, Caracas 1999, pags. 122 y sigts. 
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en la distribuci6n de los recursos tributarios hacia los Estados; y mas bien se 
retrocedi6 institucionalmente al eliminarse el Senado y establecerse una 
Asamblea Nacional Unicameral (art. 186), y al permitirse la limitaci6n por 
Ley nacional de la autonomia de los Estados (art. 162) y de los Municipios 
(art. 168) lo que es negar, de entrada, la idea misma de descentralizaci6n 
politica que esta basada en el concepto de autonomia territorial, precisa
mente entre los entes politicos-territoriales. 

En consecuencia, la denominaci6n de "Federaci6n Descentralizada" 
para identificar la forma del Estado es, sin duda, un avance nominal, pero en 
los terminos establecidos en la Constituci6n, lo que no significa realmente 
avance alguno, sino consolidaci6n y mantenimiento parcial de reformas que 
se venian realizando desde 1989, con algunos retrocesos. 

2. Los principios del Estado Federal 

Toda Federaci6n, sea Centralizada o Descentralizada, esta montada sobre 
un principio de la distribuci6n territorial del Poder Publico que conforme al 
articulo 136 de la Constituci6n es "entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y 
el Poder Nacional". La coherencia y unicidad del Estado y su organizaci6n poli
tica exige que dicha distribuci6n del Poder se rija, conforme lo indica el articulo 
4 de la Constituci6n, "por los principios de integridad territorial, cooperaci6n, 
solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad". 

Es decir, la distribuci6n territorial del Poder Publico no puede, en 
fom1a ni caso alguno, atentar contra la integridad territorial de la Republica, 
cuyo territorio no puede en forma alguna ser afectado por el principio des
centralizador, lo que impide cualquier intento separatista de parte de las 
entidades politicas que componen el Estado. 

Por otra parte, la distribuci6n del Poder Publico entre la Republica, 
los Estados y los Municipios, en todo caso exige la cooperaci6n entre los 
diversos niveles territoriales para alcanzar en conjunto, los fines de! Estado 
(art. 136); por ello los principios de la concurrencia y corresponsabilidad de 
todo ente publico hacia los mismos fines superiores del Estado. Ademas esta 
el principio de la solidaridad entre las entidades politicas, de manera que los 
deberes de algunas de ellas que no puedan ser cumplidos, no excluye la 
asunci6n de los mismos por las otras entidades politicas. 

V. LA SOBERANIA POPULAR Y EL REGIMEN DEMOCRATICO 

El articulo 5 de la Constituci6n, establece lo siguiente: 

La soberania reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directa
mente en la forma prevista en esta Constituci6n y en la Ley, e indirectamen
te, mediante el sufragio, por los 6rganos que ejercen el Poder Publico. 
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Con esta norma, que sigue la tradici6n republicana iniciada en 1811 y 
que se reflejaba en el articulo 4 de la Constituci6n de 1961, se consagran los 
principios fundamentales de la soberania del pueblo y del regimen demo
cratico 19, en particular, el concepto de representatividad politica con el 
agregado de la participaci6n. 

Este articulo se complementa con el articulo 62 que consagra el dere
cho de todos los ciudadanos "de participar libremente en los asuntos publi
cos, directamente o por medio de sus representantes". 

1. La soberania de/ Pueblo 

El principio mas importante del constitucionalismo modemo, deriva
do de las Revoluciones francesa y norteamericana, de fines del Siglo XVIII, 
sin duda, es el principio que permiti6 el traslado efectivo de la soberania, 
como suprema potestad de mando y gobiemo de una Nacion, de un Monarca 
absoluto, al pueblo20. 

A partir de esas Revoluciones, la soberania comenz6 a residir en el 
pueblo; concepto que influy6 directamente en el constitucionalismo lati
noamericano, recogido en nuestra Constituci6n de 1811, al sefialar que: 

"Una sociedad de hombres reunidos bajo unas mismas leyes, costumbres y 
gobiemos forman una soberania" (art. 143); 

precisando el articulo 144 que 

"La soberania de un pais, o supremo poder de regular o dirigir equitativamente 
los intereses de la comunidad, reside, pues, esencial y originalmente en la masa 
general de sus habitantes y se ejercita por medio de apoderados y representantes 
de estos, nombrados y establecidos conforme a la Constituci6n". 

El articulo 5 de la Constituci6n de 1999 agrega, sin embargo, la ex
presi6n que la soberania debe residir "intransferiblemente" en el pueblo, lo 
que recoge el espiritu de la norma del articulo 145 de la misma Constituci6n 
de 1811 que disponia que 

"Ningun individuo, ninguna familia, ninguna porci6n o reunion de ciudada
nos, ninguna corporaci6n particular, ningun pueblo, ciudad o partido puede 
atribuirse la soberania de la sociedad, que es imprescriptible, inenajenable e 
indivisible en su esencia y origen, ni persona alguna podni ejercer cualquier 
funci6n publica de! gobiemo si no la ha obtenido por la Constituci6n. 

19 Vease nuestra propuesta en relaci6n con este articulo en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Tomo I, op. cit., pags. 183 a 199. 

20 Vease en Allan R. Brewer-Carias, Reflexiones sabre la Revoluci6n Americana (1776) y 
la Revoluci6n Francesa (/ 7 89) y sus aportes al constitucionalismo moderno, Caracas 
1992, pags. 90 y sigts. y 186 y sgts. 
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Es decir, la soberania solo y siempre reside en el pueblo y nadie pue
de asumirla, ni siquiera una Asamblea Constituyente la cual, por supuesto, 
nunca podria ser "soberana" y menos aun "soberanisima" como tantas veces 
e imfiropiamente se califico a la Asamblea Nacional Constituyente de 
1999 1• En la Constitucion de 1999, incluso se sefiala, al regularse la Asam
blea Nacional Constituyente, que "el pueblo de Venezuela es el depositario 
del poder constituyente originario" (art. 347) el cual, por tanto, no puede 
jamas ser transferido a Asamblea alguna. 

2. La democracia representativa 

Por supuesto, la consagracion constitucional del principio de la sobe
rania popular y su caracter intransferible condujo, en el mundo modemo, al 
desarrollo del principio de la democracia representativa, en el sentido de que 
el pueblo, que es titular de la soberania, normalmente la ejerce mediante 
representantes. Soberania popular y democracia representativa son, por 
tanto, principios consustanciales e indisolubles, razon por la cual es imposi
ble consagrar la soberania popular, en regimen democratico, sin el principio 
de la democracia representativa22 • 

La representatividad, en si misma, es de la esencia de la democracia, 
y los vicios de aquella lo que exigen es perfeccionarla, pero no eliminarla. 
Por ejemplo, el gran problema derivado del sistema politico de la democra
cia de partidos es que la representatividad democratica no ha correspondido 
realmente al pueblo, sino a los partidos politicos. La crisis que de ello deriva 
y que afecta la representatividad democratica, por tanto, no puede conducir 
a su eliminacion, sino a su perfeccionamiento. Ello exigia, en nuestro crite
ria, superar el unico sistema electoral que hemos tenido en las ultimas deca
das, el de la representacion proporcional que conduce a la representacion de 
partidos. Lamentablemente, en la Constitucion de 1999 es el unico Sistema 
electoral que sigue teniendo rango constitucional (art. 63), por lo que el 
principio de la democracia representativa corre el riesgo de seguir atado a 
los partidos politicos. 

Al contrario, el perfeccionamiento de la democracia exige ampliar el 
radio de la representatividad, para permitir que el pueblo, sus lugares y co
munidades encuentren representacion directa en las Asambleas representati
vas y ello solo se logra con el sistema uninominal de eleccion, que conduce 
a la representatividad territorial. 

En todo caso, en el articulo 5 de la Constitucion queda claro que la so
berania, que reside en el pueblo en forma intransferible, se ejerce "indirecta-

21 Yease los comentarios crfticos sabre esto en Allan R. Brewer-Carias, Poder Constitu
yente Originario y Asamblea Nacional Constituyente, op. cit., pags. 67 y sigts. 

22 Vease en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Toma I, op. cit., pags. 184 y 
sigts. 
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mente, mediante el sufragio, por los 6rganos que ejercen el Poder Publico", y 
el articulo 62 precisa el derecho de los ciudadanos de participar libremente en 
los asuntos publicos "por medio de sus representantes elegidos". 

De ello deriva, por tanto, que la representatividad democratica siem
pre tiene que tener SU fuente en elecciones populares (art. 70), y que estas 
estan destinadas a elegir los titulares de los 6rganos que ejercen el Poder 
Publico que, por supuesto, son los que establece la Constituci6n conforme a 
los principios de distribuci6n y separaci6n del Poder Publico (art. 136). 

3. La democracia directa 

Las criticas a la democracia representativa, fundamentadas mas por la 
forma y caracter de la representaci6n, que en la representatividad misma, en 
todo caso ha provocado la introducci6n de reformas para fomentar la parti
cipaci6n popular directa en la conducci6n de los asuntos publicos, sin la 
intermediaci6n o mediatizaci6n de partidos o de asambleas. De alli las re
formas que se han venido introduciendo en los regimenes democraticos 
contemporaneos, para consagrar vias de democracia directa. 

En este esquema es que se inserta el agregado del articulo 5° de la 
Constituci6n, comparativamente con la tradici6n constitucional venezolana 
que reducia el ejercicio de la soberania al concepto de representaci6n, en el 
sentido de que la soberania tambien la puede ejercer el pueblo "directamente 
en la forma prevista en esta Constituci6n y en la Ley'', regulandose a la vez, el 
derecho de participar en los asuntos publicos "directamente" (art. 62). 

Estas formas, por lo demas, se enumeran en el articulo 70 de la Cons
tituci6n, al describirse los medios de participaci6n y protagonismo del pue
blo en ejercicio de su soberania, asi: 

" ... en lo politico: la elecci6n de cargos publicos, el referendo, la consulta po
pular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y 
constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas 
cuyas decisiones seran de caracter vinculante ... ". 

4. El sistema democratico de Gobierno 

La consecuencia de la regulaci6n constitucional del principio de la 
soberania del pueblo y de la representatividad politica, es la prevision del 
articulo 6 de la Constituci6n, equivalente al articulo 3° de la Constituci6n de 
1961, que dispone que 

"El gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela y de las demas enti
dades politicas que la componen es y sera siempre democratico, participati
vo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de man
datos revocables". 
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De la norma se destaca, ante todo, la precision de que la forma demo
cratica del sistema de gobiemo no solo se impone a la Republica, sino a las 
"entidades politicas" que la componen conforme al principio de la distribu
cion territorial del Poder, es decir, a los Estados y Municipios (art. 136). 

Por otra parte, se destaca la eliminacion, en relacion a la tradici6n 
constitucional precedente, del calificativo "representativo" del gobiemo, mas 
por el prurito de insistir en el concepto de democracia "participativa" que por 
desconocer el concepto de representatividad que se consagra expresamente en 
el articulo anterior (art. 5) coma antes hemos sefialado23 . En lugar de gobiemo 
"representativo'', sin embargo, se agrego el concepto de gobiemo "electivo" lo 
que en definitiva es lo mismo, ya que el artfculo 5° precisa que la soberania se 
ejerce por el pueblo "mediante el sufragio" para elegir los titulares de los 6r
ganos del poder publico, que son sus representantes. 

La norma agrega, ademas, el calificativo de "participativo", para ha
cer enfasis en las formas de participacion politica en el gobiemo (art. 70), lo 
que es concreci6n del derecho de participar libremente en los asuntos publi
cos que tienen todos los ciudadanos, "directamente o por media de repre
sentantes elegidos" (art. 62). 

Entre los calificativos del sistema de gobiemo se destaca, ademas, el 
caracter "descentralizado", lo que deriva de la forma de Federaci6n Des
centralizada del Estado (art. 4); y el caracter "altemativo" del Gobiemo, 
esencia de la democracia, al establecerse periodos constitucionales de de
terminados afios para los cargos electivos de Presidente de la Republica (6 
afios, art. 230), a Diputados a la Asamblea Nacional (5 afios, art. 192), de 
miembros de los Consejos Legislativos Estadales (4 afios, art. 162), de Go
bemador (4 afios, art. 160) y de Alcaldes (4 afios, art. 174). En la Constitu
ci6n, sin embargo, se establecio el principio de la reeleccion inmediata de 
los cargos mencionados, por lo que para garantizar la altemabilidad de! 
gobiemo se regul6 el referenda revocatorio del mandato (art. 72), aun cuan
do de dificil materializacion. De alli el calificativo del gobiemo que se 
agrega a la norma de! articulo 6, de que es "de mandatos revocables". 

Por ultimo, ademas del calificativo de gobiemo "responsable" que es 
parte de la tradici6n constitucional y que se refuerza con las normas de los 
articulos 139, 140, 255 y 259 de la Constituci6n que consagran la responsa
bilidad de los funcionarios y del propio Estado por los dafios y perjuicios 
que causen; se agrega en la norma el calificativo de gobiemo "pluralista" lo 
que hace enfasis en un principio esencial de la democracia, contrario al ex
clusivismo en el ejercicio del Poder. Es decir, el sistema de gobiemo que 
regula la Constitucion debe tender a asegurar el pluralismo politico, lo que 

23 Vease sobre esta norma nuestras propuestas en Allan R. Brewer-Carias, Debate Consti
tuyente, Torno II, cit., pag. 23; y nuestro Voto Salvado en Allan R. Brewer-Carias, De
bate Constituyente, Tomo Ill, op. cit. pag. 252. 
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debe asegurarse con el ejercicio efectivo del derecho a la participacion en 
los asuntos publicos que tiene todo ciudadano (art. 62). 

5. La sujeci6n de Los 6rganos estatales a la soberania popular 

Por ultimo, debe destacarse que el articulo 5° de la Constitucion, al 
consagrar el principio de la soberania popular precisa, en su aparte unico que: 

"Los 6rganos de! Estado emanan de la soberania popular y a ella estan some
tidos". 

Esto significa, de nuevo, la ratificacion del caracter intransferible de la 
soberania, en el sentido de que los organos del Estado emanan de ella y a ella 
estan sometidos, y en ningun caso, pueden sustituirse a ella ni sustituirla. 

VI. EL ESTATUTO DE LAS PERSONAS Y DE LOS CIUDADANOS 

Para que exista un Estado no solo es necesario un territorio con un 
sistema de organizacion politica, sino por sobre todo un pueblo asentado en 
el mismo, compuesto por personas con derechos y obligaciones. Por tanto, 
como uno de los elementos fundamentales de la organizacion politica de! 
Estado, esta el estatuto de las personas y de los ciudadanos, a quienes co
rresponde el ejercicio de los derechos politicos. 

Las personas, en cualquier Estado, se dividen en general en extranje
ros y nacionales, es decir, en personas que no tienen vinculo juridico esen
cial con el Estado y las que si lo tienen. Por ello, el articulo 45 de la Cons
titucion de 1961 establecia que "Los extranjeros tienen los mismos deberes 
y derechos que los venezolanos, con las limitaciones o excepciones estable
cidas por esta Constitucion y las leyes". Esta norma, sin embargo, desapare
cio del texto constitucional y nada se establece en la Constitucion de 1999. 
No obstante, es evidente que el principio sigue rigiendo en la forma expre
sada, derivada del derecho fundamental a la igualdad ante la ley (art. 21) y 
de la regulacion expresa de la nacionalidad y ciudadania, lo que por exclu
sion permite construir el regimen de los extranjeros. 

1. El regimen de la nacionalidad 

A pesar de las propuestas por modernizar el regimen de la nacionali
dad24, en la Constitucion 1999 no se avanzo mayormente en cuanto a la 
regulacion deljus soli y deljus sanguinis como elementos determinantes de 

24 Vease nuestra propuesta presentada por la Comisi6n de Nacionalidad y Ciudadania de la 
Asamblea, en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. cit. pags. 45 
a 74 
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la nacionalidad, en relacion con el regimen de la Constitucion de 1961, los 
cuales en general, siguen teniendo una consagracion de caracter absoluto25 . 

A. La nacianalidad venezolana ariginaria a par nacimienta 

En el mismo sentido que lo regulado en el articulo 35 de la Constitu
cion de 1961, el articulo 32 de la Constitucion de 1999 establece que son 
venezolanos por nacimiento: 

1. Toda persona nacida en te1Titorio de la Republica. 
2. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre vene

zolano y madre venezolana por nacimiento. 
3. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre vene

zolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que 
establezcan su residencia en el territorio de la Republica o declaren su 
voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. 

4. Toda persona nacida en territorio extranjero de padre venezolano por 
naturalizaci6n o madre venezolana por naturalizaci6n siempre que antes 
de cumplir dieciocho afios de edad, establezca su residencia en el terri
torio de la Republica y antes de cumplir veinticinco afios de edad decla
re su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. 

De esta norma, por supuesto, se deduce la permanencia del elemento 
del }us sali absoluto, en el sentido de que basta con nacer en el territorio 
nacional, asi sea por accidente y sin que se establezca jamas algun vinculo 
con la Nacion, para ser venezolano por nacimiento. No se tomaron en 
cuenta, por lo demas, los graves problemas migratorios que se han desarro
llado en las ultimas decadas, de latinoamericanos indocumentados, que es
tan afectando el concepto mismo de nacionalidad venezolana26 • 

Por otra parte, tam bi en permanece el caracter absoluto del }us sangui
nis en cuanto a los hijos de padre y madre venezolanos por nacimiento naci
dos en el extranjero, que son venezolanos por nacimiento, asi no establezcan 
jamas vinculo alguno con la Nacion. 

B. La nacianalidad venezolana derivada a par naturalizaci6n 

En cuanto a la regulacion de la nacionalidad venezolana por naturali
zacion, el regimen de la Constitucion de 1999 sigue la orientacion de las 
normas de la Constitucion de 1961, con algunas modificaciones en cuanto a 

25 V ease sobre el tema Allan R. Brewer-Carias, El regimen juridico administrativa de la 
Nacionalidad y Ciudadania Venezolana, Caracas, 1965: Allan R. Brewer-Carias, lnsti
tucio11es Politicas y Constitucionales, Torno IV, Dereclzos y Garantias Constituciona
les, Caracas-San Cristobal 1996, pag. 19 a 42. 

26 Yease nuestro voto salvado sobre la norma indicada en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno III, op. cit. pags. 132 a 144. 
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la exigencia constitucional de al menos 10 afios de residencia para obtener 
la carta de naturaleza; en cuanto al vinculo de la naturalizaci6n derivado del 
matrimonio, que ahora no solo beneficia a la extranjera casada con venezo
lano sino tambien al extranjero casado con venezolana, aun cuando con el 
agregado de un numero de afios de matrimonio para ·restringir las posibili
dades de fraude a la Constituci6n; y en cuanto a las facilidades especiales 
para los naturales de paises latinoamericanos y del Caribe y de Espana, 
Portugal e Italia, respecto de los cuales se reduce el termino de residencia 
para la obtenci6n de la carta de naturaleza. 

En esta forma, el articulo 33 considera que son venezolanos por natu
ralizaci6n: 

1. Los extranjeros o extranjeras que obtengan carta de naturaleza. A tal fin 
deberan tener domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de, 
por lo menos, diez aiios, inmediatamente anteriores a la fecha de la res
pectiva solicitud. 

2. El tiempo de residencia se reducira a cinco aiios en el caso de aquellos y 
aquellas que tuvieren la nacionalidad originaria de Espana, Portugal, 
Italia, paises latinoamericanos y del Caribe. 

3. Los extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonio con venezola
no o venezolana desde que declaren su voluntad de serlo, transcurridos 
por lo menos cinco aiios a partir de la fecha del matrimonio. 

4. Los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de la natu
ralizaci6n del padre o de la madre que ejerza sobre ellos la patria po
testad, siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos o venezo
lanas antes de cumplir los veintiun aiios de edad y hayan residido en 
Venezuela, ininterrumpidamente, durante los cinco aiios anteriores a di
cha declaraci6n. 

C. El principio de la doble nacionalidad 

Otra innovaci6n constitucional del regimen de la nacionalidad, es el 
de la admisi6n de la doble nacionalidad, es decir, que los venezolanos, sea 
por nacimiento o por naturalizaci6n, puedan tener otra nacionalidad sin per
der la venezolana27 • 

Este principio, consagrado en el articulo 34 al prescribir que "la na
cionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad", 
cambia radicalmente el regimen anterior, conforme al cual, de acuerdo con 
el articulo 39 de la Constituci6n de 1961, la nacionalidad venezolana se 
perdia por opci6n o adquisici6n voluntaria de otra nacionalidad. 

De acuerdo con el espiritu y prop6sito del nuevo regimen, por su
puesto que para que se otorgue la nacionalidad venezolana mediante carta 

27 Vease nuestro voto salvado en relaci6n con la redacci6n original de esta norma en Allan 
R. Brewer-Carias, Idem, pag. 254. 
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de naturaleza no podria exigirse al interesado que renuncie a su nacionali
dad de origen, la cual en lo que concieme a Venezuela puede conservarla 
confom1e al regimen de la misma en el pais de origen. Sohre esto debe se
fialarse, por ultimo, que al avance constitucional al permitir la posibilidad de 
los venezolanos de tener doble nacionalidad, se restr!nge en cuanto al ejer
cicio de cargos publicos al exigir la Constituci6n no solo la nacionalidad 
originaria, sino como uni ca nacionalidad (art. 41 ). 

D. La perdida y renuncia de la nacionalidad 

a. La perdida de la nacionalidad 

En cuanto a la perdida de la nacionalidad por acto no voluntario de la 
persona, es decir, por acto del Estado, no se admite que los venezolanos por 
nacimiento puedan ser privados de su nacionalidad originaria en fom1a al
guna (art. 35). Por tanto, no puede el Estado revocar la nacionalidad vene
zolana por nacimiento. 

Sin embargo, en cuanto a la nacionalidad venezolana por naturaliza
ci6n, el articulo 35 de la Constituci6n prescribe que puede ser revocada, 
pero solo mediante sentencia judicial, de acuerdo con la Ley. Se excluye, 
por tanto, toda posibilidad de revocaci6n de la Carta de Naturalizaci6n por 
acto administrativo o de gobiemo. 

b. La renuncia y recuperaci6n de la nacionalidad 

Conforme al articulo 36, se puede renunciar a la nacionalidad vene
zolana, tanto por nacimiento como por naturalizaci6n. 

Ahora bien, quien renuncie a la nacionalidad venezolana por naci
miento puede recuperarla, pero siempre que se domicilie en el territorio de 
la Republica por un lapso no menor de dos afios y manifieste su voluntad de 
recuperar la nacionalidad. En cuanto a los venezolanos por naturalizaci6n 
que renuncien a la nacionalidad venezolana tambien pueden recuperarla 
pero cumpliendo nuevamente con los requisitos exigidos en el articulo 33 de 
la Constituci6n, para la obtenci6n de la carta de naturaleza. 

c. El regimen legal de la nacionalidad 

El regimen legal de la nacionalidad debe regularse en una legislaci6n 
especial, la cual nunca se dict6 en desarrollo de la Constituci6n de 1961, y 
ademas puede ser objeto de Tratados Intemacionales. 

En tal sen ti do, el articulo 3 7 establece que el Estado promovera la 
celebraci6n de tratados intemacionales en materia de nacionalidad, espe
cialmente con los Estados fronterizos y, en general, con los latinoamerica
nos, de! Caribe, Espana, Portugal e Italia (art. 33, ord. 2). 
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Por su parte, en la misma orientaci6n del articulo 41 de la Constitu
ci6n de 1961, el articulo 38 de la Constituci6n de 1999, remite a la ley para 
que dicte de conformidad con las disposiciones de la Constituci6n, las nor
mas sustantivas y procesales relacionadas con la adquisici6n, opci6n, renun
cia y recuperaci6n de la nacionalidad venezolana, asi como con la revoca
ci6n y nulidad de la naturalizaci6n. 

2. El regimen de la ciudadania 

A. El ciudadano 

La ciudadania es el vinculo politico que se establece entre una perso
na y el Estado, que le permite participar en el sistema politico. Por ello, el 
ciudadano es esencialmente el venezolano. 

De alli lo indicado en el articulo 39 de la Constituci6n, cuyo texto es 
una innovaci6n en re lac ion a lo que establecia la Constituci6n de 196128, 

asi: 

"Los venezolanos y venezolanas que no esten sujetos o sujetas a inhabilita
ci6n politica ni a interdicci6n civil, y en las condiciones de edad previstas en 
esta Constituci6n, ejercen la ciudadania y, en consecuencia, son titulares de 
derechos y deberes politicos de acuerdo con esta Constituci6n". 

La condici6n de ciudadano, por tanto corresponde a los venezolanos 
habiles en derecho, no sujetos a interdicci6n civil ni a inhabilitaci6n politica 
(como pena accesoria a la pena principal en el campo penal) y, por supuesto, 
en las condiciones de edad previstas en la Constituci6n, que no son unifor
mes. Por ejemplo, para ejercer el derecho al sufragio basta ser mayor de 18 
afios (art. 64), pero para ser Gobemador se requiere ser mayor de 25 afios 
(art. 160), para ser Diputado a la Asamblea Nacional y legislador estadal se 
requiere ser mayor de 21 afios (arts. 188 y 162), para ser Alcalde se requiere 
ser mayor de 25 afios (art. 174), para ser Presidente y Vicepresidente de la 
Republica se requiere ser mayor de 30 afios (arts. 227 y 238), al igual que 
para ser Defensor del Pueblo (art. 280) y Contralor General de la Republica 
(art. 288); y para ser Ministro se requiere ser mayor de 25 afios (art. 244). 

Asimismo, en cuanto a los Magistrados del Tribunal Supremo de Jus
ticia (art. 263), al Procurador General de la Republica (art. 249) y al Fiscal 
General de la Republica (art. 284) la Constituci6n exige, al menos tener 35 
afios, lo que deriva de las condiciones que regula para ejercer dichos cargos. 

28 Yease nuestra propuesta en este sentido, en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constitu
yente, Torno II, op. cit. pag. 64 y sigts. Yease nuestro voto salvado en la prirnera discu
si6n, en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, op. cit. pag. 145. 
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B. Los derechos politicos y las ciudadanos 

a. El regimen general 

La consecuencia de regular expresamente en la Constitucion a la ciu
dadania, es la reserva que hace el articulo 40, de las derechos politicos co
ma privativos de las venezolanos, salvo las excepciones establecidas en la 
Constitucion; las cuales se refieren solo a la posibilidad, para las extranje
ros, de votar en las elecciones locales (art. 64). 

b. La igualdad entre venezolanos par nacimiento y 
naturalizaci6n 

Del articulo 40 tambien deriva el principio constitucional de la igual
dad entre venezolanos par nacimiento y venezolanos par naturalizacion en 
cuanto al ejercicio de las derechos politicos, "con las excepciones estableci
das en la Constitucion". 

c. Las excepciones 

Estas excepciones, en general, se establecen en el articulo 41 que dis
pone que solo las venezolanos par nacimiento y sin otra nacionalidad, po
dran ejercer las cargos de Presidente de la Republica, Vicepresidente Eje
cutivo, Presidente y Vicepresidentes de la Asamblea Nacional, Magistrados 
del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente del Consejo Nacional Electo
ral, Procurador General de la Republica, Contralor General de la Republica, 
Fiscal General de la Republica, Defensor de! Pueblo, Ministros de las des
pachos relacionados con la seguridad de la Nacion, finanzas, energia y mi
nas, educacion; Gobemadores y Alcaldes de las Estados y Municipios fron
terizos y aquellos contemplados en la Ley Organica de la Fuerza Armada 
Nacional. 

Par otra parte, para ejercer las cargos de Diputado a la Asamblea Na
cional, Ministro, Gobemadores y Alcaldes de Estados y Municipios no fronte
rizos, la Constitucion exige que las venezolanos par naturalizacion deben 
tener domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de 
quince afios y cumplir las requisitos de aptitud previstos en la ley (art. 41 ). 

d. La equiparaci6n absoluta en cuanto a las venezo
lanos 

Las excepciones antes indicadas que afectan a las venezolanos par na
turalizacion, sin embargo, desaparecen en el supuesto regulado en el articulo 
40, equivalente al articulo 45 de la Constitucion de 1961, que establece que: 
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"Gozan de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por naci
miento los venezolanos y venezolanas por naturalizacion que hubieren ingre
sado al pais antes de cumplir los siete afios de edad y residido en el perma
nentemente hasta alcanzar la mayoridad". 

3. · El derecho de asilo y la extradici6n 

Un derecho politico que afecta particularmente el estatuto de las per
sonas, es el regimen del derecho de asilo y la extradici6n. 

A. El derecho de asilo 

En cuanto al derecho de asilo, el articulo 69 de la Constituci6n dispo
ne que "La Republica Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el 
derecho de asilo y refugio". 

En relaci6n con esta norma, debe sefialarse, por una parte, que se 
abandon6 inexplicablemente la vinculaci6n del derecho de asilo a la perse
cuci6n politica, que es el fundamento hist6rico y tradicional de ese dere
cho29. Por ello, el articulo 116 de la Constituci6n de 1961 disponia que: 

"La Republica reconoce el asilo a favor de cualquier persona que sea objeto 
de persecucion o se halle en peligro, por motivos politicos, en las condicio
nes y con los requisitos establecidos por las leyes y las normas del derecho 
intemacional". 

Ahora, conforme al articulo 69 de la Constituci6n de 1999, el asilo 
qued6 consagrado sin referencia alguna a la persecuci6n por motivos politi
cos o por la comisi6n de delitos comunes conexos con delitos politicos, lo 
que podria abrir la via al otorgamiento del asilo por cualquier causa. Sin 
embargo, la ubicaci6n de la norma en el capitulo de los derechos politicos, 
como lo propusimos formalmente30 la vincula con el tema politico. 

B. El tema de las refugiados 

Por otra parte, destaca del articulo 69 la consagraci6n del "derecho de 
refugio" que deriva de la norma, lo cual, en realidad, es una materia de re
gulaci6n intemacional mas que nacional, que tiene SU origen en la Conven
ci6n sobre Refugiados, de la Organizaci6n de Naciones Unidas de 1951 yen 
el Estatuto de Refugiados derivado del Protocolo de 196731 • 

29 Vease nuestra propuesta en la materia en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, 
Torno II, op. cit., pags. 143 a 155; y nuestro voto salvado en la primera discusi6n en 
Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno IJI, op. cit., pags. 158 a 162. 

30 V ease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. cit. pag. 154. 
31 V ease nuestra crftica en relaci6n con esta norma en idem, pags. 153 



68 ALLAN R. BREWER CARIAS 

c. El regimen de la extradici6n 

En cuanto a la extradicion, la Constitucion de 1999 se limito a esta
blecer que "se prohibe la extradicion de venezolanos y venezolanas". 

La extradicion es la accion conforme a la cual el Estado hace entrega 
de un individuo procesado o condenado al Estado requirente, con el propo
sito de evitar la impunidad. En la norma constitucional se ha previsto la 
prohibicion absoluta de la extradicion de nacionales, quedando reservada la 
posibilidad de extradicion solo a los extranjeros. Esto, por supuesto, se 
aparta de lo que es la tendencia contemporanea, que busca restringir esta 
proscripcion absoluta, particularmente mediante acuerdos bilaterales, para 
evitar la impunidad, especialmente en delitos que afectan a la comunidad 
intemacional, como el narcotrafico, terrorismo o trafico ilegal de personas32 • 

La prevision de la exclusion absoluta podria auspiciar la impunidad 
mediante la obtencion fraudulenta de la nacionalidad venezolana, lo cual no 
seria aceptable. 

Por otra parte, sobre la extradicion de extranjeros, el articulo 271 de 
la Constitucion establece que: 

"En ningun caso podni ser negada la extradici6n de los extranjeros o extran
jeras responsables de los delitos de deslegitimaci6n de capitales, drogas, de
lincuencia organizada intemacional, hechos contra el patrimonio publico de 
otros Estados y contra derechos humanos". 

VII. EL SISTEMA POLITICO 

El sistema politico que ha estado vigente en el pais durante los ulti
mos cuarenta y un afios ha sido el del Estado Centralizado de Partidos, 
donde los partidos politicos asumieron el monopolio de la representatividad 
y de la participacion. El sistema electoral de representacion proporcional, en 
tal sentido, fue el instrumento para asegurar la representatividad exclusiva 
de los partidos politicos en las asambleas representativas, lo que condujo, 
por supuesto, a que solo se pudiera participar en politica a traves de los par
tidos. 

Ese fue el sistema politico que entro en crisis en la decada de los 
ochenta y que debia ser cambiado radicalmente con la nueva Constitucion. 
Sin embargo, su articulado, en esta materia33 , si bien abre nuevos espacios 
para la participacion politica a traves de los referendos, conserva el sistema 
electoral de representacion proporcional como el unico de rango constitu
cional, y con ello el riesgo de que al no cambiar el sistema electoral no 

32 V ease nuestra posici6n critica sob re la regulaci6n en idem. pag. 161 
33 Vease los planteamientos que formulamos en relaci6n con la reforma al sistema politico 

y a los derechos politicos en Allan R. Brewer-Carias, Debate Co11stituye11te, Tomo II, 
op. cit. pag. 1 19 a 134. 
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cambie el sistema de partidos, que es consecuencia del anterior. El Estado 
de Partidos, por tanto, tiene todas las perspectivas de continuar, pero cam
biando, sin embargo, unos partidos por otros. 

A continuaci6n, en todo caso, analizaremos las disposiciones mas im
portantes de la nueva Constituci6n en cuanto al sistema politico de demo
cracia participativa que nominalmente se persigue. 

1. El derecho a la participaci6n politica 

Como se sefial6, la Constituci6n comienza el Capitulo de los Dere
chos Politicos con la consagraci6n, en el articulo 62, del derecho a la parti
cipaci6n politica de todos los ciudadanos, libremente, en los asuntos publi
cos, directamente o por medio de sus representantes elegidos; en la misma 
orientaci6n de lo indicado en el articulo 5° de la Constituci6n, lo que conso
lida la idea de un sistema politico democratico representativo y participativo34 . 

Declara, ademas, la Constituci6n, que la participaci6n del pueblo en 
la formaci6n, ejecuci6n y control de la gesti6n publica es el medio necesario 
para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto 
individual como colectivo; siendo obligaci6n del Estado y deber de la so
ciedad facilitar la generaci6n de las condiciones mas favorables para la 
practica de la participaci6n. 

Por otra parte, el articulo 70 de la Constituci6n enumera como medios 
de participaci6n y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberania, por 
una parte, en lo politico: la elecci6n de cargos publicos, el referendo, la 
consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, cons
titucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos 
cuyas decisiones deben ser de caracter vinculante, entre otros; y por la otra, 
en lo social y econ6mico, las instancias de atenci6n ciudadana, la autoges
ti6n, la cogesti6n, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de 
caracter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demas 
formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperaci6n y la 
solidaridad. 

Por supuesto, se remite a la ley el establecimiento de las condiciones 
para el efectivo funcionamiento de estos medios de participaci6n. 

34 Vease nuestra proposici6n de este articulo en Allan R. Brewer Carias, Debate Constitu
yente, Torno II, op. cit. pag. 137. 
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2. El sistema electoral y la democracia representativa 

A. El derecho al sufragio y el sistema de escrutinio 

La Constituci6n regula al sufragio coma un derecho (art. 63) elimi
nandose toda consideraci6n del voto como un deber, como lo disponia la 
Constituci6n de 1961 (art. 110)35 • 

Este derecho se debe ejercer mediante votaciones libres, universales, 
directas y secretas, estableciendo la norma que la ley debe garantizar el 
principio de la personalizaci6n del sufragio y la representaci6n proporcio
nal. 

Con esto se consagran, a nivel constitucional, dos elementos del sis
tema electoral que deben destacarse: por una parte, la Hamada "personaliza
ci6n del sufragio", que no es otra cosa que la exigencia de la nominalidad, 
es decir, del necesario voto por nombre y apellido, sea que el escrutinio sea 
uninominal, en cuyo caso, no puede ser de otra forma que nominal o perso
nificado, pues se vota por una persona; sea que el escrutinio sea plurinomi
nal, es decir, por listas en una misma circunscripci6n, donde se elige a va
rias personas en forma nominal. 

Pero por otra parte, constitucionalmente se establece que la ley debe 
garantizar la representaci6n proporcional, para lo cual se requiere inexora
blemente el escrutinio plurinominal, es decir, varios candidatos en una cir
cunscripci6n electoral. Es decir, la representaci6n proporcional excluye la 
elecci6n uninominal en la elecci6n de asambleas representativas, lo que 
implica que el sistema electoral que exige garantizar la Constituci6n es la 
votaci6n por listas, en circunscripciones plurinominales, en forma nominal. 

En este aspecto, en la Constituci6n tampoco se atac6 el otro aspecto 
del sistema politico que requeria de una reforma radical, que era la repre
sentatividad politica y la participaci6n, de manera de romper el monopolio 
que en esa materia han tenido los partidos politicos. 

En efecto, al centralismo de Estado lo ha acompafiado como parte del 
sistema politico, el Estado de partidos, en el cual los partidos politicos han 
sido los {micos mecanismos de participaci6n politica y los unicos que han 
obtenido representantes en los 6rganos representativos. Ello ha estado ase
gurado a traves del metodo de escrutinio plurinominal basado en la repre
sentaci6n proporcional, el cual como se ha dicho, no solo no se ha cambia
do, sino que es el unico consagrado en la Constituci6n (art. 63). A pesar de 
que se sefiale en el texto que debe garantizarse la personalizaci6n del voto, 
ello no cambia la representatividad si se sigue el metodo de representaci6n 
proporcional, que conduce a la representaci6n de partidos. 

35 Vease nuestra propuesta sobre el articulo en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constitu
yente, Torno II, op. cit. pags. 125. 
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Es decir, este sistema, inexorablemente conduce a la representaci6n 
de partidos, habiendose rechazado en la Asamblea nuestra propuesta de 
perfeccionar la representatividad, mediante escrutinios uninominales, que 
podrian asegurar la ef ectiva representaci6n de los territorios y de las comu
nidades en ellos asentadas, particularmente en las decciones para Juntas 
Parroquiales, Concejos Municipales y Consejos Legislativos Estadales36• 

En esta forma, el sistema electoral, constitucionalmente no sufri6 
cambio alguno, con lo que la representaci6n de los partidos puede continuar 
dominando la escena politica; lo que seguramente cambiara en realidad, son 
unos partidos por otros, pero no el concepto de representatividad partidaria. 

Por ultimo debe sefialarse, en relaci6n con la legislaci6n electoral que 
el articulo 298 de la Constituci6n establece una restricci6n temporal en el 
sentido de que la ley regule los procesos electorales no puede modificarse 
en forma alguna en el lapso comprendido entre el dia de la elecci6n y los 
seis meses inmediatamente anteriores a la misma. 

B. Los electores (el derecho a elegir) 

El articulo 64 de la Constituci6n califica como electores a todos los ve
nezolanos que hayan cumplido 18 afios de edad y que no esten sujetos a inter
dicci6n civil o inhabilitaci6n politica. 

La Constituci6n, ademas, expresamente atribuye a los integrantes de 
la Fuerza Armada Nacional en situaci6n de actividad, el derecho al sufragio 
de conformidad con la ley. Los militares, sin embargo, no pueden participar 
en actos de propaganda, militancia o proselitismo politico (art. 330). Esto, 
sin duda, constituye una novedad en nuestro proceso politico, en el cual 
tradicionalmente los militares no ban tenido derecho de voto. Ahora habra 
que compatibilizar el deber de obediencia derivado de la jerarquia militar, 
con este derecho al sufragio que podria ser distorsionado mediante ordenes 
de los superiores37• 

En todo caso, el derecho al sufragio corresponde a los ciudadanos, es 
decir, a los venezolanos mayores de 18 afios no sujetos a interdicci6n civil 
ni a inhabilitaci6n politica, sean civiles o militares. 

En consecuencia, en principio, los extranjeros no tienen derecho de 
voto. Sin embargo, el mismo articulo 64 de la Constituci6n regula la excep
ci6n al prescribir que el voto para las. elecciones municipales, parroquiales y 
estadales se hara extensivo a los extranjeros que hayan cumplido 18 afios de 
edad, no sujetos a interdicci6n civil o inhabilitaci6n politica, con mas de 10 

36 Vease nuestra propuesta en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. 
cit. pag. 126; y nuestro voto salvado en relaci6n con esta materia en Allan R. Brewer 
Carias, Debate Constituyente, Torno III, op. cit., pag. 157 y 257. 

37 Vease nuestro voto salvado sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Debate Cons
tituyente, Torno III, op. cit. pag. 232 y 305. 
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afios de residencia en el pais, con las limitaciones establecidas en esta 
Constituci6n y en la ley. 

Se sigue asi, la misma orientaci6n del articulo 111 de la Constituci6n 
de 1961. 

C. Los representantes electos 

a. El derecho a ser elegido 

En el texto de la Constituci6n de 1999 no hay una norma que sea 
equivalente al articulo 112 de la Constituci6n de 1961 que establecia que: 

"Son elegibles y aptos para el desempefio de funciones publicas los electores 
que sepan leer y escribir, mayores de 21 afios, sin mas limitaciones que las 
establecidas en esta Constituci6n y las derivadas de las condiciones de apti
tud que, para el ejercicio de determinados cargos exijan las !eyes" 

Es decir, no existe en la Constituci6n de 1999 una norma general que 
regule el derecho de los ciudadanos a ejercer cargos publicos y a ser elegi
dos, lo cual es una falla evidente. 

En la materia, lo unico que regula la Constituci6n, son normas res
trictivas o prohibitivas. Asi, en general, el articulo 65 de la Constituci6n 
establece que no podran optar a cargo alguno de elecci6n popular quienes 
hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus 
funciones y otros que afecten el patrimonio publico, dentro del tiempo que 
fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gra
vedad del delito. 

Por otra parte, en cuanto a los integrantes de la Fuerza Armada Na
cional en situaci6n de actividad, el articulo 330, establece que a los mismos 
no les esta permitido optar a cargos de elecci6n popular. 

b. El derecho a postular candidatos 

De acuerdo con el articulo 67 de la Constituci6n la postulaci6n para 
cargos elegibles puede ser hecha por iniciativa propia, o por las asociaciones 
politicas. Asi, todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir a los proce
sos electorales postulando candidatos y candidatas. 

En cuanto al financiamiento de la propaganda politica y de las campafias 
electorales la Constituci6n remite su regulaci6n a la ley. 

c. La rendici6n de cuentas 

Con caracter general, el articulo 66 de la Constituci6n, consagra el 
derecho de los electores a que sus representantes rindan cuentas publicas, 
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transparentes y periodicas sobre su gestion38, "de acuerdo con el programa 
presentado" (art. 66). 

La ultima frase agregada a esta norma, que no propusimos, implica la 
exigencia constitucional indirectamente establecida, de que toda candidatura 
para cargo elegible debe acompafiarse de un programa que ha de ser pre
sentado al electorado. Esta exigencia, sin embargo, es de dificil cumpli
miento en los casos de elecciones plurinominales de representacion propor
cional. 

3. El sistema de partidos politicos y de asociaci6n politica 

A. El derecho de asociaci6n politica 

La Constitucion de 1999 no establecio un derecho, como el previsto en 
el articulo 114 de la Constitucion de 1961, de los ciudadanos a asociarse en 
partidos politicos. La prevision constitucional, en la materia, ahora es mas 
amplia, pues el articulo 67 regula el derecho de los ciudadanos de asociarse 
con fines politicos, mediante metodos democraticos de organizacion, funcio
namiento y direccion, sin siquiera utilizar la expresion "partido politico". 

Se establece asi, el derecho de asociacion politica que puede mani
festarse a traves de otros instrumentos que no sean partidos politicos. 

B. La democracia interna 

La Constitucion establece que, en todo caso, las asociaciones politicas 
deben seguir metodos democraticos no solo en su organizacion sino en su 
funcionamiento y direccion. Para asegurar su democratizacion intema, el 
articulo 67 de la Constitucion precisa que tanto la designacion de los titula
res de sus organos de direccion como los candidatos de los partidos y aso
ciaciones politicas a los diversos cargos de eleccion popular, deben ser se
leccionados en elecciones intemas con la participacion de sus integrantes. 

C. El financiamiento de las asociaciones politicas 

El articulo 67 de la Constitucion, expresamente prohibe el financia
miento de las asociaciones con fines politicos con fondos provenientes del 
Estado. Se cambio asi, radicalmente, el regimen de financiamiento a los 
partidos politicos previsto en la Ley Organica del Sufragio y Participacion 
Politica, mediante el cual se buscaba mayor equilibrio y equidad para la 
participacion electoral, evitando los desequilibrios y perversiones que po
dria producir el solo financiamiento privado, por el narcofinanciamiento, 

38 Vease nuestra propuesta sobre este articulo en Allan R. Brewer-Carias, Debate Consti
tuyente, Torno II, op. cit. pag. 138. 



74 ALLAN R. BREWER CARIAS 

por ejemplo, y el eventual financiamiento publico indirecto solo para los 
partidos de gobiemo39 . 

En todo caso, el mismo articulo 67 de la Constituci6n remite a la Ley 
para regular lo concemiente al financiamiento y las contribuciones privadas 
de las organizaciones con fines politicos, y los mecanismos de control que 
aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Asi mismo la ley 
debe regular las campafias politicas y electorales, su duraci6n y limites de 
gastos, propendiendo a su democratizaci6n. 

D. Las incompatibilidades en materia de contrataci6n pu
blica 

El articulo 67 de la Constituci6n establece, expresamente que las di
recciones de las asociaciones con fines politicos no pueden contratar con 
entidades del sector publico. 

4. El derecho de manifestar 

Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacificamente y 
sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Asi lo dispone 
el articulo 68 de la Constituci6n, con el agregado de la prohibici6n del uso 
de armas de fuego y sustancias t6xicas en el control de manifestaciones 
pacificas, remitiendo a la ley la regulaci6n de la actuaci6n de los cuerpos 
policiales y de seguridad en el control de! orden publico. 

5. El sistema de referendos y la democracia directa 

Como se sefial6, tanto el articulo 5° como el 62 de la Constituci6n 
preven el ejercicio del sufragio y del derecho a la participaci6n politica me
diante la elecci6n de representantes o en forma directa, a traves de los me
canismos previstos en la Constituci6n y en la Ley, en particular, ademas de 
los previstos en el articulo 70, mediante los referendos que son de 4 tipos en 
la Constituci6n: el referendo consultivo, el referendo revocatorio, el refe
rendo aprobatorio, y el referendo abrogatorio40 • 

39 Vease en general sabre el terna, Allan R. Brewer-Carias, "Consideraciones sabre el 
financiarniento de Jos partidos politicos en Venezuela" en Financiamiento y democrati
zaci6n interna de partidos politicos. Memora de/ JV Curso Anual !nteramaricano de 
Elecciones, San Jos, Costa Rica, 1991, pags. 121 a 139. Vease nuestra propuesta en re
laci6n con este articulo en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. 
cit. pag. 128 

40 Vease nuestra propuesta respecto de este articulado en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno II, op. cit. pags. 138 a 143. 
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A. Los referendos consultivos 

Como lo indica el articulo 71, las materias de especial trascendencia 
nacional pueden ser sometidas a referenda consultivo, correspondiendo la 
iniciativa al Presidente de la Republica en Consejo de Ministros; a la Asam
blea Nacional, mediante Acuerdo aprobado por el voto de la mayoria de sus 
integrantes; o a solicitud de un numero no menor del 10% de los electores 
inscritos en el registro civil y electoral. 

Tambien pueden ser sometidas a referenda consultivo las materias de 
especial trascendencia, parroquial, municipal, y estadal en cuyo caso, la 
iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal y al 
Consejo Legislativo, respectivamente, por acuerdo de los 2/3 de sus inte
grantes; al Alcalde y al Gobemador de Estado, o a solicitud de un numero 
no menor del 10% del total de inscritos en el registro civil y electoral en la 
circunscripci6n correspondiente. 

B. Los referendos revocatorios 

Conforme al articulo 72 de la Constituci6n, todos los cargos y magis
traturas de elecci6n popular son revocables (art. 6). 

A tal efecto, transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido . 
un funcionario, un nilmero no menor del 20% de los electores inscritos en la 
correspondiente circunscripci6n puede solicitar la convocatoria de un referendo 
para revocar su mandato. 

Sin embargo, a los efectos de que se produzca la revocatoria del man
dato, se requiere que voten a favor de tal revocatoria un numero de electores 
igual o mayor de los que eligieron al funcionario; siempre que hubieran 
concurrido al referendo un numero de electores igual o superior al 25% de 
los electores inscritos en el registro civil y electoral. Estas condiciones, sin 
duda, pueden considerarse de dificil materializaci6n. 

Ahora bien, en caso de que se produzca la revocatoria debe proceder
se de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en la 
Constituci6n yen la Ley. 

En el caso de la revocatoria del mandato para los cuerpos colegiados 
la Constituci6n remite a lo que la ley establezca. 

En todo caso no puede hacerse mas de una solicitud de revocaci6n del 
mandato, durante el periodo para el cual fue elegido el funcionario. 

C. Los referendos aprobatorios 

En cuanto a los referendos aprobatorios, el articulo 73 establece que 
aquellos proyectos de ley en discusi6n por la Asamblea Nacional, deben ser 
sometidos a ref erendo cuando asi lo decidan por lo menos las 2/3 partes de 
los integrantes de la Asamblea. En estos casos, si el referendo concluye en 
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un si aprobatorio, el proyecto correspondiente debe ser sancionado como 
ley, siempre que haya concurrido el 25% de los electores inscritos en el 
registro civil y electoral. 

Debe destacarse, ademas, la prevision de un tipo particular de refe
rendo aprobatorio que debe realizarse cuando presentado un proyecto de ley 
por iniciativa popular (art. 204, ord. 7), si la discusion del proyecto no se 
inicia en la Asamblea Nacional a mas tardar en el periodo de sesiones ordi
narias siguientes al que se haya presentado (art. 205). 

La Constitucion es explicita, ademas, en disponer que pueden ser so
metidos a referendo los tratados, convenios o acuerdos intemacionales que 
pudieren comprometer la soberania nacional o transferir competencias a 
organos supranacionales, como serian los tratados de integracion. En estos 
casos, la iniciativa corresponde al Presidente de la Republica en Consejo de 
Ministros; a la Asamblea Nacional por el voto de las 2/3 partes de sus inte
grantes; o al 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral. 

D. Los referendos abrogatorios 

La Constitucion regula, ademas, los referendos abrogatorios respecto 
de las leyes al sefialar, en el articulo 74, que deben ser sometidas a referen
do, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abrogacion fuere 
solicitada por iniciativa de un numero no menor del 10% de los electores 
inscritos en el registro civil y electoral o por el Presidente de la Republica 
en Consejo de Ministros. 

Tambien pueden ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos 
con fuerza de ley que dicte el Presidente de la Republica en uso de la atribu
cion prescrita en el numeral 8 del articulo 236 de esta Constitucion, en cuyo 
caso la iniciativa corresponde solo a un numero no menor del 5% de los 
electores inscritos en el registro civil y electoral. 

En todo caso, para la validez del referenda abrogatorio es indispensa
ble la concurrencia del 40% de los electores inscritos en el registro civil y 
electoral. 

La Constitucion precisa, ademas, que no puede hacerse mas de un re
ferendo abrogatorio en un periodo constitucional para la misma materia. 

Pero no toda ley puede ser sometida a referendo abrogatorio pues el 
articulo 74 de la Constitucion excluye a las leyes de presupuesto, las que 
establezcan o modifiquen impuestos, las de credito publico y las de amnis
tia, asi como aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos 
humanos y las que aprueben tratados intemacionales. 

VIII. LA SUPREMACIA CONSTITUCIONAL 

Por ultimo, dentro de los principios fundamentales de la organizacion 
del Estado, otro de los que son esenciales al constitucionalismo modemo, es 
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el de la supremacia constitucional, el cual propusimos se consagrara expre
samente en el texto constitucional41 • 

De alli deriva el articulo 7 de la Constituci6n, conforme al cual se ex
presa lo que no tiene dudas, que "la Constituci6n es la norma suprema y el 
fundamento el ordenamiento juridico", y que "todas las personas y los 6rga
nos que ejercen el Poder Publico estan sujetos a esta Constituci6n". 

La idea de la Constituci6n, como norma suprema y fundamento del orde
namiento juridico se acompafia, asi, con la prescripci6n expresa de la obligato
riedad de sus normas para todos los 6rganos que ejercen el Poder Publico y los 
particulares. 

La consecuencia de la consagraci6n expresa del principio de la su
premacia constitucional es, por una parte, la prevision del control difuso y 
concentrado de la constitucionalidad de las leyes42 ; y por la otra, la obliga
ci6n de todos los jueces de asegurar la integridad de la Constituci6n (art. 
334)43 • 

41 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, cit., pag. 24. 
42 Vease en general Allan R. Brewer-Carias, Instituciones Politicas y Constitucionales, 

Torno VII, Justicia Constitucional, Caracas-San Cristobal, 1997, 658 pag~. 
43 Yease la Sexta Parte de este libro. 





TERCERA PARTE 

LA CONSTITUCION POLITICA 

Conforme a la tradicion constitucional venezolana, la Constitucion 
Politica contenida en el texto de 1999, organiza al Estado con forma federal, 
mediante un sistema de distribucion del Poder Publico en tres niveles: Na
cional, Estadal y Municipal, atribuyendo su ejercicio a diversos organos y 
asignando competencias exclusivas en los tres niveles, ademas de las com
petencias concurrentes entre ellos. 

I. LA DISTRIBUCION VERTICAL DEL PODER PUBLICO: NA
CIONAL, ESTADAL YMUNICIPAL 

En las Constituciones Venezolanas, la forma federal del Estado con
cretizada en la distribucion vertical del Poder Publico, comenzo a expresar
se formalmente en texto constitucional en la Constitucion de 185 8, que es
tablecio que "El Poder Publico se divide en Nacional y Municipal" (art. 9). 
Posteriormente, en la Constitucion de 1901 se retomo la formula, expresan
dose que "El Poder Publico se distribuye entre el Poder Federal y el Poder 
de los Estados" (art. 29), lo que se repitio en todas las Constituciones poste
riores hasta la de 1925, en la cual se agrego al Poder Municipal asi: "El 
Poder Publico se distribuye entre el Poder Federal, el de los Estados y el 
Municipio" (art. 51). 

La norma se repitio en las Constituciones posteriores hasta que en la 
Constitucion de 194 7 se invirtio la enumeracion asi: "El Poder Publico se 
distribuye entre el Poder Municipal, el de los Estados y el Nacional..." (art. 
86), lo que se repitio en la Constitucion de 1953 (art. 40). 

La Constitucion de 1961 no utilizo la formula tradicional y se limito a 
sefialar que "Cada una de las ramas del Poder Publico tienen sus funciones 
propias ... "(art. 118), aludiendo, sin duda, a las ramas Nacional, Estadal y 
Municipal, pero sin enumerarlas. 
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Ahora, a propuesta nuestra1, la Constituci6n de 1999 vuelve a la for
mula tradicional al disponer en su articulo 136 que: 

"El Poder Ptiblico se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y 
el Poder Nacional". 

Ello se completa con la formula de colaboraci6n o cooperaci6n entre 
las Poderes que regulaba la Constituci6n de 1961 (art. 118), que se recoge 
en el articulo 136 de la Constituci6n asi: 

"Cada una de las ramas de! Poder Ptiblico tiene sus funciones propias, pero 
los 6rganos a los que incumbe su ejercicio colaboraran entre si en la realiza
ci6n de los fines del Estado" 

De esta norma se debe destacar, par una parte el concepto de funcio
nes del Estado2 y par la otra, el concepto de fines del Estado, expresamente 
definidos en el articulo 3° de la Constituci6n ya comentado. 

En todo el texto constitucional, en consecuencia, se pueden encontrar 
disposiciones que se refieren, en general, al Poder Publico que, par tanto, 
rigen respecto de las 6rganos de las tres niveles territoriales; y disposiciones 
especificamente destinadas a cada uno de las niveles. 

IL REGIMEN DEL EJERCICIO DEL PODER PUBLICO 

1. Principios genera/es 

En el Capitulo I (Disposiciones Fundamentales) del Titulo IV (Del 
Poder Publico) de la Constituci6n, se pueden identificar un conjunto de 
principios generales y de tradici6n constitucional que se aplican a todas las 
ramas del Poder Publico. 

A. El principio de legalidad 

Ante todo esta el principio de legalidad que deriva del articulo 137 de 
la Constituci6n (con similar redacci6n a la del articulo 117 de la Constitu
ci6n de 1961) que dispone: 

La Constituci6n y la Ley definiran las atribuciones de los 6rganos que ejercen el 
Poder Ptiblico, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. 

Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Co11stituyente, (Aportes a la Asamblea Nacional 
Constituyente}, Torno II, (9 septiembre-17 octubre de 1999), Caracas, 1999, pag. 161 a 
164. 

2 Vease Allan R. Brewer-Carias, /11stitucio11es Politicas y Constitucionales, Torno II, El 
?oder Publico: Nacional, Estadal y Municipal, Caracas-San Cristobal, 1996, pag. 111 y 
sigts. 
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De esta nueva redacci6n se debe destacar que no se habla de "atribu
ciones del Poder Publico", lo cual era impropio, ya que el Poder Publico es 
una potestad constitucional y no un 6rgano; y en su lugar, como lo propusi
mos3 se habla de "las atribuciones de los 6rganos que ejercen el Poder Pu
blico", cuyas actividades son las que deben sujetarse a la Constituci6n y a 
las leyes. 

El principio de la legalidad o de conformidad con el derecho, por 
tanto, implica que las actividades que realicen los 6rganos que ejercen el 
Poder Publico deben someterse a la Constituci6n y a las leyes, por lo que las 
actividades contrarias al derecho estan sometidas al control tanto de la juris
dicci6n constitucional (art. 334) como de la jurisdicci6n contencioso
administrativa (art. 259). 

B. La nulidad de las actas emanadas de la autaridad usur
pada 

Siguiendo la tradici6n constitucional venezolana y con la misma re
dacci6n del articulo 119 de la Constituci6n de 1961, el articulo 138 precisa 
que "Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos". 

El supuesto de usurpaci6n de autoridad, que es mas grave que una in
competencia, apunta al hecho de que una persona no investida de autoridad, 
ejerza una funci6n que corresponde a un 6rgano estatal. Es una incompeten
cia constitucional que acarrea la nulidad absoluta de los actos que dicte el 
usurpador. Se distingue, asi la usurpaci6n de autoridad de otros vicios de 
incompetencia constitucional, como la usurpaci6n de funciones4. 

En la Constituci6n de 1999, sin embargo, se elimin6 otra norma de lar
ga tradici6n constitucional que tiene su origen en las Constituciones del Siglo 
pasado, que establecia un supuesto de nulidad de actos estatales viciados en la 
manifestaci6n de voluntad emitida bajo violencia y que estaba contenida en el 
articulo 120 de la Constituci6n de 1961, con el siguiente texto: 

"Es nula toda decision acordada por requisicion directa o indirecta de la fuer
za, o por reunion de individuos en actitud subversiva". 

C. Respansabilidad de las funcianarias 

El articulo 139 de la Constituci6n, por otra parte, recoge otra norma 
tradicional de nuestro constitucionalismo que establece el principio de la 
responsabilidad individual de los funcionarios publicos en el ejercicio del 
Poder Publico, al establecer que: 

3 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional 
Constituyente}, Torno II, op. cit. pags. 172 y 173. 

4 Yease sobre estos vicios Allan R. Brewer-Carias, Las Jnstituciones Fundamentales de! 
Derecho Administrativo y la Jurisprudencia Venezolana, Caracas, 1964, pag. 59. 
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"El ejercicio del Poder Publico acarrea responsabilidad individual por abuso 
o desviacion de poder o por violacion de esta Constitucion o de la Ley". 

Recoge la norma el principio del articulo 121 de la Constitucion de 
1961, pero agregando el concepto de desviacion de poder a los supuestos 
que generan responsabilidad de! funcionario. 

En consecuencia, la responsabilidad de los funcionarios que causen 
da:fios al ejercer el Poder Publico, se puede originar cuando ello ocurra por 
abuso de poder, es decir, por el llamado vicio en la causa de los actos esta
tales (falso supuesto, por ejemplo); por desviacion de poder, que es el vicio 
en la finalidad del acto estatal, al usarse el poder conferido para perseguir 
fines distintos a los establecidos en la norma atributiva de competencia; y en 
general, por violacion de la Constitucion o de la Ley, es decir, en general, 
por contrariedad al derecho5. 

D. Responsabilidad patrimonial def Estado 

Una de las innovaciones importantes de la Constitucion de 1999 en 
materia de regimen general del ejercicio del Poder Publico, es la prevision 
expresa del principio de la responsabilidad patrimonial del Estado por los 
dafios y perjuicios que causen los funcionarios en ejercicio de sus funciones. 

En la Constitucion de 1961 el principio de la responsabilidad del Es
tado, por supuesto, que se deducia de la prevision de! articulo 47 de que 
establecia que las personas no podian pretender que los entes estatales los 
indemnizaren sino por dafios causados por autoridades legitimas en ejercicio 
de su funcion publica; y del articulo 206, que regulaba la jurisdiccion con
tencioso administrativa (equivalente al articulo 259 de la Constitucion de 
1999), al atribuirle a los tribunales de dicha jurisdiccion, competencia para 
dictar sentencias de condena "al pago de sumas de dinero y a la reparacion 
de da:fios y perjuicios originados en responsabilidad de la Administracion". 

A propuesta nuestra6 se incluyo en la nueva Constitucion una nonna 
expresa en la materia, con el siguiente texto: 

Articulo I 40: EI Estado respondera patrimonialmente por los dafios que su
fran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la 
lesion sea imputable al funcionamiento de la Administracion Publica. 

La expresion "funcionamiento de la Administracion Publica", de ca
racter muy generico, permite que la responsabilidad del Estado se origine 
cuando la lesion se derive del funcionamiento normal o anormal de los ser-

5 Sobre estos vicios vease, Allan R. Brewer-Carias, Estado de Dereclw y Control Judi
cial, Madrid 1987, pags. 528 y sigts. 

6 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno 11, op. cit, pag. 184 y sigts. 
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vicios publicos a cargo del Estado o en general, de la actividad administrati
va realizada por la Administracion Publica, como estructura organica7. 

2. El regimen de la Administraci6n Publica 

La Constitucion de 1999, en relacion con el regimen general del Po
der Publico, establece un conjunto de normas destinadas a regular los prin
cipios fundamentales relativos a la Administracion Publica, como guia ge
neral de su actuacion, aplicables en los tres niveles de autonomia territorial, 
lo que sin duda constituye una novedad. 

A. Objeto y principios de actuaci6n 

La Constitucion precisa, en efecto, que la Administracion Publica esta 
al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honesti
dad, participacion, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendicion de 
cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la funcion publica, con someti
miento pleno a la ley y al derecho (art. 141). 

Estos principios son los que deben guiar el procedimiento administrativo 
con vista al mejoramiento de la accion administrativa. 

B. La organizaci6n de la Administraci6n Publica 

a. La Administraci6n Central 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 236, ordinal 20 de la 
Constitucion, corresponde al Presidente de la Republica en Consejo de Mi
nistros, fijar el numero, organizacion y competencia de los ministerios y 
otros organismos de la Administracion Publica Nacional, asi como tambien 
la organizacion y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los 
principios y lineamientos que sefiale la correspondiente ley organica. 

Se vario, en esta forma, de manera sustancial el sistema de la Consti
tucion de 1961, que rigidizaba la organizacion ministerial que solo la ley 
podia determinar (art. 193). 

b. El regimen de la Administraci6n Descentralizada 
funcionalmente 

La Constitucion de 1999 recogio la disposicion del articulo 230 de la 
Constitucion de 1961 al prever, en el articulo 142, que los institutos auto
nomos solo pueden crearse por ley; y que tales instituciones, asi como los 
intereses publicos en corporaciones o entidades de cualquier naturaleza, 
estan sujetos al control del Estado, en la forma que la ley establezca. 

7 Yease en general Luis Ortiz Alvarez, La Responsabilidad Patrimonial de la Adminis
traci611 Publica, Caracas, 1995. 
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c. El regimen de la informacion administrativa 

Por ultimo, en cuanto al regimen de la informaci6n administrativa, el 
articulo 143 de la Constituci6n establece un conjunto normativo innovador, 
en el siguiente sentido: 

En primer Lugar, consagra el derecho de los ciudadanos a ser infor
mados oportuna y verazmente por la Administraci6n Publica, sobre el esta
do de las actuaciones en que esten directamente interesados, y a conocer las 
resoluciones definitivas que se adopten; el derecho a ser notificados de los 
actos administrativos y a ser informados de los tramites del procedimiento 
administrativo. 

En segundo Lugar, se consagra el derecho de acceder a los archivos y 
registros administrativos, sin perjuicio de los limites aceptables dentro de 
una sociedad democratica en materias relativas a seguridad interior y exte
rior, a investigaci6n criminal ya la intimidad de la vida privada, de confor
midad con la ley que regule la materia de clasificaci6n de documentos de 
contenido confidencial o secreto. 

En tercer Lugar, se establece el principio de la prohibici6n de censura 
alguna a los funcionarios publicos en relaci6n con las informaciones que 
puedan dar sobre los asuntos bajo su responsabilidad. 

3. El regimen de la funcion publica 

A. El Estatuto de la funcion publica 

En la Constituci6n de 1999 se estableci6 una variaci6n en relaci6n 
con el regimen de los funcionarios publicos, al preverse los principios para 
el establecimiento de un Estatuto de la funci6n publica mas que para la Ca
rrera Administrativa como lo establecia la Constituci6n de 1961 (art.122). 

En este sentido, la Constituci6n dispone que la ley debe establecer el 
Estatuto de la Funci6n Publica mediante normas sobre el ingreso, ascenso, 
traslado, suspension y retiro de los funcionarios de la Administraci6n Publi
ca, en el cual, ademas, debe proveerse su incorporaci6n a la seguridad so
cial8. Ademas remite a la ley para determinar las funciones y requisitos que 
deben cumplir los funcionarios publicos para ejercer sus cargos (art. 144). 

B. El principio de dedicacion delfuncionario al Estado 

El articulo 145 de la Constituci6n, conforme al principio que estable
cia el articulo 122 de la Constituci6n de 1961, establece que los funciona
rios publicos estan al servicio del Estado y no de parcialidad alguna, preci-

8 Vease nuestra propuesta en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. 
cit. pag. 182. V ease en general Allan R, Brewer-Carias, El Estatuto def funcionario pu
blico en la Ley de Carrera Administrativa, Caracas, 1971. 
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sando, incluso, que su nombramiento y remoci6n no puede estar determina
do por la afiliaci6n u orientaci6n politica. 

C. Los principios de la carrera administrativa 

La Constituci6n estableci6, con caracter general, que los cargos de los 6r
ganos de la Administraci6n PUblica son de carrera (articulo 146), exceptuando 
los de elecci6n popular, los de libre nombramiento y remoci6n, los contratados, 
los obreros al servicio de la Administraci6n PUblica y los demas que determine 
la Ley. 

La consecuencia del principio de la carrera es que el ingreso de los 
funcionarios publicos y a los cargos de carrera deben realizarse mediante 
concurso publico, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y 
eficiencia. En cuanto al ascenso, debe estar sometido a metodos cientificos 
basados en el sistema de meritos, y el traslado, suspension y retiro debe ser 
de acuerdo con el desempefio de los funcionarios. 

D. El regimen de las remuneraciones 

El articulo 14 7 establece un principio general de disciplina del gasto 
publico, en el sentido de que para la ocupaci6n de cargos publicos de ca
racter remunerado es necesario que sus respectivos emolumentos esten pre
vistos en el presupuesto correspondiente. Las escalas de salarios en la Ad
ministraci6n Publica, dado su caracter estatutario, se deben establecer re
glamentariamente conforme a la ley. 

La Constituci6n, por otra parte, recogi6 el principio que estaba en el 
articulo 229 de la Constituci6n de 1961, conforme al cual, el Poder Nacio
nal, por ley organica, puede establecer limites razonables a los emolumentos 
que devenguen los funcionarios publicos tanto municipales y estadales, 
como nacionales. Ademas, previ6 que la ley nacional tambien debe estable
cer el regimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios publicos 
nacionales, estadales y municipales, siguiendo la orientaci6n establecida en 
la Enmienda N° 2 de la Constituci6n de 1961, sancionada en 1983. 

En esta forma; en cuanto al regimen de remuneraciones y pensiones, 
el Poder Nacional tiene competencias expresas para su regulaci6n respecto 
de los tres niveles territoriales. 

E. Las incompatibilidades 

a. En el desempefio de cargos 

Conforme al articulo 148, y siguiendo la orientaci6n del articulo 123 
de la Constituci6n de 1961, nadie puede desempefiar a la vez mas de un 
destino publico remunerado, a menos que se trata de los cargos academicos, 
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accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. Se elimin6 de las 
excepciones la referencia a los cargos edilicios y electorales que establecia 
el texto de 1961. (art. 123). 

En todo caso, la aceptaci6n de un segundo destino que no sea de los 
exceptuados, siempre implica la renuncia del primero; salvo cuando se trate 
de suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al principal. 

En cuanto a las jubilaciones o pensiones nadie puede disfrutar mas de 
una, salvo Ios casos expresamente determinados en Ia ley. 

b. En la contratacion con el Estado 

El articulo 124 de la Constituci6n de 1961 se recogi6, tambien, en la 
Constituci6n de 1999 (art. 145), al establecer que qui en este al servicio de 
los Municipios, de los Estados, de la Republica "y demas personas juridicas 
de derecho publico o de derecho privado estatales", no puede celebrar con
trato alguno con ellas, ni por si ni por interpuesta persona, ni en representa
ci6n de otro, salvo las excepciones que establezca la ley. 

Se destaca, de esta norma, Ia referencia a Ia clasificaci6n de las per
sonas juridicas en el derecho publico, en sus dos vertientes, que hemos pro
puesto desde hace afios: por una parte, las personas juridicas de derecho 
publico y las personas juridicas de derecho privado, segun la forma de crea
ci6n; y por la otra, las personas juridicas estatales y las personas juridicas no 
estatales, segun su integraci6n o no a la organizaci6n general del Estado9 • 

c. En la aceptaci6n de cargos u honores de gobier
nos extranjeros 

El principio del articulo 125 de la Constituci6n de 1961 tambien se 
recogi6 en el articulo 149 de la nueva Constituci6n, al establecer que los 
funcionarios publicos no pueden aceptar cargos, honores o recompensas de 
gobiernos extranjeros sin la autorizaci6n de la Asamblea Nacional. 

4. El regimen de la Contrataci6n Publica 

A. Los contratos de interes publico 

En la Constituci6n de 1999 se sigui6 la misma noci6n de contratos de 
interes publico para calificar los contratos que celebren las personas juridi
cas estatales (nacionales, estadales o municipales), con lo que los contratos 
de interes publico pueden ser contratos de interes publico nacional, de inte-

9 Yease Allan R. Brewer-Carias, "La distinci6n entre las personas publicas y las personas 
privadas y el sentido general de la problematica actual de la clasificaci6n de los sujetos 
de derecho en Revista de la Facultad de Derecho, N° 57, UCV. Caracas, 1976, pags. 
115 a 135. La distinci6n se puede apreciar, tambien, por ejemplo, en el texto de! articulo 
322. 
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res publico estadal o de interes publico municipal, segun concieman a los 
diversos niveles territoriales de distribucion del Poder Publico 10• 

En general, sabre los contratos de interes publico, el articulo 150 es
tablece que la ley puede exigir en los mismos determinadas condiciones de 
nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantias. 

B. La aprobaci6n legislativa 

En cuanto a la aprobacion legislativa de los contratos de interes pu
blico nacional, la Constitucion de 1999, a propuesta nuestra 11 , cambio radi
calmente la prevision del articulo 126 de la Constitucion de 1961, que mate
rialmente sometia a todos los contratos de interes publico nacional a la 
aprobacion legislativa, salvo las excepciones (contratos normales en el desa
rrollo de la Administracion Publica y aquellos para los cuales la ley no esta
blecia la aprobaci6n legislativa) que terminaron convirtiendose en la regla; 
y establecio que la celebracion de los contratos de interes publico nacional 
solo requiere la aprobacion de la Asamblea Nacional en los casos que se 
determinen expresamente en la ley. 

Por otra parte, en cuanto a los contratos de interes publico municipal, 
estadal o nacional, celebrados con Estados o entidades oficiales extranjeras 
o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, no pueden exc1uirse ni 
traspasarse a ellos, sin la aprobacion de la Asamblea Nacional. 

C. La clausula de inmunidad relativa de jurisdicci6n y la 
Clausula Calvo 

El articulo 151 de la Constitucion reprodujo exactamente el texto del arti
culo 127 de la Constitucion de 1961, como lo propusimos12, consagrando por 
tanto, la clausula de irimunidad relativa de jurisdiccion y la Clausula Calvo, asi: 

A rticulo 151: En los contratos de interes publico, si no fuere improcedente 
de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerara incorporada, aun 
cuando no estuviere expresa, una clausula segun la cual las dudas y contro
versias 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, de conformidad con sus leyes, sin que 
por ningiln motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras. 

I 0 V ease Allan R. Brewer-Carias, "Los contratos de interes publico nacional y su aproba
ci6n legislativa" en Revista de Derecho Publico, N° 11, EJV, Caracas, 1982, pags. 40 a 
54. Vease igualmente, Allan R. Brewer-Carias, Contratos Administrativos, Caracas, 
1992, pags. 28 a 36; y Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. cit. 
pag. 173. 

11 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. cit. pags. 175 a 177. 
12 V ease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno I, op. cit. pags. 209 a 233; 

y Debate Constituyente, Torno II, op. cit. pags. 174 y 175. 
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D. La clausula de protecci6n ambiental obligatoria 

Por otra parte, el articulo 129 de la Constituci6n exige la inclusion en 
los contratos que celebre la Republica (contratos de interes publico nacional 
celebrados por la Republica), de una clausula de protecci6n ambiental en los 
siguientes terminos: 

"En los contratos que la Republica celebre con personas naturales o juridicas, 
nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren 
los recursos naturales, se considerara incluida aun cuando no estuviera expre
sa, la obligacion de conservar el equilibrio ecologico, de permitir el acceso a 
la tecnologia y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente con
venidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si este resultara alte
rado, en los terminos que fije la ley". 

5. El regimen de las relaciones internacionales 

A. Principios genera/es 

De acuerdo con el articulo 152 de la Constituci6n, las relaciones in
temacionales de la Republica deben responder a los fines del Estado en 
funci6n del ejercicio de la soberania y de los intereses del pueblo. Dichas 
relaciones se rigen, entonces, por los principios de independencia, igualdad 
entre los Estados, libre determinaci6n y no intervenci6n en sus asuntos in
temos, soluci6n pacifica de los conflictos intemacionales, cooperaci6n, 
respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha 
por su emancipaci6n y el bienestar de la humanidad. 

La Republica debe mantener la mas firme y decidida defensa de estos 
principios y de la practica democratica en todos los organismos e institucio
nes intemacionales. 

B. Regimen constitucional de la integraci6n econ6mica re
gional 

En fin, en el articulo 153 de la Constituci6n de 1999, el proceso de 
integraci6n econ6mica latinoamericano y andino, en particular, encontr6 
fundamento constitucional en Venezuela. La precaria prevision del articulo 
108 de la Constituci6n de 1961, en nuestro criterio impedia a Venezuela 
ingresar decididamente al proceso13 • Por ello, propusimos a la Asamblea la 
incorporaci6n de una norma expresa destinada a la materia14, habiendose en 
consecuencia regulado en el articulo 153, que dispone: 

13 Vease Allan R. Brewer-Carias, lmplicaciones constitucionales de/ proceso de integra
ci6n econ6mica regional, Caracas, 1997. 

14 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno I, pags. 171 a 182 
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Articulo I 53: La Republica promoveni y favorecera la integracion latinoameri
cana y caribeiia, en aras de avanzar hacia la creacion de una comunidad de nacio
nes, defendiendo los intereses economicos, sociales, culturales, politicos y am
bientales de la region. La Republica podra suscribir tratados internacionales que 
conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo comiln de nuestras 
naciones, y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de 
sus habitantes. Para estos fines, la Republica podra atribuir a organizaciones su
pranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para 
llevar a cabo estos procesos de integracion. Dentro de las politicas de integracion 
y union con Latinoamerica y el Caribe, la Republica privilegiara relaciones con 
Iberoamerica, procurando sea una politica comiln de toda America Latina. Las 
normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integracion seran conside
radas parte integrante del ordenarniento legal vigente y de aplicacion directa y 
preferente a la legislacion intema. 

De esta norma debe destacarse, por su importancia en materia de in
tegraci6n, en primer lugar, la creaci6n de 6rganos supranacionales, a los 
cuales se pueden atribuir competencias que la Constituci6n asigna a los 
6rganos del Poder Publico, para que pueda existir un derecho comunitario; y 
segundo lugar, que las normas comunitarias no solo tienen aplicaci6n di
recta e inmediata en el derecho intemo, desde que se considera que son 
parte integrante del ordenamiento legal vigente, sino que tienen aplicaci6n 
preferente en relaci6n a las leyes nacionales que se les opongan. 

C. Aprobaci6n legislativa de Tratados 

Siguiendo la orientaci6n del articulo 128 de la Constituci6n de 1961, 
el articulo 154 de la nueva Constituci6n dispone que los tratados celebrados 
por la Republica deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su 
ratificaci6n por el Presidente de la Republica, a excepci6n de aquellos me
diante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexis
tentes de la Republica, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, 
ejecutar actos ordinarios en las relaciones intemacionales o ejercer faculta
des que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional. 

D. Clausula de soluci6n pacifica de controversias 

En los tratados, convenios y acuerdos intemacionales que la Republi
ca celebre, se debe insertar una clausula por la cual las partes se obliguen a 
resolver, por las vias pacificas reconocidas en el derecho intemacional o 
previamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, las controversias que 
pudieren suscitarse entre las mismas con motivo de su interpretaci6n o eje
cuci6n si no fuere improcedente y asi lo permita el procedimiento que deba 
seguirse para su celebraci6n (art. 155). 

Esta norma de la Constituci6n de 1999 equivale al articulo 129 de la 
Constituci6n de 1961. 
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6. El regimen de la seguridad y defensa de la Nacion 

En esta materia, la Constitucion de 1999, sin duda, contiene un cambio 
sustancial respecto de la Constitucion de 1961 la cual, solo contenia tres dis
posiciones relativas al tema: la que regulaba el regimen de las armas (art. 133) 
con antecedentes en la Constitucion de 1901; la que establecia la prohibicion 
del ejercicio simultaneo de la autoridad civil y la militar por un mismo fun
cionario, con excepcion del Presidente de la Republica quien es Comandante 
en Jefe de las Fuerzas Armadas por razon de su cargo (art. 131); y la que re
gulaba en general a las Fuerzas Armadas con el siguiente texto: 

"Articulo 132: Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una instituci6n 
apolitica, obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar 
la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democniticas y el res
peto a la Constituci6n y a las !eyes, cuyo acatamiento estara siempre por en
cima de cualquier otra obligaci6n. Las Fuerzas Armadas Nacionales estanin 
al servicio de la Republica, y en ningun caso al de una persona o parcialidad 
politica". 

En la nueva Constitucion, el regimen de la Seguridad y Defensa apa
rece con una normativa mas militarista, en una forma que no tiene antece
dentes en nuestro constitucionalismo 15 • 

A. La competencia estatal y de la poblacion 

El articulo 322 de la Constitucion comienza por disponer que la segu
ridad de la Nacion es competencia esencial y responsabilidad del Estado, 
fundamentada en el desarrollo integral de esta; y su defensa es responsabili
dad de los venezolanos y tambien de las personas naturales y juridicas, tanto 
de derecho publico como de derecho privado, que se encuentren en el espa
cio geografico nacional. 

Se destaca, asi, el termino seguridad de la Nacion que se concibe co
mo una funcion estatal; y la defensa de la Nacion como responsabilidad de 
todas las personas naturales y morales que se encuentren en el territorio 
nacional. 

B. Los Principios de la seguridad de la Nacion coma co
rresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad Civil 

En cuanto a la seguridad de la Nacion, como concepto constitucional, 
a pesar de la concepcion estatista que se establece en el articulo 322 como 
responsabilidad esencial del Estado; en el articulo 326 se establece que la 

15 V ease nuestros votos salvados sob re diversas normas de! Titulo en Allan R. Brewer
Carias, Debate Constituyente, Torno III, op. cit. pags. 228 a 233 y 303 a 306. 
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misma se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad 
civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, 
igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promocion y conservacion am
biental y afirmacion de los derechos humanos, asi como en la satisfaccion 
progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos 
sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura 
para la comunidad nacional. Todos estos principios, por supuesto, son los 
que estan enumerados en los articulos 1, 2 y 3 de la propia Constitucion. 

El principio de la corresponsabilidad que se establece en la norma, en 
todo caso, se ejerce sobre los ambitos economico, social, politico, cultural, 
geografico, ambiental y militar. 

Como se ha dicho, el articulo 327 tambien regula a los efectos de la 
aplicacion de los principios de seguridad de la Nacion, un regimen especifi
co para las fronteras. 

C. Los 6rganos de Seguridad y Defensa 

a. El Consejo de Defensa de la Nacion 

La Constitucion de 1999 crea, con rango constitucional (art. 323), al 
Consejo de Defensa de la Nacion como el maximo organo de consulta para 
la planificaci6n y asesoramiento del Poder Publico en los asuntos relaciona
dos con la defensa integral de la Nacion, su soberania y la integridad de su 
espacio geografico y para establecer el concepto estrategico de la Nacion. 

El referido Consejo esta presidido por el Presidente de la Republica y 
lo conforman, ademas, el Vicepresidente Ejecutivo, el Presidente de la 
Asamblea Nacional, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Pre
sidente del Consejo Moral Republicano y los Ministros de los sectores de 
defensa, seguridad interior, relaciones exteriores y planificacion, y otros 
cuya participacion se considere pertinente. 

En todo caso, corresponde a la ley organica respectiva fijar su organi
zacion y atribuciones. 

b. La Fuerza Armada Nacional 

a' Integraci6n 

Las antiguas Fuerzas Armadas Nacionales (Ejercito, Armada, Avia
cion y Guardia Nacional), en la Constitucion de 1999 pasan a ser una sola 
institucion, la Fuerza Armada Nacional, integrada, sin embargo, conforme 
al articulo 328, por el Ejercito, la Armada, la Aviacion y la Guardia Nacio
nal, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia 
para el cumplimiento de su mision, con un regimen de seguridad social in
tegral propio, segun lo establezca su respectiva ley organica. 
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b' Responsabilidades de los componentes 

De acuerdo con el articulo 329, ademas, el Ejercito, la Armada y la Avia
cion tienen como responsabilidad esencial la planificaci6n, ejecucion y control 
de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nacion. 

En cuanto a la Guardia Nacional esta solo debe cooperar en el desarrollo 
de dichas operaciones y tiene como responsabilidad basica la conduccion de las 
operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del pais. 

En todo caso, se establece en la Constitucion que la Fuerza Armada 
Nacional puede ejercer las actividades de policia administrativa y de inves
tigacion penal que le atribuya la ley. 

c' Caracter 

En el articulo 328 se precisa el caracter de la Fuerza Armada como 
instituci6n esencialmente profesional, sin militancia politica, organizada por 
el Estado para garantizar la independencia y soberania de la Nacion y asegu
rar la integridad del espacio geografico, mediante la defensa militar, la coo
peraci6n en el mantenimiento del orden interno y la participaci6n activa en 
el desarrollo nacional, de acuerdo con la Constitucion y la ley. 

En el cumplimiento de sus funciones, esta al servicio exclusivo de la 
Nacion y en ningun caso al de persona o parcialidad politica alguna. Sus 
pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinaci6n. 

No aparece en la Constituci6n, sin embargo, el caracter apolitico y no 
deliberante de la Fuerza Armada que establecia el articulo 132 de la Cons
titucion de 1961, ni la obligacion esencial de la Fuerza Armada Nacional de 
asegurar "la estabilidad de las instituciones democraticas y el respeto a la 
Constitucion y las leyes, cuyo acatamiento estara siempre por encima de 
cualquier otra obligacion", como lo disponia dicha norma. 

En cuanto a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Constitucion de 
1999, como se ha dicho, le otorga el derecho de voto (art. 325), y ademas 
precisa que los ascensos militares se obtienen por merito, escalaf6n y plaza 
vacante y son competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional, aun 
cuando deben estar regulados por la ley respectiva (art. 331). 

Se elimin6, asi, la prevision de la Constitucion de 1961 conforme a la 
cual los ascensos de altos oficiales debian tener autorizacion parlamentaria 
(art. 150, ord. 5°). 

c. Los 6rganos de seguridad ciudadana 

El articulo 332 de la Constitucion establece que el Ejecutivo Nacio
nal, para mantener y restablecer el orden publico, proteger al ciudadano o 
ciudadana, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades 
competentes y asegurar el pacifico disfrute de las garantias y derechos 
constitucionales, de conformidad con la ley, debe organizar: 
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I. Un cuerpo uniformado de policia nacional 
2. Un cuerpo de investigaciones cientificas, penales y criminalisticas 
3. Un cuerpo de bomberos y administraci6n de emergencias de caracter civil. 
4. Una organizacion de protecci6n civil y administraci6n de desastres. 

Todos estos 6rganos de seguridad ciudadana son de caracter civil y respeta
ran la dignidad y los derechos humanos, sin discriminacion alguna. 

A pesar de esta competencia nacional, el propio articulo precisa que 
la funci6n de las 6rganos de seguridad ciudadana, par supuesto, constituye 
una competencia concurrente con las Estados y Municipios establecidos en 
esta Constituci6n y la ley. 

La remisi6n a la Constituci6n, aqui, es para concatenar con las arti
culos 164, ordinal 6° sabre policia estadal y con el articulo 178, ord. 7° sa
bre policia municipal. Sin embargo, la remision a la ley, en esta norma, se 
refiere a la ley nacional, pues las competencias estadales y municipales en 
materia de policia, conforme a esas normas, se ejercen par esos niveles te
rritoriales "conforme a la legislacion nacional aplicable", lo que material
mente puede conducir a la marginaci6n de las competencias estadales y 
municipales y su absorcion y control par la policia nacional. 

D. El Regimen de las armas 

De acuerdo con el articulo 324 de la Constituci6n, en el mismo senti
do del articulo 133 de la Constitucion de 1961, solo el Estado puede poseer 
y usar armas de guerra, par lo que todas las que existan, se fabriquen o in
troduzcan en el pais pasaran a ser propiedad de la Republica sin indemniza
cion ni proceso. 

Sin embargo, en cuanto al control de las armas, particularmente las de 
caracter civil, constitucionalmente ha sido atribuido a la Fuerza Armada 
Nacional, institucion que se define coma la competente para reglamentar y 
controlar de acuerdo la ley respectiva la fabricaci6n, importacion, exporta
ci6n, almacenamiento, transito, registro, control, inspeccion, comercio, po
sesion y usos de otras armas (distintas de las de guerra), municiones y ex
plosivos. 

E. El Regimen de los documentos concernientes a la segu
ridad de la Nacion 

Conforme al articulo 325 de la Constitucion, se reserva al Ejecutivo 
Nacional (no es que "El Ejecutivo Nacional se reserva coma desacertada
mente esta redactado al articulo) la clasificacion y divulgacion de aquellos 
asuntos que guarden relacion directa con la planificacion y ejecucion de 
operaciones concemientes a la Seguridad de la Nacion, en las terminos que 
la ley establezca. 
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Apreciaci6n general: La base constitucional para el mi
litarismo 

Analizada globalmente la normativa anterior, pone en evidencia, en la 
Constitucion, un acentuado esquema militarista cuya combinacion con el 
centralismo y el presidencialismo podria conducir inconvenientemente al 
autoritarismo. 

En efecto, en la Constitucion quedo eliminada toda idea de sujecion o 
subordinacion de la autoridad militar a la autoridad civil, consagrandose, al 
contrario, una gran autonomia de la autoridad militar y de la Fuerza Armada 
Nacional, unificadas las cuatro fuerzas, con la posibilidad de intervenir en 
funciones civiles. 

Ello se evidencia de las siguientes regulaciones ya indicadas: prime
ro, de la eliminacion de la tradicional prohibicion de que la autoridad militar 
y la civil no pueden ejercerse simultaneamente, que establecia el articulo 
131 de la Constitucion de 1961; segundo, de la eliminacion del control por 
parte de la Asamblea Nacional respecto de las ascensos de los militares de 
alta graduacion (art. 331), queen el constitucionalismo historico siempre se 
habia previsto; tercero, de la eliminacion del caracter no deliberante y apo
litica de la institucion militar, como lo establecia el articulo 132 de la Cons
titucion de 1961, lo que abre la via para que la Fuerza Armada, como insti
tucion militar, pueda deliberar politicamente e intervenir y dar su parecer 
sabre los asuntos de las que esten resolviendo las organos del Estado; 
cuarto, de la eliminacion de la obligacion de la Fuerza Armada de velar por 
la estabilidad de las instituciones democraticas que preveia el articulo 132 
de la Constitucion de 1961; quinto, lo que es mas grave aun, de la elimina
cion de la obligacion de la Fuerza Armada de respetar la Constitucion y las 
leyes "cuyo acatamiento estara siempre por encima de cualquier otra obliga
cion", coma lo decia el articulo 132 de la Constitucion de 1961; sexto, de la 
atribucion de los militares, en forma expresa, del derecho al sufragio (art. 
330), lo cual podria ser incompatible, politicamente, con el principio de 
obediencia; septimo, del sometimiento a la autoridad de la Fuerza Armada 
de todo lo concemiente con el uso de armas y no solo las de guerra, lo que 
se le quita a la Administracion civil del Estado (art. 324); octavo, de la atri
bucion, en general, a la Fuerza Armada de competencias en materia de poli
cia administrativa (art. 329); novena, del establecimiento del privilegio pro
cesal a favor de las generales y almirantes de que para poder ser enjuicia
dos, el Tribunal Supremo de Justicia debe declarar previamente si hay o no 
merito para ello (art. 266, ord. 3); y decimo, de la adopcion en la Constitu
cion del concepto ya historico de la doctrina de la seguridad nacional, como 
globalizante, totalizante y omnicomprensiva, conforme a la cual todo lo que 
acaece en el Estado y la Nacion, concieme a la seguridad del Estado, incluso 
el desarrollo economico y social (art. 326). 
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Todo lo anterior da origen a un esquema militarista que constitucio
nalmente es una novedad, pero que puede conducir a un apoderamiento de 
la Administraci6n civil del Estado por la Fuerza Armada, a la cual, incluso 
se le atribuye en la Constituci6n "la participaci6n activa en el desarrollo 
nacional" (art. 328). 

Todo lo anterior, muestra un cuadro de militarismo realmente unico 
en nuestra historia constitucional que ni siquiera se encuentra en las Cons
tituciones de los regimenes militares. 

III. LAS COMPETENCIAS DEL POD ER PUBLICO 

La distribuci6n vertical del Poder Publico entre el Poder Municipal, el 
Poder Estadal y el Poder Nacional, en los terminos definidos en el articulo 
136 de la Constituci6n, conduce a una distribuci6n de competencias atribui
das de manera exclusiva a los distintos 6rganos del Poder Publico. Por ello, 
en la Constituci6n se precisan las competencias que corresponden a los 6r
ganos que ejercen el Poder Publico Nacional, el Poder Publico Estatal y el 
Poder Publico Municipal. 

1. Las competencias de! Poder Publico Nacional 

A. La enumeraci6n de competencias 

En la misma tradici6n del articulo 136 de la Constituci6n de 1961, el 
articulo 156 de la Constituci6n de 1999 enumera como de la competencia 
del Poder Publico Nacional, las siguientes: 

a. Las cuestiones de seguridad y defensa 

I. La politica y la actuaci6n intemacional de la Republica (art. 152 y 
sigts.). 

Adicionalmente se debe agregar la competencia para la aprobaci6n de 
los tratados (art. 154) 

2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la Re
publica, la conservaci6n de la paz publica y la recta aplicaci6n de la 
ley en todo el Territorio Nacional. 

6. La policia nacional (art. 332) 

Adicionalmente, debe, ademas, agregarse el regimen de policia para 
el ejercicio de las competencias en la materia de los Estados y Municipios 
(art- 164, ord. 6 y 178, ord. 7). 
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7. 
8. 

9. 
30. 
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La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional (arts. 326 y sigts.) 
La organizacion y regimen de la Fuerza Armada Nacional (arts. 328 y 
sigts.) 
El regimen de la administracion de riesgos y emergencias (art. 332). 
El manejo de la politica de fronteras con una vision integral del pais, 
que permita la presencia de la venezolanidad y el mantenimiento te
rritorial y la soberania en esos espacios. 

b. El regimen de los simbolos patrios 

3. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y hono
res de canicter nacional (art. 8). 

c. El regimen de las personas 

4. La naturalizacion, la admision, la extradicion y expulsion de extranje
ros o extranjeras (art. 38). 

5. Los servicios de identificacion 

d. El regimen de la division territorial 

10. La organizacion y regimen del Distrito Capital y de las dependencias 
federales (arts. 17 y 18). 

Adicionalmente, conforme al articulo 16, la division politico-territorial 
de la Republica y la creaci6n y regimen de los Territorios Federales y la Ley 
Organica de Regimen Municipal (art. 169). 

Asimismo, corresponde al Poder Nacional dictar las leyes de base re
lativas a las competencias concurrentes con los Estados (art. 165). 

e. El regimen de la justicia 

31. La organizacion y administracion nacional de la justicia, el Ministerio 
Publico y el Defensor del Pueblo. 

f. La legislaci6n general 

32. La legislacion en materia de derechos, deberes y garantias constitu
cionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y 
de derecho intemacional privado; la de elecciones; la de expropiacion 
por causa de utilidad publica o social; la de credito publico; la de pro
piedad intelectual, artistica e industrial; la del patrimonio cultural y 
arqueologico; la agraria; la de inmigracion y poblamiento; la de pue
blos indigenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previ
sion y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de nota
rias y registro publico; la de bancos y la de seguros; la de loterias, hi
podromos y apuestas en general; la de organizacion y funcionamiento 



LA CONSTITUCION DE 1999 97 

de los 6rganos del Poder Publico Nacional y demas 6rganos e institu
ciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la 
competencia nacional. 

g. El regimen tributario y los ingresos nacionales 

12. La creaci6n, organizaci6n, recaudaci6n, administraci6n y control de 
los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demas 
ramos conexos, el capital, la producci6n, el valor agregado, los hidro
carburos y minas, de los gravamenes a la importaci6n y exportaci6n 
de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de 
licores, alcoholes, y demas especies alcoh6licas, cigarrillos y demas 
manufacturas del tabaco, y los demas impuestos, tasas y rentas no 
atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constituci6n y la ley. 

13. La legislaci6n para garantizar la coordinaci6n y armonizaci6n de las 
distintas potestades tributarias, definir principios, parametros y limita
ciones, especialmente para la determinaci6n de los tipos impositivos o 
alicuotas de los tributos estadales y municipales, asi como para crear 
fondos especificos que aseguren la solidaridad interterritorial. 

14. La creaci6n y organizaci6n de impuestos territoriales o sobre predios ru
rales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudaci6n y control co
rresponda a los Municipios, de conformidad con esta Constituci6n. 

Ademas, el Poder Nacional tiene competencia para regular la organi
zaci6n, recaudaci6n, control y administraci6n de las ramos tributarios pro
pios de las Estados; y para establecer el regimen del Situado Constitucional 
de las Estados y la participaci6n municipal en el mismo (art. 164, ord. 4); y 
para regular la coparticipaci6n de las Estados en tributos nacionales (art. 
164, ord. 6). 

h. El regimen de la economia 

11. La regulaci6n de la banca central, del sistema monetario, de la mone
da extranjera, de! sistema financiero y del mercado de capitales; la 
emisi6n y acuiiaci6n de moneda. 

15. El regimen del comercio exterior y la organizaci6n y regimen de las 
aduanas. 
El regimen y administraci6n de las minas e hidrocarburos, el regimen 
de las tierras baldias, y la conservaci6n, fomento y aprovechamiento 
de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del pais. 
El Ejecutivo Nacional no podra otorgar concesiones mineras por 
tiempo indefinido. 
La Ley establecera un sistema de asignaciones econ6micas especiales 
en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren situados 
los bienes que se mencionan en este numeral, sin perjuicio de que 
tambien puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de 
otros Estados. 
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17. 
18. 
21. 
23. 
25. 

29. 
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El regimen de metrologia legal y control de calidad 
Los censos y estadisticas nacionales. 
Las politicas macroecon6micas, financieras y fiscales de la Rep11blica. 
Las politicas nacionales y la legislaci6n en materia de turismo 
Las politicas nacionales para la producci6n agricola, ganadera, pes
quera y forestal. 
El regimen general de los servicios publicos domiciliarios y, en espe
cial, electricidad, agua potable y gas. 

i. El regimen de! desarrollo social 

22. El regimen y organizaci6n del sistema de seguridad social. 
23. Las politicas nacionales y la legislaci6n en materia de sanidad, v1-

vienda, seguridad alimentaria. 
24. Las politicas y los serviclos nacionales de educaci6n y salud. 

J. El regimen de la ordenaci6n de! territorio y de la 
infraestructura 

19. El establecimiento, coordinaci6n y unificaci6n de normas y procedi
mientos tecnicos para obras de ingenieria, de arquitectura y de urba
nismo, y la legislaci6n sobre ordenaci6n urbanistica. 

20. Las obras publicas de interes nacional. 
23. Las politicas nacionales y la legislaci6n en materia de ambiente, 

aguas, ordenaci6n del territorio y naviera. 
26. El regimen del transporte nacional, de la navegaci6n y del transporte 

aereo terrestre, maritimo, fluvial y lacustre, de caracter nacional; de 
los puertos, de aeropuertos y su infraestructura. 

27. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales 
28. El regimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, asi 

como el regimen y la administraci6n de! espectro electromagnetico. 

B. Las competencias implicitas 

El ordinal 33 del articulo 156 de la Constituci6n, en igual forma que 
el ordinal 25 de! articulo 136 de la Constituci6n de 1961, atribuye al Poder 
Nacional una serie de competencias implicitas al referirse a: 

33. Toda otra materia que la presente Constituci6n atribuya al Poder Pu
blico Nacional, o que le corresponda por su indole o naturaleza. 

Esta competencia da lugar, en muchos casos a competencias concu
rrentes con los Estados y Municipios que deben estar reguladas en leyes de 
base nacionales (art. 165). 
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C. El principio descentralizador 

Tai coma se indic6, el articulo 157 de la Constituci6n permite a la 
Asamblea Nacional, par mayoria de sus integrantes, atribuir a las Munici
pios o a las Estados determinadas materias de la competencia nacional, a fin 
de promover la descentralizaci6n politica; entendida esta, coma lo precisa el 
articulo 158, coma politica nacional, para profundizar la democracia, acer
cando el poder a la poblaci6n, y creando las mejores condiciones, tanto para 
el ejercicio de la democracia coma para la prestaci6n eficaz y eficiente de 
las cometidos estatales. 

La modificaci6n del regimen constitucional de asignaci6n de compe
tencias al Poder Nacional, mediante su descentralizaci6n hacia las Estados y 
Municipios, sin duda, origina una modificaci6n de la Constituci6n conforme 
a lo previsto en el citado articulo 157. Par ello, estimamos que debi6 prever
se, en dicha norma, una mayoria calificada de las miembros de la Asamblea 
(coma se establecia en el articulo 137 de la Constituci6n de 1961), y no solo 
una mayoria simple, para poder producir la modificaci6n, que al aprobarse, 
tiene sin duda rango constitucional16• 

2. Las competencias de! Poder Estadal 

A. Enumeraci6n de las competencias exclusivas de las Es
tados 

El articulo 164 de la Constituci6n enumera a las competencias exclu
sivas de las Estados, asi: 

a. El regimen de las Poderes Publicos Estadales 

1. Dictar su Constituci6n para organizar los poderes publicos, de con
formidad con lo dispuesto en esta Constituci6n. 

Sin embargo, conforme al articulo 162, la ley nacional es la que debe 
regular el regimen de la organizaci6n y el funcionamiento de las Consejos 
Legislativos Estadales, que es uno de las poderes publicos de las Estados, lo 
que constituye una limitaci6n inadmisible a la autonomia de las Estados. 

b. El regimen de las Municipios 

2. La organizaci6n de sus Municipios y demas entidades locales y su di
vision politico territorial, conforme a esta Constituci6n ya la ley. 

16 V ease nuestro voto salvado en relaci6n con este aspecto en Allan R Brewer-Carias, 
Debate Constituyente, Torno III, op. cit. pags. 190 y 191. 
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El regimen de administraci6n de sus recursos es
tadales 

3. La administracion de sus bienes y la inversion y administracion de sus 
recursos, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones 
o asignaciones especiales del Poder Nacional, asi como de aquellos 
que se les asignen como participacion en los tributos nacionales. 

5. El regimen y aprovechamiento de minerales no metalicos, no reserva
dos al Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administracion de las 
tierras baldias en su jurisdiccion, de conformidad con la ley. 

d. El regimen tributario estadal y las ingresos esta
dales 

4. La organizacion, recaudacion, control y administracion de los ramos 
tributarios propios, segun las disposiciones de las leyes nacionales y 
estadales. 

7. La creacion, organizacion, recaudacion, control y administracion de 
los ramos de papel sellado, timbres y estampillas. 

Ademas, el articulo 167 define como ingresos de los Estados los s1-
guientes: 

1. Los procedentes de su patrimonio y de la administracion de sus bienes. 
2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones, y 

las que les sean atribuidas. 
3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales. 
4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado constitu

cional. El situado es una partida equivalente a un maximo del veinte 
por ciento del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente 
por el Fisco Nacional, la cual se distribuira entre los Estados y el Dis
trito Capital en la forma siguiente: un treinta por ciento de dicho por
centaje por partes iguales, y el setenta por ciento restante en propor
cion a la poblacion de cada una de dichas entidades. 
En cada ejercicio fiscal, los Estados destinaran a la inversion un mi
nimo del cincuenta por ciento del monto que les corresponda por con
cepto de situado. A los Municipios de cada Estado les correspondera, 
en cada ejercicio fiscal, una participacion no menor del veinte por 
ciento del situado y de los demas ingresos ordinarios del respectivo 
Estado. 
En caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional que impon
gan una modificacion del Presupuesto Nacional, se efectuara un rea
juste proporcional del situado. 
La ley establecera los principios, normas y procedimientos que pro
pendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos prove
nientes del situado constitucional y de la participacion municipal en el 
mismo. 
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5. Los demas impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les 
asigne por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de las 
haciendas publicas estadales. 
Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los Es
tados podran compensar dichas asignaciones con modificaciones de 
los ramos de ingresos sefialados en este articulo, a fin de preservar la 
equidad interterritorial. El porcentaje del ingreso nacional ordinario 
estimado que se destine al situado constitucional, no sera menor al 
quince por ciento del ingreso ordinario estimado, para lo cual se ten
dra en cuenta la situaci6n y sostenibilidad financiera de la Hacienda 
Publica Nacional, sin menoscabo de la capacidad de las administra
ciones estadales para atender adecuadamente los servicios de su com
petencia. 

6. Los recursos provenientes del Fonda de Compensacion lnterterrito
rial y de cualquier otra transferencia, subvenci6n o asignaci6n espe
cial, asi como de aquellos que se les asigne como participaci6n en los 
tributos nacionales, de conformidad con la respectiva ley. 

e. El regimen de la policia estadal y municipal 

6. La organizaci6n de la policia y la determinaci6n de las ramas de este 
servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legisla
ci6n nacional aplicable. 

f. El regimen de los Servicios publicos estadales 

8. La creaci6n, regimen y organizaci6n de los servicios publicos estadales; 

g. El regimen de la infraestructura y SU aprovecha
miento 

9. La ejecuci6n, conservaci6n, administraci6n y aprovechamiento de las 
vias terrestres estadales; 

10. La conservaci6n, administraci6n y aprovechamiento de carreteras y 
autopistas nacionales, asi como de puertos y aeropuertos de uso co
mercial, en coordinaci6n con el Ejecutivo Nacional. 

B. Las competencias residua/es 

Conforme al principio propio de las Federaciones, el ordinal 11 del 
articulo 167, en la misma forma que el ordinal 7 del articulo 17 de la Cons
tituci6n de 1961, atribuye a los Estados: 

11. Todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constituci6n, a 
la competencia nacional o municipal. 
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c. Las competencias concurrentes 

En cuanto a las competencias concurrentes entre el Poder Nacional y 
el Poder Estadal, conforme al articulo 165, las materias objeto de las mimas 
deben ser reguladas mediante leyes de base dictadas por el Poder Nacional, 
y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados. Esta legislaci6n debe estar 
orientada por los principios de la interdependencia, coordinaci6n, coopera
ci6n, corresponsabilidad y subsidiariedad. 

Estimamos que estas competencias concurrente debieron enumerarse, 
con referencia, por ejemplo, a las relativas a la salud, educaci6n, servicios 
sociales, ordenaci6n del territorio, medio ambiente, promoci6n de la agri
cultura, ganaderia, industria y comercio, defensa civil, promoci6n de la 
ciencia y la tecnologia, deporte y servicios publicos. No se hizo 17, por lo que 
queda a la ley nacional la precision de estas materias. 

Debe destacarse, por ultimo, que la noci6n de leyes de base que esta
ba en el Proyecto de Constituci6n, al final fue eliminado (art. 203). 

D. El principio descentralizador 

El mismo articulo 165 de la Constituci6n, ademas, establece como 
principio que los Estados deben descentralizar y transferir a los Municipios 
los servicios y competencias que gestionen y que estos esten en capacidad 
de prestar, asi como la administraci6n de los respectivos recursos, dentro de 
las areas de competencias concurrentes entre ambos niveles del Poder Pu
blico. Los mecanismos de transferencia deberan ser regulados por el orde
namiento juridico estadal. 

3. Las competencias de! Poder Municipal 

A. La enumeraci6n de las competencias de las Municipios 

El articulo 178 de la Constituci6n define como de la competencia del 
Municipio el gobierno y administraci6n de sus intereses y la gesti6n de las 
materias que le asigne la Constituci6n y las leyes nacionales, en cuanto con
cierne a la vida local, en especial, la ordenaci6n y promoci6n del desarrollo 
econ6mico y social, la dotaci6n y prestaci6n de los servicios publicos domi
ciliarios, la aplicaci6n de la politica referente a la materia inquilinaria con 
criterios de equidad, justicia y contenido de interes social, la promoci6n de 
la participaci6n, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida 
de la comunidad, en las siguientes areas: 

17 V ease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, To mo III, 
op. cit. pags. 193 y 194 
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1. Ordenaci6n territorial y urbanistica; patrimonio hist6rico; vivienda de inte
res social; turismo local; parques y jardines, plazas, balnearios y otros si
tios de recreaci6n; arquitectura civil, nomenclatura y omato publico. 

2. Vialidad urbana; circulaci6n y ordenaci6n del transito de vehiculos y 
personas en las vias municipales; servicios de transporte publico ur
bano de pasajeros y pasajeras. 

3. Espectaculos publicos y publicidad comercial, en cuanto concieme a 
los intereses y fines especificos municipales. 

4. Protecci6n del ambiente y cooperaci6n con el sanearniento ambiental; 
aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de lirnpieza, 
de recolecci6n y tratarniento de residuos y protecci6n civil. 

5. Salubridad y atenci6n primaria en salud, servicios de protecci6n a la pri
mera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educaci6n 
preescolar, servicios de integraci6n familiar del discapacitado al desarrollo 
comunitario, actividades e instalaciones culturales y deportivas. Servicios 
de prevenci6n y protecci6n, vigilancia y control de los bienes y las activi
dades relativas a las materias de la competencia municipal. 

6. Servicio de agua potable, electricidad y gas domestico, alcantarillado, 
canalizaci6n y disposici6n de aguas servidas; cementerios y servicios 
funerarios. 

7. Justicia de paz, prevenci6n y protecci6n vecinal y servicios de policia 
municipal, conforme a la legislaci6n nacional aplicable. 

8. Las demas que le atribuya la Constituci6n y la ley. 

A estas competencias debe agregarse, las relativas al registro civil atri
buidas en el C6digo Civil (art. 446 y sigts.) a la primera autoridad civil del 
Municipio que es el Alcalde (art. 174). 

Las actuaciones que corresponden al Municipio en la materia de su 
competencia, sin embargo, no menoscaban las competencias nacionales o 
estadales que se definan en la ley conforme a la Constituci6n. 

B. Los ingresos municipales 

El articulo 179 de la Constituci6n precisa que los Municipios tienen 
los siguientes ingresos: 

1. Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y bienes. 
2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas 

por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades eco
n6i:picas de industria, comercio, servicios, o de indole similar, con las 
limitaciones establecidas en esta Constituci6n; los impuestos sobre 
inmuebles urbanos, vehiculos, espectaculos publicos, juegos y apues
tas licitas, propaganda y publicidad comercial; y la contribuci6n espe
cial sobre plusvalias de las propiedades generadas por cambios de uso 
o de intensidad de aprovecharniento con que se vean favorecidas por 
los planes de ordenaci6n urbanistica. 
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El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participacion en 
la contribucion por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o es
tadales, conforme a las !eyes de creacion de dichos tributos. 
Los derivados del situado constitucional y otras transferencias o sub
venciones nacionales o estadales; 
El producto de las multas y sanciones en el ambito de sus competen
cias y las demas que Jes sean atribuidas; 
Los demas que determine la ley. 

C. El principio descentralizador de los Estados y Munici
pios hacia la comunidad 

El articulo 184 de la Constituci6n establece el principio de descentra
lizaci6n de competencias de los Estados y Municipios hacia la comunidad 
organizada, al establecer que la Ley debe establecer mecanismos abiertos y 
flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran 
a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos 
gestionen previa demostraci6n de su capacidad para prestarlos, promovien
do, conforme a los siguientes principios: 

1. La transferencia de servicios en materia de salud, educacion, vivienda, 
deporte, cultura, programas sociales, ambiente mantenimiento de 
areas industriales, mantenimiento y conservacion de areas urbanas, 
prevencion y proteccion vecinal, construccion de obras y prestacion 
de servicios publicos. A tal efecto, podran establecer convenios cuyos 
contenidos estaran orientados por los principios de interdependencia, 
coordinacion, cooperacion y corresponsabilidad. 

2. La participacion de las comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a 
traves de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubema
mentales, en la formulacion de propuestas de inversion ante las auto
ridades estadales y municipales encargadas de la elaboracion de los 
respectivos planes de inversion, asi como en la ejecucion, evaluacion 
y control de obras, programas sociales y servicios publicos en su ju
risdiccion. 

3. La participacion en los procesos economicos estimulando las expre
siones de la economia social, tales como cooperativas, cajas de aho
rro, mutuales y otras formas asociativas. 

4. La participacion de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en 
la gestion de las empresas publicas mediante mecanismos autogestio
narios y cogestionarios. 

5. La creacion de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de 
servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, 
propendiendo a su permanencia mediante el diseiio de politicas donde 
aquellas tengan participacion. 

6. La creacion de nuevos sujetos de descentralizacion a nivel de las pa
rroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de 
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garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gesti6n publica 
de los gobiemos locales y estadales y desarrollar procesos autogestio
narios y cogestionarios en la administraci6n y control de los servicios 
publicos estadales y municipales. 
La participaci6n de las comunidades en actividades de acercamiento a 
los establecimientos penales y de vinculaci6n de estos con la pobla
ci6n. 

4. El Consejo Federal de Gobierno como 6rgano interguberna
mental 

El articulo 185 de la Constituci6n establece un 6rgano de caracter in
tergubemamental, que integra los tres niveles de distribuci6n del Poder Pu
blico (Nacional, Estadal y Municipal), que es el Consejo Federal de Gobier
no como 6rgano encargado de la planificaci6n y coordinaci6n de politicas y 
acciones para el desarrollo del proceso de descentralizaci6n y transferencia 
de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios18• 

Este Consejo esta presidido por el Vicepresidente Ejecutivo e inte
grado por los Ministros, los Gobemadores, un Alcalde por cada Estado y 
por representantes de la sociedad organizada de acuerdo con la ley. 

El Consejo Federal de Gobiemo debe contar con una Secretaria, inte
grada por el Vicepresidente Ejecutivo, dos Ministros, tres Gobemadores y 
tres Alcaldes. 

Por otra parte, del Consejo Federal de Gobiemo depende el Fondo de 
Compensaci6n Jnterterritorial, destinado al financiamiento de inversiones 
publicas dirigidas a promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la 
cooperaci6n y complementaci6n de las politicas e iniciativas de desarrollo 
de las distintas entidades publicas territoriales, y a apoyar especialmente la 
dotaci6n de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de 
menor desarrollo relativo. Corresponde al Consejo Federal de Gobiemo, con 
base en los desequilibrios regionales, discutir y aprobar anualmente los re
cursos que deben destinarse al Fondo de Compensaci6n Interterritorial y las 
areas de inversion prioritaria a las cuales se deben aplicar dichos recursos. 

IV. LA ORGANIZACION DEL PODER PUBLICO NACIONAL 

1. El principio de la separaci6n organica de Poderes 

La Constituci6n en su articulo 136, ademas de organizar al Estado 
conforme al principio de la distribuci6n vertical del Poder Publico (Nacio-

18 Este 6rgano intergubernamental con el nombre de Consejo Territorial de Gobierno se 
cre6 por Decreto N° 3104 de 12-08-93 en Gaceta Oficial N° 35.273 de 12-08-93. Yease 
los comentarios en Allan R. Brewer-Carias, Informe sobre la Descentralizacion en Ve
nezuela 1993, Memoria def Ministro de Estado para la Descentralizaci611, Caracas 
1993, pags. 214 y sigts. 
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nal, Estadal y Municipal), establece el regimen del Poder Publico Nacional 
confom1e al principio de la separaci6n organica de poderes, rompiendo con 
la tradicional division tripartita del Poder (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) 
y agregando dos mas (Ciudadano y Electoral) en la siguiente forma: 

El Poder Publico Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciu
dadano y Electoral. 
Cada una de las ramas de! Poder Publico tiene sus funciones propias, pero los 
6rganos a los que incumbe su ejercicio colaboraran entre si en la realizacion 
de los fines de! Estado. 

En principio, la separacion de poderes deberia originar un esquema de 
pesos y contrapesos, de manera que cada Poder fuera independiente en rela
cion con el otro, particularmente en un sistema presidencial de gobiemo. Sin 
embargo, de la relacion entre los cinco poderes se puede apreciar un desba
lance general, al atribuirse a la Asamblea General la potestad de remover a 
los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (art. 265), al Contralor 
General de la Republica, al Fiscal General de la Republica y al Defensor del 
Pueblo (art. 279); y a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (art. 
296). 

En consecuencia, con estas atribuciones estamos en presencia de una 
primacia de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) sabre el Poder Judi
cial, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, cuyos organos, en definitiva, 
dependen de la voluntad del legislador. 

Por otra parte, en la relacion entre el Poder Ejecutivo Nacional y el 
Poder Legislativo, la Constitucion opto por continuar con el sistema presi
dencial de gobiemo, aun cuando se le hayan incrustado algunos elementos 
del parlamentarismo como ya habia sucedido en la Constitucion de 1961. 

Sin embargo, en la Constitucion de 1999, el presidencialismo se ha 
exacerbado por la extension del periodo constitucional del Presidente de la 
Republica, con reelecci6n inmediata; y por la perdida de balance o contra
peso de los dos poderes, entre otros aspectos por la eliminacion del bicame
ralismo. 

En efecto, el modelo presidencial escogido se combina con los si
guientes cuatro factores: en primer lugar, la extension del periodo presiden
cial a seis afios; y en segundo lugar, la reelecci6n inmediata del Presidente 
de la Republica (art. 230). Ello atenta contra el principio de la altemabilidad 
republicana al permitir un largo periodo de gobiemo de 12 afios. Pero los 
dos elementos anteriores se combinan con otros dos: tercero, lo complicado 
del referenda revocatorio del mandato (art. 72), lo que lo hace practica
mente inaplicable; y cuarto, la eliminacion del principio de la eleccion del 
Presidente por mayoria absoluta y doble vuelta, que estaba en el Proyecto 
aprobado en primera discusion. Ello se elimino en segunda discusion, con
servandose la eleccion por mayoria relativa (art. 228), que preve la Consti-
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tuci6n de 1961, y, por tanto, de gobiemos electos con una minoria de votos, 
que hace al sistema ingobemable. 

Con este modelo presidencialista, al que se agrega la posibilidad de 
disolucion de la Asamblea por el Presidente de la Republica, aun cuando en 
casos excepcionales de tres votos de censura parlamentaria al Vicepresi
dente Ejecutivo (art. 240), se exacerba el presidencialismo que no encuentra 
contrapeso en el bicameralismo que se elimina, sino mas bien refuerzo en 
otras reformas, como la regularizacion de las leyes habilitantes o de delega
cion legislativa a los efectos de emision de Decretos-Leyes y no solo en 
materia economica y financiera (art. 203), lo que podria significar un aten
tado a la garantia constitucional de la reserva legal. 

Otro elemento que debe mencionarse en la relacion entre los Poderes del 
Estado, es la atribucion dada al Tribunal Supremo de Justicia para decretar, sin 
mayores precisiones "la destitucion del Presidente de la Republica" (art. 233). 

2. El Poder Legislativo Nacional: la Asamblea Nacional 

A. La organizaci6n unicameral 

El Poder Legislativo Nacional se ejerce por la Asamblea Nacional 
como cuerpo unicameral. El Capitulo I del Titulo V de la Constitucion de 
1999 cambia asi, radicalmente, la tradicion bicameral que caracterizaba a 
los organos del Poder Legislativo Nacional desde 1811, y establece una sola 
Camara Legislativa lo que, por lo demas, es contradictorio con la forma 
federal del Estado. En una Camara Federal o Senado, en realidad, es que 
tiene sentido la disposicion del articulo 159 que declara a los Estados como 
entidades politicas iguales. Esa igualdad solo puede ser garantizada en una 
Camara Federal, donde haya igual representacion de cada uno de los Esta
dos, independientemente de su poblacion, para participar igualitariamente 
en la definicion de las politicas nacionales. 

Con la eliminacion del Senado y el establecimiento de una Asamblea 
Nacional Unicameral, en esta forma, se establece una contradiccion institu
cional entre el Federalismo y la descentralizacion politica19 

B. Composici6n y duraci6n 

De acuerdo con el articulo 186 de la Constitucion, la Asamblea Na
cional esta integrada por diputados elegidos en cada entidad federal, es de
cir, en los Estados y el Distrito Capital por votacion universal, directa, per
sonalizada y secreta con representacion proporcional, segun una base pobla
cional del 1, 1 % de la poblacion total del pais. 

19 V ease nuestro voto salvado sobre este tema en Allan R. Brewer-Carias, Debate Consti
tuyente, Torno III, op. cit. pags. 196 a 198. 
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Cada entidad federal tiene derecho a elegir, ademas, tres diputados 
adicionales a las antes sefialados. 

Los pueblos indigenas de la Republica tienen derecho a elegir tres di
putados de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus 
tradiciones y costumbres (art. 125). 

En todo caso, cada diputado tendra un suplente escogido en el mismo 
proceso. 

En cuanto al periodo constitucional de las diputados y, par tanto, de 
la Asamblea, el articulo 192 dispone que duraran 5 afios en el ejercicio de 
sus funciones, pudiendo ser reelegidos par dos periodos consecutivos coma 
maxima. 

C. Regimen de los diputados 

a. Representaci6n 

Los diputados son representantes del pueblo y de las Estados en su 
conjunto, no sujetos a mandatos ni instrucciones, sino solo a su conciencia. 
Su voto en la Asamblea Nacional es personal (art. 201). 

Con esta norma, en principio, quedan proscritas las fracciones parla
mentarias de caracter partidista o grupal. 

b. Condiciones de elegibilidad y de inelegibilidad 

Conforme al articulo 188, las condiciones para ser elegido diputado a 
la Asamblea Nacional son las siguientes: 

1. Ser venezolano o venezolana, por nacimiento, o por naturalizacion 
con quince afios de residencia en territorio venezolano. 

2. Ser mayor de veintiun afios de edad. 
3. Haber residido cuatro afios consecutivos en la en ti dad correspondiente 

antes de la fecha de la eleccion. 

En cuanto a las condiciones de inelegibilidad el articulo 189 dispone 
que no podran ser elegidos diputados 

1. El Presidente o Presidenta de la Republica, el Vicepresidente Ejecuti
vo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras, el Secretario 
o Secretaria de la Presidencia de la Republica y los Presidentes o Pre
sidentas y Directores o Directoras de los institutos autonomos y em
presas del Estado, hasta tres meses despues de la separacion absoluta 
de sus cargos. 

2. Los Gobemadores y Secretarios de gobiemo, de los Estados y el Dis
trito Capital, hasta tres meses despues de la separacion absoluta de sus 
cargos. 
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3. Los funcionarios o funcionarias municipales, estadales o nacionales, 
de institutos aut6nomos o empresas del Estado, cuando la elecci6n 
tenga lugar en la jurisdicci6n en la cual actUa, salvo si se trata de un 
cargo accidental, asistencial, docente o academico. 

Por otra parte, la Constituci6n permite que la ley organica pueda esta
blecer condiciones de inelegibilidad de otros funcionarios o funcionarias, 
con lo que la materia dej6 de ser de reserva constitucional como era en la 
Constituci6n de 1961 (art. 140). 

c. La dedicaci6n exclusiva, la rendici6n de cuentas y 
la revocatoria de/ mandato 

El principio general en esta materia esta establecido en el articulo 197 
de la Constituci6n cuando establece que los diputados a la Asamblea Nacio
nal estan obligados a cumplir sus labores a dedicaci6n exclusiva, en benefi
cio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculaci6n permanente con 
sus electores, atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniendolos 
informados acerca de su gesti6n y la de la Asamblea. 

Ademas, deben dar cuenta anualmente de su gesti6n a los electores y 
estaran sometidos al referendo revocatorio del mandato en los terminos 
previstos en la Constituci6n (art. 72) yen la ley sobre la materia. 

En los casos de revocatoria del mandato, conforme al articulo 198, el 
diputado a la Asamblea Nacional cuyo mandato fuere revocado, no puede 
optar a cargos de elecci6n popular en el siguiente periodo. 

d. Las incompatibilidades 

Los diputados a la Asamblea Nacional, conforme al articulo 190, no 
pueden ser propietarios o administradores o directores de empresas que 
contraten con personas juridicas estatales, ni pueden gestionar causas parti
culares de interes lucrativo con las mismas. Durante las votaciones sobre 
causas en las cuales surjan conflictos de intereses econ6micos, los inte
grantes de la Asamblea Nacional que esten involucrados en dichos conflic
tos, deben abstenerse. 

Por otra parte, los diputados a la Asamblea Nacional no pueden aceptar o 
ejercer cargos publicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, 
academicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicaci6n 
exclusiva (art. 191). Se elimin6 asi, la posibilidad de que los diputados pudieran 
ser designados Ministros, por ejemplo, sin que ello les ocasionara la perdida de 
la investidura como lo establecia el articulo 141 de la Constituci6n de 1961. 

e. La irresponsabilidad 

Los diputados a la Asamblea Nacional no son responsables por votos 
y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones y solo responden ante 
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los electores y el cuerpo legislativo de acuerdo con la Constituci6n y los 
reglamentos (art. 199). 

f. La inmunidad 

Los diputados a la Asamblea Nacional gozan de inmunidad en el ejer
cicio de sus funciones desde proclamaci6n hasta la conclusion de su man
dato ode la renuncia del mismo (art. 200). 

De los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea 
Nacional conoce, en forma privativa, el Tribunal Supremo de Justicia, (mica 
autoridad que puede ordenar, previa autorizaci6n de la Asamblea Nacional, 
su detenci6n y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante co
metido por un parlamentario, la autoridad competente lo debe poner bajo 
custodia en su residencia y debe comunicar inmediatamente el hecho al 
Tribunal Supremo de Justicia. 

Los funcionarios publicos que violen la inmunidad de los integrantes 
de la Asamblea Nacional, incurren en responsabilidad penal y deben ser 
castigados de conformidad con la ley. 

D. La Competencia de la Asamblea 

El articulo 187 de la Constituci6n atribuye a la Asamblea un conjunto 
de competencias que en la Constituci6n anterior estaban atribuidas al Con
greso, a la Camara de Diputados y al Senado. Dichas competencias son las 
siguientes: 

a. En materia constitucional 

2. Proponer enmiendas y reformas a la Constitucion, en los terminos es
tablecidos en esta Constitucion (arts. 341, 343 y 344 ). 

b. En materia legislativa 

1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcio
namiento de las distintas ramas del Poder Nacional. 

5. Decretar amnistias 
6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concer

niente al regimen tributario y al credito publico (arts. 314, 317 y 312). 
18. Aprobar por ley los tratados o convenios intemacionales que celebre 

el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta 
Constitucion (art. 154). 

c. En materia de control politico 

10. Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 
Ejecutiva y a los Ministros o Ministras. La mocion de censura solo 
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podra ser discutida dos dias despues de presentada a la Asamblea, la 
cual podra decidir, por las tres quintas partes de los diputados o dipu
tadas, que el voto de censura implica la destituci6n del Vicepresidente 
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o el Ministro o Ministra. 

11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o 
extranjeras en el pais. 

16. Velar por los intereses y autonomia de los Estados 
17. Autorizar la salida de! Presidente o Presidenta de la Republica de! te

nitorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso supe
rior a cinco dias consecutivos (art. 235). 

Ademas, decidir en las casos de falta absoluta y temporal del Presidente 
de la Republica (arts. 233 y 234), autorizar el enjuiciamiento del Presidente de la 
Republica (art. 266, ord. 2) y conocer de las Decretos de Estado de Excepci6n 
(arts. 338 y 339). 

d. En materia de nombramiento de funcionarios pu
blicos 

13. Autorizar a los funcionarios publicos o funcionarias publicas para 
aceptar cargos, hon ores o recompensas de gobiemos extranjeros (art. 
149). 

14. Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de 
la Republica y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomaticas Perma
nentes. 

e. En materia de remoci6n de altos funcionarios pu
blicos 

La Asamblea Nacional tiene competencia para remover a las Magis
trados del Tribunal Supremo de Justicia (art. 265), al Contralor General de 
la Republica, al Fiscal General de la Republica y al Defensor del Pueblo 
(art. 279); ya las integrantes del Consejo Nacional Electoral (art. 296), atri
buciones que, sin duda, constituyen una contradicci6n con el principio de la 
autonomia del Poder Judicial, del Poder Ciudadano y del Poder Electoral. 

f. En materia de control administrativo 

3. Ejercer funciones de control sobre el Gobiemo y Ia Administraci6n 
Publica Nacional, en los terminos consagrados en esta Constituci6n y 
la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta 
funci6n, tendran valor probatorio, en las condiciones que Ia ley esta
blezca. 

7. Autorizar los creditos adicionales al presupuesto (art. 314). 
8. Aprobar las lineas generales de! plan de desarrollo econ6mico y social 

de la Nacion, que seran presentadas por el Ejecutivo Nacional en el 
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transcurso del tercer trimestre de! primer afio de cada periodo consti
tucional (art. 236, ord. 18). 

9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interes na
cional, en los casos establecidos en la ley20 • Autorizar los contratos de 
interes publico municipal, estadal o nacional con Estados o entidades 
oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela 
(art. 150). 

12. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles de! 
dominio privado de la Nacion, con las excepciones que establezca la 
ley. 

15. Acordar los honores de! Panteon Nacional a venezolanos y venezola
nas ilustres, que hayan prestado servicios eminentes a la Republica, 
despues de transcurridos veinticinco afios de su fallecimiento. Esta 
decision podra tomarse por recomendacion del Presidente o Presi
denta de la Republica, de las dos terceras partes de los Gobernadores 
o Gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de las Univer
sidades Nacionales en pleno. 

g. En materias de orden interno 

4. Organizar y promover la participacion ciudadana en los asuntos de su 
competencia. 

19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en el se establezcan. 
20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separacion 

temporal de un diputado o diputada solo podra acordarse por el voto 
de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes. 

21. Organizar su servicio de seguridad intema 
22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las 

limitaciones financieras del pais. 
23. Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y organi

zacion administrativa. 
24. Todas las demas que le sefialen esta Constitucion y la ley. 

E. La organizaci6n de la Asamblea 

a. La directiva 

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional esta compuesta por un 
Presidente y dos Vicepresidentes, elegidos de su seno; y un Secretario y un 
Subsecretario designados de fuera de su seno, por un periodo de un afio. El 
reglamento debe establecer las formas de suplir las faltas temporales y ab
solutas de los miembros de la directiva (art. 194). 

Tanto el Presidente como el Vicepresidente de la Asamblea deben ser 
venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad (art. 41). 

20 Debe seiialarse, sin embargo, que el articulo 150 habla de aprobar, que es un acto poste
rior y no de autorizar, que es un acto previo. 
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b. Las Comisiones Permanentes 

El articulo 193 exige que la Asamblea Nacional nombre Comisiones 
Permanentes, ordinarias y especiales. 

En cuanto a las Comisiones Permanentes, en un numero no mayor de 
quince, deben estar referidas a los sectores de actividad. La Asamblea Na
cional puede crearlas o suprimirlas con el voto favorable de las dos terceras 
partes de sus integrantes. 

lgualmente la Asamblea puede crear Comisiones con caracter temporal 
para investigaci6n y estudio, todo ello de conformidad con su reglamento. 

c. La Comisi6n Delegada 

Durante el receso de la Asamblea, debe funcionar la Comisi6n Dele
gada integrada por el Presidente, los Vicepresidentes y los Presidentes de las 
Comisiones Permanentes (art. 195). 

Las atribuciones de la Comisi6n Delegada, enumeradas en el articulo 
196, son las siguientes: 

1. Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, cuando asi 
lo exija la importancia de algun asunto. 

2. Autorizar al Presidente o Presidenta de la Republica para salir de! te
nitorio nacional. 

3. Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar creditos adicionales. 
4. Designar Comisiones temporales integradas por integrantes de la 

Asamblea. 
5. Ejercer las funciones de investigacion atribuidas a la Asamblea. 
6. Autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favorable de las dos terce

ras partes de sus integrantes para crear, modificar o suspender servi
cios publicos en caso de urgencia comprobada. 

7. Las demas que establezcan la Constitucion y la ley. 

F. Las sesiones de la Asamblea y el quorum 

El primer periodo de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional 
debe comenzar, sin convocatoria previa, el cinco de enero de cada afio o el 
dia posterior mas inmediato posible y durara hasta el quince de agosto. 

El segundo periodo debe comenzar el quince de septiembre o el dia 
posterior mas inmediato posible y terminara el quince de diciembre (art. 
219). 

Por otra parte, la Asamblea Nacional se puede reunir en sesiones ex
traordinarias para tratar las materias expresadas en la convocatoria y las que 
les fueren conexas. Tambien puede considerar las que fueren declaradas de 
urgencia por la mayoria de sus integrantes (art. 220). 
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En todo caso, los requisitos y procedimientos para la instalacion y 
demas sesiones de la Asamblea Nacional, y para el funcionamiento de sus 
Comisiones, seran determinados por el reglamento. 

En ningun caso, el quorum puede ser inferior a la mayoria absoluta de 
los integrantes de la Asamblea Nacional (art. 221). 

G. El procedimiento para laformaci6n de las !eyes 

a. La definici6n de ley y sus clases 

De acuerdo con el articulo 202, ley es el acto sancionado por la 
Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reunan sistemati
camente las normas relativas a determinada materia se podran denominar 
codigos. 

Por otra parte, el articulo 203 define a las !eyes organicas como las 
que asi denomina la Constitucion; las que se dicten para organizar los Pode
res Publicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan 
de marco normativo a otras leyes. La Constitucion de 1999, en esta forma 
vario el concepto de ley organica, en el sentido de no repetir la prevision del 
articulo 163 de la Constitucion de 1961 que admitia que podian ser organi
cas las asi calificadas por la mayoria absoluta de las Camaras, independien
temente de su contenido. 

Todo proyecto de ley organica, salvo aquel que la propia Constitucion 
asi califica, debe ser previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el 
voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes antes de iniciarse 
la discusion del respectivo proyecto de ley. Esta votacion calificada tambien 
debe aplicarse para la modificacion de las leyes organicas. 

Por otra parte, otra innovacion en la materia es la prevision del con
trol constitucional a priori de las leyes organicas al disponer, el articulo 203, 
que las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de organica deben 
ser remitidas, antes de su promulgacion, a la Sala Constitucional del Tribu
nal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la constitucionali
dad de su caracter organico. La Sala Constitucional debe decidir la cuestion, 
en el termino de diez dias contados a partir de la fecha de recibo de la co
municacion. En todo caso, si la Sala Constitucional declara que no es orga
nica la ley perdera este caracter. 

Por otra parte, en el mismo articulo 203 de la Constitucion se precisa 
el concepto de !eyes habilitantes como las sancionadas por la Asamblea 
Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes, a fin de establecer las direc
trices, propositos y el marco de las materias que se delegan al Presidente de 
la Republica, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el 
plazo de su ejercicio. Se consagra, asi, formalmente la posibilidad de dele
gacion legislativa al Presidente de la Republica, lo constituye una novedad 
constitucional en el pais, particularmente porque al no establecerse limites 
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de contenido, podria conducir a la violaci6n de la garantia constitucional de 
la reserva legal. 

Por ultimo, en el Proyecto de Constituci6n tambien se definia un con
cepto de "leyes de base"; el cual se elimin6, pero qued6 referido en articulos 
aislados, como el articulo 165 que habla de "leyes de bases" en materia de 
competencias concurrentes entre el Poder Nacional y el Poder Estadal. 

b. La iniciativa legislativa 

Tal y como lo enumera el articulo 204 de la Constituci6n, la iniciativa 
para la discusi6n de las leyes ante la Asamblea corresponde: 

1. Al Poder Ejecutivo Nacional 
2. A la Comisi6n Delegada ya las Comisiones Permanentes 
3. A los integrantes de la Asamblea Nacional, en nllinero no menor de 

tres. 
4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a 

la organizaci6n y procedimientos judiciales. 
5. Al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los 6rganos 

que lo integran. 
6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia 

electoral. 
7. A los electores en un mimero no menor del 0,1% de los inscritos en el 

registro electoral permanente. 
8. Al Consejo Legislativo estadal, cuando se trate de leyes relativas a los 

Estados. 

c. Las discusiones 

a' Oportunidad 

En el caso de proyectos de ley presentados por los ciudadanos la dis
cusi6n debe iniciarse a mas tardar en el periodo de sesiones ordinarias si
guiente al que se haya presentado. El articulo 205 establece que si el debate 
no se inicia dentro de dicho lapso, el proyecto se debe someter a referendo 
aprobatorio de conformidad con la ley. 

b' Numero de discusiones 

Para convertirse en ley, todo proyecto debe recibir dos discusiones, en 
dias diferentes, siguiendo las reglas establecidas en la Constituci6n y en los 
reglamentos respectivos. Aprobado el proyecto, el Presidente de la Asam
blea Nacional debe declarar sancionada la ley (art. 207). 
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a" Primera discusi6n 

El articulo 208 dispone que en la primera discusion se debe conside
rar la exposicion de motivos y se deben evaluar sus objetivos, alcance y 
viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley. Ademas debe discu
tirse el articulado. 

Aprobado en primera discusion, el proyecto sera remitido a la Comi
sion directamente relacionada con la materia objeto de la ley y en caso de 
que el proyecto de ley este relacionado con varias Comisiones Permanentes, 
se designara una comision mixta para realizar el estudio y presentar el in
forme. 

Las Comisiones que estudien proyectos de ley presentaran el informe 
correspondiente en un plazo no mayor de 30 dias consecutivos. 

b" Segunda discusi6n 

Una vez recibido el informe de la Comision correspondiente, se debe 
dar inicio a la segunda discusion de! proyecto de ley, la cual se debe realizar 
articulo por articulo. 

Si en esta discusion se aprobare sin modificaciones, quedara sancio
nada la ley. En caso contrario, si sufre modificaciones, se debe devolver a la 
Comision respectiva para que esta las incluya en un plaza no mayor de 
quince dias continuos. Leida la nueva version del proyecto de ley en la ple
naria de la Asamblea Nacional, esta debe decidir por mayoria de votos lo 
que fuere procedente respecto a los articulos en que hubiere discrepancia y 
de los que tuvieren conexion con estos. Resuelta la discrepancia, el Presi
dente debe declarar sancionada la ley. (art. 209). 

c' Discusiones pendientes 

Cuando al termino de un periodo de sesiones quede pendiente la dis
cusion de un proyecto de ley, puede continuarse en las sesiones siguientes o 
en sesiones extraordinarias (art. 210). 

d. Las consultas 

El articulo 211 establece en forma general que durante el procedi
miento de discusion y aprobacion de los proyectos de leyes, la Asamblea 
Nacional o las Comisiones Permanentes, deben consultar a los otros organos 
del Estado, a los ciudadanos y a la sociedad organizada para oir su opinion 
sabre los mismos. 

En particular, ademas, conforme al articulo 206, los Estados deben 
ser consultados por la Asamblea Nacional, a traves de los Consejos Legisla
tivo, cuando se legisle en materias relativas a los mismos. La ley debe esta-
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blecer los mecanismos de consulta a la sociedad civil y demas instituciones 
de los Estados, por parte de los Consejos en dichas materias. 

e. Los derechos de palabra 

En la discusion de las leyes, como lo dispone el articulo 211, tienen 
derecho de palabra los Ministros en representacion del Poder Ejecutivo; el 
magistrado del Tribunal Supremo de Justicia a quien este designe, en repre
sentacion del Poder Judicial; el representante del Poder Ciudadano designa
do por el Consejo Moral Republicano; los integrantes del Poder Electoral; 
los Estados, a traves de un representante designado por el Consejo Legisla
tivo y los representantes de la sociedad organizada, en los terminos que 
establezca el reglamento de la Asamblea Nacional. 

f. F ormalidades 

El texto de las leyes debe estar precedido de la formula "La Asamblea 
Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela, decreta:" (art. 212). 
Ademas, una vez sancionada la ley, se debe extender por duplicado con la 
redaccion final que haya resultado de las discusiones, y ambos ejemplares 
deben ser firmados por el Presidente, los dos Vicepresidentes y el Secretario 
de la Asamblea Nacional, con la fecha de su aprobacion definitiva. Uno de 
los ejemplares de la ley debe ser enviado por el Presidente de la Asamblea 
Nacional, al Presidente de la Republica a los fines de su promulgacion. 

g. La promulgaci6n 

a' La oportunidad y veto presidencial 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 214, el Presidente de la 
Republica debe promulgar la ley dentro de los diez dias siguientes a aquel 
en que la haya recibido. 

Dentro de este lapso el Presidente puede, con acuerdo del Consejo de 
Ministros, solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposicion razonada, 
que modifique alguna de las disposiciones de la ley o levante la sancion a 
toda la ley o parte de ella. 

La Asamblea Nacional debe decidir acerca de los aspectos planteados 
por el Presidente de la Republica, por mayoria absoluta de los diputados 
presentes y debe remitirle la ley para la promulgacion. En este caso, el Pre
sidente de la Republica debe proceder a promulgar la ley dentro de los cinco 
dias siguientes a su recibo, sin poder formular nuevas observaciones. 

Sin embargo, cuando el Presidente de la Republica considere que la 
ley o alguno de sus articulos es inconstitucional, debe solicitar el pronun
ciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el 
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lapso de diez dias que tiene para promulgar la misma; debiendo decidir la 
Sala en el termino de 15 dias contados desde el recibo de la comunicaci6n 
del Presidente de la Republica. 

Si el Tribunal niega la inconstitucionalidad invocada o no decidiese 
en el lapso anterior, el Presidente de la Republica debe promulgar la ley 
dentro de las 5 dias siguientes a la decision del Tribunal o al vencimiento de 
dicho lapso. 

b' La publicaci6n 

La ley queda promulgada al publicarse con el correspondiente "Cum
plase" en la Gaceta Oficial de la Republica (art. 215). 

Cuando el Presidente de la Republica no promulgare la ley en las 
terminos sefialados, el Presidente y las dos Vicepresidentes de la Asamblea 
Nacional deben proceder a su promulgaci6n, sin perjuicio de la responsabi
lidad en que aquel incurra par su omisi6n (art. 216). 

En cuanto a las leyes aprobatorias de tratados, acuerdos, o convenios 
inemacionales la oportunidad en que deba ser promulgada la ley quedara a 
la discreci6n del Ejecutivo Nacional, de acuerdo con las usos intemaciona
les y la conveniencia de la Republica (art. 217). 

h. El principio derogatorio y modificatorio 

Conforme al articulo 218, las leyes se derogan por otras leyes y se 
abrogan par referenda, salvo las excepciones establecidas en esta Constitu
ci6n (art. 74). 

En todo caso, las leyes pueden ser reformadas total o parcialmente; en 
las casos en las que la ley sea objeto de reforma parcial, se debe publicar en 
un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. 

H. Los instrumentos de control politico y administrativo 

Tal coma lo precisa el articulo 222 de la Constituci6n, la Asamblea 
Nacional puede ejercer su funci6n de control mediante las siguientes meca
nismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autoriza
ciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en la Constituci6n y en la 
ley y cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento. 

En ejercicio del control parlamentario, la Asamblea pueda declarar la 
responsabilidad politica de las funcionarios publicos21 y solicitar al Poder 
Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal 
responsabilidad. 

21 Yease sobre esto Allan R Brewer-Carias "Aspectos de! control politico sobre la Admi
nistraci6n Publica" en Revista de Control Fiscal, N° I 0 I, Contralor[a General de la Re
publica, Caracas 1981, pags. I 07 a 130. 
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Por otra parte, tanto la Asamblea como sus Comisiones pueden reali
zar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su com
petencia, de conformidad con el reglamento (art. 223). 

Todos los funcionarios publicos estan obligados, bajo las sanciones 
que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a sumi
nistrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumpli
miento de sus funciones. 

Esta obligaci6n comprende tambien a los particulares; quedando a 
salvo los derechos y garantias que la Constituci6n consagra22 • 

Por ultimo, debe destacarse que conforme al articulo 224, el ejercicio 
de la facultad de investigaci6n no afecta las atribuciones de los demas poderes 
publicos. Sin embargo, en cuanto a los jueces, estos estan obligados a evacuar 
las pruebas para las cuales reciban comisi6n de la Asamblea Nacional y de sus 
Comisiones. 

3. El Poder Ejecutivo Nacional 

A. Los 6rganos de/ Poder Ejecutivo 

Conforme al articulo 225 de la Constituci6n, el Poder Ejecutivo se 
ejerce por el Presidente de la Republica, el Vicepresidente Ejecutivo, los 
Ministros y demas funcionarios que determinen la Constituci6n y la ley. 

B. El Presidente de la Republica 

a. Caracter: Jefe de/ Estado y de/ Gobierno 

Dado el sistema presidencial de gobierno que se conserva en la Cons
tituci6n, el articulo 226 dispone que el Presidente de la Republica es a la vez 
el Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condici6n dirige la 
acci6n del Gobierno. 

b. Elecci6n 

a' Condiciones de elegibilidad y de inelegibi
lidad 

Para ser elegido Presidente de la Republica se requiere ser venezolano por 
nacimiento, no poseer otra nacionalidad, mayor de treinta afios, de estado seglar 
y no estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme y cum
plir con los demas requisitos establecidos en la Constituci6n (art. 227). 

22 Vease Allan R. Brewer-Carias, "Los poderes de investigaci6n de los cuerpos legislati
vos y sus limitaciones, con particular referencia a los asuntos secretos", Revista de De
recho Publico, N° 10, EJV, Caracas 1982, pags. 25 a 42. 
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Sin embargo, no puede ser elegido Presidente de la Republica quien 
este en ejercicio de! cargo de Vicepresidente Ejecutivo, o Gobemador y 
Alcalde en el dia de su postulaci6n o en cualquier momento entre esta fecha 
y la de la elecci6n (art. 229). 

b' Elecci6n popular por mayoria relativa 

La elecci6n del Presidente de la Republica se debe siempre realizar 
por votaci6n universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. 

Se debe proclamar electo el candidato que hubiere obtenido la mayo
ria de votos validos. Asi lo dispone el articulo 228 de la Constituci6n, el 
cual sigui6 el mismos principio de la elecci6n por mayoria relativa del Pre
sidente de la Republica que establecia el articulo 183 de la Constituci6n de 
1961. Respaldamos la propuesta para queen la nueva Constituci6n se esta
bleciera el principio de la mayoria absoluta y la doble vuelta en la elecci6n 
presidencial, lo cual se elimin6 en la segunda discusi6n del Proyecto23 • 

c. El periodo constitucional y reelecci6n 

De acuerdo con el articulo 230, el periodo del Presidente de la Repu
blica es de 6 afios, pudiendo ser reelegido de inmediato y por una sola vez, 
para un periodo adicional. 

Estimamos que no era conveniente regular la reelecci6n inmediata 
extendiendo a la vez el periodo constitucional del Presidente de los 5 afios 
que establecia la Constituci6n de 1961 (art. 135) a 6 afios; por ello propusi
mos que el periodo fuese de 4 afios para que hubiera reelecci6n24 • 

d. La toma de posesi6n 

El candidato elegido como Presidente de la Republica debe tomar po
sesi6n del cargo el diez de enero del primer afio de su periodo constitucio
nal, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo 
sobrevenido el Presidente de la Republica no pudiese tomar posesi6n ante la 
Asamblea Nacional, lo debe hacer ante el Tribunal Supremo de Justicia. 
(art. 231). 

e. La responsabilidad y obligaciones genera/es 

El Presidente de la Republica es responsable de sus actos y del cum
plimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. Esta especialmente 

23 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Tomo III, 
op. cit. pags. 191 y 195. 

24 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Tomo III, 
op. cit. pags. 199 y 289. 
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obligado a procurar la garantia de los derechos y libertades de los venezola
nos, asi como la independencia, integridad, soberania del territorio y defen
sa de la Republica (art. 232). 

En ningun caso la declaraci6n de los estados de excepci6n modifica el 
principio de su responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo, ni la de 
los Ministros de conformidad con la Constituci6n y la ley (art. 232). 

f. Las faltas de! Presidente 

a' Las faltas absolutas 

El articulo 233 de la Constituci6n considera como faltas absolutas del 
Presidente de la Republica: la muerte, su renuncia, la destituci6n decretada 
por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad fisica o 
mental permanente, certificada por una junta medica designada por el Tri
bunal Supremo de Justicia y con aprobaci6n de la Asamblea Nacional, el 
abandono del cargo, declarado este por la Asamblea Nacional, asi como la 
revocatoria popular de su mandato. 

En los casos en los cuales se produzca la falta absoluta del Presidente 
electo o antes de tomar posesi6n, se debe proceder a realizar una nueva 
elecci6n universal, directa y secreta dentro e los 30 dias consecutivos si
guientes. En este caso, mientras se elige y toma posesi6n el nuevo Presi
dente se debe encargar de la Presidencia de la Republica, el Presidente de la 
Asamblea Nacional. 

Cuando la falta absoluta del Presidente de la Republica se produzca du
rante los primeros 4 afios del periodo constitucional, se debe proceder a una 
nueva elecci6n universal y directa dentro de los 30 dias consecutivos siguientes. 
En este caso, mientras se elige y toma posesi6n el nuevo Presidente, se debe 
encargar de la Presidencia de la Republica el Vicepresidente Ejecutivo. 

En los casos anteriores, el nuevo Presidente debe completar el perio
do constitucional correspondiente. 

En todo caso, si la falta absoluta se produce durante los ultimas 2 
afios del periodo constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo debe asumir la 
Presidencia de la Republica hasta completar el mismo. 

b' Las faltas temporales 

En cuanto a las faltas temporales del Presidente de la Republica, el 
articulo 234 dispone que deben ser suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo 
hasta por 90 dias, prorrogables por decision de la Asamblea Nacional por 90 
dias mas. 

Si una falta temporal se prolonga por mas de 90 dias consecutivos, la 
Asamblea Nacional debe decidir por mayoria de sus integrantes si debe 
considerarse que hay falta absoluta. 
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g. Las ausencias del territorio nacional 

Las ausencias del territorio nacional por parte del Presidente de la 
Republica solo requieren autorizaci6n de la Asamblea Nacional ode la Co
misi6n Delegada, cuando se prolongue por un lapso superior a 5 dias conse
cutivos (art. 235). 

h. Las atribuciones del Presidente de la Republica 

De acuerdo con el articulo 236 de la Constituci6n, son atribuciones y 
obligaciones del Presidente de la Republica, ademas de cumplir y hacer 
cumplir la Constituci6n y las leyes ( ord. 1 ), dictar una serie de actos, tanto 
de gobierno como administrativos, ademas de otros de orden legislativo. 

a' Los actos de gobierno 

Pueden considerarse como actos de gobierno, en general, los previstos 
en los siguientes ordinales del articulo 236: 

2. Dirigir la accion del Gobiemo. 
4. Dirigir las relaciones exteriores de la Republica y celebrar y ratificar 

los tratados, convenios o acuerdos intemacionales. 
5. Dirigir la Fuerza Annada Nacional en SU caracter de Comandante en Jefe, 

ejercer la suprema autoridad jerarquica de ella y fijar su contingente. 
6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover 

sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitan o capi
tana de navio, y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son 
privativos. 

7. Declarar los estados de excepcion y decretar la restriccion de garantias 
en los casos previstos en esta Constitucion. 

9. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias 
19. Conceder indultos. 
21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta 

Constitucion. 

Las facultades establecidas en los ordinales 7, 9 y 21 deben ejercerse 
en Consejo de Ministros. 

b' Los decretos-ley de legislaci6n delegada 

8. Dictar, previa autorizacion por una ley habilitante, decretos con fuerza 
de ley. 

Esta atribuci6n la debe ejercer el Presidente de la Republica en Con
sejo de Ministros. 
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c' Los actos administrativos 

Se pueden considerar actos administrativos los que resultan de las si
guientes atribuciones del Presidente: 

3. Nombrar y remover el Vicepresidente Ejecutivo ya los Ministros. 
11. Administrar la Hacienda Publica Nacional. 
12. Negociar los emprestitos nacionales. 
13. Decretar creditos adicionales al Presupuesto, previa autorizaci6n de la 

Asamblea Nacional o de la Comisi6n Delegada. 
14. Celebrar los contratos de interes nacional conforme a esta Constitu

ci6n y la ley. 
15. Designar, previa autorizaci6n de la Asamblea Nacional ode la Comi

si6n Delegada, al Procurador General de la Republica y a los jefes de 
las misiones diplomaticas permanentes. 

16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios cuya designaci6n le atri
buyen esta Constituci6n y la ley. 

22. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constituci6n. 
23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nacion. 

Las atribuciones indicadas en los ordinales 12, 13, 14 y 22 las debe 
ejercer el Presidente de la Republica en Consejo de Ministro. 

d' Los actos administrativos de caracter re
glamentario 

10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espiritu, pro
p6sito y raz6n. 

20. Fijar el numero, organizaci6n y competencia de los ministerios y otros 
organismos de la Administraci6n Publica Nacional, asi como tambien la 
organizaci6n y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los 
principios y lineamientos seiialados por la correspondiente ley organica. 

Estas atribuciones las debe ejercer el Presidente en Consejo de Mi
nistros. 

e' Las presentaciones ante la Asamblea 

17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del 
Vicepresidente Ejecutivo informes o mensajes especiales. 

18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecuci6n previa 
aprobaci6n de la Asamblea Nacional. 

Esta ultima atribuci6n la debe ejercer el Presidente de la Republica en 
Consejo de Ministros. 
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1. El refrendo del Vicepresidente y de los Ministros 

Todos las actos del Presidente de la Republica, con excepci6n de las 
sefialados en las ordinales 3 y 5 del articulo 236, deben ser refrendados para 
su validez par el Vicepresidente Ejecutivo y el Ministro o las Ministros 
respectivos. 

J. La Memoria y cuenta 

Dentro de las 10 primeros dias siguientes a la instalaci6n de la Asam
blea Nacional, en sesiones ordinarias, el Presidente de la Republica perso
nalmente debe presentar, cada afio, a la Asamblea un mensaje en que debe 
dar cuenta de las aspectos politicos, econ6micos, sociales y administrativos 
de su gesti6n durante el afio inmediatamente anterior (art. 237). 

C. El Vicepresidente Ejecutivo 

a. Caracter 

Una de las innovaciones de la Constituci6n de 1999 es la creaci6n de 
la figura del Vicepresidente Ejecutivo, coma 6rgano directo y colaborador 
inmediato del Presidente de la Republica en su condici6n de Jefe del Ejecu
tivo Nacional (art. 238). 

El Vicepresidente Ejecutivo debe reunir las mismas condiciones exi
gidas para ser Presidente de la Republica, y no puede tener ningun parentes
co de consanguinidad ni de afinidad con este. 

Esta figura, tal coma esta concebida, no cambia el caracter presiden
cial del sistema de gobiemo, coma resulta de sus atribuciones25 • 

b. Las atribuciones del Vicepresidente 

El articulo 239 precisa las siguientes atribuciones del Vicepresidente 
Ejecutivo: 

1. Colaborar con el Presidente o Presidenta de la Republica en la direc
ci6n de la acci6n del Gobiemo. 

2. Coordinar la Administraci6n Publica Nacional de conformidad con las 
instrucciones del Presidente o Presidenta de la Republica. 

3. Proponer al Presidente o Presidenta de la Republica el nombramiento 
y la remoci6n de los Ministros o Ministras. 

4. Presidir, previa autorizaci6n del Presidente o Presidenta de la Repu
blica, el Consejo de Ministros. 

25 Vease los comentarios crfticos en torno a esta reforma en Carlos Ayala Corao, El Regimen 
Presidencia/ en America Latina y las Planteamientos para su Reforma, Caracas, 1992. 
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5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Na
cional. 

6. Presidir el Consejo Federal de Gobiemo 
7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios o 

funcionarias nacionales cuya designaci6n no este atribuida a otra auto
ridad. 

8. Suplir las faltas temporales del Presidente de la Republica. 
9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente de la Republica. 
10. Las demas que le seiialen esa Constituci6n y la ley. 

c. La responsabilidad de! Vicepresidente 

Tal como lo indica expresamente el articulo 241, el Vicepresidente 
Ejecutivo es responsable de sus actos de conformidad con la Constituci6n y 
la ley. 

d. El voto de censura al Vicepresidente y sus efectos 

Conforme al articulo 240, la aprobaci6n de un moci6n de censura al 
Vicepresidente Ejecutivo, por una votaci6n no menor de las 3/5 partes de los 
integrantes de la Asamblea Nacional, implica su remoci6n. 

En estos casos, el funcionario removido no puede optar al cargo de 
Vicepresidente Ejecutivo ode Ministro por el resto del periodo presidencial. 

Por otra parte, la remoci6n del Vicepresidente Ejecutivo en tres 
oportunidades dentro de un mismo periodo constitucional, como consecuen
cia de la aprobaci6n de mociones de censura, faculta al Presidente de la 
Republica para disolver la Asamblea Nacional. 

Esta es la unica posibilidad que tiene el Presidente de Ia Republica de 
disolver Ia Asamblea, Ia cual se puede considerar como de dificil materiali
zaci6n, salvo que la propia Asamblea asi lo provoque aprobando el tercer 
voto de censura. En todo caso, el decreto de disoluci6n conlleva Ia convo
catoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de Ios 60 dias si
guientes a su disoluci6n. 

En todo caso, Ia Asamblea no puede ser disuelta en el ultimo afio de 
su periodo constitucional. 

D. Los Ministros 

a. Caracter 

Los Ministros son 6rganos directos del Presidente de Ia Republica, y 
reunidos conjuntamente con este y con el Vicepresidente Ejecutivo, integran 
el Consejo de Ministros (art. 242). 
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b. Los ministros de Estado 

Los Ministros, en general, son las titulares de las Despachos Ministe
riales que resulten de la organizaci6n de las Ministerios. Sin embargo, con
forme al articulo 243, el Presidente de la Rept'.tblica tambien puede nombrar 
Ministros de Estado, las cuales, ademas de participar en el Consejo de Mi
nistros, deben asesorar al Presidente de la Rept'.tblica y al Vicepresidente 
Ejecutivo en las asuntos que les fueren asignados. 

c. Las condiciones para ser Ministro 

Para ser Ministro se requiere poseer la nacionalidad venezolana y ser 
mayor de veinticinco afios, con las excepciones establecidas en la Constitu
ci6n (art. 244). 

En cuanto a las Ministros de las Despachos relacionados con la Segu
ridad de la Nacion, finanzas, energia y minas y educaci6n, el articulo 41 de 
la Constituci6n exige la nacionalidad venezolana por nacimiento y no tener 
otra nacionalidad. 

d. La responsabilidad 

Los Ministros son responsables de sus actos de conformidad con la 
Constituci6n y la ley (art. 244). 

e. El derecho de palabra en la Asamblea 

Los Ministros tienen derecho de palabra en la Asamblea Nacional y 
en sus Comisiones (art. 211). Ademas, pueden tomar parte en las debates de 
la Asamblea Nacional, sin derecho al voto (art. 245). 

f. La memoria 

Conforme al articulo 244, las Ministros deben presentar ante la 
Asamblea Nacional, dentro de las primeros 60 dias de cada afio, una memo
ria razonada y suficiente sabre la gesti6n del despacho en el afio inmediata
mente anterior, de conformidad con la ley. 

g. La moci6n de censura 

El articulo 246 de la Constituci6n establece que la aprobaci6n de una 
moci6n de censura a un Ministro par una votaci6n no menor de las 3/5 par
tes de las integrantes presentes de la Asamblea Nacional, implica su remo-
ci6n. 

En este caso, el funcionario removido no puede optar al cargo de Mi
nistro ni de Vicepresidente Ejecutivo por el resto del periodo presidencial. 
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E. El Consejo de Ministros 

Como se sefial6, las Ministros reunidos con el Presidente y con el Vi
cepresidente integran el Consejo de Ministros (art. 242). 

Las reuniones del Consejo de Ministros las preside el Presidente de la 
Republica pero puede autorizar al Vicepresidente Ejecutivo para que las 
presida cuando no pueda asistir a ellas. En todo caso, las decisiones tomadas 
deben ser ratificadas par el Presidente de la Republica. 

Conforme al mismo articulo 242 de la Constituci6n, de las decisiones 
del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el Vicepresidente 
Ejecutivo y las Ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan 
hecho constar su voto adverso o negativo. Par supuesto que dicha responsa
bilidad solidaria tambien comprende al Presidente de la Republica cuando 
presida el cuerpo. 

El Procurador General de la Republica debe asistir al Consejo de Mi
nistros, pero con solo derecho a voz (art. 250). 

Conforme al articulo 236 de la Constituci6n el Presidente de la Repu
blica debe ejercer, en Consejo de Ministros, las atribuciones sefialadas en 
las numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que la atribuya la 
ley para ser ejercida en igual forma, 

F. La Procuraduria General de la Republica 

a. Caracter 

La Procuraduria General de la Republica se define en la Constituci6n, 
coma un 6rgano del Poder Ejecutivo Nacional que asesora, defiende y repre
senta judicial y extrajudicialmente las intereses patrimoniales de la Republica 
(art. 247). En particular, la Constituci6n exige que la Procuraduria debe ser con
sultada para la aprobaci6n de las contratos de interes publico nacional. 

Corresponde a la ley organica determinar la organizaci6n, competen
cia y funcionamiento de la Procuraduria. 

b. Funcionarios 

La Procuraduria General de la Republica esta a cargo y bajo la direc
ci6n del Procurador General de la Republica, con la colaboraci6n de las 
demas funcionarios que determine su ley organica (art. 248). 

Para ser Procurador General de la Republica se requiere reunir las 
mismas condiciones exigidas para ser Magistrado del Tribunal Supremo de 
Justicia (art. 263). 

El nombramiento del Procurador General de la Republica correspon
de al Presidente de la Republica (art. 236, ord. 15), con la autorizaci6n de la 
Asamblea Nacional (art. 187, ord. 14). 
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G. El Consejo de Estado 

Otra innovaci6n de la Constituci6n de 1999 es la creaci6n del Consejo 
de Estado como 6rgano superior de consulta del Gobiemo y la Administra
ci6n Publica Nacional (art. 251). 

Tiene a su cargo recomendar politicas de interes nacional en aquellos 
asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la Republica reconozca de 
especial trascendencia y requiera su opinion. Corresponde a la ley respecti
va determinar sus funciones y atribuciones26 • 

El Consejo de Estado lo preside el Vicepresidente Ejecutivo y esta 
conformado, ademas, por cinco personas designadas por el Presidente de la 
Republica; un representante designado por la Asamblea Nacional; un repre
sentante designado por el Tribunal Supremo de Justicia y un Gobemador 
designado por el conjunto de mandatarios estadales (art. 252). 

4. El Poder Judicial 

A. Principios fundamentales 

a. La potestad judicial y el sistema de justicia 

Conforme al articulo 253 de la Constituci6n, la potestad de adminis
trar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la Republi
ca por autoridad de la ley. 

Ademas, conforme al articulo 26 de la Constituci6n, el Estado debe 
garantizar "una justicia gratuita, accesible, imparcial, id6nea, transparente, 
aut6noma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones 
indebidas ni formalismos o reposiciones inutiles". Quedan por determinar, 
los alcances por ejemplo, de la "equidad" como criterio de justicia. 

Conforme al articulo 253 corresponde a los 6rganos del Poder Judi
cial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los proce
dimientos que determinen las !eyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus senten-
cias. 

El sistema de justicia, es decir, los 6rganos del Poder Judicial esta 
constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demas tribunales que 
determine la ley, el Ministerio Publico, la Defensoria Publica, los 6rganos 
de investigaci6n penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema 
penitenciario, los medios altemativos de justicia, los ciudadanos que parti
cipan en la administraci6n de justicia conforme a la ley y los abogados auto
rizados para el ejercicio. 

26 Vease nuestro voto salvado sobre este tema en Allan R. Brewer-Carias, Debate Consti
tuyente, Torno III, op. cit. pag. 199. 
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b. La independencia y autonomia financiera de/ Po
der Judicial 

El principio de la independencia del Poder Judicial esta declarado en 
el articulo 254 de la Constituci6n, el cual, ademas, establece la autonomia 
financiera del mismo. Dicha norma, en efecto, dispone que el Tribunal Supre
mo de Justicia goza de "autonomia funcional, financiera y administrativa". 

A tal ef ecto, dentro del presupuesto general del Estado se le debe 
asignar al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del 2% 
del presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual 
no puede ser reducido o modificado sin autorizaci6n previa de la Asamblea 
Nacional. 

Lamentablemente, lo que aparecia como una norma constitucional ri
gida, se cambi6 al atribuir a la Asamblea Nacional la posibilidad de reducir 
o modificar el porcentaje sefialado. 

c. La gratuidad de lajusticia 

El articulo 26 de la Constituci6n garantiza la "justicia gratuita" por lo 
que conforme al mismo articulo 254 de la Constituci6n, el Poder Judicial no 
esta facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus 
serv1c10s. 

d. El proceso y los medios alternativos de justicia 

Conforme al articulo 257, el proceso constituye un instrumento fun
damental para la realizaci6n de la justicia. Por ello, las leyes procesales 
deben establecer la simplificaci6n, uniformidad y eficacia de los tramites y 
adoptaran un procedimiento breve, oral y publico. 

En ningun caso se debe sacrificar la justicia por la omisi6n de forma
lidades no esenciales. Esto lo complementa el articulo 26 de la Constituci6n 
al establecer que el Estado debe garantizar una justicia expedita, sin dilacio
nes indebidas, sin formalismo o reposiciones inutiles. 

Por su parte, el articulo 258 de la Constituci6n remite a la Ley para 
promover el arbitraje, la conciliaci6n, la mediaci6n y cualesquiera otros 
medios altemativos para la soluci6n de conflictos. 

e. Las jurisdicciones 

En la Constituci6n se establecen algunas normas que regulan en parti
cular, algunas jurisdicciones. 
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a' La jurisdicci6n constitucional 

La Constituci6n de 1999 establece expresamente que corresponde al Tri
bunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, ejercer exclusivamente la 
jurisdicci6n constitucional, para declarar la nulidad de las leyes y demas actos de 
los 6rganos que ejercen el Poder Publico, dictados en ejecuci6n directa e in
mediata de la Constituci6n o que tengan rango de Ley (art. 334). 

b' La jurisdicci6n disciplinaria judicial 

El articulo 267 de la Constituci6n establece la jurisdicci6n disciplina
ria judicial, remitiendo a la Ley la determinaci6n de los Tribunales discipli
narios que la ejerceran. 

c' La jurisdicci6n contencioso administrativa 

Siguiendo la orientaci6n del articulo 206 de la Constituci6n de 1961, 
el articulo 259 de la Constituci6n de 1999 dispone que: 

La jurisdicci6n contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo 
de Justicia y a los demas tribunales que determine la ley. Los 6rganos de la 
jurisdicci6n contencioso administrativa son competentes para anular los actos 
administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por 
desviaci6n de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparaci6n 
de dafios y perjuicios originados en responsabilidad de la Administraci6n; 
conocer de reclamos por la prestaci6n de servicios publicos; y disponer lo 
necesario para el restablecimiento de las situaciones juridicas subjetivas le
sionadas por la actividad administrativa. 

d' La jurisdicci6n electoral 

De acuerdo con el articulo 297 de la Constituci6n debe existir una ju
risdicci6n contencioso-electoral ejercida por la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia y los demas tribunales que determine la ley. 

e' La jurisdicci6n penal militar 

Conforme al articulo 261, la jurisdicci6n penal militar es parte inte
grante del Poder Judicial, y sus jueces deben ser seleccionados por concur
so. Su ambito de competencia, organizaci6n y modalidades de funciona
miento se deben regir por el sistema acusatorio, de acuerdo con lo previsto 
en el C6digo Organico de Justicia Militar. 

En todo caso, la comisi6n de delitos comunes, violaciones de dere
chos humanos y crimenes de lesa humanidad, seran juzgados por los tribu
nales ordinarios, limitandose la competencia de los tribunales militares a 
delitos de naturaleza militar. 
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La ley debe regular lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la 
competencia, organizacion y funcionamiento de los tribunales en cuanto no 
este previsto en esta Constitucion. 

f La justicia de paz 

Siguiendo la orientacion de la Ley Organica de la Justicia de Paz, el 
articulo 258 remite a la ley la organizacion de la justicia de paz en las co
munidades previendo, ademas, que los jueces de paz deben ser elegidos por 
votacion universal, directa y secreta, conforme a la ley. 

f. El regimen jurisdiccional en los pueblos indigenas 

Conforme al articulo 260 de la Constitucion se autoriza a las autori
dades legitimas de los pueblos indigenas para aplicar en su habitat instan
cias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que solo afecten a 
sus integrantes, segun sus propias normas y procedimientos, siempre que no 
sean contrarios a la Constitucion, a la ley y al orden publico. 

En todo caso, la ley debe determinar la forma de coordinacion de esta 
jurisdiccion especial con el sistema judicial nacional. 

B. El regimen general de la carrerajudicial 

a. El regimen de concursos 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 255 de la Constitucion, el 
ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se debe hacer por 
concursos de oposicion publicos que aseguren la idoneidad y excelencia de 
los participantes y seran seleccionados por los jurados de los circuitos judi
ciales, en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y 
juramento de los jueces corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley 
debe garantizar la participacion ciudadana en el procedimiento de seleccion 
y designacion de los jueces. 

b. La estabilidad 

Los jueces solo pueden ser removidos o suspendidos de sus cargos 
mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley. 

c. La profesionalizaci6n 

La ley debe propender a la profesionalizacion de los jueces, a cuyo 
efecto las Universidades deben colaborar en este proposito, organizando en los 
estudios universitarios de Derecho la especializacion judicial correspondiente. 
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d. La responsabilidad 

Tal como lo sefiala el articulo 255 de la Constituci6n, los jueces son 
personalmente responsables, en los terminos que determine la ley, por error, 
retardo u omisiones injustificadas, por la inobservancia sustancial de las 
normas procesales, por denegaci6n, parcialidad, y por los delitos de cohecho 
y prevaricaci6n en que incurran en el desempefio de sus funciones. 

e. Las incompatibilidades 

Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el 
ejercicio de sus funciones, el articulo 256 de las Constituci6n prescribe que los 
magistrados, jueces, fiscales del Ministerio Publico y defensores publicos, desde 
la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no pueden, 
salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo politico partidista, gremial, 
sindical o de indole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incom
patibles con su funci6n, ni por si ni por interpuesta persona, ni ejercer ninguna 
otra funci6n publica a excepci6n de actividades educativas. 

f. La prohibici6n de asociaci6n de los jueces 

Se prohibe a los jueces asociarse entre si (art. 256). Esto constituye, 
sin duda, una limitaci6n constitucional al derecho de asociaci6n (art. 52). 

C. El Tribunal Supremo de Justicia 

La Constituci6n de 1999 cre6 el Tribunal Supremo de Justicia en sus
tituci6n de la Corte Suprema de Justicia, compuesto por 6 Salas. 

a. Las Salas 

En efecto, el Tribunal Supremo de Justicia funciona en Sala Plena y 
en Sala Constitucional, Politico-Administrativa, Electoral, de Casaci6n Ci
vil, Casaci6n Penal y de Casaci6n Social, cuya integraci6n y competencia 
deben ser determinadas por su ley organica, regulandose solo la competen
cia de la Sala Social en lo referente a la casaci6n agraria, laboral y de meno
res (art. 262). En la primera discusi6n27 se aprob6 que cada Sala estaria inte
grada por 3 Magistrados, lo cual se modific6 en segunda discusi6n en 
cuanto a la Sala Constitucional que se llev6 a 5 Magistrados. Inexplicable
mente ello fue eliminado del texto publicado. Sin embargo, la Asamblea 
Nacional Constituyente al hacer las designaciones provisionales de Magis
trado el 22-12-99, nombr6 sin fundamento legal ni constitucional, 3 Magis-

27 Vease nuestro voto salvado en esta materia en Allan R. Brewer-Carias, Debate Consti
tuyente, Toma III, op.cit. pag. 200. 
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trados en cada Sala con excepci6n de la Sala Constitucional donde design6 
5 Magistrados. 

b. Los Magistrados 

a' Las condiciones 

De acuerdo con el articulo 263 de la Constituci6n, para ser Magistra
do del Tribunal Supremo de Justicia se requiere: 

1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento y sin otra nacionali
dad conforme al articulo 41 de la Constitucion. 

2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad. 
3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputacion, ha

ber ejercido la abogacia durante un minimo de quince aiios y tener ti
tulo universitario de postgrado en materia juridica; o haber sido profe
sor universitario o profesora universitaria en ciencia juridica durante 
un minimo de quince aiios y tener la categoria de profesor o profesora 
titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad co
rrespondiente a la Sala para la cual se postula, con un minimo de 
quince afios en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido presti
gio en el desempefio de sus funciones. 

4. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley. 

b' La postulaci6n 

El articulo 264 de la Constituci6n remite a la Ley la determinaci6n 
del procedimiento de elecci6n de los Magistrados del Tribunal Supremo. 
Sin embargo, precisa directamente que, en todo caso, podran postularse 
candidatos ante el Comite de Postulaciones Judiciales (art. 270), por inicia
tiva propia o por organizaciones vinculadas con la actividad juridica. El 
Comite, oida la opinion de la comunidad, debe efectuar una preselecci6n 
para su presentaci6n al Poder Ciudadano, el cual debe efectuar una segunda 
preselecci6n que debe ser presentada a la Asamblea Nacional, la cual en 
definitiva, es la que de be efectuar la selecci6n28 • 

Los ciudadanos pueden ejercer fundadamente objeciones a cualquiera 
de los postulados ante el Comite de Postulaciones Judiciales, o ante la 
Asamblea Nacional. 

c' El periodo 

El articulo 264 dispone que los magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia deben ser elegidos por un unico periodo de doce afios. En conse
cuencia, se excluye en reelecci6n de los Magistrados. 

28 Vease nuestro voto salvado en esta materia en Allan R. Brewer-Cariasm Debate Cons
tituyente, Torno III, op. cit. pags. 201 y sigts. y 290. 
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c. La remoci6n 

De acuerdo con el articulo 265, los magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia pueden ser removidos por la Asamblea Nacional mediante una 
mayoria calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa au
diencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por 
el Poder Ciudadano, en los terminos que la ley establezca. 

Esta, sin duda, es una inherencia no conveniente ni aceptable de la 
instancia politica del Poder en relaci6n con la Administraci6n de Justicia. 

d. Las atribuciones de! Tribunal Supremo 

El Tribunal Supremo de Justicia, ejerce, en exclusiva, la jurisdicci6n 
constitucional (art. 334), es la maxima autoridad judicial en la jurisdicci6n 
contencioso-administrativa (art. 259), resuelve los conflictos entre autorida
des judiciales, conoce en exclusiva de los recursos de casaci6n y de inter
pretaci6n y tiene a su cargo declarar si hay o no meritos para el enjuicia
miento de altos funcionarios. 

Tales atribuciones estan definidas en el articulo 266, en la forma siguiente: 

a' La jurisdicci6n constitucional 

1. Ejercer la jurisdicci6n constitucional conforme al Titulo VIII de esta 
Constituci6n. 

Corresponde a la Sala Constitucional ejercer en exclusiva la jurisdic
ci6n constitucional. 

b' La intervenci6n en el enjuiciamiento de al
tos funcionarios de! Estado 

Corresponde al Tribunal Supremo conocer del enjuiciamiento del De
fensor del Pueblo (art. 282) y ademas: 

2. Declarar si hay o no merito para el enjuiciamiento del Presidente o 
Presidenta de la Republica o quien haga sus veces, y en caso afirmati
vo, continuar conociendo de la causa previa autorizaci6n de la Asam
blea Nacional, hasta sentencia definitiva. 

3. Declarar si hay o no merito para el enjuiciamiento de! Vicepresidente o 
Vicepresidenta de la Republica, de los o las integrantes de la Asamblea 
Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o 
Ministras, del Procurador o Procuradora General, de! Fiscal o Fiscala Ge
neral, del Contralor o Contralora General de la Republica, del Defensor o 
Defensora del Pueblo, los Gobemadores o Gobemadoras, oficiales u ofi
cialas generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes 
o jefas de misiones diplomaticas de la Republica y, en caso afirmativo, 
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remitir los autos al Fiscal o Fiscala General de la Republica o a quien haga 
sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere comlln, continuani conocien
do de la causa hasta la sentencia definitiva. 

Corresponde a la Sala Plena ejercer estas competencias. 

c' La intervencion en la remocion de los ti tu
/ares de los organos de/ Poder Ciudadano 

El articulo 233 dispone que el Tribunal Supremo puede decretar la 
destituci6n del Presidente de la Republica. 

Por otra parte, conforme al articulo 279 de la Constituci6n, el Tribu
nal Supremo debe pronunciarse previamente a la remoci6n por la Asamblea 
Nacional de los Titulares del Poder Ciudadano (Contralor General de la 
Republica, Fiscal General de la Republica, Defensor del Pueblo). En igual 
sentido, el Tribunal Supremo debe pronunciarse previamente a la remoci6n, 
por la Asamblea, de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (art. 296). 

Estas competencias deben ejercerse en Corte Plena. 

d' En materia de jurisdiccion contencioso ad
ministrativa y contencioso electoral 

4. Dirirnir las controversias adrninistrativas que se susciten entre la Re
publica, algun Estado, Municipio u otro ente publico, cuando la otra 
parte sea alguna de esas rnismas entidades, a menos que se trate de 
controversias entre Municipios de un mismo Estado, caso en el cual la 
ley podra atribuir su conocirniento a otro tribunal. 

5. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demas actos 
administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, 
cuando sea procedente. 

Estas competencias corresponden a la Sala Politico Administrativa y 
a la Sala Electoral. 

e' Los recursos de interpretacion 

6. Conocer de los recursos de interpretaci6n sobre el contenido y alcance 
de los textos legales, en los terminos contemplados en la ley. 

Esta competencia actualmente se ejerce, conforme a la Ley Organica 
de la Corte Suprema, por la Sala Politico Administrativa. 

f Los conjlictos de competencia judicial 

7. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios 
o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o comiln a ellos 
en el orden jerarquico. 
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Estas competencias se ejercen por las diversas Salas. 

g' El tribunal de Casaci6n 

8. Conocer del recurso de casacion. 

Esta competencia corresponde a la Sala de Casaci6n Civil, de Casa
ci6n Penal y de Casaci6n Social. 

D. El gobierno y administraci6n de/ Poder Judicial 

Una de las innovaciones de la Constituci6n de 1999 fue el atribuir al 
Tribunal Supremo de Justicia el Gobiemo y la Administraci6n del Poder 
Judicial, eliminando al Consejo de la Judicatura que como 6rgano con auto
nomia funcional ejercia estas funciones, conforme a la prevision del articulo 
217 de la Constituci6n de 1961. 

a. La competencia 

De acuerdo con el articulo 267, entonces, corresponde al Tribunal 
Supremo de Justicia la direcci6n, el gobiemo y la administraci6n del Poder 
Judicial, la inspecci6n y vigilancia de los tribunales de la Republica y de las 
Defensorias Publicas. Igualmente, le corresponde la elaboraci6n y ejecuci6n 
de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial, conforme a 
los principios establecidos en el articulo 254. 

Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno 
creara una Direcci6n Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regio
nales. 

b. La jurisdicci6n disciplinaria 

La jurisdicci6n disciplinaria judicial estara a cargo de los tribunales 
disciplinarios que determine la ley (art. 267). 

El regimen disciplinario de los magistrados y jueces estara funda
mentado en el C6digo de Etica del Juez Venezolano, que debe dictar la 
Asamblea Nacional. 

El procedimiento disciplinario debe ser publico, oral y breve, conforme al 
debido proceso, en los terminos y condiciones que establezca la ley. 

c. El servicio de defensa publica 

El articulo 268 de la Constituci6n remite a la Ley para establecer la 
autonomia y organizaci6n, funcionamiento, disciplina e idoneidad del servi
cio de defensa publica, con el objeto de asegurar la eficacia del servicio y de 
garantizar los beneficios de la carrera del defensor. 
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d. La organizaci6n judicial 

La ley debe regular la organizaci6n de circuitos judiciales, asi coma 
la creaci6n y competencias de tribunales y cortes regionales a fin de promo
ver la descentralizaci6n administrativa y jurisdicciorial del Poder Judicial. 
(art. 269) 

e. El Comite de Postulaciones 

La Constituci6n concibe al Comite de Postulaciones Judiciales (art. 
270), coma un 6rgano asesor del Poder Judicial para la selecci6n de los 
candidatos a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia 
(art. 264). lgualmente, el Comite debe asesorar a los colegios electorales 
judicial es para la elecci6n de los jueces de la jurisdicci6n disciplinaria. 

Este Comite de Postulaciones Judiciales debe estar integrado por re
presentantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo 
que establezca la ley. 

f. El sistema penitenciario 

El articulo 272, de manera novedosa, establece principios generales 
sabre el sistema penitenciario, asi: 

El Estado garantizani un sistema penitenciario que asegure la rehabilitaci6n 
del intemo o intema y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los esta
blecimientos penitenciarios contaran con espacios para el trabajo, el estudio, 
el deporte y la recreaci6n, funcionaran bajo la direcci6n de penitenciaristas 
profesionales con credenciales academicas universitarias, y se reginin por 
una administraci6n descentralizada, a cargo de los gobiemos estadales o mu
nicipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatizaci6n. En gene
ral, se preferira en ellos el regimen abierto y el caracter de colonias agricolas 
penitenciarias. En todo caso las formulas de cumplimiento de penas no pri
vativas de la libertad se aplicaran con preferencia a las medidas de naturaleza 
reclusoria. El Estado creara las instituciones indispensables para la asistencia 
postpenitenciaria que posibilite la reinserci6n social del exintemo o exintema 
y propiciani la creaci6n de un ente penitenciario con caracter aut6nomo y con 
personal exclusivamente tecnico. 

5. El Poder Ciudadano 

Otra innovaci6n de la Constituci6n de 1999 ha sido declarar formal
mente coma formando parte de la distribuci6n del Poder Publico Nacional, 
ademas del Poder Legislativo Nacional, del Poder Ejecutivo Nacional y del 
Poder Judicial, tanto al Poder Ciudadano coma al Poder Electoral (art. 136). 

En cuanto al Poder Ciudadano, el mismo lo ejercen dos 6rganos de 
rango Constitucional con tradici6n en el pais, coma la Contraloria General 
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de la Republica y el Ministerio Publico (Fiscalia General de la Republica) y un 
6rgano nuevo creado par la Constituci6n de 1999, el Defensor del Pueblo en la 
orientaci6n general de las organismos similares creados en toda America Latina. 

A. Composici6n y funciones 

Conforme al articulo 273 de la Constituci6n las 6rganos del Poder 
Ciudadano son la Defensoria del Pueblo, el Ministerio Publico y la Contra
loria General de la Republica. 

Estos 6rganos tienen a su cargo, coma atribuci6n comun de confor
midad con la Constituci6n y la ley, prevenir, investigar y sancionar las he
chos que atenten contra la etica publica y la moral administrativa; velar par 
la buena gesti6n y la legalidad en el uso del patrimonio publico, el cumpli
miento y la aplicaci6n del principio de la legalidad en toda la actividad ad
ministrativa del Estado, e igualmente, promover la educaci6n coma proceso 
creador de la ciudadania, asi coma la solidaridad, la libertad, la democracia, 
la responsabilidad social y el trabajo (art. 274). 

En todo caso, el Poder Ciudadano es independiente y sus 6rganos gozan 
de autonomia funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del 
presupuesto general del Estado se le debe asignar una partida anual variable. 

Su organizaci6n y funcionamiento se debe establecer en ley organica. 

B. El Consejo Moral Republicano 

a. La composici6n 

De acuerdo con el articulo 273 de la Constituci6n el Poder Ciudadano 
se ejerce par el Consejo Moral Republicano integrado par el Defensor del 
Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la Republica. 

Uno de las titulares de dichos 6rganos debe ser designado par dicho 
Consejo coma su Presidente par el periodo de un afio, pudiendo ser reelecto 
(art. 274). 

b. Las Junciones 

Los representantes del Consejo Moral Republicano deben formular a 
las autoridades, y funcionarios de la Administraci6n Publica, las adverten
cias sabre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones legales. De no 
acatarse estas advertencias, el Consejo Moral Republicano puede imponer 
las sanciones establecidas en la ley. En caso de contumacia, el Presidente 
del Consejo Moral Republicano debe presentar un informe al 6rgano o de
pem.t:ucia al cual este adscrito el funcionario publico, para que esa instancia 
tome las correctivos de acuerdo con el caso, sin perjuicio de las sanciones a 
que hubiere lugar en conformidad con la ley (art. 275). 
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Ademas, conforme al articulo 278, el Consejo Moral Republicano de
be promover todas aquellas actividades pedag6gicas dirigidas al conoci
miento y estudio de la Constituci6n, al amor a la patria, a las virtudes civi
cas y democraticas, a los valores trascendentales de la Republica y a la ob-
servancia y respeto de los derechos humanos. · 

c. Los informes anuales 

El Presidente del Consejo Moral Republicano y los titulares de los 
6rganos del Poder Ciudadano deben presentar un informe anual ante la 
Asamblea Nacional en sesi6n plenaria. Asi mismo, deben presentar los in
formes que en cualquier momento les sean solicitados por la Asamblea Na
cional (art. 276). 

Tanto los informes ordinarios como los extraordinarios se deben publicar. 

d. Las obligaciones de colaboraci6n con los 6rganos 
de! Poder Ciudadano 

El articulo 277 establece, en general, que todos los funcionarios de la 
Administraci6n Publica estan obligados, bajo las sanciones que establezca la 
ley, a colaborar con caracter preferente y urgente con los representantes del 
Consejo Moral Republicano en sus investigaciones. 

El Consejo esta facultado para solicitarles las declaraciones y docu
mentos que consideren necesarios para el desarrollo de sus funciones, in
cluidos aquellos que hayan sido clasificados o catalogados con caracter 
confidencial o secreto de acuerdo con la ley. 

En todo caso, el Poder Ciudadano solo puede suministrar la informa
ci6n contenida en documentos confidenciales o secretos mediante los pro
cedimientos que establezca la ley. 

C. El nombramiento y remoci6n de los titulares de los 6r
ganos de! Poder Ciudadano 

A los efectos del nombramiento de los titulares de los 6rganos del Poder 
Ciudadano por la Asamblea Nacional, el Consejo Moral Republicano debe con
vocar un Comite de Evaluaci6n de Postulaciones del Poder Ciudadano, que 
debe estar integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad. 

Dicho Comite debe adelantar un proceso publico de cuyo resultado se 
debe obtener una tema por cada 6rgano del Poder Ciudadano, que debe ser 
sometida a la consideraci6n de la Asamblea Nacional que, mediante el voto 
favorable de las 2/3 partes de sus integrantes, escogera en un lapso no ma
yor de treinta dias continuos, al titular del 6rgano del Poder Ciudadano que 
este en consideraci6n. 

Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el 
Poder Electoral debe someter la tema a consulta popular. 
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El articulo 279 dispone, sin embargo, que en caso de no haber sido 
convocado el Comite de Evaluaci6n de Postulaciones del Poder Ciudadano, 
la Asamblea Nacional debe proceder, dentro de! plazo que determine la ley, 
a la designaci6n del titular del 6rgano del Poder Ciudadano correspondiente. 

Por ultimo, la misma norma dispone que los integrantes de! Poder 
Ciudadano pueden ser removidos de sus cargos por la Asamblea Nacional, 
previo pronunciamiento de! Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo 
establecido en la ley. 

D. La Defensoria de/ Pueblo 

a. Competencia 

La Defensoria de! Pueblo tiene a su cargo la promoci6n, defensa y vi
gilancia de los derechos y garantias establecidos en la Constituci6n y los 
tratados intemacionales sobre derechos humanos, ademas de los intereses 
legitimos, colectivos y difusos de los ciudadanos (art. 280). 

La actividad de la Defensoria del Pueblo, en todo caso se debe regir 
por los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e im
pulso de oficio (art. 283). 

b. El Defensor de/ Pueblo 

a' La designaci6n y el periodo 

La Defensoria del Pueblo acrua bajo la direcci6n y responsabilidad 
del Defensor del Pueblo, quien debe ser designado por la Asamblea por un 
unico periodo de siete afios (art. 280). Esto implica que no puede ser re
electo. 

b' Las condiciones 

Para ser Defensor de! Pueblo conforme al articulo 280 de la Constitu
c1on, se requiere ser venezolano, mayor de treinta afios. Sin embargo, el 
articulo 41 de la Constituci6n exige la nacionalidad venezolana por naci
miento y sin otra nacionalidad. 

Ademas, para ocupar este cargo la Constituci6n exige que el designa
do tenga manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos hu
manos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, etica y moral que 
establezca la ley. 

Las faltas absolutas y temporales del Defensor del Pueblo deben ser 
cubiertas de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
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c' Las atribuciones 

El articulo 281 precisa las siguientes atribuciones del Defensor del 
Pueblo: 

1. Velar por el efectivo respeto y garantia de los derechos humanos con
sagrados en esta Constituci6n y en los tratados, convenios y acuerdos 
intemacionales sobre derechos humanos ratificados por la Republica, 
investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen 
a su conocimiento. 

2. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios publicos, amparar 
y proteger los derechos e intereses legitimos, colectivos y difusos de las 
personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores 
cometidos en la prestaci6n de los mismos, interponiendo cuando fuere 
procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento 
a los administrados de los daiios y perjuicios que Jes sean ocasionados 
con motivo del funcionamiento de los servicios publicos. 

3. lnterponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas cor
pus, habeas data y las demas acciones o recursos necesarios para ejer
cer las atribuciones sefialadas en los numerales anteriores, cuando fue
re procedente de conforrnidad con la ley. 

4. Instar al Fiscal o Fiscala General de la Republica para que intente las 
acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios publi
cos o funcionarias publicas, responsables de la violaci6n o menoscabo 
de los derechos humanos. 

5. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hu
biere lugar respecto de los funcionarios publicos o funcionarias publicas 
responsables por la violaci6n o menoscabo de los derechos humanos. 

6. Solicitar ante el 6rgano competente la aplicaci6n de los correctivos y 
las sanciones a que hubiere lugar por la violaci6n de los derechos del 
publico consumidor y usuario, de conformidad con la ley. 

7. Presentar ante los 6rganos legislativos municipales, estadales o nacio
nales, proyectos de ley u otras iniciativas para la protecci6n progresi
va de los derechos humanos. 

8. Velar por los derechos de los pueblos indigenas y ejercer las acciones 
necesarias para su garantia y efectiva protecci6n. 

9. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los 6r
ganos del Estado, a fin de prevenir o proteger los derechos humanos. 

10. Formular ante los 6rganos correspondientes las recomendaciones y 
observaciones necesarias para la mejor protecci6n de los derechos 
humanos, para lo cual desarrollara mecanismos de comunicaci6n 
permanente con 6rganos publicos o privados, nacionales e intemacio
nales, de protecci6n y defensa de los derechos humanos. 

11. Promover y ejecutar politicas para la difusi6n y efectiva protecci6n de 
los derechos humanos. 

12. Las demas que establezcan la Constituci6n y la ley. 
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d' La inmunidad 

El Defensor del Pueblo conforme al articulo 282, goza de inmunidad 
en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, no puede ser perseguido, 
detenido, ni enjuiciado por actos relacionados con el ejercicio de sus fun
ciones. En todo caso del enjuiciamiento del Defensor del Pueblo conocera 
de manera privativa el Tribunal Supremo de Justicia. 

c. El regimen legal 

El articulo 283 de la Constituci6n remite a la ley para determinar lo 
relativo a la organizaci6n y funcionamiento de la Defensoria del Pueblo en 
el ambito municipal, estadal, nacional, y especial. 

E. El Ministerio Publico 

a. El Fiscal General de la Republica 

Conforme al Articulo 284, el Ministerio Publico esta bajo la direcci6n 
y responsabilidad del Fiscal General de la Republica, quien ejerce sus atri
buciones directamente con el auxilio de los funcionarios que determine la 
ley. 

Para ser Fiscal General de la Republica se requieren las mismas con
diciones de elegibilidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justi
cia. El Fiscal General de la Republica debe ser designado para un periodo de 
siete afios. 

b. Las atribuciones 

El articulo 285 define como atribuciones del Ministerio Publico, las 
siguientes: 

1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y ga
rantias constitucionales, asi como de los tratados, convenios y acuer
dos intemacionales suscritos por la Republica. 

2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administraci6n de justi
cia, el juicio previo y el debido proceso. 

3. Ordenar y dirigir la investigaci6n penal de la perpetraci6n de los he
chos punibles para hacer constar su comisi6n con todas las circuns
tancias que puedan influir en la calificaci6n y responsabilidad de los 
autores o las autoras y demas participantes, asi como el aseguramiento 
de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetraci6n. 

4. Ejercer en nombre del Estado la acci6n penal en los casos en que para 
intentarla o proseguirla no fuere necesario instancia de parte, salvo las 
excepciones establecidas en la ley. 
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5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la respon
sabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en 
que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector pu
blico, con motivo del ejercicio de sus funciones. 

6. Las demas que le atribuyan esta Constituci6n y la ley 

Sin embargo, estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los de
rechos y acciones que corresponden a los particulares o a otros funcionarios 
de acuerdo con la Constituci6n y la ley. 

c. El regimen legal 

El Articulo 286 de la Constituci6n tambien remite a la ley para de
terminar lo relativo a la organizaci6n y funcionamiento del Ministerio Pu
blico en el ambito municipal, estadal y nacional, la cual debe, ademas, pro
veer lo conducente para asegurar la idoneidad, probidad y estabilidad de los 
fiscales del Ministerio Publico. Asimismo, la ley debe establecer las normas 
para garantizar un sistema de carrera para el ejercicio de su funci6n. 

F. La Contra/aria General de la Republica 

a. Caracter 

La Contraloria General de la Republica es el 6rgano de control, vigi
lancia y fiscalizaci6n de los ingresos, gastos, bienes publicos y bienes na
cionales, asi como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de auto
nomia funcional, administrativa y organizativa, y orienta su actuaci6n a las 
funciones de inspecci6n de los organismos y entidades sujetas a su control 
(art. 287). 

b. El Contra/or General de la Republica 

Conforme al articulo 288, la Contraloria General de la Republica esta 
bajo la direcci6n y responsabilidad del Contralor General de la Republica, 
quien debe ser venezolano, mayor de treinta afios y con probada aptitud y 
experiencia para el ejercicio del cargo. Sin embargo, el articulo 41 de la 
Constituci6n exige para ser Contralor la nacionalidad venezolana por naci
miento sin otra nacionalidad. 

El Contralor General de la Republica tambien debe ser designado pa
ra un periodo de siete afios (art. 288). 

c. Las atribuciones 

Son atribuciones de la Contraloria General de la Republica, conforme 
al articulo 289 de la Constituci6n, las siguientes: 
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Ejercer el control, la vigilancia y fiscalizacion de los ingresos, gastos 
y bienes publicos, asi como las operaciones relativas a los mismos, sin 
perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros organos en el caso 
de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley. 
Controlar la deuda publica, sin perjuicio de las facultades que se atri
buyan a otros organos en el caso de los Estados y Municipios, de con
formidad con la ley. 
Inspeccionar y fiscalizar los organos, entidades y personas juridicas 
del sector publico sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, 
disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el 
patrimonio publico, asi como dictar las medidas, imponer los reparos 
y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformi
dad con la ley. 
Instar al Fiscal o Fiscala de la Republica a que ejerzan las acciones ju
diciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos 
cometidos contra el patrimonio publico y de los cuales tenga conoci
miento en el ejercicio de sus atribuciones. 
Ejercer el control de gestion y evaluar el cumplimiento y resultado de 
las decisiones y politicas publicas de los organos, entidades y perso
nas juridicas del sector publico sujetos a su control, relacionadas con 
sus ingresos, gastos y bienes. 
Las demas que le atribuyan esta Constitucion y la ley. 

d. El regimen legal 

La ley es la que debe determinar lo relativo a la organizaci6n y fun
cionamiento de la Contraloria General de la Republica y del sistema nacio
nal de control fiscal (art. 290). 

e. El regimen de la Contra/aria General de la Fuer
za Armada Nacional 

En el Capitulo relativo a la Contraloria General de la Republica se 
consagra expresamente la existencia de la Contraloria General de la Fuerza 
Armada, asi: 

A rticulo 2 91 La Contraloria General de la Fuerza Armada es parte inte
grante del sistema nacional de control. Tendra a su cargo la vigilancia, con
trol y fiscalizacion de los ingresos, gastos y bienes publicos afectos a la Fuer
za Armada Nacional y sus organos adscritos, sin menoscabo del alcance y 
competencia de la Contraloria General de la Republica. Su organizacion y 
funcionamiento lo determinara la ley respectiva y estara bajo la direccion y 
responsabilidad del Contralor o Contralora General de la Fuerza Armada 
quien sera designado mediante concurso de oposicion. 
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6. El Poder Electoral 

Otra innovaci6n de la Constituci6n de 1999 fue elevar al rango cons
titucional al 6rgano de control electoral, el cual conforme a la Constituci6n 
de 1961 (art. 113) solo tenia rango legal. 

A. Los 6rganos 

El articulo 292 dispone que el Poder Electoral se ejerce por el Con
sejo Nacional Electoral como ente rectory, como organismos subordinados 
a este, la Junta Electoral Nacional, la Comisi6n de Registro Civil y Electoral 
y la Comisi6n de Participaci6n Politica y Financiamiento, con la organiza
ci6n y el funcionamiento que establezca la ley organica respectiva. 

B. Las atribuciones 

Las funciones del Poder Electoral se definen en el articulo 293 de la 
Constituci6n asi: 

1. Reglamentar las !eyes electorales y resolver las dudas y vacios que 
estas susciten o contengan. 

2. Formular su presupuesto, el cual tramitara directamente ante la Asam
blea Nacional y administrara aut6nomamente. 

3. Emitir directivas vinculantes en materia de financiamiento y publici
dad politico-electorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas. 

4. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. 
5. La organizaci6n, administraci6n, direcci6n y vigilancia de todos los 

actos relativos a la elecci6n de los cargos de representaci6n popular de 
los poderes publicos, asi como de los referendos. 

6. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y orga
nizaciones con fines politicos en los terminos que sefiale la ley. Asi 
mismo, podran organizar procesos electorales de otras organizaciones 
de la sociedad civil a solicitud de estas, o por orden de la Sala Electo
ral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y 
organizaciones aqui referidas cubrinin los costos de sus procesos elec
cionarios. 

7. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral. 
8. Organizar la inscripci6n y registro de las organizaciones con fines po

liticos y velar porque estas cumplan las disposiciones sobre SU regi
men establecidas en la Constituci6n y la ley. En especial, decidira so
bre las solicitudes de constituci6n, renovaci6n y cancelaci6n de orga
nizaciones con fines politicos, la determinaci6n de sus autoridades le
gitimas y sus denominaciones provisionales, colores y simbolos. 

9. Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las or
ganizaciones con fines politicos. 

10. Las demas que determine la ley. 
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Los 6rganos del Poder Electoral deben garantizar la igualdad, confia
bilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, 
asi como la aplicaci6n de la personalizaci6n del sufragio y la representaci6n 
proporcional. 

C. La independencia y autonomia 

El articulo 294 establece que los 6rganos del Poder Electoral se rigen 
por los principios de independencia organica, autonomia funcional y presu
puestaria, despartidizaci6n de los organismos electorales, imparcialidad y 
participaci6n ciudadana; descentralizaci6n de la administraci6n electoral, 
transparencia y celeridad del acto de votaci6n y escrutinios. 

D. El Consejo Nacional Electoral 

a. La integraci6n y postulaci6n de candidatos 

El articulo 296 exige que el Consejo Nacional Electoral debe estar 
integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines poli
ticos; tres de ellos seran postulados por la sociedad civil, uno por las facul
tades de ciencias juridicas y politicas de las universidades nacionales, y uno 
por el Poder Ciudadano. 

Los tres integrantes postulados por la sociedad civil deben tener seis 
suplentes en secuencia ordinal, y cada designado por las Universidades y el 
Poder Ciudadano tendra dos suplentes, respectivamente. 

b. El Camile de Postulaciones 

El articulo 295 crea un Comite de Postulaciones Electorales de candi
datos a integrantes del Consejo Nacional Electoral, el cual debe estar inte
grado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de con
formidad con lo que establezca la ley. 

c. La designaci6n y duraci6n 

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral son designados por la 
Asamblea Nacional con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. Los 
integrantes del Consejo Nacional Electoral escogeran de su seno a su Presi
dente, de conformidad con la ley. 

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral duraran siete afios en 
SUS funciones y seran elegidos por separado: los tres postulados 0 postuladas 
por la sociedad civil al inicio de cada periodo de la Asamblea Nacional, y 
los otros dos a la mitad del mismo (art. 296). 
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d. La remoci6n de sus integrantes 

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral pueden ser removidos 
por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo 
de Justicia (art. 296). 

E. La organizaci6n de! Podet Electoral 

La Junta Nacional Electoral, la Comision de Registro Civil y Electo
ral y la Comision de Participacion Politica y Financiamiento, deben ser pre
sididas cada una por un integrante postulado por la sociedad civil (art. 296). 

V. LA ORGANIZACION DEL PODER PUBLICO ESTADAL 

1. La Autonomia e igualdad de los Estados 

La distribucion territorial del Poder Publico implica la estructuracion, 
en forma descentralizada, de las entidades politicas, las cuales por esencia 
gozan de autonomia. 

Por ello, el articulo 159 de la Constitucion establece que los Estados son 
entidades autonomas e iguales en lo politico", con personalidadjuridica plena, y 
quedan obligados a mantener la independencia, soberania e integridad nacional, 
y a cumplir y hacer cumplir la Constitucion y las !eyes de la Republica. 

Esta autonomia, por supuesto, es politica ( eleccion de sus autoridades ), 
organizativa (se dictan su Constitucion), administrativa (inversion de sus in
gresos), juridica (no revision de sus actos sino por los tribunales) y tributaria 
(creacion de sus tributos); y sus limites deben ser los establecidos en la Cons
titucion, razon por la cual la Ley nacional no podria regular a los Estados. Sin 
embargo, esta autonomia esta limitada en la Constitucion en forma absoluta
mente inconveniente, al remitir el articulo 162 a la ley nacional para establecer 
"el regimen de la organizacion y el funcionamiento de los Consejos Legislati
vos Estadales, es decir, el organo que ejerce el Poder Legislativo en los Esta
dos". Esa materia deberia ser competencia exclusiva de los Estados a ser re
gulados en sus respectivas Constituciones (art. 164, ord. 1). 

Limitaciones similares se establecen en la Constitucion en cuanto al 
ejercicio de las competencias. Por ejemplo, en materia de tributos, en la 
Constitucion no solo se ha dejado la materia a una legislacion futura, sino 
queen definitiva, el Poder Nacional es el llamado a regular el ejercicio de la 
potestad tributaria, estadal y municipal (art. 156, ord. 13). 

En cuanto a las competencias, las que son de caracter concurrente 
solo pueden ejercerse por los Estados Conforme a las "leyes de base" que 
dicte el Poder Nacional (art. 165); yen algunos casos, como en materia de 
policia, la funcion de policia estadal solo puede ejercerse conforme a la 
legislacion nacional aplicable (art. 164, ord. 6). 
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Todo lo anterior configura una autonomia limitada, lo que es lo mis
mo que una descentralizaci6n mas nominal que real. 

Por otra parte, en cuanto a la igualdad de los Estados, la misma ha 
perdido la garantia que le daba la representaci6n igualitaria en el Senado, al 
haberse previsto en la Constituci6n una Asamblea Legislativa unicameral. 

2. El Poder Ejecutivo Estadal: los Gobernadores 

De acuerdo con el articulo 160, el gobiemo y administraci6n de cada 
Estado corresponde a un Gobemador. 

A. Las condiciones 

Para ser Gobemador se requiere ser venezolano, mayor de veinticinco 
afios y de estado seglar. 

En el caso de Estados Fronterizos, los Gobemadores deben ser vene
zolanos por nacimiento, sin otra nacionalidad como lo establece el articulo 
41 de la Constituci6n; y si se trata de Estados no Fronterizos, los venezola
nos por naturalizaci6n pueden ser electos Gobemadores, siempre que tengan 
residencia ininterrumpida en Venezuela por mas de 15 afios (art. 41). 

B. La elecci6n popular y periodo 

Los Gobemadores deben ser elegidos por un periodo de 4 afios por 
mayoria de las personas que votan. El Gobemador puede ser reelegido de 
inmediato y por una sola vez, para un periodo adicional. 

Lamentablemente no se estableci6 la elecci6n por mayoria absoluta y 
doble vuelta, para asegurar la legitimidad de la representaci6n29 • 

C. La rendici6n de cuenta e informe 

Los Gobemadores deben rendir, anual y publicamente, cuenta de su 
gesti6n ante el Contralor de! Estado y presentaran su infom1e de la misma 
ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificaci6n y Coordinaci6n de 
Politicas Publicas (art. 161). 

3. El Poder Legislativo Estadal: el Consejo Legislativo Estadal 

A. La integraci6n 

En cuanto al Poder Legislativo estadal, este se ejerce en cada Estado 
por un Consejo Legislativo conformado por un numero no mayor de 15 ni 

29 Vease nuestro voto salvado sabre esto en Allan R. Brewer-Carias, Debate Co11stituye11-
te, Torno III, op cit., pag. 191y192. 
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menor de 7 integrantes, quienes proporcionalmente representaran a la po
blaci6n del Estado ya los Municipios (art. 162). 

La representaci6n proporcional, como sistema de escrutinio, tiende, 
como hemos vista, a asegurar la representaci6n de los partidos politicos al 
preverse elecciones plurinominales en circuitos por listas. La referencia a la 
representaci6n proporcional, por una parte, de la poblaci6n, y por la otra, de 
los Municipios, realmente no se entiende, particularmente por el numero 
reducido de miembros de los Consejos. 

B. Condiciones y periodo 

El mismo articulo 162 establece que los requisitos para ser integrante 
del Consejo Legislativo, la obligaci6n de rendici6n anual de cuentas y la 
inmunidad en su jurisdicci6n territorial, se deben regir por las normas que 
esta Constituci6n establece para los diputados a la Asamblea Nacional, en 
cuanto le sea aplicable. Los legisladores estadales seran elegidos por un 
periodo de cuatro afios pudiendo ser reelegidos solamente por dos periodos. 

C. El regimen legal y las competencias 

El articulo 162, contiene una norma que sin duda atenta contra la au
tonomia de los Estados, al establecer que la ley nacional debe regular el 
regimen de la organizaci6n y el funcionamiento de! Consejo Legislativo, 
cuando eso corresponde a las Constituciones que deben dictar los Consejos 
Legislativos de los Estados (art. 164). 

En todo caso, en cuanto a su competencia, los Consejos Legislativos 
tienen las atribuciones siguientes: 1) Legislar sobre las materias de la com
petencia estadal; 2) Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado; y 3) Las 
demas que le atribuya la Constituci6n y la ley (art. 162). 

4. Las Contra/arias Estadales 

Cada Estado debe tener una Contraloria que goce de autonomia orga
nica y funcional, a la cual corresponde ejercer, conforme a la Constituci6n y 
la ley, el control, la vigilancia y la fiscalizaci6n de los ingresos, gastos y 
bienes Estadales, sin menoscabo del alcance de las funciones de la Contralo
ria General de la Republica (art. 163). 

La Contraloria estadal debe actuar bajo la direcci6n y responsabilidad 
de un Contralor, cuyas condiciones para el ejercicio del cargo son las que 
determine la ley, la cual garantizara su idoneidad e independencia; asi como 
la neutralidad en su designaci6n, que debe ser mediante concurso publico. 

No se precisa, en esta norma, cual es "la ley" que ha de regular a las 
Contralorias Estadales, por lo que podria ser la ley nacional que regule el 
sistema nacional de control fiscal (art. 290); ni a que autoridad corresponde 
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la designaci6n del Contralor de cada Estado y la realizaci6n del concurso 
publico, la que podria ser la Contraloria General de la Republica, como lo 
propusimos30 • 

5. El Consejo de Planificaci6n y Coordinaci6n de Politicas Pu
blicas 

En cada Estado, y conforme a la orientaci6n de las reformas descen
tralizadoras de 199Y1, debe crearse un Consejo de Planificaci6n y Coordi
naci6n de Politicas Publicas, presidido por el Gobemador e integrado por 
los Alcaldes, los directores Estadales de los ministerios y una representaci6n 
de los legisladores elegidos por el Estado a la Asamblea Nacional, del Con
sejo Legislativo, de los concejales y de las comunidades organizadas, inclu
yendo las indigenas donde las hubiere. Este Consejo debe funcionar y debe 
organizarse de acuerdo con lo que determine la ley. 

De nuevo, aqui, la remisi6n a la ley, dada la composici6n del Conse
jo, sugiere que se trata de la ley nacional en lugar de la que dicte cada Con
sejo Legislativo Estadal. 

VI. LA ORGANIZACION DEL POD ER PUBLICO MUNICIPAL 

1. Regimen General 

A. Caracter 

De acuerdo con el articulo 168 de la Constituci6n, los Municipios 
constituyen la unidad politica primaria de la organizaci6n nacional, gozan 
de personalidad juridica y autonomia dentro de los limites de la Constitu
ci6n y de la ley32 • 

En todo caso, la organizaci6n municipal debe ser democratica y debe 
responder a la naturaleza propia del gobiemo local (art. 169). 

B. La autonomia 

La autonomia municipal comprende, conforme al articulo 168, lo si
guiente: 1. La elecci6n de sus autoridades; 2. La gesti6n de las materias de 
su competencia; y 3. La creaci6n, recaudaci6n e inversion de sus ingresos. 

30 Vease nuestro voto salvado en esta rnateria en Allan R. Brewer-Carias, Debate Consti
tuyente, Torno III, op. cit. pag. 193. 

31 Vease en Allan R. Brewer-Carias, La Descentralizaci6n en Venezuela 1993. Memoria 
def Ministro de Estado para la De::centralizaci6n, Caracas 1994, pag. 267. 

32 Vease nuestras propuestas para la reforrna hacia un Nuevo Municipalisrno en Allan R. 
Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno I, op. cit. pags. 164 a 169; y los corncnta
rios criticos al proyecto constitucional en Torno II, op. cit. pags. 230 y sigts. 
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Ademas, conforme lo establecia el articulo 29 de la Constituci6n de 
1961, los actos de los Municipios no pueden ser impugnados sino ante los 
tribunales competentes, de conformidad con la Constituci6n y la ley; por lo 
que no pueden ser revisados, en forma alguna, por los 6rganos del Poder 
Nacional ni de los Estados. · 

C. La participaci6n ciudadana 

De acuerdo con el mismo articulo 168, las actuaciones de los Munici
pios en el ambito de sus competencias se deben cumplir incorporando la 
participaci6n ciudadana al proceso de definici6n y ejecuci6n de la gesti6n 
publica y en el control y evaluaci6n de sus resultados, en forma efectiva, 
suficiente y oportuna, conforme a la Iey. 

D. Las fuentes legales def regimen municipal 

EI articulo 169, en el mismo sentido que el articulo 26 de Ia Constitu
ci6n de 1961, dispone que la organizaci6n de los Municipios y demas enti
dades locales se debe regir por la Constituci6n, por Ia normas que para desa
rrollar Ios principios constitucionales establezcan las !eyes organicas nacio
nales, y por las disposiciones legales que en conformidad con aquellas dic
ten los Estados mediante sus Consejos Legislativos. 

E. Los diferentes regimenes municipales 

Una de las criticas mas importantes que se habian formulado respecto 
de nuestro regimen municipal, era el excesivo uniformismo en la organiza
ci6n municipal, que ha hecho practicamente inaplicable Ia Ley Organica de 
Regimen Municipal, en muchos de los Municipios actuales33 • Por ello, el 
articulo 169, establece que la legislaci6n que se dicte para desarrollar los 
principios constitucionales relativos a los Municipios y demas entidades 
locales, debe obligatoriamente establecer diferentes regimenes para su orga
nizaci6n, gobiemo y administraci6n, incluso en lo que respecta a la deter
minaci6n de sus competencias y recursos, atendiendo a las condiciones de 
poblaci6n, desarrollo econ6mico, capacidad para generar ingresos fiscales 
propios, situaci6n geografica, elementos hist6ricos y culturales y otros fac
tores relevantes. En particular, dicha legislaci6n debe establecer las opcio
nes para la organizaci6n del regimen de gobiemo y administraci6n local que 
debe corresponder a los Municipios con poblaci6n indigena. 

33 Vease nuestra propuesta en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno I, op. 
cit. pag. 165. 
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2. El regimen de organizaci6n de otras entidades locales 

Ademas de los Municipios, la Constituci6n regula expresamente a 
otras entidades locales como las Mancomunidades, los Distritos Metropoli
tanos y las Parroquias. 

A. Las Mancomunidades, otras asociaciones y las Distritos 

Las Mancomunidades, de acuerdo con lo establecido en el articulo 
170, son el producto del derecho de asociaci6n entre Municipios. Ademas, 
la Constituci6n admite que los Municipios pueden acordar entre si o con las 
demas entes publicos territoriales, la creaci6n de modalidades asociativas 
intergubemamentales para fines de interes publico relativos a materias de su 
competencia. 

Se le di6 rango constitucional asi, a las corporaciones de derecho pu
blico que se establecieron en las Reglamentos de la Ley Organica de Des
centralizaci6n, Delimitaci6n y Transferencia de Competencias del Poder 
Publico en 199334 • 

Por ultimo, el articulo 170 de la Constituci6n remite a la ley para la 
determinaci6n de las normas concemientes a la agrupaci6n de dos o mas 
Municipios en Distritos. 

B. Los Distritos Metropolitanos 

a. El Establecimiento 

En cuanto a las Distritos Metropolitanos, el articulo 171 dispone que 
cuando dos o mas Municipios pertenecientes a una misma entidad federal 
tengan relaciones econ6micas, sociales y fisicas que den al conjunto carac
teristicas de un area metropolitana, pueden organizarse como tales. 

Sin embargo, cuando las Municipios que deseen constituirse en un 
distrito metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, corres
ponde a la Asamblea Nacional su creaci6n y organizaci6n (art. 172). 

En estos casos, la ley organica que al efecto se dicte debe garantizar 
el caracter democratico y participativo del gobiemo metropolitano y esta
blecer sus competencias funcionales, asi coma el regimen fiscal, financiero 
y de control. Tambien debe asegurar que en los 6rganos de gobiemo metro
politano tengan adecuada participaci6n las respectivos Municipios, y debe 
sefi.alar la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan 
la vinculaci6n de estos ultimos al distrito metropolitano. 

34 Vease Allan R. Brewer-Carias, fl~(orme sabre la Descentralizacion en Venezuela 1993, 
Memoria def Ministro de Estado para la Desce11tralizaci611, op. cit. pag. 306 y 309. 
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b. Los regimenes 

Por otra parte, y para evitar el uniformismo, el articulo 171 dispone que 
la ley puede establecer diferentes regimenes para la organizaci6n, gobiemo y 
administraci6n de los distritos metropolitanos atendiendo a las condiciones de 
poblaci6n, desarrollo econ6mico y social, situaci6n geografica y otros factores 
de importancia. En todo caso, la atribuci6n de competencias para cada distrito 
metropolitano debe tener en cuenta esas condiciones. 

c. Los Limites 

De acuerdo con el articulo 172, el Consejo Legislativo estadal, previo 
pronunciamiento favorable mediante consulta popular de la poblaci6n afec
tada, debe definir los limites del distrito metropolitano y lo debe organizar 
segun lo establecido en la ley organica nacional, determinando cuales de las 
competencias metropolitanas deben ser asumidas por los 6rganos de gobier
no del respectivo distrito metropolitano. 

C. Las Parroquias 

Todos los Municipios podran crear parroquias conforme a las condi
ciones que determine la ley, aun cuando el articulo 173 precisa que en nin
gun caso las Parroquias deben ser asumidas como divisiones exhaustivas o 
imperativas del territorio del Municipio. 

Sin embargo, es la legislaci6n que se dicte para desarrollar los princi
pios constitucionales sabre regimen municipal, la que debe establecer los 
supuestos y condiciones para la creaci6n de otras entidades locales dentro 
del territorio municipal, asi como los recursos de que deben disponer, con
catenados a las funciones que se les asignen, incluso su participaci6n en los 
ingresos propios del Municipio. 

La creaci6n de las parroquias, en todo caso, debe atender a la iniciati
va vecinal o comunitaria, con el objeto de promover a la desconcentraci6n 
de la administraci6n del Municipio, la participaci6n ciudadana y la mejor 
prestaci6n de los servicios publicos. 

3. El Poder Ejecutivo Municipal: el Alcalde 

El gobiemo y administraci6n del Municipio corresponde al Alcalde, 
quien ademas, y en los terminos del C6digo Civil (art. 446 y siguientes) 
tiene el caracter de la primera autoridad civil (art. 174)35 • 

35 Las competencias en materia de registro civil, en consecuencia, deben ser asumidas por 
los Alcaldes. Vease sobre esto Allan R. Brewer-Carias, lnforme sabre la Descentraliza
ci6n en Venezuela 1993, Memoria de{ Mi11istro de Estado para la Desce11tralizaci611, 
op. cit. pags. 957 y sigts. 
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A. Los Requisitos 

Para ser Alcalde se requiere ser venezolano mayor de 25 afios y de 
estado seglar. El articulo 41 de la Constituci6n, sin embargo, exige que en 
los Estados Fronterizos, para ser Alcalde se requiere ser venezolano por 
nacimiento, sin otra nacionalidad. 

Por otra parte, el articulo 177 permite que la ley nacional pueda esta
blecer principios, condiciones y requisitos de residencia, prohibiciones, 
causales de inhibici6n e incompatibilidades para la postulaci6n y ejercicio 
de las funciones de Alcaldes y concejales. 

B. La elecci6n y caracter 

El Alcalde debe ser elegido por un periodo de 4 afios por mayoria de 
las personas que votan, y podra ser reelegido de inmediato y por una sola 
vez, para un periodo adicional. 

Tampoco se estableci6, en este caso el principio de la elecci6n por 
mayoria absoluta, como se habia planteado en la discusi6n constitucional36 . 

4. El Poder Legislativo Municipal 

El articulo 175 de la Constituci6n, atribuye la funci6n legislativa del 
Municipio al Concejo, integrado por concejales elegidos en la forma esta
blecidas en la Constituci6n, en el numero y condiciones de elegibilidad que 
determine la ley. 

Lamentablemente no se estableci6 en la Constituci6n el principio de 
la elecci6n uninominal de concejales, para asegurar la efectiva representati
vidad de las comunidades y sus electores, remitiendose el sistema electoral 
al principio de la representaci6n proporcional destinado a permitir la repre
sentatividad de partidos37 • 

5. Las Contra/arias Municipales 

En cuanto a las Contralorias Municipales, de acuerdo con el articulo 
176, les corresponde el control, vigilancia y fiscalizaci6n de los ingresos, 
gastos y bienes municipales, asi como las operaciones relativas a los mis
mos, sin menoscabo del alcance de las atribuciones de la Contraloria Gene
ral de la Republica. 

36 Vease nuestro Voto Salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno 
III, op. cit., pag. 195. 

37 Vease nuestro Voto Salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno 
Ill, op. cit., pags. 195 y 196. 
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Las Contralorias son dirigidas por el Contralor, designado por el Con
cejo mediante concurso publico que garantice la idoneidad y capacidad de 
quien sea designado para el cargo, de acuerdo con las condiciones estableci
das por la ley. 

6. Los Concejos locales de Planificaci6n Publica 

Por ultimo, el articulo 182 de la Constituci6n crea el Consejo Local 
de Planificaci6n Publica, presidido por el Alcalde e integrado por los con
cejales, los Presidentes de la Juntas Parroquiales y representantes de organi
zaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con 
las disposiciones que establezca la ley. 

VII EL PROBLEMA DEL ESTADO FEDERAL DESCENTRALIZADO 
CON UN MARCO CENTRALIST A 

Uno de los grandes cambios politicos que debi6 propugnar la nueva 
Constituci6n era transformar definitivamente la Federaci6n Centralizada 
que hemos tenido durante los ultimos cien afios, por una Federaci6n Des
centralizada, con una efectiva distribuci6n territorial del poder hacia los 
Estados y Municipios38 • En tal sentido apuntaba la reforma constitucional, 
no solo al concebirse la forma del Estado como un Estado Federal Descen
tralizado (art. 4), sino al preverse a la descentralizaci6n politica de la Fede
raci6n como una politica nacional de caracter estrategico (art. 158). 

Sin embargo, el resultado final del esquema constitucional de distri
buci6n territorial del poder, no ha significado avance sustancial alguno res
pecto del proceso de descentralizaci6n que se venia desarrollando durante la 
ultima decada en el pais, al amparo de la Constituci6n de 196!39; y mas 
bien, en muchos aspectos ha significado un retroceso institucional. Por ello, 
la denominaci6n de "Estado Federal Descentralizado", en definitiva, no pasa 
de ser el mismo "desideratum" inserto en la Constituci6n de 1961, hacia el 
cual se puede ir, pero que no se consolida en el Proyecto. 

En este caso, incluso, como se ha sefialado, el regimen se concibe en 
forma contradictoria, pues institucionalmente se limita en forma amplia la 
autonomia de los Estados y Municipios, al remitirse su regulaci6n a la Ley, 
y se lesiona la igualdad de los Estados al eliminarse el Senado y con ello, la 
posibilidad de la participaci6n politica igualitaria de los Estados en la con
ducci6n de las politicas nacionales. 

38 Vease nuestras propuestas en Allan R. Brewer-Carias, Poder Constituyente Originario y 
Asamblea Nacional Constituyente, Caracas 1999, pags. 271 y sigts. 

39 Vease en general Allan R. Brewer-Carias, lnforme sabre la Descentralizaci6n en Vene
zuela 1993, Memoria de! Ministro de Estado para la Descentralizaci6n, Caracas 1993. 
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En efecto, en la Constitucion se establecio una organizacion unicame
ral de la Asamblea Nacional (art. 186) que no solo rompe una tradicion que 
se remonta a 1811, sino que es contradictoria con la forma federal del Esta
do, que exige una Camara Legislativa con representacion igualitaria de los 
Estados, cualquiera que sea su poblacion, y que sirva de contrapeso a la 
camara de representacion popular segun la poblacion del pais. La "elimina
cion" del Senado o Camara Federal es, por tanto, un atentado contra la des
centralizacion politica efectiva, al extinguir el instrumento para la iguala
cion de los Estados en el tratamiento de los asuntos nacionales en la Asam
blea Nacional; y ademas, un retroceso tanto en el proceso de formacion de 
las leyes nacionales, como en el ejercicio de los poderes de control parla
mentario sobre el Ejecutivo. 

Por otra parte, la autonomia de los entes territoriales, Estados y Mu
nicipios, exige su garantia constitucional, en el sentido de que no puede ser 
limitada por ley nacional posterior. De ello se trata al establecerse una dis
tribucion constitucional del Poder en el territorio. 

En la Constitucion, sin embargo, la regulacion del funcionamiento y 
la organizacion de los Consejos Legislativos Estadales se remite a la ley 
nacional (art. 162), lo cual, ademas de contradictorio con la atribucion de 
los Estados de dictarse su Constitucion para organizar sus poderes publicos 
(art. 164, ord. 1), es una intromision inaceptable del Poder Nacional en el 
regimen de los Estados. 

En cuanto a los Municipios, la autonomia municipal tradicionalmente 
garantizada en la propia Constitucion, tambien se encuentra interferida, al 
sefialarse que los Municipios gozan de la misma, no solo "dentro de los 
limites" establecidos en la Constitucion, sino en la ley nacional (art. 168), 
con lo cual el principio descentralizador basico, que es la autonomia, queda 
minimizado. 

Por otra parte, en cuanto a la distribucion de competencias entre los 
entes territoriales, el proceso de descentralizacion exigia, ante todo, la asig
nacion efectiva de competencias tributarias a los Estados, sobre todo en 
materia de impuestos al consumo, como sucede en todas las Federaciones. 
Los avances que el Proyecto tenia en esta materia en la primera discusion 
fueron abandonados, y en la segunda discusion se le quitaron a los Estados 
todas las competencias tributarias que se le habian asignado, con lo que se 
retrocedio al mismo estado que existia en la Constitucion de 1961. En esta 
forma, los Estados seguiran dependientes del Situado Constitucional, el cual 
puede incluso disminuirse, ademas de que se le fijo un tope maximo (20% 
de los ingresos nacionales) que en la Constitucion de 1961 no tenia (solo 
habia un minimo); y si bien se crea en la Constitucion el Consejo Federal de 
Gobiemo (art. 185) como organo intergubemamental, su organizacion por 
ley nacional puede conducir a su control por los organos nacionales. 
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Conforme a lo anterior, en lineas generales, el esquema de Federaci6n 
Centralizada de la Constituci6n de 1961 no logro ser totalmente superado en 
la nueva Constitucion, y si bien se habla de descentralizacion, sigue siendo 
un desideratum, no actualizado. La gran reforma del sistema politico, nece
saria e indispensable para perfeccionar la democracia, en todo caso, era 
desmontar el centralismo del Estado y distribuir el Poder Publico en el te
rritorio; unica via para hacer realidad la participacion politica. Ello solo 
justificaba el proceso constituyente; pero su decision se pospuso y con ello, 
se perdio la gran oportunidad de comenzar a sustituir el Estado Centralizado 
por un Estado Descentralizado. La Asamblea Constituyente, para superar la 
crisis politica, debi6 disefiar la transformaci6n del Estado, descentralizando 
el poder y sentar las bases para acercarlo efectivamente al ciudadano. Al no 
hacerlo, ni transformo el Estado ni dispuso lo necesario para hacer efectiva 
la participacion. 





CUARTA PARTE 

LA CONSTITUCION SOCIAL 

Asi como la Constitucion Politica regula la organizacion del Estado 
mediante sistemas de distribucion y division (separacion) del Poder Publico; 
la Constitucion Social tiene por objeto regular el estatuto de las personas y 
de la Sociedad Civil y sus relaciones con el Estado. Ello se concreta en el 
regimen de los derechos y deberes constitucionales de las personas, en el 
cual se establece esa relacion Estado-Sociedad. 

En esta materia, de los derechos constitucionales y, en particular, en rela
cion con los derechos humanos, sin duda, la Constitucion de 1999 es un texto en 
el cual se han incorporado notables innovaciones signadas por la progresividad 
de la proteccion de los derechos humanos, muchas de ellas a propuesta nuestra 
como resulta del texto del Capitulo I sobre Disposiciones Generales del Titulo 
IV sobre los Deberes, Derechos Humanos y Garantias1• Sin embargo, tambien 
ha habido notables regresiones especificas, como la eliminacion del derecho de 
proteccion de los niftos a la violacion de la reserva legal como garantia de los 
derechos por la prevision de la delegacion legislativa al Ejecutivo, y de las 
regulaciones excesivamente patemalistas y estatistas en el campo de los dere
chos sociales, en las cuales se ha marginado a la sociedad civil. 

I. EL REGIMEN GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

1. El principio de la progresividad y la no discriminacion 

El articulo 19 de la Constitucion de 1999 comienza el Titulo relativo 
a los Deberes, Derechos y Garantias Constitucionales, disponiendo que el 
Estado debe garantizar a toda persona, conforme al principio de progresivi
dad y sin discriminacion alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisi
ble e interdependiente de los derechos humanos. 

Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, (Aportes a la Asamblea Nacional 
Co11stituye11te), Torno II, (9 Septiembre-17 Octubre 1999), Caracas 1999, pags. 77 a 115. 
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El respeto y garantia de los derechos, por tanto, son obligatorios para 
los organos de! Poder Publico de conformidad con la Constitucion, los tra
tados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la Republica y las 
leyes que los desarrollen. 

Se establece asi, en primer lugar, la garantia estatal de los derechos 
humanos, conforme al principio de la progresividad y no discriminacion; y 
en Segundo lugar, la ob!igacion estatal de respetarlos y garantizarlos no solo 
conforme a la Constitucion y a las leyes sino confonne a los tratados sobre 
derechos humanos ratificados por la Republica. 

2. El principio de la libertad 

Al igual que en el articulo 43 de la Constitucion de 1961, el articulo 
20 de la Constitucion de 1999 consagra el principio de la libertad, como 
fundamento de todo el sistema en la materia al establecer que: 

Articulo 20: Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su 
personalidad, sin mas limitaciones que las que derivan de! derecho de las 
demas y de! orden publico y social. 

Como se sefialo en la Exposicion de Motivos de la Constitucion de 
1961, esta nom1a "sustituye 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". 

3. La clausula abierta de las derechos hwnanos 

Los derechos humanos garantizados y protegidos conforme a la 
Constitucion, no son solo los enumerados en su texto, sino todos los demas 
que sean inherentes a la persona humana. Asi se establecia en el articulo 50 
de la Constitucion de 1961 lo que pem1iti6, conforme a dicha norma, a que 
la jurisprudencia incorporara, con rango constitucional, muchos derechos 
humanos no enumerados en el texto constitucionaF, y se recoge, ampliado, 
en el articulo 22 de la Constitucion de 1999, asi: 

Articulo 22: La enunciaci6n de los derechos y garantias contenidos en 
esta Constituci6n y en los instrumentos internacionales sobre derechos hu
manos no debe entenderse como negaci6n de otros que, siendo inherentes a 
la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de 
estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. 

2 El ultimo cjemplo importante fue la definici6n del derecho a la participaci6n politica 
como derecho inhcrente a las pcrsonas en la sentencia de la Corte Suprcma dcl 19-01-99 
quc abri6 la via constitucional hacia la elecci6n de la Asamblea Nacional Constituyente. 
Vease el texto en Allan R. Brewer-Carias, Poder Co11sliluye11te Originario y Asamblea 
Nacional Constituyente, Caracas 1999, pag. 41. 
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4. La jerarquia canstitucianal de las Tratadas internacianales 
sabre derechas humanas 

Una de las grandes innovaciones de la Constituci6n de 1999 en esta 
materia, ha sido el otorgarle rango constitucional a los Tratados internacio
nales sobre derechos humanos, siguiendo los antecedentes de la Constitu
ci6n del Peru de 1979 (art. 105), de la Constituci6n Argentina de 1994 (art. 
75) y la orientaci6n de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la sentencia 
de declaratoria de nulidad de la Ley de Vagos y Maleantes de 14-10-97. 
Estos antecedentes nos llevaron a proponer con la asistencia del Profesor 
Carlos Ayala Corao, la inclusion de una norma3, que qued6 redactada asi: 

Articulo 23: Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos hu
manos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquia constitucional 
y prevalecen en el orden intemo, en la medida en que contengan normas so
bre su goce y ejercicio mas favorable a las establecidas por esta Constituci6n 
y la ley de la Republica, y son de aplicaci6n inmediata y directa por los tri
bunales y demas 6rganos de! Poder Publico. 

Se destacan, de esta disposici6n, los siguientes aspectos: primero, la 
jerarquia constitucional de los tratados, pactos y convenciones sabre dere
chos humanos; segundo, la aplicaci6n prevalente de los mismos en relaci6n 
con la Constituci6n y las leyes, si establecen normas mas favorables; y ter
cero, la aplicaci6n inmediata y directa de los mismos por los 6rganos que 
ejercen el Poder Publico. 

II. EL REGIMEN GENERAL DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIO
NALES 

En la Constituci6n de 1999 tambien se han incorporado un conjunto 
de regulaciones muy importantes, relativas a las garantias constitucionales 
de los derechos humanos, es decir, de los instrumentos que permiten hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos4 • Lamentablemente, sin embargo, la 
nueva Constituci6n establece una regresi6n inadmisible en relaci6n con la 
garantia de la reserva legal. 

1. La garantia de la irretroactividad de la ley 

En el articulo 24 se recoge el principio que regulaba el articulo 44 de 
la Constituci6n de 1961 sobre la irretroactividad de la ley, asi: 

3 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, cit, pags. 111a115. 
4 Vease en general, Allan R. Brewer-Carias, lnstituciones Politicas y Constitucionales, 

Torno V, El derecho y la acci6n de amparo, 1998, pags. 11 y sigts. 
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Articulo 24: Ninguna disposici6n legislativa tendra efecto retroactivo, ex
cepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicaran 
desde el momenta mismo de entrar en vigencia aun en las procesos que se 
hallaren en curso, pero en las procesos penales, las pruebas ya evacuadas se 
estimaran en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la 
fecha en que se promovieron. 
Cuando haya dudas se aplicara la norma que beneficie al reo o rea. 

2. La garantia de la nulidad de las actos violatorios de derecho y 
de la responsabilidad de los funcionarios 

El articulo 25 de la Constituci6n, siguiendo la orientaci6n del articulo 
46 de la Constituci6n de 1961, dispone: 

Articulo 25: Toda acto dictado en ejercicio de! Poder Publico que viole o 
menoscabe las derechos garantizados par esta Constituci6n y la ley es nulo, y 
los funcionarios publicos y funcionarias publicas que lo ordenen o ejecuten 
incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, segun las casos, sin 
que Jes sirvan de excusa 6rdenes superiores. 

De esta norrna no solo se deduce la garantia constitucional de la nuli
dad absoluta de los actos estatales violatorios de los derechos constitucio
nales; sino la garantia de la responsabilidad de los funcionarios que los or
denen y ejecuten. 

3. La garantia de la igualdad ante la ley 

La garantia de la igualdad ante la ley ha encontrado, en la Constituci6n de 
1999, una consagraci6n bien detallada y explicita, que contrasta con el escueto 
texto del articulo 61 de la Constituci6n de 1961, en la siguiente forrna: 

Articulo 21: Todas las personas son iguales ante la ley, yen consecuencia: 

1. No se perrnitiran discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, 
la condici6n social o aquellas que, en general, tengan par objeto o par 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en 
condiciones de igualdad, de las derechos y libertades de toda persona. 

2. La ley garantizara las condiciones juridicas y administrativas para que 
la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptara medidas positivas a 
favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados 
o vulnerables; protegera especialmente a aquellas personas que par 
algunas de las condiciones antes especificadas, se encuentren en cir
cunstancia de debilidad manifiesta y sancionara las abusos o maltratos 
que contra ellas se comentan. 

3. Solo se dara el trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las for
mulas diplomaticas. 

4. No se reconocen titulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. 
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4. La garantiajudicial: el derecho de acceso a lajusticia 

De nada servira establecer los derechos en la Constitucion sino se ga
rantiza judicialmente su efectividad. Por eso, ampliando la norma del arti
culo 68 de la Constitucion de 1961, en la Constitucion de 1999 se dispone: 

Articulo 26: Toda persona tiene derecho a acceso a los 6rganos de adminis
traci6n de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los co
lectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud 
la decision correspondiente. 

De esta norma, se destaca no solo el derecho de acceder a la justicia 
para la proteccion de SUS derechos e intereses, incluso de caracter colectivo 
y difuso5, sino el derecho a la tutela efectiva de los mismos, y el derecho a 
obtener con prontitud la decision correspondiente. 

Esta norma fundamental incorpora a nuestro constitucionalismo, el 
principio del derecho a la tutela judicial efectiva, que proviene del constitu
cionalismo espafiol (art. 21,1 Constitucion de 1978); y el derecho de rango 
constitucional a la celeridad judicial. 

Ademas, en el mismo articulo constitucional se establecen los princi
pios generales del sistema judicial al establecer que: 

El Estado garantizara una justicia gratuita, accesible, imparcial, id6nea, 
transparente, aut6noma, independiente, responsable, equitativa y expedita, 
sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inutiles. 

5. La garantia de protecci6n mediante recursos efectivos: el de
recho y la acci6n de amparo y la acci6n de habeas data 

En el articulo 27 de la Constitucion de 1999 siguiendo la orientacion 
del articulo 49 de la Constitucion de 1961, se regulo la institucion del ampa
ro, definitivamente como un derecho constitucional que se manifiesta me
diante el ejercicio de multiples medios o recursos judiciales de proteccion, 
incluyendo la accion de amparo6, asi: 

Articulo 27: Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales 
en el goce y ejercicio de los derechos y garantias constitucionales, aun de 
aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Cons
tituci6n o en los instrumentos intemacionales sobre derechos humanos. 

5 Vease sobre los intereses colectivos y difusos, Allan R. Brewer-Carias, Jnstituciones 
Politicas y Constitucionales, Torno VII, Jurisdicci6n contencioso-administrativa, Cara
cas, I 997, pags. 83 y sigts. 

6 Vease Allan R. Brewer-Carias, Jnstituciones Politicas y Constitucionales, Torno V, El 
Derecho y la Accion de Amparo, op. cit., pags. 163 y sigts. 
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El procedimiento de la acci6n de amparo constitucional seni oral, publico, 
breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente 
tendra potestad para restablecer inmediatamente la situaci6n juridica infrin
gida o la situaci6n que mas se asemeje a ella. Todo tiempo sera habil y el tri
bunal lo tramitara con preferencia a cualquier otro asunto. 
La acci6n de amparo a la libertad o seguridad podra ser interpuesta por cual
quier persona, y el detenido 0 detenida Sera puesto bajo la Custodia del tribu
nal de manera inmediata, sin dilaci6n alguna. 
El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la 
declaraci6n del estado de excepci6n o de la restricci6n de garantias constitu
cionales. 

Como puede observarse, en esta norma se recogen todos los principios 
fundamentales en materia de amparo que se desarrollaron en aplicaci6n de la 
Ley Organica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales7• 

En la Constituci6n de 1999, ademas, siguiendo la orientaci6n de las 
Constituciones latinoamericanas recientes, como la de Brasil8, se estableci6 
expresamente la acci6n de habeas data mediante la cual se garantiza a las 
personas el derecho de acceder a la informaci6n y a los datos que sobre si 
misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las 
excepciones que establezca la ley, asi como o de conocer el uso que se haga 
de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la 
actualizaci6n, la rectificaci6n o la destrucci6n de aquellos, si fuesen err6-
neos o afectasen ilegitimamente sus derechos. Igualmente, el articulo 28 de 
la Constituci6n precisa que toda persona podra acceder a documentos de 
cualquier naturaleza que contengan informaci6n cuyo conocimiento sea de 
interes para comunidades o grupos de personas, quedando a salvo el secreto 
de las fuentes de informaci6n periodistica y de otras profesiones que deter
mine la ley. 

6. Las garantias del debido proceso 

La mas importante de las garantias constitucionales, ademas del acce
so a la justicia, es que esta se imparta de acuerdo con las normas estableci
das en la Constituci6n y las leyes, es decir, en el curso de un debido proce
so. Estas garantias se han establecido detalladamente en el articulo 49 que 
exige que "el debido proceso se aplicara a todas las actuaciones judiciales y 
administrativas", y son las siguientes: 

7 Vease Allan R. Brewer-Carias y Carlos M. Ayala Corao, Ley Orga11ica de Amparo 
sabre derechos y garantias co11stitucio11ales, Caracas 1988. 

8 Sobre esta acci6n vease, Allan R. Brewer-Carias, El amparo a los dereclzos y garantias 
constitucionales (Una aproximaci6n comparativa), Caracas 1993, pag. 48. 
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A. El derecho a la defensa 

El ordinal 1° del articulo 49 comienza por establecer no solo el dere
cho a la defensa, sino a la asistencia juridica (de abogado) los que considera 
como derechos inviolables en todo estado y grado de la investigaci6n y del 
proceso. Adicionalmente, precisa que toda persona tiene derecho a ser noti
ficada de los cargos por los cuales se la investiga, de acceder a las pruebas 
y de disponer de! tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. 

La garantia fundamental en materia probatoria, ademas, es la conside
raci6n como nulas, con rango constitucional, de las pruebas obtenidas me
diante violaci6n del debido proceso. 

Por ultimo, como manifestaci6n del derecho a la defensa se consagra 
el derecho de toda persona declarada culpable a recurrir de! fallo ( doble 
instancia), con las excepciones establecidas en la Constituci6n y la ley. 

B. La presuncion de inocencia 

En la Constituci6n de 1999, en forma explicita, se estableci6 el prin
cipio de que "Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo 
contrario" (ordinal 2° del articulo 49). 

C. El derecho a ser oido 

El ordinal 3° de! articulo 49, regula el derecho de toda persona a ser 
oida en cualquier clase de proceso, con las debidas garantias y dentro del 
plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, inde
pendiente e imparcial establecido con anterioridad. Para asegurar este dere
cho a quienes no hablen castellano o no puedan comunicarse de manera 
verbal, la Constituci6n estableci6 que tienen derecho a un interprete. 

D. El derecho al ser juzgado por su juez natural, que debe 
ser competente, independiente e imparcial 

Adicionalmente, el articulo 49, ordinal 4° establece que toda persona 
tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones 
ordinarias o especiales, siempre que sea un tribunal competente, indepen
diente e imparcial establecido con anterioridad (ord. 3, art. 49), con las ga
rantias establecidas en la Constituci6n yen la ley. 

La Constituci6n tambien garantiza que ninguna persona puede ser 
sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni puede ser 
procesada por tribunales de excepci6n o por comisiones creadas para tal 
efecto. 
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E. Las garantias de la confesi6n 

Conforme al ordinal 5° del articulo 49, ninguna persona puede ser 
obligada a confesarse culpable o declarar contra si misma, su c6nyuge, con
cubino o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad. 

En todo caso, la confesi6n solamente es valida si es hecha sin coac
ci6n de ninguna naturaleza. 

F. El principio nullum crimen nu/la poena sine lege 

El ordinal 6° del articulo 49 recoge el principio tradicional de que 
ninguna persona puede ser sancionada por actos u omisiones que no fueren 
previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. 

G. El principio non bis in idem 

Este principio lo recoge el ordinal 7° del articulo 49 al establecer que 
ninguna persona puede ser sometida a juicio por los mismos hechos en vir
tud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 

H. La garantia de la responsabilidad estatal por errores o 
retardos judicial es 

Conforme al ordinal 8° del articulo 49, toda persona puede solicitar 
del Estado el restablecimiento o reparaci6n de la situaci6n juridica lesiona
das por error judicial, retardo u omisi6n injustificados. 

En todo caso, queda a salvo el derecho del particular de exigir la res
ponsabilidad personal del magistrado o juez del Estado, y de actuar contra 
estos. 

En cuanto a la responsabilidad del Estado, en general, esta regulada 
en el articulo 140; y el principio de la responsabilidad de los jueces se re
fuerza, ademas, en los articulos 139 y 255. 

7. La precaria situaci6n de la garantia de la reserva legal 

Entre las garantias constitucionales de los derechos humanos, sin du
da, la mas importante es la garantia de la reserva legal, es decir, que las 
limitaciones y restricciones a los derechos solo pueden establecerse me
diante ley formal9• De alli la remisi6n que los articulos relativos a los dere
chos constitucionales hacen a la ley. 

9 Vease Allan R Brewer-Carias, "Consideraciones sabre la suspension o restriccion de las 
garantias constitucionales", Revista de Derecho Publico, N° 37, EJV, Caracas 1989, 
pags. 6 y 7. 
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Pero ley, en los terminos de la garantia constitucional, solo puede ser 
el acto emanado de la Asamblea Nacional actuando como Cuerpo Legisla
dor (art. 202). Este es el i'.mico acto que puede restringir o limitar las garan
tias constitucionales, como lo indica el articulo 30 de la Convencion Ameri
cana sabre Derechos Humanos. 

Sin embargo, esta garantia se violento en el propio texto constitucio
nal, al regular la "delegacion legislativa" al Presidente de la Republica, me
diante las llamadas "!eyes habilitantes" (art. 203), para poder dictar actos 
con rango y valor de ley en cualquier materia (art. 236, ord. 8) que en la 
Constitucion de 1961 solo estaban reducidos a materias economicas y finan
cieras (art. 190, ord. 8). 

Esto podria abrir la via constitucional para la violacion de la reserva 
legal que, como se dijo, es la garantia constitucional mas importante en 
relacion con la efectiva vigencia y ejercicio de los derechos humanos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todo caso, ha de
cidido formalmente en la opinion consultiva OC-6/86 de 9-3-86 que la ex
presion "!eyes" en el articulo 30 de la Convencion solo se refiere a las ema
nadas de "los organos legislativos constitucionalmente previstos y demo
craticamente electos" 10, por lo que en ningun caso las !eyes habilitantes po
drian autorizar al Presidente de la Republica para dictar "decretos-leyes" 
restrictivos de derechos y garantias constitucionales. 

8. La investigaci6n de las violaciones de derechos por autorida
des de/ Estado 

A propuesta nuestra11 , y con la asistencia del Profesor Carlos Ayala Corao 
en el articulo 29 de la Constitucion se establecio expresamente que el Estado 
esta obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los dere
chos humanos cometidos por sus autoridades, precisandose ademas que: 

"las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones gra
ves a los derechos humanos y los crimenes de guerra son imprescriptibles. 
Las violaciones de derechos humanos y los de delitos de lesa humanidad se
ran investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos que
dan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, inclui
dos el indulto y la arnnistia". 

La imprescriptibilidad de las acciones judiciales dirigidas a sancionar 
los delitos contra los derechos humanos tambien se establece en el articulo 
271 de la Constitucion. 

I 0 V ease "La expresi6n "I eyes" en el articulo 30 de la Convenci6n Americana sobre Dere
chos Humanos" (Opinion Consultiva, OC-6/86) Corte Interamericana de Derechos Hu
manos, en Revista IIDH; Instituto Interamericano de Derechos Humanos N° 3, San Jose 
1986, pags. I 07 y sigts. 

11 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, cit., pag. 104. 
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9. La obligaci6n estatal de indemnizar 

De acuerdo con el articulo 30 de la Constituci6n y tambien a pro
puesta nuestra 12 se estableci6 la obligaci6n del Estado de indemnizar inte
gralmente a las victimas de violaciones a los derechos humanos que le sean 
imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago y perjuicios. A tal 
efecto, en la Constituci6n se exige que el Estado adopte las medidas legisla
tivas y de otra naturaleza, para hacer efectivas estas indemnizaciones. 

El Estado, ademas, debe proteger a las victimas de delitos comunes y 
debe procurar que los culpables reparen los dafios causados. 

10. El derecho de acceso a lajusticia internacional 

La Constituci6n de 1999 garantiza, por ultimo, tambien a propuesta 
nuestra13 , el acceso a la justicia intemacional para la protecci6n de los dere
chos humanos en la siguiente forma: 

Articulo 3 I: Toda persona tiene derecho, en los terminos establecidos por 
los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por 
la Republica, a dirigir peticiones o quejas ante los 6rganos intemacionales 
creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos 
humanos. 

El Estado debe adoptar, conforme a procedimientos establecidos en la 
Constituci6n y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumpli
miento a las decisiones emanadas de los 6rganos intemacionales previstos 
en este articulo. 

III. LOS DERECHOS INDIVIDUALES 

El Capitulo IV de! Titulo III de la Constituci6n se destina a regular 
"los derechos civiles", los que, en realidad, en castellano y conforme a la 
tradici6n constitucional venezolana, son los derechos individuales 14 • En 
realidad, la expresi6n "derechos civiles" es una traducci6n de la expresi6n 
en ingles, "civil rights" que se incorpor6 en la traducci6n al espafiol de! 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos de Naciones Unidas, 
que es ley en la Republica15 • 

12 Idem, pag. 106. 
13 Ibidem, pag. 107. 
14 Vease la denominaci6n desde la Constituci6n de 1858 en Allan R. Brewer-Carias, Las 

Constituciones de Venezuela, Caracas, 1997, pag. 488; y Allan R. Brewer-Carias, Jnsti
tuciones Politicas y Constitucionales, Torno IV, Los Derechos y garantias constitucio
nales, op. cit. pags. 53 y sigts. 

15 Vease en Gaceta Oflcial, N° 2146 Extraordinario de 28-0 I-78. 
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1. El derecho a la vida 

En igual forma que en el articulo 58 de la Constitucion de 1961, el 
articulo 45 de la Constitucion 1999, regula, el derecho a la vida asi: 

Articulo 43: El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podra estable-
cer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. 

En la Constitucion de 1999, sin embargo, se reforzo la prevision de 
este derecho, obligandose en particular al Estado a proteger "la vida de las 
personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio 
militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma". 

En la discusion de este articulo en la Asamblea, hubo polemica al propo
nerse se agregara el derecho a la inviolabilidad de la vida, "a partir de la concep
cion". En realidad, en nuestro criterio, esta proteccion correspondfa al articulo 
destinado a la proteccion del nifio, donde debio haberse regulado 16• 

2. El derecho al nombre 

El contenido del articulo 56 de la Constitucion es una innovacion consti
tucional, al regular no solo el derecho al nombre sino al registro civil, asi: 

Articulo 56: Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido 
del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado 
garantizani el derecho a investigar la matemidad y la patemidad. 
Todas las personas tienen derecho a ser inscritas gratuitamente en el registro 
civil despues de su nacimiento y a obtener documentos publicos que com
prueben su identidad biol6gica, de conformidad con la ley. Estos no conten
dnin menci6n alguna que califique la filiaci6n. 

3. El derecho a la inviolabilidad de la libertad personal 

El articulo 44 de la Constitucion declara que "la libertad personal es 
inviolable" yen consecuencia consagra los siguientes derechos y garantias: 

A. Garantias ante el arresto o detenci6n 

En el ordinal 1° del articulo 44 se garantiza que ninguna persona pue
de ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que 
sea sorprendida in fraganti. En este caso debe ser llevada ante una autoridad 
judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la de
tencion. 

16 Vease nuestra posici6n en torno a este articulo en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Torno III, (18 octubre-
30 noviembre 1999), Caracas 1999, pags. 149 y sigts. 
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Por otra parte, se precisa en la Constituci6n que las personas tienen 
derecho a ser juzgadas en libertad, excepto por las razones determinadas por 
la ley y apreciadas por el juez en cada caso. 

En todo caso, la constituci6n de cauci6n exigida por la ley para con
ceder la libertad del detenido no causa impuesto alguno. 

En general puede decirse que el principio previsto en esta norma si
gue la orientaci6n del ordinal 1° del articulo 60 de la Constituci6n de 1961, 
pero con la garantia adicional de que las personas deben ser juzgadas en 
libertad. La detenci6n judicial de las personas procesadas, por tanto, de 
acuerdo con la Constituci6n, no es la regla sino la excepci6n. 

B. Derecho a la defensa ya no estar incomunicado 

El ordinal 2° del articulo 44, en la misma orientaci6n de la garantia al 
debido proceso (art. 49), establece que toda persona detenida tiene derecho 
a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su 
confianza, y estos, a su vez, tienen el derecho a ser informados del lugar 
donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados inmediatamente de 
los motivos de la detenci6n ya que dejen constancia escrita en el expediente 
sobre el estado fisico y psiquico de la persona detenida, ya sea por si mismo 
o con el auxilio de especialistas. 

La Constituci6n exige, ademas, que la autoridad competente debe lle
var un registro publico de toda detenci6n realizada, que comprenda la iden
tidad de la persona detenida, lugar, hora, condidones y funcionarios que la 
practicaron. 

Respecto a la detenci6n de extranjeros o extranjeras se exige la ob
servancia, ademas, de la notificaci6n consular prevista en los tratados inter
nacionales sobre la materia. 

C. El limite personal de las penas 

Conforme al articulo 44, ordinal 3°, la pena, en ningun caso, puede 
trascender de la persona condenada, prohibiendose condenas a penas per
petuas o infamantes. 

En todo caso, ademas, se dispone, en la misma orientaci6n del ordinal 
7 del articulo 60 de la Constituci6n de 1961, que las penas privativas de la 
libertad no pueden exceder de treinta afios. 

D. La identificaci6n de la autoridad 

El texto del articulo 48 de la Constituci6n de 1961 se recog10 como 
ordinal 4° del articulo 44 de la nueva Constituci6n, al exigir a toda autoridad 
que ejecute medidas privativas de la libertad, la obligaci6n de identificarse. 
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E. El derecha a la excarcelaci6n 

Ninguna persona puede continuar en detenci6n despues de dictada 
una orden de excarcelaci6n por la autoridad competente o una vez cumplida 
la pena impuesta (art. 44, ord. 5°). 

F. La pratecci6n frente a la esclavitud a servidumbre 

Por otra parte, el articulo 54 de la Constituci6n, especificamente dis
pone que ninguna persona puede ser sometida a esclavitud o servidumbre; 
sujetando la trata de personas y, en particular, la de mujeres, ni:fios, ni:fias y 
adolescentes en todas sus formas, a las penas previstas en la ley. 

G. Regimen especial sabre las delitas graves 

En sentido similar a lo previsto en el articulo 29, el articulo 271 de la 
Constituci6n establece un conjunto de restricciones derivadas de la comi
si6n de delitos contra los derechos humanos, contra el patrimonio publico o 
el trafico de estupefacientes, estableciendo que: 

"No prescribinin las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos con
tra los derechos humanos, o contra el patrimonio publico o el trafico de estu
pefacientes. Asimismo, previa decision judicial, seran confiscados los bienes 
provenientes de las actividades relacionadas con tales delitos. El procedi
miento referente a los delitos mencionados sera publico, oral y breve, respe
tandose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente 
para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes pro
piedad del imputado o de sus interpuestas personas, a los fines de garantizar 
su eventual responsabilidad civil. 

4. La prahibici6n de la desaparici6n farzosa de persanas 

El articulo 45 regula, en forma novedosa en el ordenamiento venezo
lano, la prohibici6n a la autoridad publica, sea civil o militar, aun en estado 
de emergencia, excepci6n o restricci6n de garantias, de practicar, permitir o 
tolerar la desaparici6n forzada de personas. Agrega la norma que: 

El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucci6n para practicarla, 
tiene la obligacion de no obedecerla y denunciarla a las autoridades compe
tentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, c6mplices y encubri
dores o encubridoras del delito de desaparici6n forzada de personas, asi co
mo la tentativa de comisi6n del mismo, seran sancionados de conformidad 
con la ley. 
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5. El derecho a la integridad personal 

El articulo 46 consagra el derecho de toda persona a que se respete 
"su integridad fisica, psiquica y moral", regulandose en consecuencia los 
siguientes derechos: 

A. El derecho a no ser sometido a torturas o penas degra
dantes 

Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. Asi lo dispone el articulo 46, ordinal 1° agregan
do el derecho a la rehabilitaci6n que tienen las victimas de tortura o trato 
cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del 
Estado. 

B. El derecho de las detenidos al respeto a la dignidad hu
mana 

El ordinal 2° de! articulo 46 garantiza el derecho de toda persona pri
vada de libertad de ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano. 

C. El derecho a decidir sabre experimentos y tratamientos 

Par otra parte, ninguna persona puede estar sometida sin su libre con
sentimiento a experimentos cientificos o a examenes medicos o de laborato
rio, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras circunstan
cias que determine la ley (art. 46, ord. 3°). 

D. La responsabilidad de las Juncionarios 

El articulo 46, ordinal 4° dispone, finalmente, que los funcionarios 
publicos que, en raz6n de su cargo infieran maltratos o sufrimientos fisicos 
o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, 
deben ser sancionados de acuerdo con la ley. 

6. El derecho a la inviolabilidad del hogar domestico 

El articulo 4 7 de la Constituci6n garantiza la inviolabilidad no solo 
del hogar domestico como era tradicional en las Constituciones anteriores 
(art. 62 de la Constituci6n de 1961), sino "del domicilio y todo recinto pri
vado de las personas"; agregando que no pueden ser allanados, sino me
diante orden judicial, para impedir la perpetraci6n de un delito o para cum
plir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetan
do siempre la dignidad del ser humano. 
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Las visitas sanitarias que se practiquen, de conformidad con la ley, 
solo pueden realizarse previo aviso de los funcionarios 0 funcionarias que 
las ordenen o hayan de practicarlas. 

7. La inviolabilidad de las comunicaciones privadas 

De acuerdo con el articulo 48 de las Constitucion, se garantiza el se
creto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas, 
por lo que no pueden ser interferidas sino por orden de un tribunal compe
tente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservandose el 
secreto de lo privado que no guarde relacion con el correspondiente proceso. 

El antiguo derecho a la inviolabilidad de la correspondencia previsto 
en el articulo 63 de la Constitucion de 1961, se amplia considerablemente 
en esta norma al protegerse las comunicaciones privadas en todas sus for
mas y, en especial, no solo las escritas sino las orales. 

8. La libertad de transito 

El articulo 50 de la Constitucion consagra el derecho de toda persona de 
transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar 
de domicilio y residencia, ausentarse de la Republica y volver, trasladar sus 
bienes y pertenencias en el pais, traer sus bienes al pais o sacarlos, sin mas 
limitaciones que las establecidas por la ley; los venezolanos y venezolanas 
pueden ingresar al pais sin necesidad de autorizacion alguna17• 

Contrariamente a lo previsto en el articulo 64 de la Constitucion de 
1961, en el nuevo texto constitucional se establece que ningun acto del Po
der Publico podra establecer la pena de extrafiamiento del territorio nacional 
contra venezolanos, sin excepcion alguna. En el regimen de 1961 se admitia 
el extrafiamiento del territorio nacional de venezolanos como conmutacion 
de otra pena y a solicitud del reo. 

En la Constitucion se regulo, ademas, el regimen del cobro de peajes 
en las vias terrestres y su compatibilizacion con la libertad de transitar, al 
disponerse que se precisa, ademas, que en caso de concesion de vias, la ley 
debe establecer los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una via 
altema 18 • 

9. El derecho de petici6n y a la oportuna respuesta 

El articulo 51 de la Constitucion, en la orientacion del articulo 67 de 
la Constitucion de 1961, consagra el derecho de toda persona de representar 
o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario publico sobre los 

17 Vease nuestras observaciones sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno III, op. cit. pags. 150 y 151. 

18 Idem, pag. 151. 
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asuntos que sean de la competencia de estos, y a obtener oportuna y adecua
da respuesta. 

Se agrega, en el nuevo texto, el derecho a que la respuesta sea "ade
cuada" y el principio de que quienes violen este derecho deben ser sancio
nados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo. 

10. El derecho de asociacion 

El articulo 52 se establece que toda persona tiene derecho de asociar
se con fines licitos, de conformidad con la ley, estando obligado el Estado a 
facilitar el ejercicio de este derecho. 

Este derecho encuentra una limitaci6n de rango constitucional, en el 
articulo 256 respecto de los jueces, a quienes se prohibe asociarse. 

11. El derecho de reunion 

De acuerdo con el articulo 53 de la Constituci6n, toda persona tiene el 
derecho de reunirse, publica o privadamente, sin permiso previo, con fines 
licitos y sin armas; quedando sometidas las reuniones en lugares pub!icos a 
lo regulado por la ley. 

12. El derecho a la fibre expresion de! pensamiento 

El articulo 57 garantiza el derecho de toda persona a expresar libre
mente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o 
mediante cualquier otra forma de expresi6n, y de hacer uso para ello de 
cualquier medio de comunicaci6n y difusi6n, sin que pueda establecerse 
censura. En todo caso, quien haga uso de este derecho asume plena respon
sabilidad por todo lo expresado. La Constituci6n, ademas, establece que no 
se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discri
minatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Ademas, se 
prohibe la censura a los funcionarios publicos para dar cuenta de los asuntos 
bajo sus responsabilidades 19 • 

El articulo 58, de la Constituci6n, ademas, establece que la comuni
caci6n es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que in
dique la ley. 

13. El derecho a la informacion 

Dicho articulo 58, por otra parte, establece el derecho a la informa
ci6n, en la siguiente forma: 

19 Vease nuestra propuesta de agregar en esta norma el derecho de todos a buscar, recibir y 
difundir informaci6n, en Allan r. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno lll, op. 
cit. pags. 152 a 153. 
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Toda persona tiene derecho a la informaci6n oportuna, veraz e imparcial, sin 
censura, de acuerdo con los principios de esta Constituci6n, asi como el de
recho de replica y rectificaci6n cuando se vean afectados directamente por 
informaciones inexactas o agraviantes. Los nifios, nifias y adolescentes tienen 
derecho a recibir informaci6n adecuada para su desarrollo integral. 

Una larga polemica se planteo respecto de la utilizacion de los adjeti
vos "oportuna, veraz e imparcial" para calificar la inforrnacion que toda 
persona tiene derecho a recibir, no porque no deba ser asi, sino porque todos 
estos calificativos en la Constitucion podrian dar lugar a que desde el Estado 
pueda establecerse algun control para determinar la veracidad, la oportuni
dad o la imparcialidad de la informacion, y con ello el establecimiento de 
alguna "verdad oficial"20 • En una Constitucion signada por el principio de la 
progresion en la mayoria de los derechos individuales, esta regresion en 
materia de derechos individuales es inadmisible, pues abre una grieta que 
puede servir al autoristarismo. 

De be sefialarse, ademas, que conforrne al articulo 108 de la Constitu
cion, el Estado tiene la obligacion de garantizar servicios publicos de radio, 
television y redes de bibliotecas y de informatica, para permitir el acceso 
universal a la informacion. 

14. La libertad religiosa 

El articulo 59 de la Constitucion establece que el Estado debe garan
tizar la libertad de religion y de culto, y consagra el derecho de toda persona 
a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencia~ en privado o 
en publico, mediante la ensefianza u otras practicas, siempre que no se 
opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden publico. 

La norma garantiza ademas, la independencia y la autonomia de las 
iglesias y confesiones religiosas, sin mas limitaciones que las derivadas de 
esta Constitucion y la ley. 

Se consagra, adicionalmente el derecho <lei padre y la madre a que sus 
hijos o hijas reciban la educacion religiosa que este de acuerdo con sus con
vicciones. 

En todo caso, queda claro que nadie puede invocar creencias o disci
plinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro 
u otra el ejercicio de sus derechos. 

15. El derecho a la protecci6n del honor y la intimidad 

El articulo 60 de la Constitucion ademas de proteger el honor como lo 
hacia el articulo 59 de la Constitucion de 1961, amplia la proteccion incor-

20 Vease nuestro Voto Salvado sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno Ill, op. cit., pags. 154 a 156. 
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porando el concepto de intimidad y vida privada, recogiendo asi aspectos 
novedosos en la materia21 , en la siguiente forma: 

Articulo 60. Toda persona tiene derecho a la protecci6n de su honor, vida 
privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputaci6n. 
La ley limitara el uso de la informatica para garantizar el honor y la intimi
dad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio 
de sus derechos. 

16. El derecho a la libertad de conciencia 

El articulo 61 establece el derecho de toda persona a la libertad de 
conciencia y a manifestarla, salvo que su practica afecte la personalidad o 
constituya delito. En todo caso, se dispone que la objeci6n de conciencia no 
puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su 
cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. 

17. El derecho de protecci6n par parte del Estado 

Por ultimo, en relaci6n con los derechos civiles, el articulo 55 dispone 
que toda persona tiene derecho a la protecci6n por parte de! Estado a traves 
de los 6rganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situacio
nes que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad 
fisica de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cum
plimiento de sus deberes. 

En todo caso, los cuerpos de seguridad del Estado deben respetar la 
dignidad y los derechos humanos de todas las personas. En cuanto, al uso de 
am1as o sustancias t6xicas por parte del funcionariado policial y de seguri
dad esta limitado por los principios de "necesidad, conveniencia, oportuni
dad y proporcionalidad", conforme a la ley. 

El articulo, ademas, exige que una ley especial regule la participaci6n 
de los ciudadanos en los programas destinados a la prevenci6n, seguridad 
ciudadana y administraci6n de emergencias. 

IV. LOS DERECHOS SOCIALES Y DE LAS F AMILIAS 

En el campo de los derechos sociales y de las familias, la Constituci6n 
de 1999 contiene extensas y complejas declaraciones, muchas de las cuales no 
guardan relaci6n con el principio de la alteridad, que atribuyen al Estado in
numerables obligaciones y que en gran parte marginalizan a la sociedad civil. 
El esquema, globalmente considerado es altamente patemalista. 

21 Vcase Allan R. Brewer-Carias y Carlos M. Ayala Corao, El dcrecho a la intimidad ya 
la vida privada y su protecci6n frente a las injerencias ahusivas o arhitrarias de! Esta
do, Caracas 1995, 
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1. Los Derechos de proteccion 

A. El regimen de las familias y la proteccion estatal 

De acuerdo con el articulo 75, el Estado debe proteger a las familias 
"como asociaci6n natural de la sociedad y como el espacio fundamental 
para el desarrollo integral de las personas"22 y, en particular, debe garantizar 
protecci6n a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. 

En las normas se establece, ademas, que las relaciones familiares se 
basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo co
mun, la comprensi6n mutua y el respeto reciproco entre sus integrantes. 

Por otra parte, en la Constituci6n se establece que los nifios, nifias y 
adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas ya desarrollarse en 
el seno de su familia de origen. 

Cuando ello sea imposible o contrario a su interes superior, tendran 
derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. 

Se declara, tambien, que la adopci6n tiene efectos similares a la filia
ci6n y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de con
formidad con la ley. En todo caso, se declara constitucionalmente que la 
adopci6n intemacional es subsidiaria de la nacional. 

B. La proteccion de la maternidad 

En cuanto a la matemidad y la patemidad, el articulo 76 establece que son 
protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. 

Ademas, se garantiza el derecho de las parejas a decidir libre y res
ponsablemente el numero de hijos que deseen concebir y a disponer de la 
informaci6n y de los medias que les aseguren el ejercicio de este derecho23 • 

Por otra parte, la norma dispone que: 

"El Estado garantizara asistencia y protecci6n integral a la matemidad, en 
general a partir del momento de la concepci6n, durante el embarazo, el parto 
y el puerperio, y asegurara servicios de planificaci6n familiar integral basa
dos en valores eticos y cientificos". 

El articulo 76, ademas, establece el deber compartido e irrenunciable 
del padre y la madre de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos y 
estos tienen el deber de asistirlos cuando aquel o aquella no puedan hacerlo 
por si mismos. En todo caso, es la ley la que debe establecer las medidas 
necesarias y adecuada para garantizar la efectividad de la obligaci6n ali
mentaria. 

22 Vease nuestro voto salvado en relaci6n con este concepto de la familia como "asocia
ci6n" en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, op. cit. pag. 163. 

23 Vease nuestra posici6n en la discusi6n de este articulo, en idem, pag. 164. 
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La inclusion de la frase "a partir del momenta de la concepcion" en 
esta norma, no tiene sentido alguno pues la matemidad solo existe desde ese 
morpento, por lo que es redundante. En realidad, esta proteccion "desde el 
momenta de la concepcion" correspondia a los nifios, como lo establecia el 
articulo 74 de la Constitucion de 1961, y nose consagro en el articulo 78 de 
la Constitucion de 1999. Solo se incorporo el principio, en es ta norma, pero 
sin ningun efecto. 

C. La protecci6n de! matrimonio 

La Constitucion (art. 77), ademas, protege "el matrimonio entre un 
hombre y una mujer", el cual se funda en el libre consentimiento y en la 
igualdad absoluta de los derechos y deberes de los conyuges. Ademas, se 
precisa que las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que 
cumplan los requisitos establecidos en la ley produciran los mismos efectos 
que el matrimonio. 

Se disipo asi, toda duda sobre la posibilidad de que pudiese consoli
darse legislativamente en Venezuela, matrimonios o uniones estables que no 
sea entre hombre y mujer. 

D. La protecci6n de los niiios y los derechos de los j6venes 

En el articulo 78 de la Constitucion de 1999 se establece ademas, que 
los nifios, nifias y adolescentes son sujetos plenos de derecho y deben estar 
protegidos por la legislacion, organos y tribunales especializados, los cuales 
deben respetar, garantizar y desarrollar los contenidos de la Constitucion, la 
Convencion sobre los Derechos del Nifio y demas tratados intemacionales 
que en esta materia haya suscrito y ratificado la Republica. 

Por otra parte, se establece que el Estado, la familia y la sociedad de
ben asegurar, con prioridad absoluta, proteccion integral, a los nifios para lo 
cual se tomara en cuenta su interes superior en las decisiones y acciones que 
les concieman. No se establecio, sin embargo, que este derecho a proteccion 
integral lo tienen los nifios desde su concepcion, como lo establecia el arti
culo 74 de la Constitucion de 196124 • 

Debe sefialarse que a pesar de todo el avance en materia de derechos 
individuales, y de que se hubiese repetido la regulacion de la Constitucion 
de 1961 sobre el caracter inviolable del derecho a la vida (art. 43), en la 
nueva Constitucion, en definitiva, no se establecio con rango constitucional 
el derecho de los nifios a proteccion integral desde la concepcion. 

La Asamblea, aqui, en nuestro criterio violo las bases comiciales que 
la originaron y que le impusieron, como limite, la progresion de la protec-

24 Vease nuestro voto salvado en esta materia en Allan R. Brewer-Carias, Debate Consti
tuyente, Torno III, op. cit., pags. 165 y 166 y 262 a 265. 
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ci6n de los derechos humanos. Al contrario, en este campo tan sensible, 
hubo una regresi6n en la regulaci6n constitucional, lamentablemente moti
vada por la discusi6n entre abortistas y no abortistas y entre movimientos 
f eministas y la propia Iglesia Cat6lica. 

La Asamblea Nacional Constituyente no supo deslindar el campo de 
regulaci6n y pretendiendo satisfacer los requerimientos de la Jerarquia Ecle
siastica de la consagraci6n del derecho de protecci6n del nifio desde la con
cepci6n, lo que hizo fue enga:fiarla, previendo solo la protecci6n de la ma
temidad "desde la concepci6n" (art. 76) como que si pudiera haber otro 
momento a partir del cual se pudiera iniciar la matemidad!. 

Lo cierto de todo es que no existe el balance necesario que debe haber 
entre los derechos del ni:fio y los derechos de la madre para que el equilibrio 
general de la protecci6n y los derechos reciprocos se mantenga pues, en 
todo caso, el limite del ejercicio de todos los derechos humanos es "el dere
cho de los demas y el orden publico y social". 

En todo caso, tenemos una Constituci6n que en el campo de los dere
chos individuales no garantiza expresamente el derecho de todo ni:fio a pro
tecci6n integral desde la concepci6n, siendo regresiva en materia de protec
ci6n de derechos individuales. 

Por ultimo, el articulo 78 obliga al Estado a promover la incorpora
ci6n progresiva de los ni:fios y adolescentes a la ciudadania activa, y "el 
sistema rector nacional" dirigira las politicas para la protecci6n integral de 
los ni:fios, ni:fias y adolescentes. 

En cuanto a los j6venes, el articulo 79 les otorga el derecho y el deber 
de ser sujetos activos del proceso de desarrollo. En consecuencia, el Estado 
con la participaci6n solidaria de las familias y la sociedad, debe crear oportu
nidades para estimular su transito productivo hacia la vida adulta y, en parti
cular, la capacitaci6n y el acceso al primer empleo, de conformidad con la ley. 

E. La protecci6n de los ancianos 

En la Constituci6n tambien se regulan los derechos de los ancianos, 
de manera que conforme al articulo 80, el Estado debe garantizar a los an
cianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantias. Ademas, el 
Estado, con la participaci6n solidaria de las familias y la sociedad, esta 
obligado a respetar su dignidad humana, su autonomia y les debe garantizar 
atenci6n integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y asegu
ren su calidad de vida. 

En la Constituci6n se estableci6, ademas, con este rango, que las pen
siones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no 
pueden ser inferiores al salario minima urbano. Ademas, se establece que 
los ancianos y ancianas se les debe garantizar el derecho a un trabajo acorde 
a aquellos que manifiesten su deseo y esten en capacidad para ello. 
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F. Los derechos de los discapacitados 

Por ultimo, en cuanto a los derechos de protecci6n, el articulo 81 de 
la Constituci6n establece el derecho de toda persona con discapacidad o 
necesidades especiales al ejercicio pleno y aut6nomo de sus capacidades y a 
su integraci6n familiar y comunitaria. 

La Constituci6n atribuye al Estado el compromiso, con la participa
ci6n solidaria de las familias y la sociedad, de garantizar el respecto a su 
dignidad humana, la equiparaci6n de oportunidades y condiciones laborales 
satisfactorias, y de promover su formaci6n, capacitaci6n y acceso al empleo 
acorde con sus condiciones de conformidad con la ley. 

Por ultimo, la Constituci6n reconoce a las personas sordas o mudas el 
derecho a expresarse y comunicarse a traves de la lengua de sefias. El arti
culo 101, por ello, establece la obligaci6n para los medias televisivos de 
incorporar subtitulos y traducci6n a la lengua de sefias para las personas con 
problemas auditivos. 

2. El derecho a la vivienda 

El articulo 82 de la Constituci6n, sin tener en cuenta el principio de la 
alteridad, establece el derecho de toda persona 

"a una vivienda adecuada, segura, c6moda, higienica, con servicios basicos 
esenciales que incluyan un habitat que humanice las relaciones familiares, 
vecinales y comunitarias. 

La satisfacci6n de este derecho, asi formulado, por supuesto que es mate
rialmente una ilusi6n25 ; por lo que la norma agrega que esa satisfacci6n sera 
progresiva siendo "obligaci6n compartida" entre los ciudadanos y el Estado en 
todos SUS ambitos. 

La norma agrega que el Estado debe dar prioridad a las familias y ga
rantizar los medias para que estas y especialmente las de escasos recursos, 
puedan acceder a las politicas sociales y al credito para la construcci6n, 
adquisici6n o ampliaci6n de viviendas. 

3. El derecho a la salud ya su protecci6n 

A. El derecho a la salud y a su protecci6n 

El articulo 83 de la Constituci6n consagra a la salud coma "un dere
cho social fundamental, obligaci6n del Estado, que lo garantizara coma 
parte del derecho a la vida". Agrega la norma que el Estado debe promover 

25 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno lll, 
op. cit. pags. 167. 
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y desarrollar politicas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar 
colectivo y el acceso a los servicios. 

Por supuesto que "el derecho a la salud" no es posible que pueda ser ga
rantizado, como tampoco podria garantizarse "el derecho a no enfermarse". 
En realidad la norma contiene una formulaci6n que no tiene en cuenta el prin
cipio de la alteridad, porque nadie puede garantizar la salud de nadie26 • 

En realidad, lo que si constituye un derecho constitucional propia
mente dicho es lo que agrega el mismo articulo al disponer que: 

'Todas las personas tienen derecho a la protecci6n de la salud, asi como el 
deber de participar activamente en su promoci6n y defensa, y el cumplir con 
las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformi
dad con los tratados y convenios intemacionales suscritos y ratificados por la 
Republica". 

B. El servicio publico de salud 

A los efectos de que el Estado pueda garantizar "el derecho a la pro
tecci6n de la salud", el articulo 84 le impone la obligaci6n de crear, ejercer 
la rectoria y gestionar un "sistema publico nacional de salud", de caracter 
intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de segu
ridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integrali
dad, equidad, integraci6n social y solidaridad. 

Es decir, el servicio de salud se concibe constitucionalmente como 
integrado al sistema de seguridad social (como un subsistema) y se lo con
cibe como gratuito y universal, lo que no guarda relaci6n alguna con el sis
tema de seguridad social que se establece para los afiliados o asegurados. El 
servicio de salud, en realidad, tiene esas caracteristicas, pero siempre que 
este fuera del sistema de seguridad social. Esta norma, en realidad constitu
cionaliza inconvenientemente el regimen de la seguridad social de las ulti
mas decadas, que no ha funcionado27 • 

En todo caso, el articulo 84 establece el principio de que el sistema 
publico de salud debe dar prioridad a la promoci6n de la salud y a la pre
venci6n de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabili
taci6n de calidad. 

Se establece ademas, con rango constitucional, que los bienes y servi
cios publicos de salud son propiedad del Estado y no pueden ser privatiza
dos. 

Por ultimo, se establece el principio de que la comunidad organizada 
tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la 

26 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, 
op. cit. pags. 169 y 170 y 265 y 266. 

27 Vease nuestro voto salvado sobre esto en Allan R. Brewer-Carias, "Debate Constitu
yente ", Torno III, op. cit. pags.170 y 226. 
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planificaci6n, ejecuci6n y control de la politica especifica en las institucio
nes publicas de salud. 

C. El financiamiento de/ sistema de salud 

En el articulo 85 de la Constituci6n se establece que es una obligaci6n 
del Estado, el financiamiento del sistema publico de salud, que debe integrar 
los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y 
cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley28 • El Estado, 
ademas, debe garantizar un presupuesto para la salud que permita cumplir 
con los objetivos de la politica sanitaria. 

Por ultimo, la norma constitucional establece que en coordinaci6n con 
las universidades y los centros de investigaci6n, se debe promover y desa
rrollar una politica nacional de formaci6n de profesionales, tecnicos y tecni
cas y una industria de producci6n de insumos para la salud. 

Finalmente, el articulo 85 termina su regulaci6n indicando que el Es
tado "regulara las instituciones publicas y privadas de salud", en la unica 
norma en la que se nombra las instituciones privadas de salud, pero como 
objeto de regulaci6n. 

sona: 

4. El derecho a la seguridad social 

En el articulo 86 de la Constituci6n se regula el derecho de toda per-

"a la seguridad social como servicio publico de canicter no lucrativo, que ga
rantice la salud y asegure protecci6n en contingencias de matemidad, pater
nidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastr6ficas, discapacidad, ne
cesidades especiales, riesgos laborales, perdida de empleo, desempleo, vejez, 
viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cual
quier otra circunstancia de prevision social". 

Se destaca de esta norma, el caracter de servicio publico no lucrativo 
de la seguridad social, lo que limita el radio de acci6n de las iniciativas pri
vadas en la materia 29 • 

Se agrega, ademas, que el Estado tienen la obligaci6n de asegurar la 
efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social univer
sal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, 
de contribuciones directas o indirectas. 

28 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, 
op. cit. pags. 171 y 267. 

29 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, 
op. cit. pags. 172 a 174 y 257 a 270. 



LA CONSTITUCION DE 1999 183 

Sin embargo, se agrega que "la ausencia de capacidad contributiva no 
seni motivo para excluir a las personas de su protecci6n" lo que, sin duda, 
distorsiona el caracter del sistema que deberia ser contributivo. 

En cuanto al financiamiento del sistema, el articulo 86 de la Constitu
ci6n precisa que los recursos financieros de la seguridad social no pueden 
ser destinados a otros fines. Se precisa, ademas, que las cotizaciones obli
gatorias que realicen los trabajadores para cubrir los servicios medicos y 
asistenciales y demas beneficios de la seguridad social pueden ser adminis
trados solo con fines sociales bajo la rectoria del Estado, y que los rema
nentes netos del capital destinado a la salud, la educaci6n y la seguridad 
social se deben acumular a los fines de su distribuci6n y contribuci6n en 
esos servicios. 

Por ultimo, la Constituci6n remite a la Ley Organica especial para re
gular el sistema de seguridad social. 

Debe sefialarse, ademas, que tambien se disponen previsiones sobre 
seguridad social en los articulos 88 (amas de casa), 100 (trabajadores cultu
rales) y 328 (Fuerza Armada Nacional). 

V. LOS DERECHOS LABORALES 

En el mismo Capitulo relativo a los derechos sociales y de la familia, 
la Constituci6n de 1999, en la misma orientaci6n de la Constituci6n de 
1961, incorpor6 el conjunto de derechos laborales al texto constitucional, 
pero esta vez ampliandolos y rigidizandolos aun mas, llevando a rango 
constitucional muchos derechos que son y deberian ser de rango legal. 

1. El derecho y el deber de trabajar 

El articulo 87 de la Constituci6n precisa que "toda persona tiene de
recho al trabajo y el deber de trabajar" y obliga al Estado a garantizar la 
adopci6n de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda 
obtener ocupaci6n productiva, que le proporcione una existencia digna y 
decorosa, y le garantice el pleno ejercicio de este derecho, siendo ademas, 
un fin del Estado, el fomentar el empleo. La Constituci6n, por otra parte, 
remite a la Ley para la adopci6n de medidas tendientes a garantizar el ejer
cicio de los derechos laborales de los trabajadores no dependientes. 

En todo caso, se establece el principio de la reserva legal en materia 
de libertad de trabajo al prescribir, el articulo 87, que no sera sometida a 
otras restricciones que las que la ley establezca. 

Por otra parte, se obliga a los patronos a garantizar a sus trabajadores 
condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados, corres
pondiendo al Estado adoptar medidas y crear instituciones que permitan el 
control y la promoci6n de estas condiciones. 
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2. La igualdad en el trabajo 

Corresponde al Estado garantizar la igualdad y equidad de hombres y 
mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. Asi lo dispone el articulo 88 
de la Constituci6n, agregando que el Estado debe reconocer "el trabajo del 
hogar como actividad econ6mica que crea valor agregado y produce riqueza 
y bienestar social, consagrando, ademas, el derecho de las amas de casa a la 
seguridad social de conformidad con la ley. 

3. La proteccion estatal al trabajo 

El articulo 89 establece que el trabajo es un hecho social que goza de 
la protecci6n del Estado, remitiendo a la Ley para disponer lo necesario para 
mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajado
res y trabajadoras precisandose, ademas, para el cumplimiento de esta obli
gaci6n del Estado, los siguientes principios: 

1. Ninguna ley podra establecer disposiciones que alteren la intangibili
dad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las re
laciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acci6n, acuer
do o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. 
Solo es posible la transacci6n y convenimiento al termino de la rela
ci6n laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley. 

3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicaci6n o concurrencia de va
rias normas, o en la interpretaci6n de una determinada norma, se apli
cara la mas favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada 
se aplicara en su integridad. 

4. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitu
ci6n es nulo y no genera efecto alguno. 
El articulo 89, por ultimo, establece las siguientes prohibiciones: 

5. Se prohibe todo tipo de discriminaci6n por razones de politica, edad, 
raza, sexo o credo o por cualquier otra condici6n. 

6. Se prohibe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su 
desarrollo integral. El Estado los protegera contra cualquier explota
ci6n econ6mica y social. 

4. La jornada laboral y el derecho al descanso 

La Constituci6n elev6 a rango constitucional la duraci6n de la jomada 
laboral, que era objeto de regulaci6n legal3°, reduciendola. Asi el articulo 90 
establece que 

30 Vease nuestro voto salvado sobre esto en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyen
te, Torno III, op. cit. pag. 175. 
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"la jomada de trabajo diuma no excedeni de ocho horas diarias de cuarenta y 
cuatro horas semanales. En los casos en que la ley lo permita, la jomada de 
trabajo noctuma no excedeni de siete horas diarias ni de treinta y cinco se
manales". 

Por otra parte, el articulo agrega que debe propender a la progresiva 
disminuci6n de la jomada de trabajo dentro del interes social y del ambito 
que se determine, y se debe disponer lo conveniente para la mejor utiliza
ci6n del tiempo libre en beneficio del desarrollo fisico, espiritual y cultural 
de los trabajadores y trabajadoras. 

En cuanto a las horas extraordinarias, el articulo garantiza que ningun 
patrono puede obligar a los trabajadores a laborarlas. 

Por ultimo, el articulo 90 dispone que los trabajadores tienen derecho 
al descanso semanal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones 
que las jomadas efectivamente laboradas. 

5. El derecho al salario 

El articulo 91 de la Constituci6n precisa que todo trabajador tiene de
recho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir, para 
si y su familia, las necesidades basicas materiales, sociales e intelectuales. 
La Constituci6n garantiza ademas, el pago de igual salario por igual trabajo 
y dispone que la Ley debe fijar la participaci6n que debe corresponder a los 
trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. 

Por otra parte, la Constituci6n establece con caracter general, que el 
salario es inembargable y que debe pagarse peri6dica y oportunamente en 
moneda de curso legal, salvo la excepci6n de la obligaci6n alimentaria, de 
conformidad con la ley. 

El articulo 92 ademas, considera el salario como un credito laboral de 
exigibilidad inmediata. 

Por ultimo, la norma obliga al Estado a garantizar a los trabajadores 
del sector publico y privado un salario minima vital que sera ajustado cada 
afio, tomando como una de las referencias el costo de la canasta basica a 
cuyo efecto la Ley debe establecer la forma y el procedimiento. 

Se establece, asi en la Constituci6n la referencia a la "Canasta basica" 
para el calculo del salario minima vital, cuando por la naturaleza de la mis
ma, ello debia ser de rango legaP'. 

6. El derecho a prestaciones sociales 

La Constituci6n tambien establece, en su articulo 92, el derecho de 
todos los trabajadores a prestaciones sociales que les recompensen la anti-

31 Vease el voto salvado sobre el tema en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, 
Torno III, op. cit., piig. 175 
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giledad en el servicio y los amparen en caso de cesantia. Las prestaciones 
sociales se consideran creditos laborales de exigibilidad inmediata, y toda 
mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor 
que gozan de los mismos privilegios y garantias de la deuda principal. 

7. El derecho a la estabilidad laboral 

El articulo 93 de la Constituci6n remite a la ley a los efectos de que 
garantice la estabilidad en el trabajo y disponga lo conducente para limitar 
toda forma de despido no justificado. En todo caso, los despidos contrarios a 
la Constituci6n se consideran nulos. 

8. Las responsabilidades laborales 

La ley debe determinar la responsabilidad que corresponda a la per
sona natural o juridica en cuyo provecho se presta el servicio mediante in
termediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de 
estos. Asi lo establece el articulo 94 de la Constituci6n, en el cual se agrega 
la responsabilidad del Estado de establecer, a traves del 6rgano competente, 
la responsabilidad que corresponda a los patronos en general, en caso de 
simulaci6n o fraude con el prop6sito de desvirtuar, desconocer u obstaculi
zar la aplicaci6n de la legislaci6n laboral. 

9. El derecho a la sindicalizaci6n 

El articulo 95 de la Constituci6n consagra el derecho de los trabajado
res, sin distinci6n alguna y sin necesidad de autorizaci6n previa, a constituir 
libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la 
mejor defensa de sus derechos e intereses, asi como el de afiliarse o no a 
ellas de conformidad con la ley. No distingue la Constituci6n, sin embargo, 
entre los sindicatos de! sector publico y del sector privado, lo cual estima
mos inconvenientes, pues en algunos sectores como los de seguridad, el 
regimen sindical debe estar limitado32 • 

En todo caso, dispone la Constituci6n que las organizaciones sindi
cales no estan sujetas a intervenci6n, suspension o disoluci6n administrati
va, estando los trabajadores protegidos contra todo acto de discriminaci6n o 
de injerencia contrarios al ejercicio de este derecho. 

En cuanto a los promotores e integrantes de las directivas de las orga
nizaciones sindicales, deben gozar de inamovilidad laboral durante el tiem
po y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 

La Constituci6n tambien establece el principio de la democracia sin
dical, para cuyo ejercicio, los estatutos y reglamentos de las organizaciones 

32 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, 
op. cit., pag.177. 
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sindicales deben establecer la altemabilidad de los integrantes de las direc
tivas y representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto. Esta 
disposici6n, sin duda, es una novedad constitucional y tiende a evitar los 
efectos de la burocracia sindical. 

10. El derecho a la contrataci6n colectiva 

El articulo 96 de la Constituci6n consagra el derecho de todos los tra
bajadores y del sector publico y del privado, a la negociaci6n colectiva vo
luntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin mas requisitos 
que lo que establezca la ley. 

Debemos aqui sefialar, tambien, que estimamos que debi6 establecer
se una diferencia en la contrataci6n colectiva en el sector publico, por los 
elementos estatutario del regimen de la funci6n publica, y porque en deter
minados sectores la misma deberia limitarse33 • 

En todo caso, la norma establece que el Estado debe garantizar al de
sarrollo de la contrataci6n colectiva y debe establecer lo conducente para 
favorecer las relaciones colectivas y la soluci6n de los conflictos laborales. 

Se precisa, ademas, que las convenciones colectivas deben amparar a to
dos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al momento de su suscrip
ci6n y a quienes ingresen con posterioridad. 

11. El derecho a la huelga 

El articulo 97 establece que todos los trabajadores del sector publico 
y del privado tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que esta
blezca la ley. 

Estimamos que en esta materia tambien debi6 establecerse una distin
ci6n entre el sector publico y el sector privado34, yen general, respecto de la 
huelga en los servicios publicos como lo establecia el articulo 92 de la 
Constituci6n de 1961. 

VI. LOS DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 

1. Los derechos relativos a la cultura 

Frente a la escueta norma de la Constituci6n de 1961 sobre el fo
mento a la cultura (art. 83), la Constituci6n de 1999 establece un conjunto 
de normas relativas a la cultura, que deben destacarse. 

33 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, 
op. cit. pag. 178. 

34 Idem, pag. 178. 
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A. La libertad y la creacion cultural y la propiedad intelectual 

En efecto, el articulo 98 de la Constituci6n dispone que la creaci6n 
cultural es libre, y dicha libertad comprende el derecho a la invenci6n, pro
ducci6n y divulgaci6n de la obra creativa, cientifica, tecnol6gica y humanisti
ca, incluyendo la protecci6n legal de los derechos del autor sobre sus obras. 

Asimismo se establece que el Estado debe reconocer y proteger la 
propiedad intelectual sobre las obras cientificas, literarias y artisticas, in
venciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de 
acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tra
tados internacionales suscritos y ratificados por la Republica en esta mate
ria. Esta norma, tradicionalmente consagrada en los derechos econ6micos y 
de propiedad (art. 100 de la Constituci6n de 1961) aparece, ahora, en este 
Capitulo de los derechos culturales35 

B. Los valores de la cultura y la proteccion de! patrimonio 
cultural 

El articulo 99 declara que los valores de la cultura constituyen un bien 
irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Esta
do debe fomentar y garantizar, procurando las condiciones, instrumentos 
legales, medios y presupuestos necesarios. 

La Constituci6n, por otra parte reconoce la autonomia de la adminis
traci6n cultural publica en los terminos que establezca la ley. Estimamos, 
sin embargo, que no se justifica en la Constituci6n establecer tan rigida
mente la "organizaci6n aut6noma" para un sector de actividad publica como 
es el sector cultura36 • 

El mismo articulo 99, agrega la obligaci6n del Estado de garantizar la 
protecci6n, preservaci6n, enriquecimiento, conservaci6n y restauraci6n del 
patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria hist6rica de la Na
cion. Declara, ademas, a los bienes que constituyen el patrimonio cultural de 
la Nacion como inalienables, imprescriptibles e inembargables remitiendo a 
la ley para el establecimiento de las penas y sanciones para los dafios causa
dos a estos bienes. 

C. La proteccion de la cultura popular 

El articulo 100 de la Constituci6n declara que las culturas populares 
constitutivas de la venezolanidad gozan de atenci6n especial, reconociendose y 
respetandose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. 

35 Idem, pag. 179. 
36 Vease nuestro voto salvado sobre esto en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyen

te, Torno III, op. cit., pag. 180. 
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A tal efecto, la ley debe establecer incentivos y estimulos para las 
personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen 
o financien planes, programas y actividades culturales en el pais, asi como 
la cultura venezolana en el exterior. Ademas, la misma norma establece la 
obligaci6n del Estado de garantizar a los trabajadores culturales su incorpora
ci6n al sistema de seguridad social que les permita una vida digna, recono
ciendo las particularidades del quehacer cultural, de conformidad con la ley. 

D. La informaci6n cultural 

De acuerdo con el articulo 101, el Estado debe garantizar la emisi6n, 
recepci6n y circulaci6n de la informaci6n cultural. A tal efecto, se impone a 
los medios de comunicaci6n el deber de coadyuvar a la difusi6n de los valo
res de la tradici6n popular y la obra de los artistas, escritores, compositores, 
cineastas, cientificos y demas creadores y creadoras culturales del pais. 

Ademas, se impone la obligaci6n los medios televisivos de incorporar 
subtitulos y traducci6n a la lengua de seiias, para las personas con proble
mas auditivos, remitiendose a la ley para establecer los terminos y modali
dades de estas obligaciones. 

2. El derecho a la educaci6n 

A. El derecho y el servicio publico 

El articulo 102 de la Constituci6n comienza estableciendo, en gene
ral, que "la educaci6n es un derecho humano y un deber social fundamental, 
es democratica, gratuita y obligatoria". La consecuencia de esto es que la 
educaci6n, como derecho, exige su gratuidad, por lo que constitucional
mente podria concluirse con que no se admite el servicio educativo remune
rado, lo que es absolutamente impensable en una sociedad democratica, 
pues implicaria que la educaci6n privada tambien deberia ser gratuita37• 

La consecuencia de lo anterior es la prevision de! mismo articulo 102, 
en el sentido de imponer al Estado la obligaci6n de asumir la educaci6n 
como "funci6n indeclinable" y de maximo interes en todos sus niveles y 
modalidades, y como instrumento del conocimiento cientifico, humanistico 
y tecnol6gico al servicio de la sociedad. 

En consecuencia, constitucionalmente se declara a la educaci6n como 
un servicio publico, 

"fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la fi
nalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno 
ejercicio de su personalidad en una sociedad democnitica basada en la valo-

37 Vease nuestro voto salvado sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Debate Cons
tituyente, Torno III, op. cit., pags. 180 y 181 y 272 y 273. 



190 ALLAN R. BREWER CARiAS 

racion etica del trabajo y en la participacion activa, consciente y solidaria en 
los procesos de transformacion social consustanciados con los valores de la 
identidad nacional, y con una vision latinoamericana y universal". 

Finalmente se establece que el Estado, con la participacion de las fa
milias y la sociedad, debe promover el proceso de educacion ciudadana de 
acuerdo con los principios contenidos de esta Constitucion yen la ley. 

De acuerdo a esta concepcion de la educaci6n, por tanto, se elimin6 la 
norma del articulo 79 de la Constitucion de 1961 que establecia que 

"El Estado estimulani y protegeni la educacion privada que se imparta de 
acuerdo con los principios contenidos en esta Constitucion yen las Leyes". 

B. El derecho a la educaci6n integral y la gratuidad de la 
educaci6n publica 

El articulo 103 de la Constitucion consagra el derecho de toda perso
na a una educacion integral, de calidad, permanente, en igualdad de condi
ciones y Oportunidades, sin mas limitaciones que las derivadas de SUS apti
tudes, vocaci6n y aspiraciones. Ademas, declara en general que la educacion 
es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio 
diversificado, y la impartida en las instituciones de! Estado es gratuita hasta 
el pregrado universitario38 • 

A los efectos de asegurar la educaci6n gratuita la Constitucion prescribe 
que el Estado debe realizar una inversion prioritaria, de conformidad con las 
recomendaciones de la Organizacion de las Naciones Unidas y ademas, que 
debe crear y sostener instituciones y servicios suficientemente dotados para 
asegurar el acceso, permanencia y culminacion en el sistema educativo. 

Por otra parte, la ley debe garantizar, igual atencion a las personas 
con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren 
privados de su libertad o carezcan de condiciones bisicas para su incorpora
cion y permanencia en el sistema educativo. 

Por ultimo, el articulo 103 establece el principio de que las contribu
ciones de los particulares a proyectos y programas educativos publicos a 
nivel medio y universitario, seran reconocidas como desgravamenes al im
puesto sobre la renta segun la ley respectiva. Incomprensiblemente no se 
establece en este mismo estimulo fiscal para las contribuciones privadas a 
programas educativos privados, cuando estas son los que mas debian esti
mularse. La expresi6n constitucional, si bien evidencia la tendencia estatista 
de la regulacion, en nuestro criterio no excluye que por ley se puedan esta
blecer esos estimulos. 

38 Vease sobre esto, nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constitu
yente, Torno III, op. cit. pags. 181 y 182 y 273 y 274. 
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C. El regimen de las educadores 

El articulo 104 de la Constituci6n exige que la educaci6n este a cargo 
de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad academi
ca39. A tal efecto, se impone la obligaci6n al Estado de estimular su actuali
zaci6n permanente y garantizarles la estabilidad en el ejercicio de la carrera 
docente, bien sea publica o privada, atendiendo a la Constituci6n y a la ley, 
en un regimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misi6n. 

Es de advertir que esta regulaci6n de la estabilidad aplicable por igual
dad al sector publico o al sector privado educativo, lesiona la libertad de con
trataci6n en el area de la educaci6n privada, remitiendo la norma, ademas, a la 
Ley para establecer, en general, el regimen de ingreso, promoci6n y perma
nencia en el sistema educativo, los cuales responder a criterios de evaluaci6n 
de meritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no academica. 

De esto se pone en evidencia, de nuevo, el caracter marcadamente esta
tista de las regulaciones constitucionales en la materia. 

D. El derecho a educar 

En el mismo sentido que el articulo 79 de la Constituci6n de 1961, el 
articulo 106 de la Constituci6n de 1999 establece el derecho de toda persona 
natural o juridica, previa demostraci6n de su capacidad, cuando cumpla de 
manera permanente con los requisitos eticos, academicos, cientificos, eco
n6micos, de infraestructura y los demas que la ley establezca, de fundar y 
mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta inspecci6n y 
vigilancia del Estado, previa aceptaci6n de este. 

Se elimin6, sin embargo, de la norma la obligaci6n que se imponia al 
Estado en la Constituci6n de 1961 (art. 79) de estimular y proteger la educa
ci6n privada40• 

E. La educaci6n ambiental e hist6rica 

El articulo 107 de la Constituci6n establece como obligatoria a la 
educaci6n ambiental en los niveles y modalidades del sistema educativo, asi 
como tambien en la educaci6n ciudadana no formal. En todo caso, se consi
dera como de obligatorio cumplimiento en las instituciones publicas y pri
vadas, hasta el ciclo diversificado, la ensefianza de la lengua castellana, la 
historia y la geografia de Venezuela, asi como los principios del ideario 
bolivariano. 

39 Vease nuestra propuesta en relaci6n con este articulo en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno III, op. cit. pags. 274 y 275. 

40 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, 
op. cit. pag. 275. 
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F. Los medias de comunicaci6n y la formaci6n ciudadana 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 108, los medios de comunica
cion social, publicos y privados, deben contribuir a la formacion ciudadana. 
Ademas, los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplica
cion de las nuevas tecnologias, de sus innovaciones, segun los requisitos que 
establezca la ley. 

En cuanto al Estado, la norma le impone la obligacion de garantizar 
servicios publicos de radio, television y redes de bibliotecas y de informati
ca, con el fin de permitir el acceso universal a la informacion. 

G. El regimen de la autonomia universitaria 

El articulo 109 de la Constitucion establece la obligacion para el Es
tado de reconocer 

"la autonomia universitaria como principio y jerarquia que permite a los pro
fesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, egresados y egresadas de su co
munidad dedicarse a la busqueda del conocimiento a traves de la investiga
ci6n cientifica, humanistica y tecnol6gica, para beneficio espiritual y material 
de la Nacion". 

Con esta prevision, deberia resultar que el principio de la autonomia 
lo deben tener todas las Universidades, sin distingo, publicas y privadas. Sin 
embargo, del mismo articulo 109 resulta una discriminacion al establecer en 
cuanto a las "universidades nacionales experimentales" que la autonomia 
"la alcanzaran" de conformidad con la ley, lo que significa que puede estar 
limitada. 

En todo caso, respecto de las universidades autonomas, la Constitu
cion establece que se daran sus normas de gobiemo, funcionamiento y la 
administracion eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a 
tales efectos establezca la ley. Se consagra, ademas, la autonomia universi
taria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de in
vestigacion, docencia y extension, y se declara constitucionalmente la in
violabilidad del recinto universitario, materia que sin duda corresponde a la 
Ley41. 

3. El regimen de las profesiones liberales 

En relacion con las profesiones liberal es, el articulo 105 de la Cons
titucion establece que es la ley la que debe determinar las profesiones que 
requieren titulo y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, in-

41 V ease nuestro voto salvado sobre este aspecto, que es de ran go legal, en Allan R. 
Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, op. cit., pags. 183 y 275. 
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cluyendo la colegiaci6n. Se elimin6 de la Constituci6n la referencia indi
recta a la colegiaci6n obligatoria que traia el articulo 82 de la Constituci6n 
de 1961. 

Por otra parte, el articulo 135 de la Constituci6n, en el sentido del ar
ticulo 57 de la Constituci6n de 1961, establece el principio de que quienes 
aspiren al ejercicio de cualquier profesi6n, tienen el deber de prestar servi
cio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la 
ley. 

4. El regimen de la ciencia y la tecnologia 

El articulo 110 establece la obligaci6n del Estado de reconocer el in
ten~s publico de la ciencia, la tecnologia, el conocimiento, la innovaci6n y 
sus aplicaciones y los servicios de informaci6n necesarios por ser instru
mentos fundamentales para el desarrollo econ6mico, social y politico del 
pais, asi como para la seguridad y soberania nacional. Para el fomento y 
desarrollo de esas actividades, el Estado debe destinar recursos suficientes y 
crear el sistema nacional de ciencia y tecnologia de acuerdo con la ley, im
poniendose el sector privado la obligaci6n de aportar recursos para los mis
mos42, cuando en realidad ello compete a la decision de la iniciativa privada. 

Se establece, ademas, que el Estado debe garantizar el cumplimiento 
de los principios eticos y legales que deben regir las actividades de investi
gaci6n cientifica, humanistica y tecnol6gica, remitiendose a la ley a la de
terminaci6n de los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantia. 

5. El derecho al deporte 

El articulo 111 de la Constituci6n consagra el derecho de todas las 
personas al deporte y a la recreaci6n como actividades que benefician la 
calidad de vida individual y colectiva. De nuevo, por el sesgo estatista de 
estas nomms constitucionales, en el articulo 111 se dispone que el Estado 
debe asumir el deporte y la recreaci6n como politica de educaci6n y salud 
publica y debe garantizar los recursos para su promoci6n43 • 

Por otra parte, la norma declara que la educaci6n fisica y el deporte 
cumplen un papel fundamental en la formaci6n integral de la nifiez y ado
lescencia, por lo que dispone que su ensefianza es obligatoria en todos los 
niveles de la educaci6n publica y privada hasta el ciclo diversificado, con 
las excepciones que establezca la ley. Adicionalmente se dispone que el 
Estado debe garantizar la atenci6n integral de los deportistas, sin discrimi-

42 Vease nuestro voto salvado sobre esta obligaci6n en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno III, op. cit., pags. 183 y 184. 

43 Vease nuestra posici6n sobre esta norrna en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constitu
yente, Torno III, op. cit. pag. 184. 
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naci6n alguna, asi coma el apoyo al deporte de alta competencia y la eva
luaci6n y regulaci6n de las entidades deportivas del sector publico y del 
privado, de conformidad con la ley. 

Corresponde a la ley, en todo caso, establecer incentivos y estimulos a 
las personas, instituciones y comunidades que promueven a las y las atletas y 
desarrollen o financien planes, programas y actividades deportivas en el pais. 

VII. LOS DERECHOS AMBIENTALES 

En la Constituci6n de 1999, constituye tambien una novedad en 
cuanto a la regulaci6n de las derechos constitucionales, el conjunto de nor
mas del Capitulo relativo a las derechos ambientales. 

1. El derecho al ambiente 

En efecto, el articulo 127 establece que es un derecho y un deber de 
cada generaci6n proteger y mantener el ambiente en beneficio de si misma y 
del mundo futuro. Ademas, toda persona tiene derecho individual y colecti
vamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecol6gica
mente equilibrado. 

Las consecuencias de estos derechos son que el Estado debe proteger 
el ambiente, la diversidad biol6gica, genetica, las procesos ecol6gicos, las 
parques nacionales y monumentos naturales y demas areas de especial im
portancia ecol6gica. 

Se agrega, ademas, que es una obligaci6n fundamental del Estado, 
con la activa participaci6n de la sociedad, garantizar que la poblaci6n se 
desenvuelva en un ambiente libre de contaminaci6n, en donde el aire, el 
agua, las suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, 
sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley. 

Par ultimo se prohibe la patentabilidad del genoma de las seres vivas, 
remitiendose a la ley que se refiere a las principios bioeticos la regulaci6n 
de la materia. 

2. La politica de ordenaci6n territorial 

El articulo 128 impone al Estado la obligaci6n de desarrollar una po
litica de ordenaci6n del territorio atendiendo a las realidades ecol6gicas, 
geograficas, poblacionales, sociales, culturales, econ6micas, politicas, de 
acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la informa
ci6n, consulta y participaci6n ciudadana. Una ley organica debe desarrollar 
las principios y criterios para este ordenamiento, con lo que se remite a la 
Ley Organica para la Ordenaci6n del Territorio de 198344 • 

44 Yease Allan R. Brewer-Carias, Ley Organica para la Ordenaci611 def Territorio, Cara
cas, 1983. 
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3. Los estudios de impacto ambiental 

El articulo 129 de la Constituci6n ha elevado a rango constitucional el 
requisito, hasta ahora de orden reglamentario, de exigir que todas las activi
dades susceptibles de generar dafios a los ecosistemas, deben ser previa
mente acompafiadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. 

4. El regimen de las desechos t6xicos 

El mismo articulo 129 de la Constituci6n dispone que el Estado debe 
impedir la entrada al pais de desechos t6xicos y peligrosos, asi como la fa
bricaci6n y uso de armas nucleares, quimicas y biol6gicas, remitiendo a una 
ley especial la regulaci6n de! uso, manejo, transporte y almacenamiento de 
las sustancias t6xicas y peligrosas. 

5. Las clausulas contractual es ambient ales obligatorias 

Como ya se ha sefialado, el mismo articulo 129 de la Constituci6n 
establece que en los contratos que la Republica celebre con personas natu
rales o juridicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otor
guen, que involucren los recursos naturales, se debe considerar incluida aun 
cuando no estuviera expresa, la obligaci6n de conservar el equilibria ecol6-
gico, de permitir el acceso a la tecnologia y la transferencia de la misma en 
condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su esta
do natural si este resultara alterado, en los terminos que fije la ley. 

VIII. LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

Otra de las innovaciones de la Constituci6n de 1999 polemica por 
cierto, fue la incorporaci6n de un conjunto de normas sabre los derechos de 
los pueblos indigenas, respecto de los cuales solo habia una escueta norma 
de protecci6n en la Constituci6n de 1961 (art. 77). La forma como quedaron 
redactados estos articulos, sin embargo, la consideramos altamente discri
minatoria en relaci6n al conjunto de la poblaci6n venezolana en favor de un 
grupo porcentualmente reducido de etnias que no superan el 1.5% de la 
poblaci6n venezolana45 • 

1. El reconocimiento de las pueblos indigenas 

El capitulo comienza en el articulo 119, con la siguiente redacci6n 

Articulo 119: El Estado reconocera la existencia de los pueblos y comuni
dades indigenas, su organizaci6n social, politica y econ6mica, sus culturas, 

45 Vease nuestro voto salvado sobre esta norrna y la propuesta de redaccion alternativa en 
Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, op. cit., pags. 186 a 190. 
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usos y costumbres, idiomas y religiones, asi como su habitat y derechos ori
ginarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son 
necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Correspondera al 
Ejecutivo Nacional, con la participaci6n de los pueblos indigenas, demarcar 
y garantizar eJ derecho a la propiedad colectiva de SUS tierras, Jas cuales seran 
inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con 
lo establecido en esta Constituci6n y la ley. 

De esta norma surge, ante todo, el ya sefialado elemento de reconoci
miento de un Estado dentro del Estado, desde que se reconoce que puede 
haber, en especifico, en el pais, un pueblo, con su arganizaci6n palitica en 
sus propios territarias. Estos elementos: pueblo, gobiemo y territorio, son 
las componentes esenciales de todo Estado, lo que podria originar, en el 
futuro, problemas en cuanto a la integridad territorial. Precisamente par ello, 
sin embargo, fue que se incorpor6 el articulo 126, con el siguiente texto: 

"Articulo 126: Los pueblos indigenas, como culturas de raices ancestrales, 
forman parte de la Nacion, de! Estado y de! pueblo venezolano como 1mico, 
soberano e indivisible. De conformidad con esta Constituci6n tienen el deber 
de salvaguardar la integridad y la soberania nacional. 
El termino pueblo no podra interpretarse en esta Constituci6n en el sentido 
que se le da en el derecho intemacional. 

2. El regimen de apravechamienta de las recursas naturales en 
las habitats indigenas 

Conforme al articulo 120, el aprovechamiento de los recursos natura
les en las habitats indigenas por parte del Estado se debe hacer sin lesionar 
la integridad cultural, social y econ6mica de los mismos e, igualmente, esta 
sujeto a previa informaci6n y consulta a las comunidades indigenas respec
tivas. Por interpretaci6n en contrario, todo otro aprovechamiento por parte 
de los particulares de estos mismos recursos no estarian sujetos a la previa 
informaci6n y consulta. 

En todo caso, los beneficios de este aprovechamiento por parte de los 
pueblos indigenas, estan sujetos a la Constituci6n ya la ley. 

3. El derecha a la identidad cultural 

El articulo 121 de la Constituci6n declara el derecho de las pueblos 
indigenas a mantener y desarrollar su identidad etnica y cultural, cosmovi
si6n, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. 

A al efecto, se obliga al Estado a fomentar la valoraci6n y difusi6n de 
las manifestaciones culturales de los pueblos indigenas, los cuales tienen 
derecho a una educaci6n propia y a un regimen educativo de caracter inter
cultural y bilingi.ie, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valo
res y tradiciones. 
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4. El derecho a la salud 

Igualmente, el articulo 122 establece el derecho de los pueblos indi
genas a una salud integral que considere sus practicas y culturas. En conse
cuencia, se obliga al Estado a reconocer su medicina tradicional y las tera
pias complementarias, con sujeci6n a principios bioeticos. 

5. El derecho a las practicas econ6micas 

Por otra parte, el articulo 123 de la Constituci6n establece el derecho 
de los pueblos indigenas a mantener y promover sus propias practicas eco
n6micas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus 
actividades productivas tradicionales, su participaci6n en la economia na
cional y a definir sus prioridades. Ademas, se consagra el derecho de los 
pueblos indigenas a servicios de formaci6n profesional y a participar en la 
elaboraci6n, ejecuci6n y gesti6n de programas especificos de capacitaci6n, 
servicios de asistencia tecnica y financiera que fortalezcan sus actividades 
econ6micas en el marco del desarrollo local sustentable. 

Por otra parte, el Estado tambien esta obligado a garantizar a los tra
bajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indigenas el goce de 
los derechos que confiere la legislaci6n laboral. 

6. El derecho a la propiedad intelectual 

El articulo 124 de la Constituci6n se garantiza y protege la propiedad 
intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologicas e innovaciones de 
los pueblos indigenas, exigiendo que toda actividad relacionada con los 
recursos geneticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguiran 
beneficios colectivos. La Constituci6n, ademas, prohibe el registro de pa
tentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales. 

7. El derecho a la participaci6n politica 

Por ultimo, el articulo 125 de la Constituci6n consagra el derecho de 
los pueblos indigenas a la participaci6n politica. 

Para ello establece, en el mismo sentido del articulo 182 de la Cons
tituci6n, que: 

"El Estado garantizara la representacion indigena en la Asamblea Nacional y 
en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con poblacion 
indigena, conforme a la ley". 
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IX. LOS DEBERES CONSTITUCIONALES 

En el Capitulo X del Titulo III se establecen el conjunto de deberes 
constitucionales de las personas, los cuales se complementan con otras dis
posiciones del texto constitucional. 

1. El deber de defender a la patria 

Todos los venezolanos tienen el deber de honrar y defender a la pa
tria, sus simbolos, valores culturales, resguardar y proteger la soberania, la 
nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminaci6n y los intereses 
de la Nacion (art. 130). 

2. El deber de acatar la Constituci6n 

Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar la Constituci6n, las 
leyes y los demas actos que en ejercicio de sus funciones dicten los 6rganos 
del Poder Publico (art. 131 ). 

3. Los deberes de solidaridad social 

Todas las personas tienen el deber de cumplir sus responsabilidades 
sociales y participar solidariamente en la vida politica, civil y comunitaria 
del pais, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como funda
mento de la convivencia deir.ocratica y de la paz social (art. 132). 

Ademas, conforme al articulo 135, las obligaciones que correspondan 
al Estado, conforme a la Constituci6n y a la ley, en cumplimiento de los 
fines del bienestar social general, no excluyen las que, en virtud de la soli
daridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a 
los particulares segun su capacidad. En tal sentido, la ley debe proveer lo 
conduncente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los 
casos en que fuere necesario. 

Ademas, como se dijo, la Constituci6n dispone que quienes aspiren al 
ejercicio de cualquier profesi6n, tienen el deber de prestar servicio a la co
munidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley. 

4. El deber de contribuir con las gastos publicos 

Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos publicos mediante 
el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley (art. 133). 

5. El deber de pres tar el servicio civil y militar 

Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los 
servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservaci6n y desarrollo 
del pais, o para hacer frente a situaciones de calamidad publica. 
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En cuanto al servicio militar, se establece expresamente que nadie 
puede ser sometido a reclutamiento forzoso. 

Ademas, toda persona tiene el deber de prestar servicios en las fun
ciones electorales que se les asignen de conformidad con la ley (art. 134). 

6. El deber de educarse 

Como se dijo, la educaci6n, ademas de un derecho, se establece como 
un deber constitucional ( deber social fundamental) por lo que es obligatoria 
(art. 102) en todos sus niveles desde el maternal hasta el nivel medio diver
sificado (art. 103). 

7. El deber de trabajar 

El trabajo, ademas de un derecho, tambien se lo considera como un 
deber constitucional (art. 87). 

8. Los deberes de los padres e hijos 

Los padres tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, for
mar, educar, mantener y asistir a sus hijos; y estos tienen el deber de asis
tirlos cuando aquellos no puedan hacerlo por si mismos (art. 76). 

X. LOS PROBLEMAS DE UNA CONSTITUCION SOCIAL CONCE
BIDA PARA EL PATERNALISMO Y EL POPULISMO 

Como hemos dicho, la segunda parte de toda Constituci6n, como 
norma suprema, ademas de la Constituci6n politica, es la Constituci6n So
cial o del ciudadano, en la cual se deben establecer las relaciones entre el 
Estado y la Sociedad y sus componentes individuales. 

En definitiva, esta compuesta por el conjunto de libertades y derechos 
de los ciudadanos y habitantes del pais, con sus correlativos deberes de 
parte del Estado y sus autoridades de protecci6n, abstenci6n o de prestaci6n 
social. Lo cierto es que no puede haber un derecho consagrado constitucio
nalmente que no tenga un deber u obligaci6n correlativo a cargo del Estado. 

En esta materia, a pesar de los avances que contiene la nueva Consti
tuci6n, por ejemplo, en la enumeraci6n de los derechos individuales y en la 
constitucionalizaci6n, con rango constitucional, de los Tratados intemacio
nales sobre derechos humanos a los cuales se les prescribi6 aplicaci6n pre
ferente cuando sean mas favorables; consideramos que contiene muchos 
aspectos negativos especificos, como la grave lesion a la garantia de la re
serva legal respecto de los derechos constitucionales en virtud de la delega
ci6n legislativa al Presidente de la Republica que en forma amplia regula la 
Constituci6n; y como las fallas en la protecci6n de los derechos del nifio y 
en el regimen del derecho a la informaci6n. 
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Pero en global, desde el punto de vista social, el principal problema 
de la Constitucion es la confusion entre las buenas intenciones y los dere
chos constitucionales y el engaiio que puede derivar de la imposibilidad de 
satisfacer algunos derechos sociales. 

En efecto, en la consagracion de los derechos humanos, uno de los 
principios esenciales de orden constitucional es el denominado principio de 
alteridad, que implica que todo derecho comporta una obligacion y que todo 
titular de un derecho tiene que tener relacion con un sujeto obligado. 

No hay, por tanto, derechos sin obligaciones ni obligados; por lo que 
la consagracion de supuestos derechos que no pueden originar obligaciones 
u obligados, por imposibilidad conceptual, no es mas que un engafio. 

Asi sucede, por ejemplo, con varios de los derechos y garantias so
ciales, tal y como se consagraron en la Constitucion, cuya satisfaccion es 
simplemente imposible. Constituyen, mas bien, declaraciones de principio y 
de intencion de indiscutible caracter teleologico, pero dificilmente pueden 
concebirse como "derechos" por no poder existir un sujeto con obligacion 
de satisfacerlos. 

Como hemos sefialado, es el caso, por ejemplo, del "derecho a la sa
lud", que se consagra como "un derecho social fundamental, obligacion del 
Estado, que lo garantizara como parte del derecho a la vida" (art. 83). Lo 
cierto es que es imposible que alguien garantice la salud de nadie y que 
constitucionalmente se pueda consagrar el derecho a la salud. Ello equival
dria a consagrar, en la Constitucion, el derecho a no enfermarse, lo cual es 
imposible pues nadie garantizar a otra persona que no se va a enfermar. 

En realidad, el derecho que se puede consagrar en materia de salud, 
como derecho constitucional, es el derecho a la proteccion de la salud, lo que 
comporta la obligacion del Estado de velar por dicha proteccion, estableciendo 
servicios publicos de medicina preventiva y curativa. De resto, regular el de
recho a la salud, por imposibilidad de la alteridad, es una ilusion. 

Lo mismo podria seiialarse, por ejemplo, del derecho que se consagra 
en la Constitucion a favor de "toda persona", "a una vivienda adecuada, 
segura, comoda, higienica, con servicios basicos esenciales que incluyan un 
habitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias" 
(art. 82). Este derecho, asi como esta consagrado, es de imposible satisfac
cion; se trata, mas bien, de una declaracion de principio o de intencion be
llamente estructurada que no puede conducir a identificar a un obligado a 
satisfacerla, y menos al Estado. 

Tambien resulta una ilusion establecer en la Constitucion, pura y 
simplemente, que "toda persona tiene derecho a la seguridad social como 
servicio publico no lucrativo que garantice la salud y asegure protecci6n en 
contingencias ... de prevision social"; siendo igualmente una imposibilidad 
prever que "El Estado tiene la obligacion de asegurar la efectividad de este 
derecho, creando un sistema de seguridad social ... " (art. 86). 
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De nuevo aqui, la intencion es maravillosa, pero no para pretender re
gularla como un "derecho" constitucional con una obligacion estatal corre
lativa, tambien de rango constitucional, cuya satisfaccion es imposible. Se 
confundieron, en esta materia, las buenas intenciones y declaraciones so
ciales con derechos y obligaciones constitucionales, que originan otro tipo 
de relaciones juridicas, incluso con derecho de ser amparados constitucio
nalmente. 

Ademas, del texto de la Constitucion social se evidencia un excesivo 
patemalismo estatal y la minimizacion de las iniciativas privadas en materia 
de salud, educacion y seguridad social. 

En efecto, en la regulacion de los derechos sociales, en la Constitu
cion no solo se ponen en manos del Estado excesivas cargas, obligaciones y 
garantias, de imposible cumplimiento y ejecucion en muchos casos, sino 
que se minimiza, al extremo de la exclusion, a las iniciativas privadas. En 
esta forma, servicios publicos esencial y tradicionalmente concurrentes en
tre el Estado y los particulares, como los de educacion, salud y seguridad 
social, aparecen regulados con un marcado acento estatista y excluyente. 

Por ejemplo, en materia de salud, se dispone que para garantizarla "el 
Estado creara, ejercera la rectoria y gestionara un sistema publico nacional 
de salud, ... integrado al sistema de seguridad social, regido por los princi
pios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integracion social y 
solidaridad" (art. 84). Se trata, por tanto, de un sistema publico de salud, 
regulado como un servicio publico gratuito que forma parte del sistema de 
seguridad social. Nada se dice en la norma sobre los servicios privados de 
salud, aun cuando en otro articulo se indica que el Estado "regulara las ins
tituciones publicas y privadas de salud" (art. 85). 

En materia de seguridad social, el rasgo estatista del sistema es aun 
mayor: se declara la seguridad social como un servicio publico de caracter 
no lucrativo, estando obligado el Estado "de asegurar la efectividad de este 
derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de fi
nanciamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones 
directas o indirectas'', precisandose, ademas, que las cotizaciones obligato
rias solo "podran ser administradas con fines sociales bajo la rectoria del 
Estado" (art. 86). Se excluye asi, en principio, toda iniciativa privada en 
materia de seguridad social y se minimiza la participacion privada en la 
administracion reproductiva de los fondos de pensiones. 

En materia de educacion, la tendencia estatista es similar: se regula la 
educacion, en general, como un derecho humano y un deber social funda
mental; se la declara en general como "democratica, gratuita y obligatoria" 
y se la define como "un servicios publico" que el Estado debe asumir "como 
funcion indeclinable" (art. 102). Nada se indica en la norma que se refiere a 
la educacion privada, y solo es en otro articulo que se consagra el derecho 
de las personas "a fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo 
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la estricta inspeccion y vigilancia del Estado, previa aceptacion de este" (art. 
106). La posibilidad de estatizacion de la educacion, por tanto, no tiene li
mites en la Constitucion, habiendose eliminado del texto constitucional la 
disposicion, que en la materia previa la Constitucion de 1961 de que "El 
Estado estimulara y protegera la educacion privada que se imparta de acuer
do con los principios contenidos en esta Constitucion y en las leyes" (art. 
79). 



QUINT A PARTE 

LA CONSTITUCION ECONOMICA 

El tercer componente normativo de toda Constituci6n contemporanea, 
ademas de la Constituci6n Politica que regula la organizaci6n del Estado 
mediante la distribuci6n territorial y division organica del Poder Publico; y 
de la Constituci6n Social que regula el estatuto de las personas y de los ciu
dadanos, y su relaci6n con el Estado al igual que la relaci6n general entre la 
sociedad y el Estado; es la Constituci6n Econ6mica que tiene por objeto 
establecer los principios del regimen de las relaciones econ6micas y el papel 
que, en las mismas, corresponde a la iniciativa privada y al propio Estado. 

En el constitucionalismo venezolano, puede decirse que en las ultimas 
cinco decadas se ha venido desarrollando un regimen constitucional y poli
tico propio de una sociedad democratica, con la configuraci6n, en la Cons
tituci6n del 23 de enero de 1961, y ahora, en la del 15 de diciembre de 1999, 
de un Estado Social de Derecho, y la formulaci6n, en esos textos, de una 
Constituci6n Econ6mica que opta por un modelo econ6mico de libertad 
como opuesto al de economia dirigida, similar al que existe en todos los 
paises occidentales. 

La aplicaci6n practica de ese modelo constitucional ha provocado, 
desde el punto de vista politico, la consolidaci6n del regimen democratico 
representativo, pluralista y, ahora, con vocaci6n participativa; y desde el 
punto de vista econ6mico, y a pesar de los multiples problemas de desarro
llo econ6mico-social que continuan existiendo, el modelo ha enmarcado el 
desenvolvimiento de una economia basada en la libertad econ6mica y la 
iniciativa privada, pero con una intervenci6n importante y necesaria del 
Estado para asegurar los principios de justicia social que constitucional
mente deben orientar el regimen econ6mico. 

Ademas, el Estado, al ser titular desde siempre del dominio publico 
sobre el subsuelo conforme a la pauta que marcaron las Ordenanzas de 
Nueva Espafia, en vigencia en los territorios de las antiguas Provincias Co
loniales de Espafia en el Mar Caribe, desde al segunda mitad del siglo XVII, 
en el caso de Venezuela ha convertido al Estado en la entidad econ6mica 
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mas poderosa del pais, por ser duefio del petr61eo, lo que le ha llevado a 
intervenir en forma importante en la actividad econ6mica. 

Siguiendo, en cierta forma, las orientaciones de la Constituci6n de 
1961 en materia de Constituci6n Econ6mica1, la Constituci6n de 1999 esta
blece igualmente, pero sin decirlo, un sistema econ6mico de economia so
cial de mercado2 que se desarrolla sabre la libertad econ6mica, pero que 
debe desenvolverse conforme a principios de justicia social, que requieren 
de la intervenci6n del Estado. 

I. PRINCIPIOS DEL SISTEMA ECONOMICO 

En esa orientaci6n, precisamente se inscribe el contenido del articulo 
299, al prescribir que el regimen socioecon6mico de la Republica se funda
menta en los siguientes principios: justicia social, democratizaci6n, eficien
cia, libre competencia, protecci6n del ambiente, productividad y solidaridad, 
a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna 
y provechosa para la colectividad. 

El sistema econ6mico, por tanto, se fundamenta en la libertad econ6mica, 
la iniciativa privada y la libre competencia, pero con la participaci6n del Estado 
como promotor de! desarrollo econ6mico, regulador de la actividad econ6mica, 
y planificador con la participaci6n de la sociedad civil, como se indica mas 
adelante. 

II. EL REGIMEN DE LOS DERECHOS ECONOMICOS 

En el Titulo de los Derechos, Deberes y Garantias Constitucionales se 
incorpor6 un Capitulo que enumera los derechos econ6micos de las perso
nas, en la siguiente forma: 

1. La libertad econ6mica 

Siguiendo la orientaci6n del articulo 96 de la Constituci6n de 1961, el 
articulo 112 de la nueva Constituci6n establece el derecho de todas las per
sonas de poder dedicarse libremente a la actividad econ6mica de su prefe
rencia, sin mas limitaciones que las previstas en la Constituci6n y las que 
establezcan las !eyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, 
protecci6n del ambiente u otras de interes social. 

Vease Allan R. Brewer-Carias, "Reflexiones sobre la Constituci6n Econ6mica" en 
£studios sabre la Constitucion Espanola. Homenaje al Profesor Eduardo Garcia de 
Enterria, Madrid 1991, pags. 3839 a 3853. 

2 Vease lo que expusimos ante la Asamblea, en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constitu
yente (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Tomo III, Caracas 1999, pags. 
15 a 52. 
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Al enunciado de motivos de limitaciones que traia el texto de 1961, 
en esta norma se ha agregado, explicitamente, las razones de desarrollo hu
mano y protecci6n del ambiente3• 

2. El derecho de propiedad y la expropiaci6n 

El articulo 115 de la Constituci6n garantiza el derecho de propiedad, 
precisando que todas persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposi
ci6n de sus bienes. 

La propiedad, sin embargo, esta sometida a las contribuciones, res
tricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad publica 
o de interes general. 

Por otra parte, solo por causa de utilidad publica o interes social, me
diante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnizaci6n, podra ser 
declarada la expropiaci6n de cualquier clase de bienes. 

La norma sigue la orientaci6n del constitucionalismo venezolano4, 
aun cuando debe destacarse algunas variaciones en relaci6n con su equiva
lente en la Constituci6n de 1961 (art. 99), que son las siguientes: primero, 
no se establece que la propiedad privada tiene una funci6n social que cum
plir, como lo indicaba la Constituci6n de 1961; segundo, en la nueva Cons
tituci6n se enumeran los atributos del derecho de propiedad (uso, goce y 
disposici6n) lo que era materia de rango legal (art. 545 del C6digo Civil); y 
tercero, en cuanto a la expropiaci6n, se exige en el nuevo texto constitucio
nal que el pago de la justa indemnizaci6n sea "oportuno". En esa forma, en 
general, la norma garantiza con mayor fuerza el derecho de propiedad5• 

Deben agregarse, ademas, las normas constitucionales sobre derecho 
de autor y propiedad industrial, mal ubicadas en el Capitulo relativo a los 
derechos culturales (art. 98). 

3. La prohibici6n de la conjiscaci6n 

La Constituci6n prohibe que se decreten o ejecuten confiscaciones de 
bienes salvo en los caos permitidos por la propia Constituci6n y, en parti
cular, por via de excepci6n, mediante sentencia firme, respecto de los bienes 
de personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, responsables de 

3 Vease sobre la evoluci6n constitucional de la libertad econ6mica, en Allan R. Brewer
Carias, lnstituciones Politicas y Constitucionales, Torno I, Evoluci6n Hist6rica de/ Es
tado, Caracas, San Cristobal 1996, pags. 662 y sigts. 

4 Vease Allan R. Brewer-Carias "El derecho de propiedad y libertad econ6mica. Evolu
ci6n y situaci6n actual en Venezuela" en Estudios sabre la Canstituci6n. Libra Hame
naje a Rafael Caldera, Torno II, Caracas 1979, pags. 1139 a 1246. 

5 Vease, ademas, los comentarios que formulamos sobre el regimen de la propiedad en 
Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno I, (8 agosto-8 Septiembre 1999), 
Caracas 1999, pags. 201 y sigts. 
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delitos cometidos contra el patrimonio publico, los bienes de quienes se 
hayan enriquecido ilicitamente al amparo del Poder Publico y los bienes 
provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras 
vinculadas al trafico ilicito de sustancias psicotropicas y estupefacientes 
(art. 116y271). 

Se amplian, en esta forma, considerablemente, los supuestos en los 
cuales procederia la confiscaci6n, pero no se hace referencia a las medidas 
aceptadas por el derecho intemacional publico, coma se especificaba en el 
articulo 102 de la Constitucion de 1961. 

4. El regimen del latifundio y de la propiedad rural 

El articulo 307 de la Constitucion declara al regimen latifundista co
ma contrario al interes social, y remite al legislador para disponer lo condu
cente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecer las 
medidas necesarias para su transformacion en unidades econ6micas produc
tivas, rescatando igualmente las tierras de vocaci6n agricola. 

Por otra parte, la norma establece el derecho de los campesinos y de
mas productores y productoras agropecuarios a la propiedad de la tierra, en 
los casos y formas especificados por la ley respectiva. Esto implica el esta
blecimiento de obligaciones constitucionales al Estado para proteger y pro
mover las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar la 
produccion agricola, y para velar por la ordenaci6n sustentable de las tierras 
de vocacion agricola con el objeto de asegurar su potencial agroalimentario. 

Excepcionalmente, dispone el mismo articulo constitucional, que el 
legislador creara contribuciones parafiscales con el fin de facilitar fondos 
para financiamiento, investigaci6n, asistencia tecnica, transferencia tecnolo
gica y otras actividades que promuevan la productividad y la competitividad 
del sector agricola. 

La norma, sin embargo, no regulo ni hizo referencia al latifundio pu
blico o de! Estado, quizas el de mayor extension, constituido por las tierras 
baldias afectadas a la reforma agraria y su necesaria utilizacion para el desa
rrollo agricola6 . 

5. El derecho a la calidad de bienes y servicios 

Una innovacion constitucional en materia economica es el derecho 
que regula el articulo 117, de todas las personas a disponer de bienes y ser
vicios de calidad, asi coma a una informacion adecuada y no engafiosa sabre 
el contenido y caracteristicas de los productos y servicios que consumen, a 
la libertad de elecci6n y a un trato equitativo y digno. 

6 Vease nuestro voto salvado sobre esto en Allan R, Brewer-Carias, Debate Constituyen
te, Torno III, op. cit. pag. 215. 
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6. Derechos de asociacion cooperativa 

La Constituci6n, por otra parte, reconoce el derecho de los trabajado
res y de la comunidad para desarrollar asociaciones de caracter social y 
participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras for
mas asociativas, las cuales pueden desarrollar cualquier tipo de actividad 
econ6mica, de conformidad con la ley. (art. 118). 

El legislador, en todo caso, debe reconocer las especificidades de estas 
organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asocia
do y su caracter generador de beneficios colectivos; y el Estado debe promo
ver y proteger estas asociaciones destinadas a mejorar la economia popular y 
altemativa; en particular, las destinadas a la producci6n agricola (art. 307). 

III. EL REGIMEN DE LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA 
ECONOMIA 

En el texto constitucional se regulan las diferentes facetas de la inter
venci6n del Estado en la economia, como se han venido desarrollando en las 
ultimas decadas7• 

1. El Estado promotor 

En primer lugar, de las normas constitucionales se ptiede construir la 
figura del Estado promotor, es decir, que no sustituye a la iniciativa privada, 
sino que fomenta y ordena la economia para asegurar su desarrollo. Ello 
resulta de las siguientes normas. 

A. La promocion de! desarrollo economico 

Expresamente, el articulo 299 de la Constituci6n obliga al Estado, 
conjuntamente con la iniciativa privada, a promover el desarrollo arm6nico 
de la economia nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor 
agregado nacional, elevar el nivel de vida de la poblaci6n y fortalecer la 
soberania econ6mica del pais, garantizando la seguridad juridica, solidez, 
dinamismo, sustentabilidad, permanencia, equidad del crecimiento de la 
economia, para garantizar una justa distribuci6n de la riqueza mediante una 
planificaci6n estrategica democratica, participativa y de consulta abierta. 

B. La promocion de la iniciativa privada 

El articulo 112 de la Constituci6n, ademas, y como garantia de liber
tad econ6mica, obliga al Estado a promover la iniciativa privada, garanti-

7 Vease Allan R. Brewer-Carias, Instituciones Politicas y Constitucionales, Torno I, 
op.cit., pags. 594 y sigts. 
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zando la creaci6n y justa distribuci6n de la riqueza, asi como la producci6n 
de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la poblaci6n, la li
bertad de trabajo, la libertad de empresa, la libertad de comercio, la libertad 
de industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, 
racionalizar y regular la economia e impulsar el desarrollo integral del pais. 

C. La promoci6n de la agricultura para la seguridad ali
mentaria 

El articulo 305 de la Constituci6n tambien obliga al Estado a promo
ver la agricultura sustentable como base estrategica del desarrollo rural in
tegral y, en consecuencia, debe garantizar la seguridad alimentaria de la 
poblaci6n; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimen
tos en el ambito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por 
parte del publico consumidor8 • 

La seguridad alimentaria se debe alcanzar desarrollando y privile
giando la producci6n agropecuaria intema, entendiendose como tal en el 
mismo texto constitucional, la proveniente de las actividades agricolas, pe
cuarias, pesquera y agricola. 

En general, el mismo articulo 305 dispone que la producci6n de ali
mentos es de interes nacional y fundamental al desarrollo econ6mico y so
cial de la Nacion, y a tales fines, el Estado debe dictar las medidas de orden 
financiero, comercial, transferencia tecnol6gica, tenencia de la tierra, in
fraestructura, capacitaci6n de mano de obra y otras que fueran necesarias 
para alcanzar niveles estrategicos de autoabastecimiento. Ademas, promo
vera las acciones en el marco de la economia nacional e intemacional para 
compensar las desventajas propias de la actividad agricola. 

El Estado, ademas, debe proteger los asentamientos y comunidades de 
pescadores o pescadoras artesanales, asi como sus caladeros de pesca de 
aguas continentales y los pr6ximos a la linea de costa definidos en la ley. 

D. La promoci6n de la industria 

El articulo 302 de la Constituci6n obliga al Estado a promover la ma
nufactura nacional de materias primas provenientes de la explotaci6n de los 
recursos naturales renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecno
logias, generar empleo y crecimiento econ6mico, y crear riqueza y bienestar 
para el pueblo. 

8 Sohre esta obligaci6n estatal vease nuestro comentario en Allan R. Brewer-Carias, 
Debate Constituyente, Torno III, op. cit. pag. 214. 
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E. La promoci6n de! desarrollo rural integrado 

Adicionalmente, la Constitucion tambien obliga al Estado a promover 
las condiciones para el desarrollo rural integral, con el proposito de generar 
empleo y garantizar a la poblacion campesina un nivel adecuado de bienes
tar, asi coma su incorporacion al desarrollo nacional; ya fomentar la activi
dad agricola y el USO optima de la tierra mediante la dotacion de las obras de 
infraestructura, insumos, creditos, servicios de capacitacion y asistencia 
tecnica (art. 306)9. 

F. La promoci6n de la pequefia y mediana industria 

El articulo 308 de la Constitucion tambien obliga al Estado a proteger 
y promover la pequefia y mediana industria, las cooperativas, las cajas de 
ahorro, asi coma tambien la empresa familiar, la microempresa y cualquier 
otra forma de asociacion comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consu
mo, bajo regimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarro
llo economico del pais, sustentandolo en la iniciativa popular. A tal efecto, 
la Constitucion exige que se debe asegurar la capacitacion, la asistencia 
tecnica y el financiamiento oportuno. 

G. La promoci6n de la artesania popular 

En cuanto a la artesania e industrias populares tipicas de la Nacion, el 
articulo 309 dispone que deben gozar de proteccion especial del Estado, con 
el fin de preservar su autenticidad y deben obtener facilidades crediticias 
para promover su produccion y comercializacion. 

H. La promoci6n de! turismo 

Par ultimo, en cuanto a las actividades economicas que deben ser 
promovidas, el articulo 310 declara al turismo coma una actividad economi
ca de interes nacional, prioritaria para el pais en su estrategia de diversifica
cion y desarrollo sustentable. La norma exige que dentro de las fundamenta
ciones del regimen socioeconomico previsto en esta Constitucion, el Estado 
debe dictar las medidas que garanticen su desarrollo y debe velar par la 
creacion y fortalecimiento del sector turistico nacional. 

2. El Estado regulador 

En el texto constitucional, par otra parte se establecen un conjunto de 
atribuciones que facultan al Estado para regular el ejercicio de las derechos 

9 Sohre esto, vease nuestra propuesta en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, 
Torno lll, op. cit. pag. 215. 
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econ6micos, coma resulta de lo antes expuesto y, en particular, se precisan 
las siguientes sistemas reguladores especificos. 

A. El regimen de la prohibici6n de los monopolios 

La nueva Constituci6n no se limit6 a declarar, coma lo hacia el articulo 
97 de la Constituci6n de 1961, que "no se permitiran monopolios", sino que 
detal16 en el articulo 113, el regimen de tal prohibici6n10, en la siguiente forma: 

"Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constituci6n 
cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que 
tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por 
sus efectos reales e independientes de la voluntad de aquellos o aquellas, a su 
existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. Tam
bien es contraria a dichos principios el abuso de la posici6n de dominio que 
un particular, un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de em
presas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de 
servicios, con independencia de la causa determinante de tal posici6n de do
minio, asi como cuando se trate d una demanda concentrada. En todos los ca
sos antes indicados, el Estado adoptara las medidas que fueren necesarias pa
ra evitar los efectos nocivos y restrictivos de! monopolio, del abuso de la po
sici6n de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad 
la protecci6n del publico consumidor, los productores y productoras y el ase
guramiento de condiciones efectivas de competencia en la economia." 

B. El regimen de las concesiones estatales 

En particular, el mismo articulo 113 de la Constituci6n regula las 
concesiones del Estado cuando se trate de explotaci6n de recursos naturales 
propiedad de la Nacion ode la prestaci6n de servicios de naturaleza publica, 
con exclusividad o sin ella, las cuales se pueden otorgar por tiempo deter
minado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contra
partidas adecuadas al interes publico. 

C. El regimen de protecci6n a los consumidores o usuarios 

El articulo 117 de la Constituci6n, como se ha dicho, remite a la ley para 
establecer los mecanismos necesarios para garantizar los derechos a la calidad 
de bienes y servicios y a la informaci6n adecuada sabre los mismos, las normas 
de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de 
defensa del publico consumidor, el resarcimiento de los dafios ocasionados y las 
sanciones correspondientes por la violaci6n de estos derechos. 

I 0 V ease nuestro criterio sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constitu
yente, Torno III, op.cit. pags. 185 y 186. 
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D. El regimen de la politica comercial 

El articulo 301 de la Constitucion reserva al Estado el uso de la poli
tica comercial para defender las actividades economicas de las empresas 
nacionales publicas y privadas. Dispone, ademas, que no se puede otorgar a 
empresas y organismos 0 personas extranjeros regimenes mas beneficiosos 
que las establecidos para las nacionales, estando sujeta, la inversion extran
jera, a las mismas condiciones que la inversion nacional11. 

E. Los ilicitos econ6micos 

La Constitucion establecio el principio de que el ilicito economico, la 
especulacion, el acaparamiento, la usura, la cartelizacion y otros delitos 
conexos, deben ser penados severamente de acuerdo con la ley (art. 114). 

3. El Estado empresario 

En lo que concieme a la intervencion del Estado en la economia, co
ma Estado empresario, la Constitucion regula en forma especifica, el regi
men de la creacion de empresas, el regimen de la nacionalizacion petrolera 
y el regimen de la reserva de actividades economicas al Estado. 

A. La creacion de empresas estatales 

Contrariamente a lo que establecia el Proyecto que discutio la Asam
blea, que sujetaba la posibilidad de creacion de empresas publicas solo en las 
actividades reservadas en la Constitucion o a una autorizacion legislativa ex
presa12, a propuesta nuestra, el articulo 300 de la Constitucion se limito a exi
gir que una ley nacional debe establecer las condiciones para la creacion de 
entidades funcionalmente descentralizadas para la realizacion de actividades 
sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad 
economica y social de las recursos publicos que en ellas se inviertan. 

B. La reserva al E_stado de la industria petrolera 

El articulo 302 de la Constitucion, luego de intensos debates13 esta
blecio que "el Estado se reserva, mediante la ley organica respectiva y par 
razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera". En esta forma, la 
reserva de la industria petrolera efectuada mediante la Ley Organica que 

11 Vease nuestro criterio sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constitu
yente, Torno III, op. cit. pags. 208 y 209. 

12 Vease nuestros Votos Salvados y la propuesta en las dos discusiones, en Allan R. 
Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, op.cit., pags. 207 y 208 y 291. 

13 V ease nuestro voto salvado en prirnera discusi6n en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyents, Torno III, op.cit., pags. 209 y 210. 
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reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos de 1975 14, 
adquiri6 rango constitucional en el texto de 1999, pero conforme lo esta
blezca la ley organica respectiva, la cual puede ser modificada. La reserva, 
por tanto, puede considerarse que no es ni rigida ni absoluta, sino flexible, 
conforme lo establezca la ley organica respectiva. 

En particular, en todo caso, en la Constituci6n (art. 303) se estableci6 
expresamente que por razones de soberania econ6mica, politica y de estra
tegia nacional "el Estado conservara la totalidad de las acciones de Petr6-
leos de Venezuela, S.A"., o del ente creado para el manejo de la industria 
petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estrategicas, empresas 
y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia 
del desarrollo de negocios de Petr6leos de Venezuela, S.A. 

En esta forma, lo que de acuerdo con la Constituci6n debe permane
cer como propiedad de la Republica (no del Estado) son las acciones de 
PDVSA, es decir, del holding de la industria petrolera, pero no de las filia
les, las cuales son, en realidad, las que realizan las actividades econ6micas 
en la industria. 

C. La posibilidad de reserva de otras actividades econ6micas 

El mismo articulo 302 de la Constituci6n, tambien establece que el 
Estado se puede reservar, mediante ley organica, y por razones de conve
niencia nacional, industrias, explotaciones, servicios y bienes de interes 
publico y de caracter estrategico. 

En este caso, distinto al de la industria petrolera ya reservada desde 
1975, se trata de una prevision, que sigue la orientaci6n del articulo 97 de la 
Constituci6n de 1961, y que se refiere tanto a otras actividades ya reservadas 
en el pasado (coma la industria del gas natural, o la industria del mineral de 
hierro ), coma a la posibilidad, en el futuro, que se pueda dictar una reserva de 
actividades econ6micas de interes publico ode caracter estrategico15 • 

4. El Estado planificador 

Tanto en el articulo 112 coma en el articulo 299 de la Constituci6n, se 
atribuyen al Estado potestades planificadoras, aun cuando con la especifica
ci6n de que debe ser democratica, participativa y de consulta abierta. 

14 V ease nuestros cornentarios sob re ese proceso en Allan R. Brewer-Carias, "Aspectos 
organizativos de la industria petrolera nacionalizada'', en Archivo de Derecho Publico y 
Ciencias de la Administraci6n, lnstituto de Derecho Publico UCV, Vol. Ill, Torno!, Ca
racas 1981, pags. 407 a 492. 

15 V ease nuestro voto salvado en prirnera discusi6n en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno Ill, op. cit. pags. 210 y 21 I. 
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IV. EL REGIMEN TRIBUTARIO 

El regimen tributario de la Constitucion, respecto del cual formula
mos diversas propuestas16, lamentablemente no quedo integrado constitu
cionalmente y resulto con una dispersion e insuficiencia injustificable. Las 
siguientes, sin embargo, son las normas mas destacadas en esta materia. 

1. Los principios de! sistema tributario 

A. La Justa distribuci6n de las cargas 

En forma casi identica que lo establecido en el articulo 223 de la 
Constitucion de 1961, el articulo 316 de la Constitucion de 1999 dispuso 
que el sistema tributario debe procurar la justa distribucion de las cargas 
publicas segun la capacidad economica del contribuyente, atendiendo al 
principio de progresividad, asi como la proteccion de la economia nacional 
y la elevacion del nivel de vida de la poblacion, y se sustentara para ello en 
un sistema eficiente para la recaudacion de las tributos 17• 

B. El principio de la legalidad tributaria 

El articulo 317 de la Constitucion fundio lo establecido en las articulos 
224 y 226 de la Constitucion de 1961 18, regulando las siguientes aspectos: 

"No podra cobrarse impuesto, tasa, ni contribuci6n alguna que no esten esta
blecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de in
centivos fiscales, sino en los casos previstos por la leyes ... 
Toda ley tributaria fijara su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del 
mismo se entendera fijado en sesenta dias continuos. Esta disposici6n no li
mita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los 
casos previstos por esta Constituci6n". 

El primer parrafo transcrito, sin embargo, vario la redaccion que tenia 
el principio en la Constitucion de 1961, al exigir que "las exenciones y re
bajas" ( desapareciendo inexplicablemente, del lexico constitucional, la 
"exoneracion") asi coma cualquier forma de incentivo fiscal, debe estar 
previsto, necesariamente, en la Ley. En la version aprobada en segunda dis-

16 Vease, Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional 
Constituyente), Torno III, (9 Septiernbre-17 Octubre 1999), Caracas 1999, pigs. 253 a 
286; y Torno II, op.cit., pigs. 53 a 91. 

17 Vease la propuesta de arnpliaci6n de esta norrna que fonnulamos en nuestros votos 
salvados, en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, op.cit., pags. 53 a 
91, 218 y 295 y sigts. 

18 V ease nuestro voto salvado sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Debate Cons
tituyente, Torno III, op. cit. pags. 220 a 226. 
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cusi6n y que se public6 para el referendo, sin embargo, se indic6 que la ley 
en referencia era la ley de creacion del Tributo, lo que implicaba, por ejem
plo, en una forma totalmente injustificada e innecesaria, la imposibilidad de 
regimenes fiscales como los establecidos para zonas francas, mediante las 
leyes respectivas que, por supuesto, no son las que crean los tributos res
pecto de los cuales se establecen las exenciones y demas incentivos fiscales. 
Esto, en todo caso, se "corrigi6" en el texto publicado en la Gaceta Oficial. 

C. Prohibicion de la tributacion confiscatoria 

El articulo 3176 de la Constituci6n, ademas, establece en forma expresa, 
lo que constituye una novedad en nuestro ordenamiento constitucional, que es el 
principio de que "ningi.ln tributo puede tener efecto confiscatorio". Ello lo pro
pusimos repetidamente en los debates19, siguiendo la tendencia existente en el 
derecho comparado20 • 

D. El principio pecuniario de la obligacion tributaria 

En el articulo 317 de la Constituci6n, se recogi6, mal ubicado, el prin
cipio del articulo 225 de la Constituci6n de 1961, segilll el cual "no podran 
establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales". 

2. Las relaciones tributarias interterritoriales 

A. El principio de la inmunidad tributaria 

En el proceso de discusi6n del proyecto de Constituci6n, propusimos 
la incorporaci6n, en general, de una norma destinada a regular la inmunidad 
tributaria entre los niveles territoriales del Estado21 • En definitiva, sin em
bargo, solo se regul6 el tema respecto de los impuestos municipales, asi: 

Articulo I 80: La potestad tributaria que corresponde a los Municipios es dis
tinta y aut6noma de las potestades reguladoras que esta Constituci6n o las leyes 
atribuyan al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas materias o actividades. 
Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios, a favor de 
los demas entes politicos territoriales, se extiende solo a las personas juridi
cas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas 
de la Administraci6n Nacional ode los Estados. 

19 Vease, Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, pag. 279; y Torno III, 
pags. 70 y sigts. 

20 Vease Allan R. Brewer-Carias, "Les protections constitutionnelles et legales contre Jes 
impositions confiscatoires", Rapports Generaux. XIII Congres International de Droit 
Compare, Montreal 1990, pags. 795 a 824. Vease tambien en Allan R. Brewer-Carias, 
Instituciones Politicas y Constitucionales, Torno II, El Poder Publico: Nacional Esta
dal y Municipal, Caracas, San Crist6bal 1996, pags. 85 y sigts. 

21 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno Ill, op.cit., pags. 73 y sigts. 
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Conforme a esta norma, las personas juridicas estatales creadas por la 
Republica, por ejemplo, no estan sujetas a impuestos municipales, aclaran
dose, sin embargo, que los concesionarios o contratistas de la Administra
ci6n Nacional, no pueden gozar de la inmunidad tributaria de la que goza la 
Republica respecto de dichos impuestos municipales. Con esta norma, sin 
duda, se busc6 sujetar a impuestos municipales, a las empresas _creadas en 
virtud de las asociaciones estrategicas que permite el articulo 5 de la Ley 
Organica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocar
buros de 1975, y que se desarrollaron como consecuencia de la denominada 
apertura petrolera22 • 

B. La potestad de la Republica para limitar y regular las 
tributos estadales y municipales 

En el articulo 156, ordinal 13 se atribuye al Poder Nacional la potestad de 
dictar la legislaci6n que garantice la coordinaci6n y armonizaci6n de las distin
tas potestades tributarias (nacional, estadal y municipal), para definir principios, 
parametros y limitaciones, especificamente para la determinaci6n de los tipos 
impositivos o alicuotas de los tributos estadales y municipales, asi como para 
crear fondos especificos que aseguren la solidaridad interterritorial. 

En esta forma, se establece en la nueva Constituci6n, una nueva for
ma de limitaci6n mediante ley nacional, de la autonomia de los Estados y 
Municipios. 

C. Las prohibiciones tributarias a las Estados y Municipios 

El texto del articulo 18 de la Constituci6n de 1961 fue basicamente 
recogido, a propuesta nuestra23 , en el articulo 183 de la Constituci6n que 
prohibe a los Estados y los Municipios: 

1. Crear aduanas ni impuestos de importaci6n, de exportaci6n o de tran
sito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demas materias 
rentisticas de la competencia nacional. 

2. Gravar bienes de consumo antes de que entren en circulaci6n dentro 
de su territorio. 

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

22 Vease sobre esto Allan R. Brewer-Carias, "El regimen nacional de los hidrocarburos apli
cable al proceso de la "apertura petrolera: en el marco de la reserva al Estado de la Indus
tria Petrolera (El regimen de no sujeci6n a impuestos municipales)", en 1 Jornadas de De
recho de Oriente, LaApertura Petro/era, FUNEDA, Caracas 1997, pags. 147 a 172. 

23 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. cit. pag. 282 y Torno 
III, op. cit. pag. 8 I. 
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Sin embargo, en cuanto a los gravamenes relativos a la agricultura, la 
cria, la pesca y la actividad forestal, la nueva Constitucion elimino la prohi
bicion constitucional impuesta a los Estados y Municipios, y se establecio 
que solo pueden ser gravados en la oportunidad, forma y medida que lo 
permita la ley. 

3. El regimen sancionatorio 

En la nueva Constitucion, con un criterio excesivamente represivo, se 
establecio que la evasion fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas 
por la ley, debe ser castigada penalmente; y en el caso de los funcionarios 
publicos, la ley debe establecer el doble de la pena (art. 317). 

4. El Regimen de la Administraci6n Tributaria 

Finalmente, en el mismo articulo 317, recogiendose parcialmente 
nuestra propuesta24, se establecio el principio de que la administracion tri
butaria nacional debe gozar de autonomia tecnica, funcional y financiera de 
acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional y su maxima autoridad 
debe ser designada por el Presidente de la Republica, de conformidad con 
las normas previstas en la ley. 

V. EL REGIMEN FISCAL Y ECONOMICO DEL EST ADO 

Por otra parte, en la Constitucion de 1999, tambien constituyendo una no
vedad, se incorporaron unas secciones sobre el regimen fiscal y monetario, el 
sistema monetario nacional y la coordinacion macroeconomica; estableciendo
se, ademas, en general, que los principios y disposiciones establecidas en la 
Constitucion para la administracion economica y financiera nacional, deben 
regular la de los Estados y Municipios, en cuanto sean aplicables (art. 311). 

1. El regimen .fiscal y presupuestario 

A. Principios de la gesti6n fiscal 

Conforme al articulo 311 de la Constitucion, la gestion fiscal debe 
estar regida y ser ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, 
transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Exige la Constitucion, 
ademas, que la gestion fiscal debe equilibrarse en el marco plurianual del 
presupuesto, "de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes 
para cubrir los gastos ordinarios"25 • 

24 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno Ill, op.cit., pag. 86. 
25 Vease nuestro voto salvado en relaci6n con esta disposici6n en Allan R. Brewer-Carias, 

Debate Constituyente, Torno Ill, op. cit. pags. 216 y 217. 
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En tal sentido, el Ejecutivo Nacional debe presentar a la Asamblea 
Nacional, para su sancion legal, un marco plurianual para la formulacion 
presupuestaria que establezca los limites maximos de gasto y endeuda
miento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La Ley 
establecera las caracteristicas de este marco, los requisitos para su modifica
cion y los terminos de su cumplimiento. 

Por otra parte, en la misma norma se exige, como politica general del 
Estado, que el ingreso que se genere por la explotacion de la riqueza del 
subsuelo y los minerales, en general debe propender a financiar la inversion 
real productiva, la educacion y la salud. 

B. El regimen def endeudamiento 

La Constitucion exige, por otra parte, tambien como politica general, 
que exista una ley especial de endeudamiento anual que debe ser presentada a 
la Asamblea Nacional conjuntamente con la Ley de Presupuesto. Ademas, esa 
ley debe fijar limites al endeudamiento publico de acuerdo con un nivel pru
dente en relacion con el tamafio de la economia, la inversion reproductiva y la 
capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda publica. 

En todo caso, las operaciones de credito publico requieren para su 
validez, una ley especial que las autorice, salvo las excepciones que esta
blezca la ley organica; debiendo, dicha ley especial, indicar las modalidades 
de las operaciones y autorizar los creditos presupuestarios correspondientes 
en la respectiva ley de presupuesto (art. 312). 

Por ultimo, debe sefialarse que el principio del articulo 232 de la 
Constitucion de 1961, fue recogido expresamente en el articulo 312 del 
texto, el cual dispone que el Estado no reconocera otras obligaciones que las 
contraidas por organos legitimos del Poder Nacional, de acuerdo con la ley. 
Sin embargo, no se recogio en la nueva Constitucion, el principio que esta
blecia la Constitucion de 1961, en el sentido de que los emprestitos solo 
podian establecerse para obras reproductivas26 • 

C. El regimen presupuestario 

a. El Presupuesto anual y su reconducci6n 

El principio general establecido en la Constituci6n es que la adminis
tracion economica y financiera del Estado se debe regir por un presupuesto 
aprobado anualmente por ley, a cuyo efecto, el Ejecutivo Nacional debe 
presentar a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que sefiale la ley orga
nica, el proyecto de Ley de Presupuesto. 

26 Vease nuestro voto salvado en relaci6n con este punto en Allan R. Brewer-Carias, De
bate Constituyente, Torno III, op. cit., pag. 217. 
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En todo caso, y para precisar los efectos de la falta de presentaci6n 
del Presupuesto, agrega el articulo 313 de la Constituci6n que si el Poder 
Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacio
nal el proyecto de Ley de Presupuesto dentro del plaza establecido legal
mente, o el mismo fuera rechazado por este, debe seguir vigente el presu
puesto del ejercicio fiscal en curso. Se trata, en definitiva, de la constitucio
nalizaci6n del principio de la reconducci6n del presupuesto que ha estado 
regulado en la Ley Organica de Regimen Presupuestario (art. 23)27• 

En cuanto a las competencias de la Asamblea Nacional en materia 
presupuestaria, se establece el principio de que la misma no solo no puede 
autorizar gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos del 
proyecto de Ley de Presupuesto, como lo establecia el articulo 228 de la 
Constituci6n de 1961, sino que tampoco puede autorizar medidas que con
duzcan a la disminuci6n de los ingresos publicos. 

Por ultimo, se precisa en la norma que el Ejecutivo Nacional, con la 
presentaci6n del marco plurianual del presupuesto, de la ley especial de en
deudamiento y del presupuesto anual, debe hacer explicitos los objetivos de 
largo plazo para la politica fiscal, y explicar como dichos objetivos seran lo
grados, de acuerdo con los principios de responsabilidad y equilibrio fiscal. 

b. El contenido de! presupuesto 

En los presupuestos publicos anuales de gastos, en todos los niveles 
de Gobiemo, se debe establecer de manera clam, para cada credito presu
puestario, el objetivo especifico a que este dirigido, los resultados concretos 
que se espera obtener y los funcionarios publicos responsables para el logro 
de tales resultados. Estos se deben establecer en terminos cuantitativos, 
mediante indicadores de desempefio, siempre que ello sea tecnicamente 
posible. El Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses posteriores al venci
miento del ejercicio anual, debe presentar a la Asamblea Nacional la rendi
ci6n de cuentas y el balance de la ejecuci6n presupuestaria correspondiente 
a dichd ejercicio (art. 315). 

c. El regimen de las gastos 

En el articulo 314 de la Constituci6n se recoge, en lineas generales, el 
regimen de los gastos establecidos en el articulo 227 de la Constituci6n de 
1999, al indicarse que no puede hacerse ningun tipo de gasto que no haya 
sido previsto en la Ley de Presupuesto. 

En consecuencia, solo pueden decretarse creditos adicionales al pre
supuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insu-

27 Vease Allan R. Brewer-Carias, "El regimen juridico de la Reconducci6n del Presu
puesto" en £studio de Derecho Publico, (Labor en el Senado), Torno I, Caracas 1983, 
pags. 197 a 207. 



LA CONSTITUCION DE 1999 219 

ficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para atender a 
la respectiva erogacion. A este efecto, se debe requerir previamente el voto 
favorable del Consejo de Ministros y la autorizacion de la Asamblea Nacio
nal o, en su defecto, de la Comision Delegada (art. 314). 

2. El sistema monetario y la coordinaci6n macroecon6mica 

Por primera vez en el constitucionalismo venezolano se incorporaron 
al texto fundamental un conjunto de normas relativas al Banco Central de 
Venezuela y a la politica macroeconomica del Estado, que deben destacarse. 

A. El Banco Central de Venezuela y el sistema monetario 

a. La politica monetaria 

De acuerdo con el articulo 318 de la Constitucion, las competencias mo
netarias del Poder Nacional deben ser ejercidas de manera exclusiva y obligato
ria por el Banco Central de Venezuela; cuyo objeto es lograr la estabilidad de 
precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. 

Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de 
Venezuela tienen entre sus funciones, las de formular y ejecutar la politica 
monetaria, participar en el disefio y ejecutar la politica cambiaria, regular la 
moneda, el credito y las tasas de interes, administrar las reservas internacio
nales, y todas aquellas que establezca la ley. 

En cuanto a la unidad monetaria de la Republica la Constitucion de
clara que es el bolivar28• Sin embargo, en caso de que se instituya una mo
neda comun en el marco de la integracion latinoamericana y caribefia, podra 
adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la Republica. 

b. La autonomia def Banco Central de Venezuela y 
sus limitaciones 

La Constitucion precisa, ademas, que el Banco Central de Venezuela 
es persona juridica de derecho publico con autonomia para la formulacion y 
el ejercicio de las politicas de su competencia; y debe ejercer sus funciones 
en coordinacion con la politica economica general, para alcanzar los objeti
vos superiores del Estado y la Nacion (art. 318). 

Esta autonomia, sin embargo, se encuentra limitada por las regulacio
nes que la propia Constitucion establece con la prevision de responsabilida
des y de normas de control29; y ademas, por la remision a la Ley, a tal punto 

28 Estirnarnos que esa regulaci6n es de rango legal. Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno III, op. cit. pag. 226. 

29 Vease nuestro voto salvado sobre esto en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyen
te, Torno III, op. cit., pags. 227, 228 y 302. 
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que puede neutralizarse completamente, politizandose la gestion de la Ins
titucion. Ello deriva de las siguientes previsiones: en primer lugar, la posi
bilidad de regularse legalmente la remocion del Directorio del Banco por 
incumplimiento de metas y objetivos de la politica monetaria; en segundo 
lugar, la obligatoriedad de rendicion de cuenta de su actuacion, metas y 
resultados respecto de sus politicas, ante la Asamblea Nacional; en tercer 
lugar, la prevision de inspeccion y vigilancia del Banco por parte de la Su
perintendencia de Bancos; en cuarto lugar, la aprobacion por la Asamblea 
Nacional del Presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del 
Banco (art. 319); y por ultimo, conforme con la Disposicion Transitoria 
Cuarta, la intervencion de la Asamblea Nacional en la designacion y ratifi
cacion de los miembros del Directorio del Banco ( ord. 8). 

Con este esquema constitucional, la consagrada autonomia de! Banco 
Central de Venezuela, puede ser minimizada, pudiendo abrirse campo a la 
politizacion de la Institucion. 

c. Responsabilidad 

En efecto, de acuerdo con el articulo 319 de la Constitucion el Banco 
Central de Venezuela se rige por el principio de responsabilidad publica, a 
cuyo efecto debe rendir cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus 
politicas, ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley. 

Tambien debe rendir informes periodicos sobre el comportamiento de 
las variables macroeconomicas de! pais y sobre los demas asuntos que se le 
soliciten, incluyendo los analisis que permitan su evaluacion. 

Dicha norma establece, ademas que el incumplimiento sin causa justi
ficada de! objetivo y de las metas que tiene asignado el Banco, dara lugar a 
la remocion del directorio y a sanciones administrativas, de acuerdo con la 
ley. 

d. El control sabre el Instituto emisor 

La Constitucion establece, ademas, que el Banco Central de Vene
zuela esta sujeto al control posterior de la Contraloria General de la Repu
blica y a la inspeccion y vigilancia de! organismo publico de supervision 
bancaria, (Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras), el 
cual debe remitir los informes de las inspecciones que realice, a la Asam
blea Nacional. 

En cuanto al presupuesto de gastos operativos del Banco Central de 
Venezuela, el mismo requiere de la discusion y aprobacion de la Asamblea 
Nacional, y sus cuentas y balances deben ser objeto de auditoria extema en 
los terminos que fije la ley (art. 319). 
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B. La coordinaci6n macroecon6mica 

El nuevo texto constitucional, por ultimo, en materia econ6mica, es
tableci6 un conjunto de normas sobre la coordinaci6n macroecon6mica, 
tambien de caracter novedoso. 

a. La estabilidad econ6mica 

El articulo 320 de la Constituci6n formula, el principio general, que el 
Estado debe promover y defender la estabilidad econ6mica, evitar la vulne
rabilidad de la economia y velar por la estabilidad monetaria y de precios, 
para asegurar el bienestar social (art. 320). 

b. La armonizaci6n de la politica econ6mica 

Para facilitar el logro de los objetivos macroecon6micos, el Ministe
rio responsable de las finanzas y el Banco Central de Venezuela deben con
tribuir a la armonizaci6n de la politica fiscal con la politica monetaria. Sin 
embargo, queda claro que en el ejercicio de sus funciones, el Banco Central 
de Venezuela no esta subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no 
puede convalidar o financiar politicas fiscales deficitarias. 

La actuaci6n coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de 
Venezuela se debe materializar mediante un acuerdo anual de politicas, en 
el cual se deben establecer los objetivos finales de crecimiento y sus reper
cusiones sociales, balance externo e inflaci6n, concernientes a las politicas 
fiscal, cambiaria y monetaria; asi como los niveles de las variables interme
dias e instrumentales requeridos para alcanzar dichos objetivos finales. La 
ley debe establecer las caracteristicas del acuerdo anual de politica econ6-
mica y los mecanismos de rendici6n de cuentas. 

Por otra parte, dicho acuerdo debe ser firmado por el Presidente del 
Banco Central de Venezuela y el titular del Ministerio responsable de las 
finanzas, y se debe divulgar en el momento de la aprobaci6n del presupuesto 
por la Asamblea Nacional. 

Es responsabilidad de las instituciones firmantes del acuerdo, que las 
acciones de politica sean consistentes con sus objetivos, por lo que en dicho 
acuerdo se deben especificar los resultados esperados, las politicas y las 
acciones dirigidas a lograrlos. 

c. El Fonda de Estabilizaci6n Macroecon6mica 

La Constituci6n exige el establecimiento por Ley del Fondo de Esta
bilizaci6n Macroecon6mica destinado a garantizar la estabilidad de los 
gastos del Estado en los niveles nacional, regional y municipal, ante las 
fluctuaciones de los ingresos ordinarios. 
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Las reglas de funcionamiento de este fondo, que ya ha sido creado le
galmente, debe tener coma principios basicos, la eficiencia, la equidad y la 
no discriminaci6n entre las entidades publicas que aporten recursos al mis
mo (art. 321). 

VI. EL REGIMEN DE LOS BIENES PUBLICOS 

Par ultimo, en materia econ6mica, la nueva Constituci6n trae un 
conjunto de disposiciones constitucionales, muchas novedosas, sabre el 
regimen de las bienes del Estado, que deben destacarse. 

1. Las declaratorias de bienes coma de! dominio publico 

En la nueva Constituci6n se declaran coma bienes del dominio publi
co y que, par tanto, en las terminos del C6digo Civil (art. 543) son inaliena
bles e imprescriptibles. 

A. El subsuelo y sus riquezas 

Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su 
naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territo
rial, en la zona econ6mica exclusiva y en la plataforma continental, confor
me al articulo 12 de la Constituci6n, pertenecen a la Republica, son bienes 
del dominio publico y, par tanto, inalienables e imprescriptibles30 • 

B. Las costas maritimas 

La misma norma del articulo 12 de la Constituci6n dispone que las 
costas marinas son bienes del dominio publico; entendiendose par tales 
costas, la parte de la ribera del marque bafi.a el mar, es decir, la playa o zona 
que esta entre la alta y la baja marea, coma lo ha establecido la jurispruden
cia de la Corte Suprema31 • 

C. Las aguas 

El articulo 304 de la Constituci6n dispone que todas las aguas son bi
nes del dominio publico de la Nacion, insustituibles para la vida y el desa-

30 En esta forrna se le da rango constitucional a lo ya previsto en la Ley de Minas (art. 2) 
(Gaceta Oficial N° 5382 de 28-09-99) yen la Ley Organica de Hidrocarburos Gaseosos 
(art. I 0 ) (Gaceta Oficial N° 36.793 de 23-9-99). Vease nuestra propuesta sobre esto en 
Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. cit. pags. 35 y 39. 

31 Vease la sentencia de la Corte Suprerna de Justicia en Sala Politico Adrninistrativa de 
13-08-64 en Gaceta Forense N° 45, 1964, pag. 235 a 237; yen Allan R. Brewer-Carias, 
Jurisprudencia de la Corte Suprema 1930-1974 y Estudios de Derecho Administrativo, 
Torno II, Caracas 1976, pags. 523 a 528 
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rrollo. Corresponde a la ley establecer las disposiciones necesarias a fin de 
garantizar su proteccion, aprovechamiento y recuperacion, respetando las 
fases del ciclo hidrologico y los criterios de ordenacion del territorio. 

Se incorporo a la Constitucion, en esta forma, el principio que se ha
bia definido y propuesto en los estudios de la Comision Nacional de Apro
vechamiento de los Recursos Hidraulicos, y en el proyecto de Ley de Agua 
elaborado en los afios sesenta y setenta, sobre la declaratoria de las aguas 
como del dominio publico32 • 

2. El regimen de las tierras baldias 

De acuerdo con el Codigo Civil, las tierras baldias son los bienes in
muebles que no tienen duefio (art. 542). Se consideran del domi11io privado 
de la Republica si estan ubicadas en las Dependencias Federales; y de los 
Estados, las ubicadas en sus respectivos territorios. La nueva Constitucion 
atribuye, por ello, a los Estados, la "administracion" de las tierras baldias de 
su jurisdiccion" (art. 164, ord. 5), cambiando el regimen de la Constitucion 
de 1961 que reservaba dicha administracion de baldios al Poder Nacional 
(art. 136, ord. 10). Sin embargo, la Disposicion Transitoria Decimoprimera 
establecio que hasta tanto se dicte la legislacion nacional sobre el regimen 
de las tierras baldias, la administracion de las mismas continuara siendo 
ejercida por el Poder Nacional, con lo cual la reforma quedo pospuesta. 

En todo caso, en la Constitucion se conservo la norma del articulo 
136, ord. 10 de la Constitucion de 1961, conforme al cual las tierras baldias 
existentes en las Dependencias Federales y en las islas fluviales o lacustres 
no podran enajenarse, y su aprovechamiento solo podra concederse en for
ma que no implique, directa ni indirectamente, la transferencia de la propie
dad de la tierra (art. 13). 

Se resolvio, sin embargo, el escollo que derivaba de la Constitucion 
de 1961 que al hacer ref erencia a los baldios de las is las no excluia a las del 
Estado Nueva Esparta33 • En la nueva redaccion, para la restriccion de enaje
nabilidad mencionada, solo se mencionan las tierras baldias existentes en las 
islas que constituyen las Dependencias Federales. 

32 Vease Allan R. Brewer-Carias, "La declaratoria de todas las aguas como del dominio 
publico en el derecho venezolano", en Revista de la Facultad de Derecho y Cie11cias 
Socia/es, N° 3-4, XXfII, Montevideo, 1975, pags. 157 a 167. Ademas, vease Allan R. 
Brewer-Carias Derecho y Admi11istraci611 de las Aguas y otros Recursos Natura/es Re
novables, Caracas 1976, pags. 79 a 91. 

33 Vease en Allan R. Brewer-Carias, "Estudio sobre la inalienabilidad e imprescriptibili
dad en el regimen juridico de las tierras baldias "en Anuario de Derecho Ambiental 
I 977, Consultoria Juridica MARNR, Caracas 1978, pags. 72 a 112. 
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3. El regimen de los ejidos 

En la Constitucion de 1999 se repitio el dispositivo del articulo 32 de 
la Constitucion de 1961, en el sentido de que: 

"A rticulo J 8 J: Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. Solo podran 
enajenarse previo cumplimiento de las formalidades previstas en las orde
nanzas municipales y en los supuestos que las mismas seiialen, conforme a 
esta Constituci6n y la legislaci6n que se dicte para desarrollar sus princi
pios." 

A esta norma, sin embargo, se agrego una disposicion novedosa que 
en forma similar a la definicion de las tienen baldias en relacion con los 
Estados, considera que los terrenos situados dentro del area de las poblacio
nes de los Municipios, carentes de duefio, se consideran terrenos ejidos, sin 
menoscabo de legitimos derechos de terceros, validamente constituidos. 
Igualmente, el articulo 181 de la Constitucion constituye en ejidos, las tie
rras baldias ubicadas en el area urbana, quedando solo exceptuadas las tie
rras correspondientes a las comunidades y pueblos indigenas. Ademas, se 
establece que la ley debe determinar la conversion en ejidos de otras tierras 
publicas. 

VII. LOS PROBLEMAS DE UNA CONSTITUCION ECONOMICA 
CONCEBIDA PARA EL ESTATISMO INSOLVENTE 

El paternalismo estatal en el campo social que se ha analizado condu
ce, inexorablemente a la concepcion de una Constitucion economica con 
una gran carga estatista. En efecto, como hemos sefialado, la tercera parte de 
la Constitucion, como toda Constitucion contemporanea, esta destinada a 
regular la Constitucion economica, en la cual se establecen las reglas de 
juego del sistema economico de! pais, el cual sigue concibiendose, en prin
cipio, como un sistema de economia mixta, que se basa en reconocer la ini
ciativa privada y los derechos de propiedad y libertad economica, pero funda
mentandolo en principios de justicia social, lo que permite la intervencion del 
Estado en la economia, en algunos casos en forma desmesurada. 

En esta materia, a pesar de que en las discusiones del Proyecto se lo
graron establecer algunos equilibrios importantes entre la libertad economi
ca y la intervencion del Estado, existe un marcado acento estatista, lo que 
aunado a las consecuencias fiscales de! paternalismo social y del populismo 
que contiene, hacen materialmente inviable financieramente el rol del Esta
do, previendose un esquema de terrorismo tributario que informa la Dispo
sicion Transitoria Quinta, contrario a la iniciativa privada. 

En efecto, la Constitucion no solo es manifiestamente estatista en 
materia economica, al atribuir al Estado la responsabilidad fundamental en 
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la gestion y prestacion de los servicios publicos basicos en materia de salud, 
educacion y seguridad social, y de los de caracter domiciliario como distri
bucion de agua, electricidad y gas, sino que ello tambien deriva de la regu
lacion, en el mismo, de un conjunto de potestades reguladoras, de control y 
de planificacion. 

Las normas relativas a la economia, por tanto, son basicamente las 
destinadas a prever la intervencion del Estado, destinandose a lo privado, en 
realidad, las escuetas normas reguladoras de la libertad economica (art. 112) 
y de la propiedad privada (art. 115). No existe, sin embargo, el equilibrio 
necesario entre lo publico y lo privado, privilegiandose en el sector privado 
solo actividades no fundamentales en la generacion de riqueza y empleo 
como la agricola (art. 305), la artesania (art. 309), la pequefia y mediana 
empresa (art. 308), y el turismo (art. 310). 

A ello se agregan normas de control y persecucion como las relativas 
a los monopolios ya los delitos economicos (arts. 113 y 114); la declaracion 
como del dominio publico del subsuelo, las costas maritimas y las aguas 
(arts. 112 y 304) lo que abre un campo importante adicional respecto del 
control estatal del uso y aprovechamiento de dichos bienes; la reserva al 
Estado de la industria petrolera, y la posibilidad de reserva de otras activi
dades, servicios o explotaciones de caracter estrategico (art. 302); y las 
normas que preven las potestades planificadoras del Estado, tanto a nivel 
nacional (arts. 112 y 299) como a nivel local (art. 178). 

El Estado, asi, en la Constitucion es responsable de casi todo, y puede 
regularlo todo. La iniciativa privada aparece marginal y marginada. No se 
asimilo la experiencia del fracaso del Estado regulador, de control, planifi
cador y empresario de las ultimas decadas, ni se entendio la necesidad de 
privilegiar las iniciativas privadas y estimular la generacion de riqueza y 
empleo por la sociedad. 

El resultado del texto constitucional en materia economica, vista glo
balmente y en su conjunto, es el de una Constitucion hecha para la interven
cion del Estado en la economia y no para el desarrollo de la economia por 
los privados bajo el principio de la subsidiariedad de la intervencion estatal 

Por otra parte, el Estado que se concibe en el texto constitucional, 
cuando se analiza en su conjunto el enorme cumulo de responsabilidades 
que se le atribuyen en el campo social, de la salud, educacion, seguridad 
social y cargas laborales, con exclusion sistematica de las iniciativas privadas; 
lo hacen totalmente incapaz, financieramente, para atenderlas. Para la prevision 
de las regulaciones del Estado patemalista previstas en la Constitucion, no 
hubo calculo alguno de costos, lo que coloca al Estado, si pretendiese asu
mirlas y cumplirlas, de entrada, en una situacion de quiebra, por estar obli
gado a pagar mas de lo que es capaz y puede recaudar en impuestos, maxi
me en un pais en el cual no hay habito ciudadano de contribuyente. 
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Si a ello se agrega la prevision con rango constitucional de que la 
gestion fiscal debe equilibrarse en un marco plurianual del presupuesto "de 
manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los 
gastos ordinarios" (art. 311 ); no se entiende como sera posible la atencion 
por el Estado de todas las obligaciones que se le imponen. 

En todo caso, la enorme responsabilidad social atribuida al Estado y 
los costos financieros que conlleva su atencion, por supuesto que implicaran 
la exacerbacion del ejercicio de la potestad tributaria del Estado en sus di
versos niveles territoriales y, de inmediato, en el nivel nacional y en el nivel 
municipal. Ello exigia, por sobre todo, el establecimiento de un adecuado 
equilibrio entre la potestad publica y los derechos de los individuos, de ma
nera que el ejercicio de la primera no afectase la capacidad economica de 
los contribuyentes ni sus garantias constitucionales, que requieren de pro
teccion especial. 

La Constitucion, en esta materia, no regulo nada especifico sobre el 
necesario respeto de la capacidad contributiva de las personas ni sobre el 
principio de que la imposicion debia revertir hacia los contribuyentes
ciudadanos, en servicios publicos adecuados. Nada se regulo en el texto 
constitucional, ademas, sobre las garantias constitucionales del contribu
yente frente al ejercicio de la potestad tributaria, ya que es precisamente con 
ocasion de su ejercicio que todo el poder del Estado se puede volcar sobre 
los individuos. Al contrario, las unicas normas nuevas previstas en la Cons
titucion en esta materia, tienden a castigar la evasion fiscal con penas priva
tivas de la libertad personal (art. 317), estableciendose en las Disposiciones 
Transitorias normas destinadas a regularizar el terrorismo fiscal (Disposi
cion Transitoria Quinta), elaboradas pensando como si solo las grandes em
presas fueran contribuyentes, a quienes solo hay que perseguir, e ignorando 
que en un sistema de Estado con incapacidad financiera estructural todas las 
personas son o deben ser potencialmente contribuyentes y, por tanto, sujetos 
de persecucion fiscal. 

En esta materia la Constitucion se olvido del ciudadano y de la pro
teccion y seguridad que habia que brindarle. 



SEXTAPARTE 

LOS SISTEMAS DE PROTECCION Y GARANTIA 
DE LA CONSTITUCION 

El articulo 7 de la Constituci6n de 1999, reafirma que la Constituci6n 
es la norma suprema y el fundamento de todo el ordenamiento juridico, de 
manera que todas las personas y los 6rganos que ejercen el Poder Publico 
estan sujetos a la misma; constituyendo, ademas, uno de los deberes consti
tucionales "cumplir y acatar" la Constituci6n (art. 131). Ello conduce a la 
prevision, en el propio texto constitucional, de un conjunto de sistemas para 
la protecci6n y garantia de esa supremacia constitucional que, sin duda, 
constituye uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo contem
poraneo y del Estado de Derecho1• 

I. LA VIGENCIA DE LA CONSTITIJCION 

Una vez que entr6 en vigencia la Constituci6n, mediante su publica
ci6n en la Gaceta Oficiaf luego de la aprobaci6n por referendum el 15 de 
diciembre de 1999, el texto de la Constituci6n de 1999 comenz6 a regir 
como norma suprema (art. 7) y, por tanto, con las consecuencias que ello 
conlleva: 

En primer lugar, la supremacia misma, que implica tanto el poder de
rogatorio de la Constituci6n respecto de toda norma que contradiga o se 
aparte de las previsiones del texto constitucional; como la nulidad de todo 
acto estatal que se dicte en contravenci6n con sus disposiciones3• 

En segundo lugar, la rigidez constitucional, es decir, que la misma no 
pierde su vigencia "si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere 
derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella" (art. 333), es 

Vease Allan R. Brewer-Carias, Instituciones Politicas y Constitucionales, Torno I, 
Evoluci6n Hist6rica del Estado, Caracas, San Cristobal 1996, pags. 47 y sigts. 

2 Gaceta Oficial N° 36.860 de 30 de diciembre de 1999. 
3 Vease Allan R. Brewer-Carias, Jnstituciones Politicas y Constitucionales, Torno I, op. 

cit., pags. 494 a 498. 
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decir, las establecidos en el Titulo IX sabre Reforma Constitucional (arts. 
340 a 349)4 • 

En tercer lugar, desde que entr6 en vigencia la Constituci6n, la mis
ma goza de imperatividad, es decir, de fuerza coactiva inmediata y por sf 
misma, lo que implica que sus normas son de aplicaci6n inmediata5. La 
imperatividad implica, par tanto, que si la Constituci6n dejare de observarse 
par acto de fuerza o fuere derogada par cualquier otro media distinto al 
previsto en ella, todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene "el deber 
de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia". Asi lo dispone 
el articulo 333 de la Constituci6n, siguiendo lo que regulaba el articulo 250 
de la Constituci6n de 1961. 

Ademas, coma lo establece el articulo 350, 

"El pueblo de Venezuela, fiel a su tradici6n republicana, a su lucha por la in
dependencia, la paz y la libertad, desconocera cualquier regimen, legislaci6n 
o autoridad que contrarie los valores, principios y garantias democraticas o 
menoscabe los derechos humanos". 

II. LA GARANTIA DE LA CONSTITUCION: EL CONTROL JUDI
CIAL DE LA CONSTITUCIONALIDAD 

La consolidaci6n en Venezuela del Estado de Derecho, coma ha ocu
rrido en todo el constitucionalismo modemo, esta en el establecimiento de 
un completo sistema de control de la constitucionalidad de las actos estata
les, es decir, de justicia constitucional.6 

1. Aspectos de la justicia constitucional 

A. La competencia judicial 

En efecto, siendo la Constituci6n norma suprema y el fundamento del or
denamiento juridico (art. 7); dicha supremacia no tendria efectividad si no fuera 
par la existencia de un sistema de justicia constitucional para garantizarla. 

De alli que el articulo 334 de la Constituci6n atribuya a todos las jue
ces, en el ambito de sus competencias y conforme a lo previsto en la Constitu
ci6n y la ley, la obligaci6n "de asegurar la integridad de la Constituci6n"7• 

En consecuencia la justicia constitucional, coma competencia judicial 
para velar par la integridad y supremacia de la Constituci6n, corresponde a 

4 Idem, pags. 498 a 501. 
5 Ibidem, pags. 501 a 505. 
6 Vease Allan R. Brewer-Carias, lnstituciones Politicas y Constitucionales, Torno VI, La 

Justicia Constitucional, Caracas 1996, 642 paginas. 
7 Vease nuestra propuesta en relaci6n con este articulo en Allan R. Brewer-Carias, Debate 

Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Torno II, (9 Septiernbre 
- 17 Octubre 1999), Caracas 1999, pags. 24 y 34. 
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todos los jueces en cualquier causa o proceso que conozcan y, ademas, en 
particular, cuando conozcan de acciones de amparo o de las acciones con
tencioso-administrativa al tener la potestad para anular actos administrativos 
por contrariedad a la Constituci6n ( como forma de contrariedad al derecho) 
(art. 259)8; y no solo al Tribunal Supremo de Justicia. Este, sin embargo, en 
forma particular, tiene expresamente como competencia garantizar "la su
premacia y efectividad de las normas y principios constitucionales", corres
pondiendole ser "el maximo y ultimo interprete de la Constituci6n" y velar 
"por su uniforme interpretaci6n y aplicaci6n" (art. 335); y, en particular, 
ejercer la jurisdicci6n constitucional (arts. 266, ord. 1° y 336). 

B. El control difuso de la constitucionalidad de las !eyes 

Una de las formas especificas para el ejercicio de la justicia constitu
cional, es la posibilidad que tiene todo juez de la Republica de ser juez de la 
constitucionalidad de las leyes. Se trata del metodo denominado de control 
difuso de control de la constitucionalidad de !eyes que existe en nuestro pais 
desde el siglo pasado9, regulado en el articulo 20 del C6digo de Procedi
miento Civil, que establece que: 

"Articulo 20: Cuando la ley vigente, cuya aplicaci6n se pida, colidiere con 
alguna disposici6n constitucional, los jueces aplicaran esta con preferencia. 

El principio del control difuso, mas recientemente, se recogi6 en el 
articulo 19 del C6digo Organico Procesal Penal, con este texto: 

"Articulo 19: Control de la Constitucionalidad. Corresponde a los jueces velar 
por la incolwnidad de la Constituci6n de la Republica. Cuando la ley cuya aplicaci6n 
se pida colidiere con ella, los tribunales deben\n atenerse a la nonna constitucional''. 

A los efectos de consolidar constitucionalmente el metodo de control 
difuso de la constitucionalidad de las !eyes, como ha ocurrido en otros pai
ses coma Colombia, par ejemplo, desde 1910 (art. 4) y, en Guatemala, 1965 
(art. 204), Bolivia, 1994 (art. 228), Honduras, 1982 (art. 315) y Peru, 1993 
(art. 138); propusimos incorporar a la Constituci6n una disposici6n simi
lar10, que termin6 siendo ubicada a propuesta nuestra11 en el articulo 334, 
con el siguiente texto: 

8 Vease Allan R. Brewer-Carias, /nstituciones Politicas y Constitucionales, Torno Vfl, La 
Justicia Contencioso-Administrativa, Caracas 1997, pags. 26 y sigts. 

9 Vease Allan R. Brewer-Carias, Judicial Review in Comparative Law, Cambridge 1989, 
pags. 127 y sigts.; Allan R. Brewer-Carias, Instituciones Politicas y Constitucionales, 
Torno VI, La Justicia Constitucional, cit., pags. 86 y sigts. 

I 0 Vease nuestras propuestas respecto de! articulo 7 en Allan R. Brewer-Carias, Debates 
Constituyentes, Torno II, op. cit., pags. 24 y 34. 

11 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional Cons
tituyente, Torno III, (18 Octubre-30 Noviembre 1999), Caracas 1999, pags. 94 a I 05. 



230 ALLAN R. BREWER CARIAS 

"En caso de incompatibilidad entre esa Constituci6n y una ley u otra norma 
juridica, se aplicaran las disposiciones constitucionales, correspondiendo a 
los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente". 

En esta forma, el metodo de control difuso de la constitucionalidad, 
adquiri6 en nuestro pais rango constitucional, el cual, incluso, puede ser 
ejercido de oficio por los tribunales12• 

C. El control concentrado de la constitucionalidad de las 
!eyes: la Jurisdiccion Constitucional 

Pero ademas de constitucionalizarse el control difuso de la constitu
cionalidad de las leyes, en la Constituci6n de 1999 se precis6 el regimen del 
control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, configurandose 
claramente al Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicci6n constitucio
nal, a los efectos de la anulaci6n de las mismas. 

Por ello, el mismo articulo 334 de la Constituci6n dispone: 

"Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia como jurisdicci6n constitucional, declarar la nulidad de las leyes y 
demas actos de los 6rganos que ejercen el Poder Publico dictados en ejecu
ci6n directa e inmediata de la Constituci6n o que tengan rango de ley". 

En esta forma qued6 definitivamente establecida la diferencia entre la 
jurisdicci6n contencioso-administrativa y la jurisdicci6n constitucional, por 
el objeto del control y no por los motivos de control13, por lo que solo com
pete a la jurisdicci6n constitucional, conocer de la anulaci6n, por inconstitu
cionalidad, por supuesto, de las leyes y demas actos dictados en ejecuci6n 
directa e inmediata de la Constituci6n ( como los actos de gobiemo, o los 
intema corporis de la Asamblea) o que tengan rango de Ley (Decretos
Leyes); correspondiendo, en cambio, a la jurisdicci6n contencioso
administrativa conocer de la nulidad de los actos administrativos, incluidos 
los Reglamentos, por motivos de inconstitucionalidad y de ilegalidad (con
trariedad del derecho ). 

2. Las competencias def Tribunal Supremo de Justicia en materia 
de justicia constitucional 

Una de las novedades de la Constituci6n de 1999 ha sido la creaci6n 
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (art. 262), al cual 

12 Esta ha sido una de las caracteristicas de\ sistema venezolano. Vfase Allan R. Brewer
Carias, lnstituciones Politicas y Constitucionales, Torno VI, La Justicia Constitucional, 
op. cit., pag. Io I. 

13 Vease Allan R. Brewer-Carias, lnstituciones Politicas y Constitucionales, Torno VII, La 
Justicia Contencioso-Administrativa, op.i:lt., pags. 26 a 33. 
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se le ha atribuido la jurisdicci6n constitucional (art. 266, ord. 1°) consistente 
en la potestad anulatoria de las leyes y demas actos de igual rango y jerar
quia, y el ejercicio de otras competencias en materia de justicia constitucio
nal, enumeradas en el articulo 336, asi: 

A. La potestad anulatoria par inconstitucionalidad 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo, coma jurisdicci6n 
constitucional, tiene las siguientes atribuciones de control concentrado de la 
constitucionalidad de determinados actos estatales, con poderes anulatorios, 
previstas en el articulo 336: 

1. Declarar la nulidad total o parcial de las !eyes nacionales y demas ac
tos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con esta 
Constituci6n. 

2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y /eyes esta
dales, de las ordenanzas municipales y demas actos de los cuerpos 
deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecuci6n di
recta e inmediata de la Constituci6n y que colidan con esta. 

3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dicta
dos por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constituci6n. 

4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecuci6n directa e 
inmediata de la Constituci6n, dictados por cualquier otro 6rgano es
tatal en ejercicio del Poder Publico. 

B. El control previo de la constitucionalidad de actos estatales 

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, ademas, tiene 
las siguientes competencias para controlar la constitucionalidad de actos 
estatales antes de su entrada en vigencia: 

En primer lugar, la prevista en el articulo 336, ordinal 5° en relaci6n 
con los tratados internacionales: 

5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la Republica ode la 
Asamblea Nacional, la conformidad de la Constituci6n con los tratados 
intemacionales suscritos por la Republica antes de su ratificaci6n. 

En segundo lugar, la prevista en el articulo 203 de la Constituci6n 
conforme al cual, la Sala Constitucional debe pronunciarse sabre la consti
tucionalidad del caracter organico, antes de su promulgaci6n, de las !eyes 
organicas que asi hayan sido calificadas por la Asamblea Nacional. 

En tercer lugar, la prevista en el articulo 204 de la Constituci6n, en 
los casos del veto presidencial a las !eyes, conforme al cual la Sala Consti
tucional debe pronunciarse sabre la inconstitucionalidad de una ley o de 
algunos de sus articulos, a solicitud del Presidente de la Republica, antes de 
la promulgaci6n de la ley. 
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C. La revision obligatoria de la constitucionalidad de los 
Decretos de Estado de Emergencia 

De acuerdo con el articulo 339 de la Constituci6n, el Decreto que de
clare el Estado de Excepci6n debe ser presentado a la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo, para que se pronuncie sobre su inconstitucionalidad. 
Por ello, el articulo 336 le atribuye a la Sala, competencia expresa para: 

6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los de
cretos que declaren estados de excepci6n dictados por el Presidente o 
Presidenta de la Republica. 

Debe destacarse esta competencia en cuanto que atribuye poderes de 
actuaci6n de oficio al Tribunal Supremo. 

D. El control de constitucionalidad de las !eyes por omisi6n 

Otra instituci6n novedosa en materia de justicia constitucional que 
establece la Constituci6n de 1999, es el denominado control de la constitu
cionalidad de las leyes por omisi6n14 al atribuirle, el articulo 336, a la Sala 
Constitucional, competencia para: 

7. Declarar la inconstitucionalidad del poder legislativo municipal, esta
dal o nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas in
dispensables para garantizar el cumplimiento de la Constituci6n, o las 
haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser ne
cesario, los lineamientos de su correcci6n. 

E. El control de la constitucionalidad de las /eyes mediante 
la declaraci6n de colisi6n 

Conforme a una tradicional competencia de la Corte Suprema de Jus
ticia (art. 215, ord. 5° de la Constituci6n de 1961), el articulo 336 de la 
Constituci6n de 1999 le atribuye al Tribunal Supremo competencia para: 

8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones lega
les y declarar cual de estas debe prevalecer. 

F. La resoluci6n de controversias constitucionales entre los 
6rganos de/ Poder Publico 

El Tribunal Supremo, en Sala Constitucional, tambien tiene compe
tencia, conforme al articulo 336, para: 

9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cua
lesquiera de los 6rganos del Poder Publico. 

Esta competencia de orden constitucional tiene por objeto resolver los con
flictos entre los 6rganos del Poder Publico, tanto en su distribuci6n vertical (Re-

14 Es una instituci6n que tiene su origen en el sistema portugues, vease Allan R. Brewer
Carias, Judicial Review in Comparative Law, op. cit., pag. 269. 
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publica, Estados y Municipios), como en su division horizontal a nivel nacional 
(Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Ciudadano, Poder 
Electoral) ya nivel estadal y municipal (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo). 

Es decir, se trata de resoluci6n de controversias sabre atribuciones 
constitucionales entre los 6rganos del Poder Publico; que son distintas a las 
controversias administrativas que se susciten entre la Republica, los Esta
dos, Municipios u otro ente publico, las que compete ser resueltas por la 
Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo (art. 266, ord. 4°), como 
jurisdicci6n contencioso-administrativa. 

G. La revision de las sentencias dictadas por los tribunal es 
de instancia en cuestiones de constitucionalidad 

Por ultimo, el articulo 336 de la Constituci6n atribuye a la Sala Cons
titucional, competencia para: 

10. Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitu
cionalidad de leyes o norrnas juridicas dictadas por los tribunales de la 
Republica, en los tenninos establecidos por la ley orgaruca respectiva. 

Por supuesto, esta competencia no se configura como la de una apela
ci6n ni como la de una segunda instancia general en la materia. Se trata de 
una competencia excepcional para que la Sala Constitucional pueda revisar, 
a su juicio y discreci6n, mediante un recurso extraordinario que se puede 
ejercer contra sentencias de ultima instancia dictadas por los tribunales de la 
Republica (excluido, por supuesto, el Tribunal Supremo y sus Salas) en 
materia de amparo constitucional o en ejercicio de control difuso de la 
constitucionalidad de las leyes. Las Salas de la Corte, en nuestro criteria 
deberian seguir siendo competentes para conocer, sea en linica instancia o 
en apelaci6n, conforme a la Ley de la materia, de acciones de amparo; ya 
que nada autoriza en el texto de la Constituci6n para concentrar esas com
petencias en la Sala Constitucional y dejar a las otras Salas, sin competen
cias constitucionales. En realidad, la unica competencia constitucional que 
conforme a la Constituci6n (arts. 334 y 336) es exclusiva de la Sala Consti
tucional, es la de anular las leyes y demas actos de rango legal y de ejecu
ci6n directa de la Constituci6n (Jurisdicci6n Constitucional) 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo, sin embargo, en sen
tencia del 20-01-2000 dictada con motivo de decidir la admisibilidad de una 
acci6n de amparo (Caso: Emery Mata Millan vs. Ministro del Interior y 
Justicia y otros), interpret6 las normas constitucionales con caracter vincu
lante, y resolvi6 concentrar en la propia Sala Constitucional, las competen
cias para conocer de las acciones de amparo que venian conociendo las otras 
Salas, en unica instancia (art. 8 Ley Organica de Amparo); o contra las sen
tencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Superiores de la 
Republica, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes 
de Apelaciones en lo Penal; o las apelaciones o consultas de las sentencias 
dictadas por esos mismos Tribunales cuando conozcan de acciones de am-
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paro en primera instancia. La Sala Constitucional, sin embargo, considero 
que las otras Salas y los Tribunales Contencioso-Administrativos debian 
seguir siendo competentes para conocer de las acciones de amparo ejercidas 
conjuntamente con recursos contencioso-administrativos de anulacion. 

En todo caso, es de destacar que el texto del ordinal 10 fue aprobado 
en la Asamblea iniciandose con la frase "Revisar, a juicio de la Sala, las 
sentencias ... ", con el objeto de dejar claro a nivel constitucional, que se 
trataba de una potestad de revision que nunca puede ser obligatoria, sino a 
juicio de la Sala, que la puede ejercer en forma discrecional1 5• De lo que se 
trataba fue de evitar que se pudiera abrir un recurso extraordinario, de obli
gatoria decision por la Sala, contra todas las sentencias referidas, lo cual 
seria imposible de manejar, por la magnitud de casos. 

La Sala Constitucional, en la sentencia antes citada, en todo caso, inter
preto la Constitucion en el sentido sefialado, considerando que "en forma selec
tiva, sin atender a recurso especifico y sin quedar vinculado por peticiones en 
este sentido, la Sala por via excepcional puede revisar discrecionalmente las 
sentencias de amparo que ... sean de la exclusiva competencia de los Tribunales 
de Segunda Instancia, quienes conozcan la causa por apelaci6n y que por lo 
tanto no susceptibles de consulta, asi como cualquier otro fallo que desacate la 
doctrina vinculante de esta Sala, dictada en materia constitucional" 

3. El Tribunal Supremo coma supremo interprete de la Constituci6n 

De acuerdo con el articulo 335 de la Constitucion el Tribunal Supre
mo de Justicia debe garantizar la supremacia y efectividad de las normas y 
principios constitucionales; y es el maximo y ultimo interprete de la Cons
titucion, por lo que debe velar por su uniforme interpretaci6n y aplicacion. 

En todo caso, el valor de las interpretaciones constitucionales que, en 
particular, establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de 
las normas y principios constitucionales "son vinculantes para las otras Sa
las del Tribunal Supremo de Justicia y demas tribunales de la Republica". 

Se le da, asi, a las interpretaciones constitucionales de la Sala, valor 
de precedente, de obligatoria aplicacion por los demas tribunales y, ademas, 
por las otras Salas del Tribunal Supremo. 

Ello, no debia excluir sin embargo, la competencia de las otras Salas 
para tomar decisiones en materia constitucional e interpretar la Constitu
cion, al aplicarla en los casos concretos que conozcan. Todas las Salas de
ben considerarse que son en sf mismas el Tribunal Supremo. 

La sentencia de la Sala Constitucional antes citado, sin embargo, a 
pesar de que reconoce la competencia de todos los Tribunales incluyendo 
las otras Salas, para asegurar la integridad de la Constitucion, indica que 
"ello no les permite conocer mediante la accion de amparo las infracciones 
que se les denuncian". 

15 La frase mencionada, sin embargo, fue inexplicablemente eliminada. En cierta forma, el 
recurso es similar al denominado writ of cerciorari de! sistema norteamericano. Vfase 
Allan R. Brewer-Carias, Judicial Review in Comparative Law, op.cit. pag. 141. 
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III. EL REGIMEN DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION 

El Capitulo II del Titulo relativo a la Proteccion de la Constitucion, 
esta destinado a regular las circunstancias excepcionales que pueden origi
nar situaciones de excepcion que afecten gravemente la seguridad de la Na
cion, de las instituciones y de las personas, y que ameritan la adopcion de 
medidas politico constitucionales para afrontarlas. 

1. Los Estados de Excepci6n 

A. Definici6n General 

El articulo 337 de la Constitucion califica expresamente como Esta
dos de Excepcion, 

"las circunstancias de orden social, econ6mico, politico, natural o ecol6gico, 
que afecten gravemente la seguridad de la Nacion, de las instituciones y de 
los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las fa
cultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos." 

Se trata, por tanto, de circunstancias excepcionales que sobrepasan las 
posibilidades de su atencion mediante los mecanismos institucionales pre
vistos para situaciones normales. El articulo 338 remite a una Ley Organica 
para regular los estados de excepcion y determinar las medidas que pueden 
adoptarse con base en los mismos. 

El articulo 338 de la Constitucion, ademas, precisa los diversos tipos 
especificos de Estados de Excepcion, en la siguiente forma: 

B. Estado de alarma 

Puede decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catastrofes, 
calamidades publicas u otros acontecimientos similares que pongan seria
mente en peligro la seguridad de la Nacion o de sus ciudadanos. 

Dicho estado de excepcion debe tener una duraci6n de hasta treinta 
dias, siendo prorrogable por treinta dias mas. 

C. Estado de emergencia econ6mica 

El estado de emergencia economica puede decretarse cuando se sus
citen circunstancias econ6micas extraordinarias que . afecten gravemente la 
vida econ6mica de la Nacion. 

Su duraci6n debe ser de sesenta dias prorrogables por un plazo igual. 

D. Estado de conmoci6n 

Tambien puede decretarse el estado de conmoci6n interior o exterior 
en caso de conflicto intemo o extemo, que ponga seriamente en peligro la 
seguridad de la Nacion, de sus ciudadanos ode sus instituciones. 

En este caso, la duraci6n puede ser de hasta por noventa dias, siendo 
prorrogable hasta por noventa dias mas. 
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2. El Decreto de Estado de Excepci6n 

A. Requisitos 

En las circunstancias excepcionales antes mencionadas, corresponde 
al Presidente de la Republica, en Consejo de Ministros, decretar los estados 
de excepci6n. (art. 337). 

B. El control parlamentario y constitucional 

De acuerdo con el articulo 339, el Decreto que declare el estado de 
excepci6n, debe ser presentado, dentro de los ocho dias siguientes de haber
se dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisi6n Delegada, para su con
sideraci6n y aprobaci6n, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. 

C. El sometimiento a la normativa internacional de dere
chos humanos 

El Decreto debe cumplir con las exigencias, principios y garantias 
establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y en 
la Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos. 

D. La pr6rroga y revocaci6n 

El Presidente de la Republica puede solicitar a la Asamblea Nacional 
la pr6rroga del Decreto por un plaza igual, y puede ser revocado por el Eje
cutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisi6n Delegada, 
antes del termino sefialado, al cesar las causas que lo motivaron. 

En todo caso, la aprobaci6n de la pr6rroga de los estados de excep
ci6n corresponde a la Asamblea Nacional (art. 338). 

3. La restricci6n de las garantias constitucionales 

En los casos en los cuales se decreten Estados de Excepci6n, el Presi
dente de la Republica en Consejo de Ministros tambien puede restringir 
temporalmente las garantias consagradas en la Constituci6n. 

"salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibici6n de incomunicaci6n o 
tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la informaci6n y los demas 
derechos humanos intangibles" (art. 377). 

A esta lista de garantias constitucionales que no pueden restringirse 
en forma alguna, y que estan reguladas en los articulos 43, 43, ord. 2 y 46, 
ord. 1, 49 y 58; se deben considerar como "los demas derechos humanos 
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intangibles" cuyas garantias tampoco pueden restringirse, a los indicados en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (art. 4), yen la Con
venci6n Americana de Derechos Humanos (art. 27), y que son: la garantia 
de la igualdad y no discriminaci6n; la garantia de no ser condenado a pri
si6n por obligaciones contractuales; la garantia de la irretroactividad de la 
ley; el derecho a la personalidad; la libertad religiosa; la garantia de no ser 
sometido a esclavitud o servidumbre; la garantia de la integridad personal; 
el principio de legalidad; la protecci6n de la familia; los derechos del nifio; 
la garantia de la no privaci6n arbitraria de la nacionalidad y el ejercicio de 
los derechos politicos al sufragio y el acceso a las funciones publicas. 

En esta forma, en primer lugar, se elimin6 de la Constituci6n la posi
bilidad de que se pudiesen "suspender" las garantias constitucionales, coma 
lo autorizaba el articulo 241, en concordancia con el articulo 190, ordinal 6 
de la Constituci6n de 1961, y que dio origen a tantos abusos instituciona
les 16, quedando la potestad de excepci6n, a la sola posibilidad de "restringir" 
(art. 236, ord. 7) las garantias constitucionales. 

En segundo lugar, se exige expresamente que el Decreto que declare 
el Estado de Excepci6n y restrinja las garantias, obligatoriamente debe "re
gular el ejercicio del derecho cuya garantia se restringe" (art. 339). Es decir, 
no basta "restringir" una garantia constitucional pura y simplemente, sino 
que es indispensable que en el mismo Decreto se regule en concreto el ejer
cicio del derecho. Por ejemplo, si se restringe la libertad de transito, en el 
mismo decreto de restricci6n debe especificarse en que consiste la restric
ci6n, coma podria ser la prohibici6n de circular a determinadas horas (toque 
de queda), por ejemplo, o en determinados vehiculos. 17 

4. La garantia de! normal funcionamiento de los Poderes Publicos 

La declaratoria del estado de excepci6n en ningi.ln caso interrumpe el 
funcionamiento de los 6rganos del Poder Publico (art. 339). 

Ademas, la declaraci6n de los estados de excepci6n no modifica el 
principio de la responsabilidad del Presidente de la Republica, ni la del Vi
cepresidente Ejecutivo, ni la de los Ministros de conformidad con la Cons
tituci6n y la ley (art. 232). 

16 Vease Allan R. Brewer-Carias, "Consideraciones sobre la suspension o restriccion de 
las garantias constitucionales", Revista de Derecho Publico, N° 37, EJV, Caracas 1989, 
pags. 5 a 25; y Allan R. Brewer-Carias, lnstituciones Politicas y Constitucionales, To
rno V, Derecho y accion de amparo, Caracas 1997, pags. 11 a 44. 

17 V ease las criticas a la suspension no regulada de las garantias constitucionales con 
motivo de los sucesos de febrero de 1989, en Allan R. Brewer Carias, "Consideraciones 
sobre la suspension ... ", Zoe.cit, pags. 19 y sigts., y en Allan R. Brewer Carias, en 
"Pr6logo" el libro de Daniel Zovatto G., Los Estados de Excepcion y los Derechos Hu
manos en America Latina, Caracas, San Jose 1990, pags. 24 y sigts. 
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IV. LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

La rigidez de la Constitucion se concretiza en la prevision de proce
dimientos y vias institucionales especificas para la reforma de la Constitu
cion, la cual en ningun caso puede hacerse por la Asamblea Nacional me
diante el solo procedimiento de formacion de las leyes. En todo caso, se 
exige para la reforma constitucional la participacion del pueblo como poder 
constituyente originario. 

En la Constitucion de 1999 se han establecido tres mecanismos insti
tucionales para la reforma constitucional que se distinguen segun la intensi
dad de las transformaciones que se proponen, y que son las Enmiendas 
Constitucionales, las Reformas Constitucionales y la Asamblea Nacional 
Constituyente. 

1. Las Enmiendas Constitucionales 

A. Objeto 

El procedimiento de la Enmienda para la reforma constitucional, tiene 
por objeto la adicion o modificacion de uno o varios articulos de la Consti
tucion, sin alterar su estructura fundamental (art. 340). 

B. La iniciativa 

De acuerdo con el articulo 341, ordinal 1, la iniciativa para la Enmienda 
puede partir del quince por ciento de los ciudadanos inscritos en el registro 
civil y electoral; o de un treinta por ciento de los integrantes de la Asamblea 
Nacional o del Presidente de la Republica en Consejo de Ministros. 

C. La discusi6n parlamentaria 

El ordinal 2° del articulo 341 establece lo siguiente: 

"Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, la enmienda requerira la 
aprobacion de esta por la mayoria de SUS integrantes y Se discutira, segun el 
procedirniento establecido en esta Constituci6n para la formaci6n de leyes''. 

De esta norma se deduce, por tanto, que la discusion legislativa de las 
enmiendas solo se produce cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacio
nal. Por tanto, si la enmienda parte de una iniciativa popular o del Presi
dente de la Republica, no se somete a discusion ni a aprobacion por la 
Asamblea Nacional, sino que directamente se debe someter a referendum 
aprobatorio. 
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D. El referenda aprobatorio 

De acuerdo con el mismo articulo 341 de la Constituci6n: 

3. El Poder Electoral someteni a referendo las enrniendas a los treinta dias 
siguientes a su recepci6n formal. 

4. Se consideranin aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo estableci
do en esta Constituci6n y la ley respecto al referendo aprobatorio. 

El articulo 73 de la Constituci6n exige que en los referendos aproba
torios deben concurrir al menos el 25% de los electores inscritos, bastando 
para la aprobaci6n que haya mayoria de votos afirmativos. 

E. La promulgaci6n 

Conforme a lo establecido en el articulo 346, el Presidente de la Re
publica esta obligado a promulgar las Enmiendas dentro de los 10 dias si
guientes a su aprobaci6n. De lo contrario se aplica lo previsto en el articulo 
216 de la Constituci6n. 

F. Las formalidades 

Por ultimo, la Constituci6n exige que las enmiendas sean numeradas 
consecutivamente. Se deben publicar a continuaci6n de la Constituci6n sin 
alterar el texto de esta, pero anotando al pie del articulo o articulos enmen
dados la referencia de numero y fecha de la enmienda que lo modific6. 

2. Las reformas constitucionales 

A. Objeto 

En cuanto a las reformas constitucionales, conforme al articulo 342 
de la Constituci6n, tienen por objeto una revision parcial de la Constituci6n 
y la sustituci6n de una o varias de sus normas que no modifiquen la estruc
tura y principios fundamentales del texto constitucional. 

De lo anterior resulta que la diferencia entre la enmienda y la reforma 
es muy sutil: aquella tiene por objeto "la adici6n o modificaci6n de uno o 
varios articulos de la Constituci6n, sin alterar su estructura fundamental"; 
esta tiene por objeto, "la sustituci6n de una o varias de sus normas que no 
modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucio
nal". En definitiva, podria decirse que la enmienda tiene por objeto "afiadir 
o modificar" unos articulos y la reforma la "sustituci6n" de unos articulos, 
pero en uno u otro caso, sin alterar o modificar la estructura fundamental de 
la Constituci6n. 
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Sin embargo, el procedimiento para la reforma es mas complejo, pues 
requiere que el texto sea discutido y aprobado por la Asamblea Nacional 
antes de ser sometido a referendo. 

B. La iniciativa 

En efecto, la iniciativa de la Reforma de la Constituci6n la puede 
ejercer la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la 
mayoria de sus integrantes; el Presidente de la Republica en Consejo de 
Ministros o a solicitud de un numero no menor del quince por ciento de los 
electores inscritos en el registro civil y electoral (art. 342). 

C. La discusi6n parlamentaria 

Conforme al articulo 343, la iniciativa de reforma constitucional debe 
ser tramitada por la Asamblea Nacional en la forma siguiente: 

1. El Proyecto de Reforma Constitucional tendra una prirnera discusi6n en 
el periodo de sesiones correspondiente a la presentaci6n del rnismo. 

2. Una segunda discusi6n por Titulo o Capitulo, segun fuera el caso. 
Una tercera y ultima discusi6n articulo por articulo. 
La Asamblea Nacional aprobara el proyecto de reforma constitucional 
en un plazo no mayor de dos aiios, contados a partir de la fecha en la 
cual conoci6 y aprob6 la solicitud de reforma. 
El proyecto de reforma se considerara aprobado con el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. 

D. El referenda aprobatorio 

Tal como lo dispone el articulo 344 de la Constituci6n, el proyecto de 
reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional debe ser someti
do a ref er en do dentro de los treinta dias siguientes a su sanci6n. 

El pueblo, en el referendo, se debe pronunciar en conjunto sobre la re
forma, pero puede votarse separadamente hasta una tercera parte de ella, si 
asi lo aprueba un numero no menor de una tercera parte de la Asamblea 
Nacional o si en la iniciativa de reforma asi lo hubiere solicitado el Presi
dente de la Republica o un numero no menor del cinco por ciento de los 
electores inscritos en el registro civil y electoral. 

La Reforma Constitucional se debe declarar aprobada si el numero de 
votos afirmativos es superior al numero de votos negativos (art. 345). 

En caso de que no sea aprobada la reforma, el articulo 345 dispone 
que la iniciativa de la reforma no puede presentarse de nuevo en un mismo 
periodo constitucional a la Asamblea Nacional 18 • 

18 Estimamos que la palabra "revisada" en el articulo 345 es un error y que debi6 decir 
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E. La promulgaci6n 

El Presidente de la Republica debe promulgar las reformas dentro de 
los diez dias siguientes a su aprobaci6n. Si no lo hiciere, se aplica lo pre
visto en el articulo 216 de la Constituci6n (art. 346). 

3. La Asamblea Nacional Constituyente 

Por ultimo, como mecanismo de reforma constitucional, la Constitu
ci6n de 1999, producto de una Asamblea Nacional Constituyente que como 
instituci6n para la reforma constitucional no estaba prevista ni regulada en 
la Constituci6n de 1961; preve precisamente dicho mecanismo en los arti
culos 347 y siguientes, siguiendo la experiencia de la propia Asamblea Na
cional Constituyente de 1999. 

A. El poder constituyente originario y la Asamblea Nacio
nal Constituyente 

El articulo 347 comienza precisando lo que es lo esencial en este proceso: 
que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario19; 

y que en consecuencia, en ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asam
blea Nacional Constituyente "con el objeto de transformar al Estado, crear un 
nuevo ordenamiento juridico y redactar una nueva Constituci6n". 

La Asamblea Nacional Constituyente en la Constituci6n de 1999, por 
tanto, no esta concebida como "poder originario" alguno, el cual queda re
servado al pueblo, en forma intransferible. Sin embargo, se especifica en el 
articulo 349 que los poderes constituidos no pueden en forma alguna impe
dir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. 

B. La iniciativa 

La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente 
corresponde al Presidente de la Republica en Consejo de Ministros; a la 
Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus inte
grantes; a los Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos 
terceras partes de los mismos; y al quince por ciento de los electores inscri
tos en el registro electoral (art. 348). 

"rechazada". De lo contrario no tendria sentido 
19 Vease todo lo expuesto sobre el tema en Allan R. Brewer-Carias, Poder Constituyente 

originario y Asamblea Nacional Constituyente, Caracas 1999. 
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C. La promulgaci6n de la nueva Constituci6n 

El Presidente de la Republica no puede objetar la nueva Constituci6n. 
A efectos de la promulgaci6n de la nueva Constituci6n, esta se debe publi
car en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela o en la Gaceta de la 
Asamblea Constituyente (art. 349). 



SEPTIMA PARTE 

EL REGIMEN TRANSITORIO 
EN LA CONSTITUCION DE 1999 

El texto de la Constitucion de 1999, lamentablemente no contiene un 
adecuado regimen transitorio para asegurar su entrada en vigencia y, a la 
vez, la sustitucion inmediata de las instituciones previstas en la Constitucion 
de 1961 por la nuevas creadas en la misma. 

En efecto, la Disposici6n Final de la Constitucion de 1999 dispone: 

Unica. Esta Constituci6n entrara en vigencia el mismo dia de su publicaci6n 
en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, despues de su aprobaci6n 
por el pueblo mediante referenda. 

El pueblo aprob6 la Constitucion en el referendum del 15 de diciem
bre de 1999 y la Constitucion se publico en la Gaceta Oficial N° 36.860 de 
fecha 30-12-99. 

En consecuencia, a partir del dia 30-12-99 en que entro formalmente 
en vigencia la Constitucion de 1999, conforme a la Disposici6n Derogatoria 
de la Constitucion. 

Unica. Queda derogada la Constituci6n de la Republica de Venezuela de
cretada el veintitres de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del 
ordenamiento juridico mantendra su vigencia en todo lo que no contradiga a 
esta Constituci6n. 

La consecuencia de esta norma, que goza de supremacia (art. 7), es el 
poder derogatorio tacito del cual goza la nueva Constitucion respecto de 
todo el ordenamiento juridico dictado precedentemente (preconstitucional), 
de la naturaleza que sea, que "contradiga" lo dispuesto en la nueva Consti
tucion. 



244 ALLAN R. BREWER CARIAS 

I. EL REGIMEN CONSTITUCIONAL DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS DE LA CONSTITUCION 

Ahora bien, para asegurar la supervivencia de algunas normas del or
denamiento juridico precedentemente dictado, y no considerarlas tacita
mente derogadas, mientras se dictan las nuevas normas conforme a la nueva 
Constituci6n, es que en las Constituciones se regula un regimen transitorio. 
El mismo, ademas, tiene por objeto asegurar el cumplimiento inmediato de 
determinadas normas de la nueva Constituci6n, sin esperar que se dicten las 
nuevas regulaciones que ella preve; o la posposici6n en el tiempo de la en
trada en vigencia de algunas normas de la nueva Constituci6n. 

Analizadas las Disposiciones Transitorias de la Constituci6n, sin em
bargo, se observa que no todas las normas de la misma tienen el caracter 
transitorio sefialado, y muchas contienen, mas bien, directrices del programa 
legislativo que debe dictarse por la Asamblea Nacional en ejecuci6n de la 
nueva Constituci6n, que escapan a la naturaleza del regimen transitorio. 

1. El regimen transitorio para asegurar la sobrevivencia de nor
mas preconstitucionales 

En primer lugar, se destacan un conjunto de Disposiciones Transito
rias que tiene por objeto regular la sobrevivencia de normas preconstitucio
nales, que hubieran quedado derogadas tacitamente al entrar en vigencia la 
nueva Constituci6n, hasta tanto se dicte el nuevo regimen previsto en la 
Constituci6n. 

A. La vigencia de/ regimen de/ Distrito Federal mientras se 
regula el Distrito Capital 

Conforme a la Disposici6n Transitoria Primera, la ley especial sobre 
el regimen del Distrito Capital, prevista en el articulo 18 de esta Constitu
ci6n, se preve que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional Constitu
yente, la cual debe preservar la integridad territorial del Estado Miranda. 

Ahora bien, mientras se aprueba dicha ley especial, 

"se mantiene en vigencia el regimen previsto en la Ley Organica del Distrito 
Federal yen la Ley Organica de Regimen Municipal." 

Es de destacar que la atribuci6n para la aprobaci6n de esta Ley espe
cial se asigna a la Asamblea Nacional Constituyente, y no a la Asamblea 
Nacional, siendo esta la unica competencia de orden legislativo que en la 
Constituci6n aprobada en referendum se le dio a la Asamblea Nacional 
Constituyente y que debia cumplir durante el lapso que le quedaba de fun
cionamiento hasta el 29 de enero de 1999. En todo caso, si dicho cometido, 



LA CONSTITUCION DE 1999 245 

par cualquier raz6n no lo podia cumplir la Asamblea Nacional Constitu
yente, es obvio que con posterioridad la ley especial podia dictarse par la 
Asamblea Nacional. 

B. La vigencia def regimen de prestaciones sociales 

Conforme a la Disposici6n Transitoria Cuarta, ordinal 3°, mientras 
la Asamblea Nacional reforma la Ley Organica del Trabajo y regula un 
nuevo regimen de prestaciones sociales, seguira aplicandose de forma tran
sitoria el regimen de la prestaci6n de antigtiedad establecido en la Ley Or
ganica del Trabajo vigente. 

C. La vigencia def regimen municipal 

De acuerdo con la Disposici6n Transitoria Cuarta, mientras se dicte 
la legislaci6n que desarrolle las principios constitucionales sabre el regimen 
municipal, las Municipios y parroquias existentes se mantienen, hasta su 
adecuaci6n al nuevo regimen previsto en dicho ordenamiento. 

Ademas, conforme a la Disposici6n Transitoria Decimocuarta, 
mientras se dicta la legislaci6n que desarrolle las principios de esta Consti
tuci6n sabre el regimen municipal, 

"continuanin plenamente vigentes las ordenanzas y demas instrumentos nor
mativos de los Municipios, relativos a las materias de su competencia y al 
ambito fiscal propio, que tienen atribuido conforme al ordenarniento juridico 
aplicable antes de la sancion de esta Constitucion." 

D. La vigencia def regimen de los procesos electorates 

La Disposici6n Transitoria Octava dispone que "mientras se promul
gan las nuevas leyes electoral es previstas en la Constituci6n", las procesos 
electorates deben ser convocados, organizados, dirigidos y supervisados par 
el Consejo Nacional Electoral; se entiende, conforme a la legislaci6n pre
constitucional existente. Agrega, la Disposici6n que: 

Para el primer periodo del Consejo Nacional Electoral, previsto en esta 
Constitucion, todos SUS integrantes seran designados 0 designadas simulta
neamente. En la rnitad del periodo, dos de sus integrantes senin renovados de 
acuerdo con lo establecido en la ley organica correspondiente. 

E. La vigencia def regimen def Ministerio Publico y de la 
Contraloria General de la Republica 

La Disposici6n Transitoria Novena establece que mientras se dictan 
las leyes relativas al Capitulo IV del Titulo V, se mantienen en vigencia las 
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leyes organicas del Ministerio Publico y de la Contraloria General de la 
Republica. 

F. La vigencia de! regimen de administraci6n de las tierras 
baldias 

A pesar de que el articulo 164, ordinal 5° atribuye a los Estados la 
administraci6n de las tierras baldias, la Disposici6n Transitoria Decimopri
mera de la Constituci6n dispone que, hasta tanto se dicte la legislaci6n na
cional relativa al regimen de las tierras baldias, "la administraci6n de las 
mismas continuara siendo ejercida por el Poder Nacional, conforme a la 
legislaci6n vigente". 

G. La vigencia de! regimen de los impuestos de papel sella
do, timbres y estampillas 

Conforme a la Disposici6n Transitoria Decimotercera, hasta tanto los 
Estados asuman por ley estadal las competencias referidas en el numeral 7 
del articulo 164 de esta Constituci6n, se debe mantener el regimen vigente. 

H. La vigencia de! regimen de las profesiones liberales 

De acuerdo con la Disposici6n Transitoria Decimoquinta, hasta tanto 
se aprueba la legislaci6n a que se refiere el articulo 105 de esta Constitu
ci6n, sobre profesiones liberales y colegiaci6n, se mantendra en vigencia el 
ordenamiento juridico aplicable antes de la sanci6n de la Constituci6n. 

2. El regimen transitorio para posponer la vigencia de nuevas 
normas constitucionales: Regimen especijico de inversion def 
Situado Constitucional 

La Disposici6n Transitoria Decima establece que lo dispuesto en el 
numeral 4 del articulo 167 de la Constituci6n, sobre la obligaci6n que tienen 
los Estados de destinar un minimo del cincuenta por ciento del situado 
constitucional a la inversion, "entrara en vigencia a partir del primero de 
enero del afio dos mil uno". 

3. El regimen transitorio para asegurar la vigencia inmediata de 
nuevas normas constitucionales 

A. El regimen de la denominaci6n de la Republica como 
Republica Bolivariana de Venezuela 

La Disposici6n Transitoria Decimoseptima de la Constituci6n, pres
cribe lo siguiente: 
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El nombre de la Republica una vez aprobada esta Constituci6n, sera "Repu
blica Bolivariana de Venezuela'', tal como esta previsto en su articulo uno. Es 
obligaci6n de las autoridades e instituciones, tanto publicas como privadas, 
que deban expedir registros, titulos o cualquier otro documento, utilizar el 
nombre de "Republica Bolivariana de Venezuela", de manera inmediata. 
En tramites rutinarios las dependencias administrativas agotaran el inventario 
documental de papeleria; su renovaci6n se hara progresivamente con la men
cionada denominaci6n, en un plazo que no excedera mas alla de cinco afios. 
La circulaci6n de monedas acufiadas y billetes ernitidos con el nombre de 
"Republica de Venezuela", estara regulada por la Reforma de la Ley del 
Banco Central de Venezuela contemplada en la Disposici6n Transitoria 
cuarta de esta Constituci6n, en funci6n de hacer la transici6n a la denomina
ci6n "Republica Bolivariana de Venezuela". 

B. El regimen de la nacionalidad 

De acuerdo con la Disposici6n Transitoria Segunda, mientras se dicta 
la ley prevista en el articulo 38 de esta Constituci6n, sabre adquisici6n, op
ci6n, renuncia y recuperaci6n de la nacionalidad, se deben considerar con 
domicilio en Venezuela, a las extranjeros que habiendo ingresado y perma
necido legalmente en el territorio nacional, hayan declarado su intenci6n de 
fijar domicilio en el pais, tengan medias licitos de vida y hayan residido en 
Venezuela ininterrumpidamente durante dos afios. 

Por residencia se debe entender la estadia en el pais con animo de 
permanecer en el. 

Las declaraciones de voluntad previstas en las articulos 32, 33 y 36 de 
la Constituci6n se deben hacer en forma autentica par la persona interesada 
cuando sea mayor de edad, o par su representante legal, si no ha cumplido 
veintiun afios 

C. El regimen def delito de desaparici6n forzada de personas 

Mientras se dicta la reforma del C6digo Penal, en relaci6n con el de
lito de desaparici6n forzada de personas regulado en el articulo 45 de la 
Constituci6n, se debe aplicar, en lo que sea posible, la Convenci6n Intera
mericana sabre Desaparici6n Forzada de Personas. 

D. El regimen de las servicios de Defensa Publica 

Hasta tanto la Asamblea Nacional dicte la Ley Organica de Defensa 
Publica para regular el servicio de defensa publica previsto en el articulo 
268, la Disposici6n Transitoria Cuarta, ordinal 5°, dispone que la "Comi
si6n de Funcionamiento y Reestructuraci6n del Sistema Judicial", estara a 
cargo del desarrollo y operatividad efectiva del Sistema Aut6nomo de la 
Defensa Publica, a las fines de garantizar el derecho a la defensa. 
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Es de destacar que esta es la unica norma de la Disposiciones Transi
torias que hace referencia a esta "Comisi6n". 

E. El regimen de elecci(m de los representantes indigenas a 
los cuerpos representativos 

Dispone la Disposici6n Transitoria Septima que a los fines previstos 
en el articulo 125 de esta Constituci6n, mientras se apruebe la ley organica 
correspondiente, la elecci6n de los representantes indigenas a la Asamblea 
Nacional y a los Consejos Legislativos estadales y municipales, se regira 
por los siguientes requisitos de postulaci6n y mecanismos: 

Todas las comunidades u organizaciones indigenas podran postular candida
tos y candidatas que sean indigenas. 
Es requisito indispensable para ser candidato o candidata hablar su idioma 
indigena, y cumplir con, al menos, una de las siguientes condiciones: 

1. Haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva co
munidad. 

2. Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro del reconoci
miento de su identidad cultural. 

3. Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades 
indigenas. 

4. Pertenecer a una organizaci6n indigena legalmente constituida con un 
minimo de tres afios de funcionamiento. 

Se estableceran tres regiones: Occidente, compuesta por los Estados Zulia, 
Merida y Trujillo; Sur, compuesta por los Estados Amazonas y Apure; y 
Oriente, compuesta por los Estados Bolivar, Delta Amacuro, Monagas, An
zoategui y Sucre. 
Cada uno de los Estados que componen las regiones elegira un representante. 
El Consejo Nacional Electoral declarara electo al candidato o candidata que 
hubiere obtenido la mayoria de los votos validos en su respectiva region o 
circunscripci6n. 
Los candidatos y las candidatas indigenas estaran en el tarjet6n de su respec
tivo Estado o circunscripci6n y todos los electores o electoras de ese Estado 
los podran votar. 
Para los efectos de la representaci6n indigena al Consejo Legislativo y a los 
Concejos Municipales con poblaci6n indigena, se tomara el censo oficial de 
1992 de la Oficina Central de Estadistica e Informatica, y las elecciones se 
realizaran de acuerdo con las normas y requisitos aqui establecidos. 
El Consejo Nacional Electoral garantizara con apoyo de expertos indigenistas 
y organizaciones indigenas el cumplimiento de los requisitos aqui sefialados. 

F. El regimen def Defensor def Pueblo 

Conforme a la Disposici6n Transitoria Novena, el titular de la Defen
soria del Pueblo debe ser designado de manera provisoria por la Asamblea 
Nacional Constituyente. 
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Se trata, en todo caso, de la (mica Disposici6n Transitoria que le atri
buye a la Asamblea Nacional Constituyente potestad para designar algiln 
alto funcionario del Estado, y que debia cumplir en el periodo que aun que
daba para su funcionamiento hasta el 30 de enero del 2000. 

El Defensor del Pueblo designado provisionalmente debe adelantar lo 
correspondiente a la estructura organizativa, integraci6n, establecimiento de 
presupuesto e infraestructura fisica, tomando como bases las atribuciones 
que le establece la Constituci6n. 

4. El Programa Legislativo para la Asamblea Nacional 

Pero aparte de las verdaderas Disposiciones Transitorias que solo son 
las antes mencionadas, en las otras "Disposiciones Transitorias" de la 
Constituci6n, en realidad, se desarrolla un programa de legislaci6n a futuro 
que debe cumplir la Asamblea Nacional cuando se elija. 

A. Las orientaciones para la legislaci6n sobre el 6rgano 
estatal para el control de los monopolios 

La Disposici6n Transitoria Decimoctava de la Constituci6n establece 
lo siguiente: 

A los fines de asegurar la vigencia de los principios establecidos en el arti
culo 113 de esta Constituci6n, la Asamblea Nacional dictara una ley que es
tablezca, entre otros aspectos, el organismo de supervision, control y fiscali
zaci6n que deba asegurar la efectiva aplicaci6n de estos principios y las dis
posiciones y demas reglas que los desarrollen. 
La persona que presida o dirija este organismo, sera designada por el voto de 
la mayoria de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, previo in
forme favorable de una comisi6n especial designada de su seno al efecto. 
La ley establecera que los funcionarios o funcionarias de la Administraci6n 
Publica y los jueces o juezas llamados a conocer y decidir las controversias 
relacionadas con las materias a que se refiere dicho articulo, observen, con 
caracter prioritario y excluyente, los principios alli definidos, y se abstendran 
de aplicar cualquier disposici6n susceptible de generar efectos contrarios a 
ellos. 
La ley establecera en las concesiones de servicios publicos, la utilidad para el 
concesionario o concesionaria y el financiamiento de las inversiones estric
tamente vinculadas a la prestaci6n del servicio, incluyendo las mejoras y am
pliaciones que la autoridad competente considere razonables y apruebe en 
cada caso. 

Mientras esta ley se dicta, por supuesto, continua vigente el regimen 
de la Ley para Proteger y Promover la Libre Competencia, asi como conti
nua funcionando la Superintendencia Procompetencia. 
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B. 
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La legislaci6n que debe dictar la Asamblea Nacional 
dentro de los primeros seis meses desde su instalaci6n 

Conforme a lo dispuesto en la Disposici6n Transitoria Tercera, la 
Asamblea Nacional, dentro de los primeros seis meses siguientes a su ins
talaci6n, debe aprobar las siguientes leyes: 

1. Una reforma parcial de! C6digo Penal para incluir el delito de desapa
rici6n forzada de personas, previsto en el articulo 45 de esta Constitu
ci6n. 

2. Una ley organica sobre estados de excepci6n. 
3. Una ley especial para establecer las condiciones y caracteristicas de 

un Regimen especial para los Municipios Jose Antonio Paez y R6-
mulo Gallegos, del Estado Apure. Para la realizaci6n de esta ley, se 
oira la opinion de! Presidente o Presidenta de la Republica, la Fuerza 
Armada Nacional, la representaci6n que designe el Estado en cuesti6n 
y demas instituciones involucradas en la problematica fronteriza. 

C. La legislaci6n que debe dictar la Asamblea Nacional 
dentro del primer aiio desde su instalaci6n 

La Disposici6n Transitoria Cuarta de la Constituci6n dispone que, 
dentro del primer afio, contado a partir de su instalaci6n, la Asamblea Na
cional debe aprobar: 

1. La legislaci6n sobre la sanci6n a la tortura, ya sea mediante ley espe
cial o reforma de! C6digo Penal. 

2. Una ley organica sobre refugiados o refugiadas y asilados o asiladas, 
acorde con los terminos de esta Constituci6n y los tratados intemacio
nales ratificados por Venezuela sob re la materia. 

3. Mediante la reforma de la Ley Organica de! Trabajo, un nuevo regi
men para el derecho a prestaciones sociales consagrado en el articulo 
92 de esta Constituci6n, el cual integrara el pago de este derecho de 
forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad 
con el ultimo salario devengado, estableciendo un lapso para su pres
cripci6n de diez afios ... Asimismo, contemplara un conjunto de nor
mas integrales que regulen la jomada laboral y propendan a su dismi
nuci6n progresiva, en los terminos previstos en los acuerdos y conve
nios de la Organizaci6n Internacional del Trabajo suscritos por la Re
publica. 

4. Una ley organica procesal de! trabajo que garantice el funcionamiento 
de una jurisdicci6n laboral aut6noma y especializada, y la protecci6n 
del trabajador o trabajadora en los terminos previstos en esta Consti
tuci6n y en las !eyes. La Ley Organica Procesal de! Trabajo estara 
orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inme
diatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rectoria de! 
juez en el proceso. 
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5. La legislacion referida al Sistema Judicial, la Administracion Publica 
Nacional, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral, la legislacion tri
butaria, Ley de Regimen Presupuestario y Ley de Credito Publico. 
Una ley organica sobre la defensa publica. Hasta tanto no se sancione 
dicha ley, la Comision de Funcionamiento y Reestructuracion del 
Sistema Judicial, estara a cargo del desarrollo y operatividad efectiva 
del Sistema Autonomo de la Defensa Publica, a los fines de garantizar 
el derecho a la defensa ... 

6. Una ley que desarrolle la hacienda publica estadal, estableciendo, con 
apego a los principios y normas de esta Constitucion, los tributos que 
la componen, los mecanismos de su aplicacion y las disposiciones que 
la regulen. 

7. La legislacion que desarrolle los principios constitucionales sobre el 
Regimen Municipal. De conformidad con ella, los organos legislati
vos de los Estados procederan a sancionar los instrumentos normati
vos que correspondan a la potestad organizadora que tienen asignada 
con respecto a los Municipios y demas entidades locales, y a la divi
sion politico territorial en cada jurisdiccion ... 

8. La ley a la cual se ajustara el Banco Central de Venezuela. Dicha ley 
fijara, entre otros aspectos, el alcance de las funciones y forma de or
ganizacion del instituto; el funcionamiento, periodo, forma de elec
cion, remocion, regimen de incompatibilidades y requisitos para la de
signacion de su Presidente o Presidenta y Directores o Directoras; las 
reglas contables para la constitucion de sus reservas y el destino de 
sus utilidades; la auditoria extema anual de las cuentas y balances, a 
cargo de firmas especializadas, seleccionadas por el Ejecutivo Nacio
nal; y el control posterior por parte de la Contraloria General de la 
Republica en lo que se refiere a la legalidad, sinceridad, oportunidad, 
eficacia y eficiencia de la gestion administrativa del Banco Central de 
Venezuela. 
La ley establecera que el Presidente o Presidenta y demas integrantes 
del Directorio del Banco Central de Venezuela representaran exclusi
vamente el interes de la Nacion, a cuyo efecto fijara un procedimiento 
publico de evaluacion de los meritos y credenciales de las personas 
postuladas a dichos cargos. 
La ley establecera que al Poder Ejecutivo correspondera, al menos, la 
designaci6n de la mitad de los Directores o Directoras y del Presi
dente o Presidenta del Banco Central de Venezuela y establecera los 
terminos de participacion del poder legislativo nacional en la designa
cion y ratificacion de estas autoridades. 

9. La ley del cuerpo de policia nacional. En dicha ley se establecera el 
mecanismo de integracion del Cuerpo Tecnico de Vigilancia del Tran
sito y Transporte Terrestre al cuerpo de policia nacional. 

En sentido similar, la Disposicion Transitoria Quinta de la Constitu
ci6n establece que en el termino no mayor de un aiio a partir de la entrada 
en vigencia de esta Constituci6n, la Asamblea Nacional debe dictar una 
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reforma del C6digo Organico Tributario que establezca, entre otros aspec
tos: 

I. La interpretacion estricta de las leyes y normas tributarias, atendiendo 
al fin de las mismas y a su significacion economica, con el objeto de 
eliminar ambigiiedades. 

2. La eliminacion de excepciones al principio de no retroactividad de la 
ley. 

3. Ampliar el concepto de renta presunta con el objeto de dotar con me
jores instrumentos a la Administracion Tributaria. 

4. Eliminar la prescripcion legal para delitos tributarios graves, las cua
les deben ser tipificados en el Codigo Organico Tributario. 

5. La ampliacion de las penas contra asesores o asesoras, bufetes de abo
gados o abogadas, auditores extemos o auditoras extemas y otros pro
fesionales que actiien en complicidad para cometer delitos tributarios, 
incluyendo periodos de inhabilitacion en el ejercicio de la profesion. 

6. La ampliacion de las penas y la severidad de las sanciones contra de
litos de evasion fiscal, aumentando las periodos de prescripcion. 

7. La revision de atenuantes y agravantes de las sanciones para hacerlas 
mas estrictas. 

8. La ampliacion de las facultades de la Administracion Tributaria en 
materia de fiscalizacion. 

9. El incremento del interes moratorio para disuadir la evasion fiscal. 
10. La extension del principio de solidaridad, para permitir que los direc

tores o directoras, o asesores o asesoras respondan con sus bienes en 
caso de convalidar delitos tributarios. 

11. La introduccion de procedimientos administrativos mas expeditos. 

D. La Legislaci6n que debe dictar la Asamblea Nacional en 
un lapso de dos afios 

Conforme a la Disposici6n Transitoria Sexta, la Asamblea Nacional, 
en un lapso de dos afios, debe legislar sobre todas las materias relacionadas 
con esta Constituci6n. 

En esta actividad legislativa se le debe dar prioridad a las leyes orga
nicas sobre pueblos indigenas, educaci6n y fronteras. 

5. El Programa para el Ejecutivo Nacional: la demarcaci6n de 
los territorios indigenas en un lapso de dos afios 

El Ejecutivo Nacional debe proceder, dentro del lapso de dos afios 
contados a partir de la f echa de entrada en vigencia de la Constituci6n, y 
conforme lo establece la Disposici6n Transitoria Decimasegunda, a la de
marcaci6n del habitat indigena a que se refiere el articulo 119 de la Consti
tuci6n. 
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6. El regimen de! acervo hist6rico de la Asamblea Nacional 
Constituyente 1999 

La Disposici6n Transitoria Decimosexta establecio que para el enri
quecimiento del acervo historico de la nacion, el cronista de la Asamblea 
Nacional Constituyente debe coordinar lo necesario para salvaguardar los 
documentos escritos, videos, digitales, fotograficos, hemerograficos, audio y 
cualquier otra forma de documento elaborado. Todos estos documentos 
quedan bajo la proteccion del Archivo General de la Nacion. 

II. EL REGIMEN DE TRANSICION DE LOS PODERES PUBLICOS 
CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEV A 
CONSTITUCION 

1. El regimen derivado de las Disposiciones Transitorias de la 
Constituci6n 

Como se puede apreciar del regimen de las Disposiciones Transito
rias de la Constitucion de 1999, las mismas fueron redactadas en una forma 
totalmente insuficiente a los efectos de la inmediata transicion entre el re
gimen de los organos del Poder Publico regulado en la Constitucion de 
1961, cuyos titulares, incluso, habian sido electos en noviembre y diciembre 
de 1998; y el nuevo regimen de los nuevos organos del Poder Publico pre
vistos en la Constitucion de 1999. 

La no prevision de normas expresas en las Disposiciones Transitorias, 
originaba, en consecuencia, la siguiente situacion constitucional en un regi
men democratico: 

A. En cuanto a los 6rganos de/ Poder Publico Nacional 

La nueva Constitucion establece una Asamblea Nacional unicameral. 
Sin embargo, en ausencia de una Disposicion Transitoria expresa, mientras 
se elegia la nueva Asamblea Nacional, las Camaras Legislativas (Senado y 
Camara de Diputados), electas en noviembre de 1998, debian continuar 
funcionando, y los Diputados y Senadores no podian dejar sus funciones. De 
lo contrario se podia producir un vacio institucional insalvable en la propia 
Constitucion, totalmente inaceptable. 

Esta situacion derivaba del principio elemental del funcionamiento 
del Estado, de que mientras un nuevo funcionario no tome posesion de un 
cargo, el funcionario anterior esta obligado a permanecer en el mismo. De lo 
contrario, podria incurrir en el delito de abandono de funciones (art. 209 
Codigo Penal). 

Por ello, tambien, en relacion con el Presidente de la Republica electo 
en diciembre de 1998, este debia permanecer en su cargo hasta que se pro-
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dujese la elecci6n del nuevo Presidente de la Republica conforme a la nue
va Constituci6n. 

En cuanto a las Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tambien 
debian permanecer en sus cargos hasta tanto la nueva Asamblea Nacional 
que se eligiera, nombrara a las nuevos Magistrados del nuevo Tribunal Su
premo de Justicia y sus nuevas Salas, conforme a las nuevos criterios pre
vistos en cuanto a la transparencia para la postulaci6n y selecci6n par la 
nueva Constituci6n. 

En lo que se refiere al Fiscal General de la Republica, al Contralor 
General de la Republica, y a las miembros del Consejo Nacional Electoral, 
tambien debian permanecer en sus cargos, hasta tanto la nueva Asamblea 
Nacional que se eligiese, designara sus sustitutos conforme al procedi
miento y criterios de transparencia de postulaci6n y selecci6n previstos en la 
nueva Constituci6n. 

Por su parte, en cuanto al pronunciamiento del Defensor del Pueblo, 
que es una creaci6n de la nueva Constituci6n, fue la unica soluci6n constitu
cional que se previ6 en las Disposiciones Transitorias (Novena) atribuyen
dole a la Asamblea Nacional Constituyente su nombramiento provisional, 
hasta tanto la nueva Asamblea Nacional que se elija designe definitiva
mente a dicho funcionario. 

B. En cuanto a los 6rganos def Poder Estadal 

Los Diputados a las Asambleas Legislativas electos en noviembre de 
1999, en ausencia de Disposici6n Transitoria constitucional para ello, de
bian continuar en sus cargos y dichos 6rganos funcionando, hasta tanto se 
eligieran, conforme a la nueva Constituci6n, a las miembros de las nuevos 
Consejos Legislativos Estadales. 

En igual forma, en cuanto a las Gobernadores que habian sido electos 
en noviembre de 1998, debian permanecer en sus cargos hasta que se eligie
ran las nuevos Gobernadores conforme a la nueva Constituci6n. 

C. En cuanto a los 6rganos def Poder Municipal 

Tanto las Alcaldes coma las Concejales miembros de las Concejos 
Municipales, conforme a lo previsto en el Decreto de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 26-8-991, cuyo periodo ademas, estaba vencido, debian 
permanecer en sus cargos, hasta que fueran elegidos las nuevos Concejales 
y Alcaldes conforme a las previsiones de la nueva Constituci6n. 

Gaceta Oficial N° 36.776 de 31-08-99. 
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D. Apreciaci6n general 

El anterior debia ser, en un regimen democnitico, en estricta 16gica 
constitucional y en ausencia de previsiones expresas en las Disposiciones 
Transitorias de la Constituci6n, el regimen de transici6n de los 6rganos del 
Poder Publico. Este es el sentido de la regulaci6n contenida, por ejemplo, en 
el Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de "Regimen de Transi
ci6n del Poder Publico", dictado el 22-12-992 pero referida solo a la transi
ci6n respecto de los 6rganos del Poder Ejecutivo Nacional, Estadal y Muni
cipal, asi: 

Articulo 16: El actual Presidente de la Republica, los actuales Gobemado
res de los Estados y Alcaldes de los Municipios continuaran en el ejercicio 
de sus funciones hasta tanto se produzca su elecci6n mediante comicios po
pulares. 

Una regulaci6n similar en ausencia de Disposiciones Transitorias en 
la Constituci6n, era la que el principio democratico exigia respecto de todos 
los otros cargos electivos para regular la transici6n de los 6rganos del Poder 
Publico. 

2. El regimen de transici6n de/ Poder Publico establecido par la 
Asamblea Nacional Constituyente antes de la entrada en vi
gencia de la Nueva Constituci6n y su derogaci6n tacita 

Esta carencia de regulaci6n en las Disposiciones Transitorias y el afan 
de sustituir a todos los titulares de los 6rganos del Estado sin esperar la 
elecci6n de la nueva Asamblea Nacional, llev6 a la Asamblea Nacional 
Constituyente, con fecha 22-12-99, sin tener competencia constitucional 
alguna para ello, y por tanto, en forma ilegitima, a dictar el mencionado 
Decreto de "Regimen de Transici6n del Poder Publico"3• Para hacerlo se 
fundament6 en los poderes que se habia auto atribuido en el articulo 1 de su 
Estatuto de Funcionamiento, respecto de decidir la cesaci6n de las autorida
des de los 6rganos del Poder Publico; supuestos poderes que tambien consi
der6 como derivados del referendum del 25 de abril de 1999 "para hacer 
efectivo el proceso de transici6n hacia el regimen establecido en la Consti
tuci6n de 1999", lo que no esta escrito en norma alguna; y finalmente en el 
"caracter presupuesto y supra constitucional" de las normas que aprobase la 
Asamblea, para lo cual invoc6 la sentencia del 6-10-99 de la Corte Suprema 
de Justicia, que resolvi6 el recurso de nulidad intentado contra el Decreto de 
la Regulaci6n del Poder Legislativo. 

2 Gaceta Ojicia/N° 36.859 de 29-12-99. 
3 Idem. 
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Dicho "Regimen de Transicion del Poder Publico", como se precisa 
en el Capitulo I del Decreto, tenia por objeto establecer un regimen de tran
sicion para "perrnitir la vigencia inmediata de la Constitucion" (art. 1), para 
lo cual la Asamblea, sin ninguna autoridad, resolvio dictar el mencionado 
regimen de transicion cuyas previsiones, como se sefiala, en su texto "desa
rrollan y complementan las Disposiciones Transitorias" (art. 2) de la nueva 
Constitucion. Nada de esto habia sido autorizado en el nuevo texto constitu
cional. 

Es decir, la Asamblea sin ningun poder derivado del Pueblo, ilegiti
mamente, decidio dictar por si misma un regimen constitucional transitorio 
no establecido en el texto de la nueva Constitucion y sin someterlo a apro
bacion popular por la via de referenda. 

Para suplir los vacios que la misma Asamblea habia originado al no 
prever, como aparentemente se queria pero sin saberlo hacer, el regimen de 
transicion del poder en las Disposiciones Transitorias de la Constitucion, la 
Asamblea, en lugar de aplicar, en general, el mencionado principio de con
tinuidad del Poder que se reflejo en el articulo 16 del Decreto, incurrio en 
usurpacion de autoridad, la del poder constituyente originario del pueblo, 
quien era el que podia aprobar ese regimen transitorio en el referendum de! 
15-12-99, y lo establecio en el antes mencionado Decreto, violando ademas 
las bases comiciales de! referendum de! 25 de abril de 1999. 

En este Decreto, fundamentalmente, la Asamblea Nacional Constitu
yente tomo el siguiente conjunto de decisiones en cuanto a los organos del 
Poder Publico: 

A. Respecto al Poder Legislativo Nacional: eliminaci6n del 
Congreso y nombramiento de una Comisi6n Legislativa 
Nacional 

La Asamblea decidio la disolucion de! Congreso y acordo la cesacion 
en sus funciones de los senadores y diputados (art. 4). Esta decision, viola
toria de! principio democratico, forrnalmente podia tener su fundamento en 
los Estatutos de la Asamblea, en los cuales la Asamblea se auto atribuyo, 
con nuestro voto salvado, tales facultades4 • 

Tai decision, por si sola, por supuesto que creaba un vacio constitu
cional, pues implicaba que hasta la eleccion de los miembros de la nueva 
Asamblea Nacional, la Republica podia carecer de organo legislativo nacio
nal. 

Por ello, para suplir el vacio que la misma Asamblea Nacional Cons
tituyente tomo otra decision, la de "crear" un nuevo organo no previsto en la 
nueva Constitucion aprobada por el pueblo, ni en la de 1961, para lo cual no 

4 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional 
Constituyente), Torno I, (8 Agosto-7 Septiembre 1999), Caracas 1999, pags. 17 y sigts. 
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tenia poder ni autoridad alguna, siendo en consecuencia ilegitimo. Se trata 
de una "Comision Legislativa Nacional'', a la cual le asigno el Poder Legis
lativo Nacional "hasta tanto se elijan y tomen posesion los diputados inte
grantes de la Asamblea Nacional" (art. 5), y cuyos miembros tarnbien de
signo la Asamblea (art. 5) a dedo, sin consulta y con integrantes afectos a 
los partidos de gobiemo. 

Esta Comision Legislativa Nacional, debia funcionar "en forma per
manente" desde su instalacion el dia 1° de febrero de 2000 (art. 7), hasta la 
fecha de "la reunion efectiva de la Asamblea Nacional" (art. 8); y debia 
asumir todos "los derechos y obligaciones" del Congreso de la Republica 
(art. 9). 

Por supuesto, estas decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente 
violan las bases comiciales establecidas en el referendo del 25-4-99, que le 
impusieron a la Asarnblea corno limites, entre otros, el respeto de los valo
res y principios de nuestra historia republicana, el cumplimiento de los tra
tados intemacionales, el caracter progresivo de los derechos hurnanos y las 
garantias democraticas dentro del mas absoluto respeto de los compromisos 
asumidos. En particular, la decision de dar por terminado un mandato po
pular resultado de una eleccion democratica, y nornbrar para integrar un 
organo legislativo, asi sea ternporalrnente, a un conjunto de personas que no 
han sido electas popularmente para que legislen y controlen sin tener la 
representacion popular; viola el principio democratico representativo (la 
garantia democratica), el principio de progresividad del derecho politico a la 
participacion y eleccion, y tratados intemacionales que obligan a la Repu
blica a asegurar el ejercicio efectivo de la dernocracia representativa (Carta 
de la OEA y Convencion Americana de Derechos Humanos (art. 23)5 

En consecuencia, esta "Comision Legislativa Nacional", creada por la 
Asamblea, con "representantes" no electos popularmente, es absolutamente 
ilegitima. 

Pero por el absurdo vacio constitucional creado por la propia Asam
blea, di cha Comision, establecida el 22-12-99, incluso, puede considerarse 
que ceso en sus funciones a partir del dia 30-12-99, fecha en la cual se pu
b Ii co la nueva Constitucion, al prever la Disposicion Derogatoria de la mis
ma que solo quedaba en vigencia, a partir de esa fecha, el ordenamiento 
juridico que no contradijera el texto constitucional. 

Es evidente, que la norma del Decreto de la Asarnblea dictado el 20-
12-99, es parte del ordenamiento juridico anterior, preconstitucional, que 
quedo tacitamente derogado al contradecir a la nueva Constitucion, ya que 
en su texto tal organo, "Comision Legislativa Nacional", no existe. 

Pero no solo podria considerarse que la prevision de la creacion de la 
Comision Legislativa Nacional del Decreto de la Asamblea dictado con 

5 Vease lo que hemos expuesto en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno 
I, op.cit., pags. 76 a 81. 
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anterioridad a la Constituci6n, qued6 derogada, sino que en todo caso habria 
que considerar que tambien quedaron derogadas todas las atribuciones que 
el articulo 6 del Decreto asign6 a tal Comisi6n Legislativa Nacional. En 
efecto: 

En primer lugar, puede decirse que quedaron derogadas todas las 
atribuciones que el Decreto, dictado con anterioridad a la nueva Constitu
ci6n, atribuye a la Comisi6n Legislativa Nacional, y que el Texto Funda
mental asigna a la Asamblea Nacional, y que son, conforme al articulo 6 del 
Decreto de la Asamblea, las siguientes: 

1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcio
namiento de las distintas ramas del Poder Nacional. 

2. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administraci6n 
Publica Nacional, en los terminos consagrados en esta Constituci6n 
aprobada y la ley. 

4. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley 
concemiente al regimen tributario y al Credito pub/ico. 

5. Autorizar los creditos adicionales al presupuesto. 
6. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interes na

cional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de 
interes publico municipal, estadal o nacional con Estados o entidades 
oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela. 

7. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o 
extranjeras en el pais. 

8. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del 
dominio privado de la Nacion, con las excepciones que establezca la 
ley. 

9. Autorizar a los fancionarios publicos para aceptar cargos, honores o 
recompensas de gobiemos extranjeros. 

10. Autorizar el nombramiento del Procurador General de la Republica y 
de los Jefes de Misiones Diplomaticas Permanentes. 

11. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Dicha de
signaci6n sera con caracter provisorio hasta que la Asamblea Nacio
nal lo haga definitivamente de conformidad con la Constituci6n apro
bada. 

12. Nombrar a las autoridades y funcionarios cuya designaci6n corres
ponda a la Asamblea Nacional de conformidad con la Constituci6n 
aprobada o al extinto Congreso de la Republica de acuerdo con la le
gislaci6n vigente. 

15. Autorizar la salida del Presidente de la Republica del territorio na
cional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco 
dias consecutivos. 

16. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre 
el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en la Cons
tituci6n aprobada. 
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Estas competencias, conforme a la nueva Constituci6n, a partir del 
30-12-99 solo pueden ejercerse por el 6rgano denominado Asamblea Nacio
nal (art. 187), que es un 6rgano compuesto necesariamente por diputados 
electos popularmente, conforme al principio y a la garantia democratica, que 
rechaza toda idea de que se pueda ejercer el Poder Legislativo en un pais, 
por un 6rgano que este compuesto por miembros no electos, que no pueden, 
por ello, ejercer representaci6n popular alguna. 

En consecuencia, al entrar en vigencia la nueva Constituci6n el 30-
12-99, puede considerarse que por virtud de su Disposici6n Derogatoria, 
qued6 tacitamente derogado el texto del Decreto de la Asamblea Nacional 
Constituyente, por SU caracter preconstitucional. 

En segundo lugar, tambien puede considerarse que quedaron tacita
mente derogadas, las siguientes atribuciones que el Decreto de la Asamblea 
Nacional Constituyente de 22-12-99 le atribuy6 a la Comisi6n Legislativa 
Nacional, y que, incluso, son contrarios a las previsiones de la nueva Cons
tituci6n, sobre autonomias de los Estados y Municipios: 

13. Velar por los intereses y autonomia de los Estados y Municipios, ejercer 
control sabre sus autoridades, intervenir en los casos de graves irregula
ridades administrativas de los altos funcionarios de los Estados y Muni
cipios y designar cuentadantes en los casos que sea necesarios. 

14. Controlar a la altas autoridades de los Poderes Publicos Nacional, 
Estadal y Municipal. 

De acuerdo con la nueva Constituci6n de 1999, que entr6 en vigencia el 
30-12-99, se garantiza la autonomia de los Estados (art. 159) y de los Munici
pios (art. 168), lo que significa que sus actos no pueden ser controlados sino 
por el Poder Judicial (art. 168), no pudiendo, en forma alguna, los 6rganos del 
Poder Nacional controlar las actuaciones de los Estados y Municipios. 

En consecuencia, en el supuesto negado de que se pudiera considerar 
que la designaci6n, por la Asamblea Nacional Constituyente, antes de la 
entrada en vigencia de la Constituci6n, de una "Comisi6n Legislativa Na
cional", pudiera haber sido legitima, en todo caso, las atribuciones mencio
nadas de control por parte de un "6rgano del Poder Nacional" en relacion 
con los Estados y Municipios, en virtud de su Disposici6n Derogatoria, ha
brian quedado derogadas tacitamente, al entrar en vigencia la nueva Cons
titucion. 

Por ultimo, en esta materia, tambien debe destacarse la absoluta ile
gitimidad del Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de cesar en 
sus funciones a "los parlamentarios venezolanos que actualmente forman 
parte del Parlamento Latinoamericano y del Parlamento Andino" (art. 10), 
instituciones que no son 6rganos del Estado venezolano, y cuyos miembros 
fueron designados por elecci6n popular, que no puede revocarse por la 
Asamblea sin violar la garantia democratica. 
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Respecto al Poder Legislativo Estadal: disoluci6n de las 
Asambleas Legislativas y nombramiento de Comisiones 
Legislativas Estadales 

La Asamblea Nacional Constituyente, en el Decreto del 22-12-99, 
ademas, declar6 la "disoluci6n de las Asambleas Legislativas de los Esta
dos" (art. 11), para lo cual no tenia autoridad alguna de caracter constitucio
nal, al no haberse resuelto la materia en las Disposiciones Transitorias de la 
Constituci6n; pues ni siquiera ello estaba establecido en su Estatuto de Fun
cionamiento. Ademas, la Asamblea decidi6 la cesaci6n en sus funciones de 
los diputados que las integraban (art. 11), decision que coma se indic6, aun 
cuando cuestionada, podia encontrar su fundamento en el articulo 1 del Es
tatuto de funcionamiento de la Asamblea. 

Pero la Asamblea Nacional Constituyente, al igual de lo ocurrido con 
el Poder Legislativo Nacional, a nivel estadal tambien cre6, sin competencia 
alguna, sendas Comisiones Legislativas Estadales, atribuyendo el nombra
miento de sus miembros, incluso, a la "Comisi6n Coordinadora de la Asam
blea Nacional Constituyente" (art. 12). Ello no s6lo era ilegitimo, al no estar 
prevista esa facultad en norma alguna, y tambien violatorio de las bases comi
ciales del referendum del 25-04-99 y de la garantia democratica, sino que 
puede considerarse que no lleg6 a materializarse, pues tales designaciones no 
se hicieron antes de que entrara en vigencia la Constituci6n el 30-12-99. 

En efecto, a partir de ese momenta, conforme a la Disposici6n Dero
gatoria de la nueva Constituci6n, puede considerarse que la figura de las 
Comisiones Legislativas Estadales qued6 derogada tacitamente por contra
decir el texto de la Constituci6n, pues nada esta dicho en las Disposiciones 
Transitorias de la misma, que permita considerar que dichas Comisiones 
Legislativas de los Estados pueden ejercer las funciones que la Constituci6n 
atribuye a los Consejos Legislativos Estadales, integrados necesariamente 
por miembros electos. 

La Constituci6n de 1999 sigue el principio democratico representati
vo, y no admite que se pueda atribuir el poder de legislar en representaci6n 
del pueblo a unos 6rganos integrados por personas no electas popularmente, 
designadas por la Asamblea Nacional Constituyente, sin poder constitucio
nal alguno para ello. 

C. Respecto al Poder Municipal: el control de Alcaldias y 
Concejos 

En cuanto al Poder Municipal, el articulo 15 del Decreto de la 
Asamblea de fecha 22-12-99, establece que: 

Articulo 15: Los Concejos Municipales, asi como los Alcaldes actuales, 
ejerceran sus funciones bajo la supervision y control de la Asamblea Nacio-
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nal Constituyente o de la Comision Legislativa Nacional, hasta tanto se elijan 
popularmente sus nuevos integrantes. La Cornision Coordinadora de la 
Asamblea Nacional Constituyente o la Comision Legislativa Nacional podni 
sustituir parcial o totalmente la integracion de los Concejos Municipales, asi 
como sustituir a los Alcaldes, en los casos de graves irregularidades admi
nistrativos. 

En esta norma, la Asamblea, respeto el principio democratico repre
sentativo al establecer que los Alcaldes y Concejales electos debian perma
necer en sus cargos hasta que fueran electos los nuevos funcionarios muni
cipales por via popular. 

Sin embargo, establece un principio de control e intervencion por parte 
de los organos del Poder Nacional en relacion con las autoridades municipa
les, que viola la garantia de la autonomia municipal prevista en la Constitu
cion. Por ello puede considerarse que en este aspecto, esta norma quedo taci
tamente derogada a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitucion, 
el 30-12-99, en cuanto a la limitacion a la autonomia municipal, al atribuir, a 
autoridades nacionales distintas al Poder Judicial, potestades para controlar las 
autoridades municipales e, incluso, para destituir a los Alcaldes. 

D. Respecto al Poder Judicial: la creaci6n de la Comisi6n 
de Funcionamiento y Reestructuraci6n 

En esta materia, la carencia de las Disposiciones Transitorias de la 
Constitucion fue patente, y solo contienen una mencion (Disposici6n Tran
sitoria Cuarta), en relacion con una "Comision de Funcionamiento y Rees
tructuracion del Sistema Judicial" unicamente a los efectos de que desarro
lle transitoriamente el sistema de defensa publica hasta que se dicte la ley 
respectiva. Y nada mas. Incluso, dicha Comision prevista en dicha Disposi
cion Transitoria, no existia al redactarse y someterse a referendum la Cons
titucion el 15-12-99 y solo fue posteriormente, en el Decreto de la Asamblea 
Nacional Constituyente del 22-12-99 que se creo "la Comision de Funcio
namiento y Reestructuracion del Sistema Judicial" (art. 27). Ese organo, sin 
embargo, constitucionalmente solo tendria la competencia prevista en la 
mencionada Disposicion Transitoria de la Constitucion de 1999, que es de
sarrollar el sistema de defensa publica. 

Ahora bien, en esta materia, la Asamblea Nacional Constituyente to
m6 diversas decisiones totalmente incongruentes. Comenz6, en efecto, en el 
Decreto del 22-12-99, antes de entrar en vigencia la nueva Constitucion, 
nombrando provisionalmente (art. 20) a los Magistrados del Tribunal Su
premo de Justicia (art. 19) y de las nuevas Salas (art. 17) que para ese mo
menta ni siquiera existian por no estar en vigencia el nuevo texto constitu
cional, "creando" incluso las Salas, (art. 17), para lo cual no tenia compe
tencia constitucional alguna. 
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Por otra parte, la Asamblea adopto diversas Disposiciones Transito
rias, no previstas en la nueva Constituci6n, para asegurar la "vigencia inme
diata" de la nueva Constituci6n que aun no estaba en vigencia, y dispuso 
que el Consejo de la Judicatura pasaria a conformar la Direcci6n Ejecutiva 
de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia conforme a lo dispuesto 
en el articulo 267 de la Constituci6n que aun no estaba en vigencia, a cuyo 
fin, dispuso la cesaci6n en sus funciones de los consejeros del Consejo de la 
Judicatura (art. 26). 

Pero a rengl6n seguido dispuso otro nuevo regimen transitorio, en rela
ci6n al anterior, tambien transitorio, sin competencia alguna para ello, al se
fialar que mientras el Tribunal Supremo no organizase la referida Direcci6n 
Ejecutiva, el gobiemo y administraci6n, la inspecci6n y vigilancia de los Tri
bunales, y todas las competencias que la legislaci6n para ese momento vigente 
atribuian al Consejo de la Judicatura, serian ejercidas por la "Comisi6n de 
Funcionamiento y Reestructuraci6n del Sistema Judicial" (art. 21). 

La Asamblea Nacional Constituyente asi, incluso para despues de que 
la nueva Constituci6n entrara en vigencia, pretendi6 confiscarle una de sus 
nuevas funciones al Tribunal Supremo de Justicia, cuyos Miembros design6, 
y atribuirsela a una "Comisi6n" creada y designada por la propia Asamblea 
y ni siquiera por el nuevo Tribunal Supremo. 

En todo caso, est2 prevision, en nuestro criterio, aun cuando ilegiti
ma, si es que lleg6 a tener vigencia, fue hasta el 30-12-99, pues al entrar en 
vigencia la nueva Constituci6n, el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos 
miembros habian sido incluso designados, asumia esas funciones. 

Por otra parte, la disposici6n del articulo 23 del Decreto del 22-12-99, 
constituia una verdadera Disposici6n Transitoria que debi6 haber sido in
corporada en las de la Constituci6n, y que la Asamblea, en evidente usurpa
ci6n de autoridad, la del pueblo, dict6 con este texto: 

Articulo 23: La competencia disciplinaria judicial que corresponde a los 
Tribunales disciplinarios de conformidad con el articulo 267 de la Constitu
ci6n aprobada, sera ejercida por la Comisi6n de Funcionamiento y Rees
tructuraci6n del Sistema Judicial de acuerdo con el presente regimen de 
transici6n y hasta que la Asamblea Nacional apruebe la legislaci6n que de
termine los procesos y tribunales disciplinarios. 

De nuevo, al no estar prevista esta norma en el texto constitucional ni 
en sus Disposiciones Transitorias, al entrar en vigencia la nueva constitu
ci6n, qued6 tacitamente derogada pues contradice las normas de la nueva 
Constituci6n, que prevalecen y que atribuyen al Tribunal Supremo de Justi
cia al gobiemo de la justicia. 

Ademas, conforme a la nueva Constituci6n solo los jueces pueden 
ejercer la funci6n judicial (art. 253), por lo que es totalmente ilegitimo y 
contrario a la garantia del debido proceso (art. 49), el atribuir funciones 
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judiciales a una Comisi6n como la mencionada, que no es un Tribunal. Si se 
trataba de establecer, asi fuera arbitrariamente, un regimen transitorio para 
la jurisdicci6n disciplinaria, las funciones judiciales que implica debieron 
atribuirse a tribunales o jueces preexistentes, y no a una "Comisi6n" ad hoc, 
pues ello, ademas viola el derecho al debido proceso y al juez natural que la 
nueva Constituci6n regula expresamente (art. 49). 

La Asamblea, ademas, regulo en el referido regimen transitorio el 
procedimiento disciplinario respecto de los jueces, al margen de toda la 
legislacion vigente (art. 29 y sigts.), lo cual tambien puede considerarse que 
qued6 tacitamente derogado a partir del 30-12-99. 

E. Respecto de! Poder Ciudadano 

La Asamblea Nacional Constituyente, en el Decreto sobre Regimen 
de Transicion de Poder Publico de 22-12-99, no solo nombro al Defensor 
del Pueblo (art. 34), que era para lo unico que tenia competencia constitu
cional a partir del 30-12-99 sino tambien al Contralor General de la Repu
blica (art. 36) y al Fiscal General de la Republica (art. 35), en forma provi
sional mientras la Asamblea Nacional, una vez que se elija, designe a los 
nuevos titulares. 

Incluso, en el Decreto le asign6 al Contralor General de la Republica 
una competencia no prevista en norma alguna del ordenamiento, que es la 
posibilidad de intervenir las Contralorias Estadales y Municipales y desig
nar con caracter provisional a los titulares de esas entidades (art. 37). Esta 
norma, sin duda, por violaci6n de la autonomia de los Estados y Municipios 
tambien quedo derogada tacitamente con la entrada en vigencia de la nueva 
Constitucion. 

F. Respecto al Poder Electoral 

En cuanto al Poder Electoral, por ultimo, la Asamblea Nacional 
Constituyente, careciendo totalmente de competencia para ello, y en forma 
ilegitima, en el Decreto del 22-12-99, se auto atribuy6 competencia para 
designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (art. 40), designa
ciones, que realiz6 dias despues, con caracter provisorio, nombrando a per
sonas, todas, vinculadas a los partidos que apoyan al gobiemo, lo que inclu
so no garantiza la imparcialidad electoral necesaria. 

Ademas, la Asamblea se auto atribuyo competencia para fijar la 
oportunidad de las primeras elecciones para los cargos representativos pre
vistos en la Constitucion, asi: 

Articulo 39: Los primeros comicios para la elecci6n de la Asamblea Na
cional, de los Consejos Legislativos de los Estados, de los Concejos Munici
pales, del Presidente de la Republica, de los Gobemadores de Estado y de los 
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Alcaldes de los Municipios, seran organizados por el Consejo Nacional 
Electoral de acuerdo a la fecha y al Estatuto Electoral que apruebe la Asam
blea Nacional Constituyente. 

En esta norma del Decreto sobre "Regimen de Transicion del Poder 
Publico" la Asamblea Nacional Constituyente, ademas, se autoatribuyo 
competencia para dictar el Estatuto Electoral que deberia regir en los prime
ros comicios para la eleccion de todos los cuerpos representativos legislati
vos y los organos ejecutivos del Poder Publico. 

Sohre dicha competencia, se debe sefialar, ante todo, que conforme a 
la Constitucion de 1999, sometida a referendo popular el 15-12-99, la unica 
competencia legislativa que se le atribuyo a la Asamblea Nacional Constitu
yente, mientras este en funcionamiento, fue el dictar la Ley Especial del 
Distrito Capital, (Disposicion Transitoria Primera) y nada mas. 

La competencia que en el Decreto del 22-12-99 se autoatribuyo la 
Asamblea para dictar el Estatuto Electoral, por tanto, no esta prevista en la 
Constitucion aprobada por el pueblo, por lo que al entrar en vigencia la nue
va Constitucion,, el 30-12-99, dicha atribucion de "competencia" quedo 
tacitamente derogada por contrariar lo dispuesto en su texto (Disposicion 
Derogatoria), pues conforme a la Constitucion solo la Asamblea Nacional 
que se elija tiene potestad legislativa en materia electoral (arts. 63, 156, ord. 
32, 187,ord.1°,202). 

En consecuencia, la Asamblea Nacional Constituyente no puede, des
pues de la entrada en vigencia de la nueva Constitucion, dictar Estatuto 
Electoral alguno. 

III. APRECIACION GENERAL SOBRE LOS EFECTOS DEROGATO
RIOS DE LA CONSTITUCION Y EL REGIMEN DE TRANSICION 
DEL PODER PUBLICO 

Como se ha sefialado, la Constitucion de 1999 fue aprobada por la 
Asamblea Nacional Constituyente con fecha 16-11-99; fue aprobada por 
Referendum popular el 15-12-99; fue proclamada por la Asamblea Nacional 
Constituyente el 20-12-99 y entro en vigencia el dia de su publicacion en 
Gaceta Oficial N° 36.860 del 30-12-99. 

Las Disposiciones Transitorias de la Constitucion nada establecian 
sobre la transicion respecto de los titulares de los organos del Poder Publico, 
salvo por lo que respecta al nombramiento del Defensor del Pueblo, provi
sionalmente, por la Asamblea Nacional Constituyente (Disposicion Transi
toria Novena). 

Esta ausencia de prevision traia como consecuencia que al entrar en vi
gencia la nueva Constitucion el 30-12-99, las autoridades electas en noviembre y 
diciembre de 1998 continuaban en sus funciones hasta tanto fueran electas las 
nuevas autoridades conforme a las previsiones de la nueva Constitucion. 
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La Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo, antes de entrar en 
vigencia la nueva Constitucion, resolvio que cesaban en el ejercicio de sus 
funciones a los organos de los cuerpos representativos nacionales y estada
les (Congreso, Asambleas Legislativas), y creo una Comision Legislativa 
Nacional y unas Comisiones Legislativas de los Estados, nombrado sus 
integrantes y asignandole competencias. 

Con esta decision, la Asamblea Nacional Constituyente violo las ba
ses comiciales del referendum del 25-04-99 y violo la garantia democratica 
representativa al dar por terminado el mandato de representantes electos en 
votaciones libres, sin tener competencia constitucional para ello, designando 
como representantes populares para ejercer el Poder Legislativo, a personas 
no electas por el pueblo, violando asi Tratados Intemacionales que imponen 
la obligacion de respetar el principio democratico representativo y el dere
cho constitucional de todos a la participacion politica (art. 62). 

Por otra parte, tambien ceso en sus funciones a los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia y a los titulares de la Contraloria General de la 
Republica, la Fiscalia General de la Republica y del Consejo Nacional 
Electoral, y nombro provisionalmente sus sustitutos. En esta decision, inclu
so, antes de entrar en vigencia la nueva Constitucion, creo nuevas Salas en 
el Tribunal Supremo y designo a los Magistrados. 

En esta situacion, entro en vigencia la nueva Constitucion y con ello 
el hecho cumplido de la designacion, a dedo, de todos los titulares de los 
organos que ejercen el Poder Publico, controlando asi, la Asamblea y el 
gobiemo, la totalidad del Poder del Estado. 

Todos los funcionarios designados, en todo caso, por ilegitimos que 
sean los nombramientos y mientras no sean anulados, deben permanecer en 
sus funciones hasta tanto sean elegidas las nuevas autoridades y se hagan, de 
acuerdo con la Constitucion, los nuevos nombramientos. 

Esta es la situacion factica, totalmente ilegitima e inconstitucional 
que provoco la Asamblea al dictar este "Regimen de Transicion del Poder 
Publico", y que condujo, sin duda, al apoderamiento del Poder por parte de 
la mayoria de la Asamblea, durante ese breve periodo que transcurrio entre 
el referendum aprobatorio (15-12-99) y la entrada en vigencia de la nueva 
Constitucion (30-12-99), en media, por cierto, de la conmocion que origino 
la Catastrofe Nacional ocurrida a partir del 15-12-99, provocada por las 
lluvias en el pais, con consecuencias nunca antes ocurridas en perdidas de 
vidas humanas y de orden material. 

Pero como se ha dicho, en el Decreto del 22-12-99 la Asamblea, 
ademas de hacer los nombramientos sefialados, establecio un conjunto de 
normas de caracter sustantivo, con previsiones que no solo no estaban pre
vistas en el ordenamiento constitucional de 1961, sino que tampoco estan 
previstas en la nueva Constitucion. En relacion con esas normas, por su
puesto, opera todo el regimen de derogacion tacita derivado de la nueva 
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Constituci6n, y que afecta todas las normas de dicho Decreto que contradi
gan el texto constitucional, como las ya sefialadas que son contrarias, por 
ejemplo, a la autonomia estadal y municipal. 



OCTAVAPARTE 

TEXTO DE LA CONSTITUCION DE 1999* 

PREAMBULO 

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invo
cando la protecci6n de Dios, el ejemplo hist6rico de nuestro Libertador Si
mon Bolivar y el heroismo y sacrificio de nuestros antepasados aborigenes y 
de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; 

con el fin supremo de refundar la Republica para establecer una so
ciedad democratica, participativa y protag6nica, multietnica y pluricultural 
en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores 
de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien comiln, la 
integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las 
futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a 
la educaci6n, a la justicia social y a la igualdad sin discriminaci6n ni subor
dinaci6n alguna; promueva la cooperaci6n pacifica entre las naciones e im
pulse y consolide la integraci6n latinoamericana de acuerdo con el principio 
de no intervenci6n y autodeterminaci6n de los pueblos, la garantia universal 
e indivisible de los derechos humanos, la democratizaci6n de la sociedad 
intemacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecol6gico y los bienes juridi
cos ambientales como patrimonio comun e irrenunciable de la humanidad; 

en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Na
cional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democnitico, 

* 

decreta la siguiente 

Tornado de la Gaceta Oficial N° 36.860 de 30-12-99. Para facilitar el manejo de! arti
culado, cada articulo esta precedido de una frase que resume su contenido. Asimismo, 
se indica en cada articulo la norma equivalente en la Constituci6n de 1961 (C.1961) y 
las concordancias con otros articulos de Ia Constituci6n de 1999. 
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CONSTITUCION 

TiTULOI 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Republica Bolivariana 
Articulo 1. La Republica Bolivariana de Venezuela es irrevocable

mente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores 
de libertad, igualdad, justicia y paz intemacional, en la doctrina de Simon 
Bolivar, el Libertador. 

Derechos de la Nacion 
Son derechos irrenunciables de la Nacion la independencia, la liber

tad, la soberania, la inmunidad, la integridad territorial y la autodetermina
cion nacional. 

C. 1961, art. 1 
Concordancia: arts. 13, 20, 21, 26, 151, Disposicion Transitoria De

cimoseptima 
Estado democratico y social 

de Derecho y de Justicia 
Articulo 2. Venezuela se constituye en un Estado democratico y so

cial de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento juridico y de su actuacion, la vida, la libertad, la justicia, la 
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, 
la preeminencia de los derechos humanos, la etica y el pluralismo politico. 

Concordancias: arts. 3, 6, 19, 20, 26, 43, 139. 
Fines del Estado 

Articulo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el de
sarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democratico de 
la voluntad popular, la construccion de una sociedad justa y amante de la 
paz, la promoci6n de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantia del 
cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta 
Constituci6n. 

La educacion y el trabajo son los procesos fundamentales para alcan
zar dichos fines. 

Concordancias: arts. 6, 13, 19, 87, 102, 299. 

Estado Federal Descentralizado 
Articulo 4. La Republica Bolivariana de Venezuela es un Estado fe

deral descentralizado en los terminos consagrados por esta Constituci6n, y 
se rige por los principios de integridad territorial, cooperacion, solidaridad, 
concurrencia y corresponsabilidad. 

C.1961,art.2 
Concordancias: arts. 157, 158, 159 
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Soberania de/ pueblo. Ejercicio 
Articulo 5. La soberania reside intransferiblemente en el pueblo, 

quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitucion y en 
la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los organos que ejercen el 
Foder Fublico. 

Los organos del Estado emanan de la soberania popular y a ella estan 
sometidos. 

C. 1961, art. 4 
Concordancias: arts. 62, 70. 

Gobierno Democratico 
Articulo 6. El gobiemo de la Republica Bolivariana de Venezuela y 

de las entidades politicas que la componen es y sera siempre democratico, 
participativo, electivo, descentralizado, altemativo, responsable, pluralista y 
de mandatos revocables. 

C. 1961, art. 3 
Concordancias: arts. 5, 18, 62, 70, 72, 140, 158. 

Supremacia constitucional 
Articulo 7. La Constitucion es la norma suprema y el fundamento 

del ordenamiento juridico. Todas las personas y los organos que ejercen el 
Foder Fublico estan sujetos a esta Constitucion. 

Concordancias: arts. 131, 333, 334 
Simbolos patrios 

Articulo 8. La bandera nacional con los colores amarillo, azul y rojo; 
el himno nacional Gloria al bravo pueblo y el escudo de armas de la Repu
blica son los simbolos de la patria. 

La ley regulara sus caracteristicas, significados y usos. 
C. 1961, art. 5 

Idioma oficia/ 
Articulo 9. El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indigenas 

tambien son de uso oficial para los pueblos indigenas y deben ser respetados 
en todo el territorio de la Republica, por constituir patrimonio cultural de la 
Nacion y de la humanidad. 

C. 1961, art. 6 
Concordancias: arts. 99, 107, 121. 

TITULO II 
DEL ESPACIO GEOGAAFICO Y LA DIVISION POLITICA 

Capitulo I 
Del Territorio y demas Espacios Geograficos 

Territorio y espacios geograficos 
Articulo JO. El territorio y demas espacios geograficos de la Republi

ca son los que correspondian a la Capitania General de Venezuela antes de 
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la transformacion politica iniciada el 19 de abril de 1810, con las modifica
ciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. 

C. 1961, art. 7 
Soberania y espacios geograficos 

Articulo 11. La soberania plena de la Republica se ejerce en los espa
cios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, areas marinas 
interiores, historicas y vitales y las comprendidas dentro de las lineas de 
base recta que ha adoptado o adopte la Republica; el suelo y subsuelo de 
estos; el espacio aereo continental, insular y maritimo y los recursos que en 
ellos se encuentran, incluidos los geneticos, los de las especies migratorias, 
sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas natu
rales alli se encuentren. 

C. 1961, art. 7 
Concordancias: arts. 12, 304. 

Espacio insular 
El espacio insular de la Republica comprende el archipielago de Los 

Monjes, archipielago de Las Aves, archipielago de Los Roques, archipiela
go de La Orchila, isla La Tortuga, isla La Blanquilla, archipielago Los Her
manos, islas de Margarita, Cubagua y Coche, archipielago de Los Frailes, 
isla La Sola, archipielago de Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y, 
ademas, las islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del 
mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los 
limites de la zona economica exclusiva. 

Espacios acuaticos 
Sohre los espacios acuaticos constituidos por la zona maritima conti

gua, la plataforma continental y la zona economica exclusiva, la Republica 
ejerce derechos exclusivos de soberania y jurisdiccion en los terminos, ex
tension y condiciones que determinen el derecho intemacional publico y la 
ley. 

Espacio ultraterrestre 
Corresponden a la Republica derechos en el espacio ultraterrestre su

prayacente y en las areas que son 0 puedan ser patrimonio comun de la hu
manidad, en los terminos, extension y condiciones que determinen los 
acuerdos intemacionales y la legislacion nacional. 

Dominio publico del subsuelo 
y de las costas maritimas 

Articulo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera 
que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el Jecho del 
mar territorial, en la zona economica exclusiva y en la plataforma conti
nental, pertenecen a la Republica, son bienes del dominio publico y, por 
tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes de! 
dominio publico. 

Concordancias: arts. 11, 304. 
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Territorio. Inalienabilidad 
Articulo 13. EI territorio no podra ser jamas cedido, traspasado, 

arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a 
Estados extranjeros u otros sujetos de derecho intemacional. 

C. 1961, art. 8 
Territorio. Zona de paz 

El espacio geografico venezolano es una zona de paz. No se podran 
establecer en el bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de 
alguna manera prop6sitos militares, por parte de ninguna potencia o coali
cion de potencias. 

Concordancias: arts. 1, 13. 

Inmuebles de representaciones diplomaticas 
Los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho intemacional solo 

podran adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones diplomaticas 
o consulares dentro del area que se determine y mediante garantias de reci
procidad, con las limitaciones que establezca la ley. En dicho caso quedara 
siempre a salvo la soberania nacional. 

C. 1961, art. 8 
Concordancia, art. 187 

Tierras baldias. Inalienabilidad 
Las tierras baldias existentes en las dependencias federales y en las 

islas fluviales 0 lacustres no podran enajenarse, y SU aprovechamiento solo 
podra concederse en forma que no implique, directa ni indirectamente, la 
transferencia de la propiedad de la tierra. 

C. 1961, arts. 10, 136 
Concordancias: arts. 16, 158, 164, ord.5. 

Nuevos territorios 
Articulo 14. La ley establecera un regimen juridico especial para 

aquellos territorios que por libre determinacion de sus habitantes y con 
aceptacion de la Asamblea Nacional, se incorporen al de la Republica. 

C. 1961, art. 15 
Concordancias: art. 187 

Espacios fronterizos 
Articulo 15. EI Estado tiene la responsabilidad de establecer una po

litica integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y maritimos, 
preservando la integridad territorial, la soberania, la seguridad, la defensa, la 
identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo 
cultural, econ6mico, social y la integracion. Atendiendo la naturaleza propia 
de cada region fronteriza a traves de asignaciones economicas especiales, 
una ley organica de fronteras determinara las obligaciones y objetivos de 
esta responsabilidad. 

Concordancia. art. 327, Disposicion Transitoria Sexta 
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Capitulo II 
De la Divisi01t Politica 

Divisi01t de/ Territorio 
Articulo 16. Con el fin de organizar politicamente la Republica, el te

rritorio nacional se divide en el de los Estados, Distrito Capital, las depen
dencias federales y los territorios federales. El territorio se organiza en Mu
mc1p1os. 

C. 1961, arts. 9, 159, 168 
Territorios Federales 

La division politicoterritorial sera regulada por ley organica, que ga
rantice la autonomia municipal y la descentralizaci6n politicoadministrativa. 
Dicha ley podra disponer la creaci6n de territorios federales en determina
das areas de los Estados, cuya vigencia queda supeditada a la realizaci6n de 
un referendo aprobatorio en la entidad respectiva. Por ley especial podra 
darse a un territorio federal la categoria de Estado, asignandosele la totali
dad o una parte de la superficie del territorio respectivo. 

C. 1961, art. 13 
Depe1tde1tcias F ederales 

Articulo 17. Las dependencias federales son las islas maritimas no 
integradas en el territorio de un Estado, 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 estaran sefialadas en la ley. 

C. 1961, art. 14 
Concordancias: arts. 11, 13 

Capitalidad. Caracas 
Articulo 18. La ciudad de Caracas es la capital de la Republica y el 

asiento de los 6rganos del Poder Nacional. 
Lo dispuesto en este articulo no impide el ejercicio del Poder Nacio

nal en otros lugares de la Republica. 
Una ley especial establecera la unidad politicoterritorial de la ciudad 

de Caracas que integre en un sistema de gobiemo municipal a dos niveles, 
los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Mi
randa. Dicha ley establecera su organizaci6n, gobiemo, administraci6n, 
competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo arm6nico e integral de la 
ciudad. En todo caso la ley garantizara el caracter democratico y participati
vo de su gobiemo. 

C. 1961, art. 11 
Concordancias: arts. 6, 168, 186, Disposici6n Transitoria Primera 
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TITULOIII 
DE LOS DEBERES, DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS 

Capitulol 
Disposiciones Genera/es 

Garantia de los derechos humanos 
Articulo 19. EI Estado garantizara a toda persona, conforme al princi

pio de progresividad y sin discriminacion alguna, el goce y ejercicio irre
nunciable, indivisible e interdependiente de las derechos humanos. Su res
peto y garantia son obligatorios para las organos del Poder Publico de con
formidad con la Constitucion, las tratados sabre derechos humanos suscritos 
y ratificados par la Republica y las leyes que las desarrollen. 

Dereclio al libre desenvolvimiento de la personalidad 
Articulo 20. Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de 

SU personalidad, sin mas limitaciones que las que derivan del derecho de las 
demas y del orden publico y social. 

C.1961, art.43 
lgualdad ante la fey 

Articulo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, y en conse-
cuencia: 

Prohibicion de discriminaciones 
1. No se permitiran discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, 

el credo, la condicion social o aquellas que, en general, tengan 
par objeto o par resultado anular o menoscabar el reconoci
miento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de las dere
chos y libertades de toda persona. 

Garantia de la igualdad 
2. La ley garantizara las condiciones juridicas y administrativas pa

ra que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptara medi
das positivas a favor de personas o grupos que puedan ser dis
criminados, marginados o vulnerables; protegera especialmente a 
aquellas personas que par alguna de las condiciones antes especi
ficadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionara las abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

Tratos oficiales 
3. Solo se dara el trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las 

formulas diplomaticas. 
Proscripcion de titulos 

4. Nose reconocen titulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. 
C. 1961, art. 61 
Concordancias: art. 81 
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Cltiusula abierta de los derec/ios y garantias 
Articulo 22. La enunciaci6n de los derechos y garantias contenidos en 

esta Constituci6n y en los instrumentos internacionales sobre derechos hu
manos no debe entenderse como negaci6n de otros que, siendo inherentes a 
la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria 
de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. 

C. 1961, art. 50 
Concordancias: art. 27 

Jerarquia constitucional de los tratados 
sobre dereclios humanos 

Articulo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos 
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquia constitu
cional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan 
normas sobre su goce y ejercicio mas favorables a las establecidas por esta 
Constituci6n y la ley de la Republica, y son de aplicaci6n inmediata y di
recta por los tribunales y demas 6rganos del Poder Publico. 

/rretroactividad de la ley 
Articulo 24. Ninguna disposici6n legislativa tendra efecto retroactivo, 

excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplica
ran desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que 
se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas 
se estimaran en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente 
para la f echa en que se promovieron. 

Cuando haya dudas se aplicara la norma que beneficie al reo o rea. 
C. 1961, art. 44 

Nulidad de actos estatales violatorios de derechos 
Articulo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Publico que 

viole ·o menoscabe los derechos garantizados por esta Constituci6n y la ley 
es nulo, y los funcionarios publicos y funcionarias publicas que lo ordenen o 
ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, segun los 
casos, sin que les sirvan de excusa 6rdenes superiores. 

C. 1961, art. 46 
Concordancias: art. 139 

Derec/io de acceso a la justicia 
Articulo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los 6rganos de 

administraci6n de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso 
los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con 
prontitud la decision correspondiente. 

El Estado garantizara una justicia gratuita, accesible, imparcial, id6-
nea, transparente, aut6noma, independiente, responsable, equitativa y expe
dita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inutiles. 

C. 1961, art. 68 
Concordancias: arts. 253, 254, 257 
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Derecho de amparo 
Articulo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribu

nales en el goce y ejercicio de los derechos y garantias constitucionales, aun 
de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta 
Constituci6n o en los instrumentos intemacionales sobre derechos humanos. 

Procedimiento de la accion de amparo 
El procedimiento de la acci6n de amparo constitucional sera oral, pu

blico, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial com
petente tendra potestad para restablecer inmediatamente la situaci6n juridica 
infringida o la situaci6n que mas se asemeje a ella. Todo tiempo sera habil y 
el tribunal lo tramitara con preferencia a cualquier otro asunto. 

Accion de habeas corpus 
La acci6n de amparo a la libertad o seguridad podra ser interpuesta 

por cualquier persona, y el detenido o detenida sera puesto bajo la custodia 
del tribunal de manera inmediata, sin dilaci6n alguna. 

Derecho de amparo y estados de excepcion 
El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, 

por la declaraci6n del estado de excepci6n o de la restricci6n de garantias 
constitucionales. 

C. 1961, art. 49 
Concordancias: arts. 22, 44, 46, 281, 337 

Derecho y acciOn de habeas data 
Articulo 28. Toda persona tiene derecho de acceder a la informaci6n 

y a los datos que sobre si misma o sobre sus bienes consten en registros 
oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, asi como de 
conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el 
tribunal competente la actualizaci6n, la rectificaci6n o la destrucci6n de 
aquellos, si fuesen err6neos o afectasen ilegitimamente sus derechos. 
Igualmente, podra acceder a documentos de cualquier naturaleza que con
tengan informaci6n cuyo conocimiento sea de interes para comunidades o 
grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de informaci6n 
periodistica y de otras profesiones que determine la ley. 

Concordancias: arts. 57, 143, 281 

Delitos contra los derechos humanos 
Articulo 29. El Estado estara obligado a investigar y sancionar legal

mente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. 

Imprescriptibilidad de las acciones 
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violacio

nes graves a los derechos humanos y los crimenes de guerra son impres
criptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa huma-
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nidad seran investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos 
delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impuni
dad, incluidos el indulto y la amnistia. 

Concordancias: arts. 261, 271 

lndemnizacion a las victimas de violaciones 
a Los dereclios liumanos 

Articulo 30. El Estado tendra la obligaci6n de indemnizar integral
mente a las victimas de violaciones a los derechos humanos que le sean 
imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de dafios y perjui-
cios. 

Legislacion efectiva 
El Estado adoptara las medidas legislativas y de otra naturaleza, para 

hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este articulo. 
ProtecciOn efectiva 

El Estado protegera a las victimas de delitos comunes y procurara que 
los culpables reparen los dafios causados. 

Concordancias: art. 140 
Dereclio de peticiOn ante 

organismos internacionales 
Articulo 31. Toda persona tiene derecho, en los terminos establecidos 

por los tratados, pactos y convenciones sabre derechos humanos ratificados 
por la Republica, a dirigir peticiones o quejas ante los 6rganos intemacio
nales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus de
rechos humanos. 

Ejecucion de las decisiones 
de Los organos internacionales 

El Estado adoptara, conforme a procedimientos establecidos en esta 
Constituci6n y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumpli
miento a las decisiones emanadas de los 6rganos intemacionales previstos 
en este articulo. 

Capituloll 
De la Nacionalidad y Ciudadania 

SecciOn Primera: de la Nacionalidad 

Nacionalidad venezolana originaria 
Articulo 32. Son venezolanos y venezolanas por nacimiento: 

Criterio de/ jus soli absoluto 
1. Toda persona nacida en territorio de la Republica. 

Criterio de/ jus sanguinis absoluto 
2. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre 

venezolano y madre venezolana por nacimiento. 
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Criterio del jus sanguinis relativo 
3. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre 

venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, 
siempre que establezcan su residencia en el territorio de la Repu
blica o declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad vene
zolana. 

Criterio del jus sanguinis relativo 
4. Toda persona nacida en territorio extranjero de padre venezolano 

por naturalizaci6n o madre venezolana por naturalizaci6n, siem
pre que antes de cumplir dieciocho a:iios de edad, establezca su 
residencia en el territorio de la Republica y antes de cumplir 
veinticinco a:iios de edad declare su voluntad de acogerse a la na
cionalidad venezolana. 

C. 1961, art. 35 
Concordancias: Disposici6n Transitoria Segunda 

Nacionalidad venezolana derivada 
Articulo 33. Son venezolanos y venezolanas por naturalizaci6n: 

Carta de naturaleza 
1. Los extranjeros o extranjeras que obtengan carta de naturaleza. A 

tal fin deberan tener domicilio en Venezuela con residencia 
ininterrumpida de, por lo menos, diez a:iios, inmediatamente an
teriores a la fecha de la respectiva solicitud. 

Facilidades especiales 
2. El tiempo de residencia se reducira a cinco a:iios en el caso de 

aquellos y aquellas que tuvieren la nacionalidad originaria de 
Espa:iia, Portugal, Italia, paises latinoamericanos y del Caribe. 

Matrimonio y naturalizacion 
3. Los extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonio con ve

nezolano o venezolana desde que declaren su voluntad de serlo, 
transcurridos por lo menos cinco a:iios a partir de la fecha del 
matrimonio. 

Minoria de edad y 11aturalizacion 
4. Los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de la 

naturalizaci6n del padre o de la madre que ejerza sobre ellos la patria 
potestad, siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos o ve
nezolanas antes de cumplir los veintiiln a:iios de edad y hayan resi
dido en Venezuela, ininterrumpidamente, durante los cinco a:iios 
anteriores a dicha declaraci6n. 

C. 1961, arts.36,37 
Concordancias: Disposici6n Transitoria Segunda 



278 ALLAN R. BREWER CARIAS 

Principio de la doble nacionalidad 
Articulo 34. La nacionalidad venezolana no se pierde al optar o ad

quirir otra nacionalidad. 
C. 1961, art. 39 

Perdida de la nacionalidad 
Articulo 35. Los venezolanos y venezolanas par nacimiento no podnln ser 

privados o privadas de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana par naturali
zaci6n solo podra ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley. 

C. 1961, art. 39 
Renuncia y recuperacion de la nacionalidad 

Articulo 36. Se puede renunciar a la nacionalidad venezolana. Quien re
nuncie a la nacionalidad venezolana par nacimiento puede recuperarla si se domi
cilia en el territorio de la Republica par un lapso no menor de dos aiios y mani
fiesta su voluntad de hacerlo. Los venezolanos y venezolanas par naturalizaci6n 
que renuncien a la nacionalidad venezolana podran recuperarla cumpliendo nue
vamente las requisitos exigidos en el articulo 33 de esta Constituci6n. 

C.1961, art.40 
Concordancias: art. 33, Disposici6n Transitoria Segunda 

Tratados sobre nacionalidad 
Articulo 37. El Estado promovera la celebraci6n de tratados intema

cionales en materia de naci;:malidad, especialmente con las Estados fronteri
zos y las sefialados en el numeral 2 del articulo 33 de esta Constituci6n. 

Concordancias: art. 33 
Legislacion sobre nacionalidad 

Articulo 38. La ley dictara, de conformidad con las disposiciones an
teriores, las normas sustantivas y procesales relacionadas con la adquisici6n, 
opci6n, renuncia y recuperaci6n de la nacionalidad venezolana, asi coma 
con la revocaci6n y nulidad de la naturalizaci6n. 

C. 1961, art. 42 
Concordancias: Disposici6n Transitoria Segunda 

Seccion Segunda: de la Ciudadania 

Ciudadania y dereclios politicos 
Articulo 39. Los venezolanos y venezolanas que no esten sujetos o 

sujetas a inhabilitaci6n politica ni a interdicci6n civil, y en las condiciones 
de edad previstas en esta Constituci6n, ejercen la ciudadania y, en conse
cuencia, son titulares de derechos y deberes politicos de acuerdo con esta 
Constituci6n. 

Derechos politicos de los venezolanos 
Articulo 40. Los derechos politicos son privativos de las venezolanos 

y venezolanas, salvo las excepciones estableci.das en esta Constituci6n. 
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Igualdad absoluta entre venezolanos por 
nacimiento y venezolanos por naturalizacion 

Gozan de las mismos derechos de las venezolanos y venezolanas por 
nacimiento las venezolanos y venezolanas par naturalizacion que hubieren 
ingresado al pais antes de cumplir las siete afios de edad y residido en el 
permanentemente hasta alcanzar la mayoridad. 

C.1961, art.45 
Concordancias: art. 64 

Cargos publicos reservados a Los venezolanos 
por nacimiento sin otra nacionalidad 

Articulo 41. Solo las venezolanos y venezolanas par nacimiento y sin 
otra nacionalidad, podran ejercer las cargos de Presidente o Presidenta de la 
Republica, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente 
o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, 
magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o 
Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora Gene
ral de la Republica, Contralor o Contralora General de la Republica, Fiscal o 
Fiscala General de la Republica, Defensor o Defensora del Pueblo, Minis
tros o Ministras de las despachos relacionados con la seguridad de la Na
cion, finanzas, energia y minas, educacion; Gobemadores o Gobemadoras y 
Alcaldes o Alcaldesas de las Estados y Municipios fronterizos y aquellos 
contemplados en la ley organica de la Fuerza Armada Nacional. 

Condiciones de domicilio y residencia para el ejercicio 
de cargos publicos por venezolanos por naturalizaciOn 

Para ejercer las cargos de diputados o diputadas a la Asamblea Na
cional, Ministros o Ministras, Gobemadores o Gobemadoras y Alcaldes o 
Alcaldesas de Estados y Municipios no fronterizos, las venezolanos y vene
zolanas par naturalizacion deben tener domicilio con residencia ininterrum
pida en Venezuela no menor de quince afios y cumplir las requisitos de ap
titud previstos en la ley. 

Concordancias: arts. 174, 188, 227, 244, 263, 288 

Perdida de la ciudadania 
Articulo 42. Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciu

dadania. El ejercicio de la ciudadania o de alguno de las derechos politicos 
solo puede ser suspendido par sentencia judicial firme en las casos que de
termine la ley. 

Concordancias: art. 39 
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Capitulo III 
De los Derechos Civiles 

Derec/10 a la vida. Inviolabilidad 
Articulo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podra es

tablecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protege
ra la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestan
do el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra 
forma. 

C. 1961, art. 58 
Concordancias: art. 2 

Libertad personal. Inviolabilidad 
Articulo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 

Formalidades de/ arresto y detenciOn. 
Juicio en libertad 

1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de 
una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En 
este caso sera llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no 
mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momenta de la de
tenci6n. Sera juzgada en libertad, excepto por las razones deter
minadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. 

Caucion para libertad 
La constituci6n de cauci6n exigida por la ley para conceder la li
bertad del detenido no causara impuesto alguno. 

Derec/10 a comunicacion e illformacion. 
Registro de detenidos 

2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato 
con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confian
za, y estos 0 estas, a SU vez, tienen el derecho a Ser informados 0 

informadas del lugar donde se encuentra la persona detenida, a 
ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la 
detenci6n ya que dejen constancia escrita en el expediente sobre 
el estado fisico y psiquico de la persona detenida, ya sea por si 
mismos o con el auxilio de especialistas. La autoridad compe
tente llevara un registro publico de toda detenci6n realizada, que 
comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, con
diciones y funcionarios que la practicaron. 

Detencion de extranjeros. NotificaciOn consular 
Respecto a la detenci6n de extranjeros o extranjeras se observa
ra, ademas, la notificaci6n consular prevista en los tratados in
temacionales sabre la materia. 
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Limites a las penas 
3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habni 

condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas 
de la libertad no excederan de treinta afios. 

Autoridades. Deber de identijicacion 
4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad es

tara obligada a identificarse. 
Excarcelacion y libertad 

5. Ninguna persona continuara en detenci6n despues de dictada or
den de excarcelaci6n por la autoridad competente o una vez 
cumplida la pena impuesta. 

C. 1961, arts.48,60 
Concordancias: arts. 27, 54 

Prohibicion de la desaparicion forzada de personas 
Articulo 45. Se prohibe a la autoridad publica, sea civil o militar, aun 

en estado de emergencia, excepci6n o restricci6n de garantias, practicar, 
permitir o tolerar la desaparici6n forzada de personas. El funcionario o fun
cionaria que reciba orden o instrucci6n para practicarla, tiene la obligaci6n 
de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o 
autoras intelectuales y materiales, c6mplices y encubridores o encubridoras 
del delito de desaparici6n forzada de personas, asi como la tentativa de co
misi6n del mismo, seran sancionados de conformidad con la ley. 

Concordancias: Disposici6n Transitoria Tercera 

Derec/io a la integridad personal 
Articulo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

fisica, psiquica y moral, en consecuencia: 

ProhibiciOn de torturas y tratos crueles 
1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. Toda victima de tortura o 
trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por 
parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitaci6n. 

Respeto a la persona detenida 
2. Toda persona privada de libertad sera tratada con el respeto de

bido a la dignidad inherente al ser humano. 

Restricciones a los extimenes medicos 
3. Ninguna persona sera sometida sin su libre consentimiento a ex

perimentos cientificos, 0 a examenes medicos 0 de laboratorio, 
excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras cir
cunstancias que determine la ley. 
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Responsabilidad de los funcionarios 
4. Todo funcionario publico o funcionaria publica que, en raz6n de 

su cargo, infiera maltratos o sufrimientos fisicos o mentales a 
cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, sera 
sancionado o sancionada de acuerdo con la ley. 

C. 1961, art. 60 
Concordancias: Disposici6n Transitoria Cuarta 

Inviolabilidad del hogar domestico 
Articulo 47. El hogar domestico y todo recinto privado de persona 

son inviolables. No podran ser allanados, sino mediante orden judicial, para 
impedir la perpetraci6n de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las 
decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser 
humano. 

Visitas sanitarias 
Las visitas sanitarias que se practiquen, de conformidad con la ley, 

solo podran hacerse previo aviso de los funcionarios 0 funcionarias que las 
ordenen o hayan de practicarlas. 

C. 1961, art. 62 
Inviolabilidad de las comunicaciones 

Articulo 48. Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunica
ciones privadas en todas sus formas. No podran ser interferidas sino por 
orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones 
legales y preservandose el secreto de lo privado que no guarde relaci6n con 
el correspondiente proceso. 

C. 1961, art. 63 
Derecho al debido proceso 

Articulo 49. El debido proceso se aplicara a todas las actuaciones ju
diciales y administrativas y, en consecuencia: 

Derecho a la defensa 
1. La defensa y la asistencia juridica son derechos inviolables en 

todo estado y grado de la investigaci6n y del proceso. Toda per
sona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se 
le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y 
de los medios adecuados para ejercer su defensa. Seran nulas las 
pruebas obtenidas mediante violaci6n del debido proceso. Toda 
persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con 
las excepciones establecidas en esta Constituci6n y la ley. 

Presuncion de inocencia 
2. Toda persona se presume inocente mientras nose pruebe lo con

trario. 
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Derecho a ser oido 
3. Toda persona tiene derecho a ser oida en cualquier clase de pro

ceso, con las debidas garantias y dentro del plazo razonable de
terminado legalmente, por un tribunal competente, independiente 
e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable caste
llano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a 
un interprete. 

Derecho al juez natural 
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces natura

les en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garan
tias establecidas en esta Constituci6n yen la ley. Ninguna perso
na podra ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien 
la juzga, ni podra ser procesada por tribunales de excepci6n o 
por comisiones creadas para tal efecto. 

Derecho a no confesion contra si mismo 
5. Ninguna persona podra ser obligada a confesarse culpable o de

clarar contra si misma, su c6nyuge, concubino o concubina, o pa
riente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad. 

Validez de la confesiOn 
La confesi6n solamente sera valida si fuere hecha sin coacci6n 
de ninguna naturaleza. 

Nullum crimen nu/la poena sine Lege 
Sanciones en /eyes preexistentes 

6. Ninguna persona podra ser sancionada por actos u omisiones que 
no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes 
preexistentes. 

Principio Non bis in idem 
7. Ninguna persona podra ser sometida a juicio por los mismos he

chos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 

Responsabilidad de/ Estado por errores judiciales 
8. Toda persona podra solicitar del Estado el restablecimiento o re

paraci6n de la situaci6n juridica lesionada por error judicial, re
tardo u omisi6n injustificados. Queda a salvo el derecho del o de 
la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado 
o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra estos 
0 estas. 

C. 1961, arts.60,68,69 
Concordancias: arts. 49, 255 

Derecho al Libre transito 
Articulo 50. Toda persona puede transitar libremente y por cualquier 

medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausen-
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tarse de la Republica y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el pais, 
traer SUS bienes al pais 0 sacarlos, sin mas limitaciones que las establecidas 
por la ley. En caso de concesi6n de vias, la ley establecera los supuestos en 
los que debe garantizarse el uso de una via altema. Los venezolanos y vene
zolanas pueden ingresar al pais sin necesidad de autorizaci6n alguna. 

Prohibicion de la pena de extraiiamiento 
Ningun acto del Poder Publico podra establecer la pena de extrafia

miento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas. 
C. 1961, art. 64 

Derecho de peticion y respuesta 
Articulo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir 

peticiones ante cualquier autoridad, funcionario publico o funcionaria publi
ca sobre los asuntos que sean de la competencia de estos, y a obtener opor
tuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho seran sancionados 
conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo. 

C. 1961, art. 67 
Dereclto de asociacion 

Articulo 52. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines licitos, 
de conformidad con la ley. El Estado estara obligado a facilitar el ejercicio 
de este derecho. 

C. 1961, art. 70 
Concordancias: art. 256 

Dereclto de reuni011 
Articulo 53. Toda persona tiene el derecho de reunirse, publica o pri

vadamente, sin permiso previo, con fines licitos y sin armas. Las reuniones 
en lugares publicos se regiran por la ley. 

C. 1961, art. 71 
Prohibicio11 de la esclavitud, servidumbre 

y trata de perso11as 
Articulo 54. Ninguna persona podra ser sometida a esclavitud o servi

dumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, nifios, nifias y 
adolescentes en todas sus formas, estara sujeta a las penas previstas en la ley. 

Concordancias: art. 44 

Dereclto a la proteccio11 de la seguridad personal 
Articulo 55. Toda persona tiene derecho a la protecci6n por parte del 

Estado a traves de los 6rganos de seguridad ciudadana regulados por ley, 
frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para 
la integridad fisica de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus dere
chos y el cumplimiento de sus deberes. 

Participacion e11 la seguridad ciudadana 
La participaci6n de los ciudadanos y ciudadanas en los programas 

destinados a la prevenci6n, seguridad ciudadana y administraci6n de emer
gencias sera regulada por una ley especial. 



LA CONSTITUCION DE 1999 285 

Cuerpos de seguridad de/ Estado y 
limitacion en el uso de armas 

Los cuerpos de seguridad del Estado respetaran la dignidad y los derechos 
humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias t6xicas por parte 
del funcionariado policial y de seguridad estara limitado por principios de nece
sidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley. 

Concordancias: arts. 53, 68, 332 
Derecho al 11ombre 

Articulo 56. Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al ape
llido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El 
Estado garantizara el derecho a investigar la matemidad y la patemidad. 

Derecho a identidad y registro 
Todas las personas tienen derecho a ser inscritas gratuitamente en el 

registro civil despues de su nacimiento ya obtener documentos publicos que 
comprueben su identidad biol6gica, de conformidad con la ley. Estos no 
contendran menci6n alguna que califique la filiaci6n. 

Derecho a la fibre expresiOn del pensamiento 
Articulo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus 

pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante 
cualquier otra forma de expresi6n, y de hacer uso para ello de cualquier 
medio de comunicaci6n y difusi6n, sin que pueda establecerse censura. 
Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo 
expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los 
mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. 

Prohibicion de censura a los funcionarios 
Se prohibe la censura a los funcionarios publicos o funcionarias pu

blicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. 
C. 1961, art. 66 
Concordancias: art. 28 

Dereclw a la informacion oportuna 
Articulo 58. La comunicaci6n es libre y plural, y comporta los debe

res y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la 
informaci6n oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los 
principios de esta Constituci6n, asi como el derecho de replica y rectifica
ci6n cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o 
agraviantes. Los nifios, nifias y adolescentes tienen derecho a recibir infor
maci6n adecuada para su desarrollo integral. 

Concordancias: arts. 108, 143 
Libertad de religion y culto 

Articulo 59. El Estado garantizara la libertad de religion y de culto. 
Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos ya manifestar 
sus creencias en privado o en publico, mediante la ensefianza u otras practi-
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cas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden 
publico. Se garantiza, asi mismo, la independencia y la autonomia de las igle
sias y confesiones religiosas, sin mas limitaciones que las derivadas de esta 
Constitucion y la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o 
hijas reciban la educacion religiosa que este de acuerdo con sus convicciones. 

Creencias religiosas y deberes publicos 
Nadie podra invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cum

plimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos. 
C. 1961, art. 65 

Derecho al honor y privacidad 
Articulo 60. Toda persona tiene derecho a la proteccion de su honor, 

vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputacion. 

Informatica y dereclio a la intimidad 
La ley limitara el uso de la informatica para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno 
ejercicio de sus derechos. 

C. 1961, art. 59 
Libertad de conciencia y objecion de conciencia 

Articulo 61. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a 
manifestarla, salvo que su practica afecte la personalidad o constituya delito. La 
objecion de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley 
o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. 

Capitulo/V 
De Los Dereclios Politicos y del Referendo Popular 

Seccion Primera: de Los Derechos Politicos 

Derecho a la participacion politica 
Articulo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de 

participar libremente en los asuntos publicos, directamente o por medio de 
sus representantes elegidos o elegidas. 

Participacion politica y gestion publica 
La participacion del pueblo en la formacion, ejecucion y control de la 

gestion publica es el medio necesario para lograr el protagonismo que ga
rantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obliga
cion del Estado y deber de la sociedad facilitar la generaci6n de las condi
ciones mas favorables para SU practica. 

Concordancias: art. 5 
Derecho al sufragio 

Articulo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercera mediante votacio
nes libres, universales, directas y secretas. La ley garantizara el principio de 
la personalizacion del sufragio y la representacion proporcional. 

C. 1961, arts. 110, 113 
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Derecho a elegir 
Articulo 64. Son electores o electoras todos los venezolanos y vene

zolanas que hayan cumplido dieciocho afios de edad y que no esten sujetos a 
interdicci6n civil o inhabilitaci6n politica. 

Derec/io de los extranjeros en las elecciones locales 
El voto para las elecciones municipales y parroquiales y estadales se 

hara extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido dieciocho 
afios de edad, con mas de diez afios de residencia en el pais, con las limita
ciones establecidas en esta Constituci6n yen la ley, y que no esten sujetos a 
interdicci6n civil o inhabilitaci6n politica. 

C. 1961, art. 111 
Concordancias: arts. 40, 330 

Derecho al desempeno de los cargos publicos. 
Limitaciones 

Articulo 65. No podran optar a cargo alguno de elecci6n popular 
quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante 
el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio publico, den
tro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de 
acuerdo con la gravedad del delito. 

C. 1961, art. 112 
Derecho ciudadano a la rendicion 

de cuentas de los representantes 
Articulo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus repre

sentantes rindan cuentas publicas, transparentes y peri6dicas sobre su ges
ti6n, de acuerdo con el programa presentado. 

Concordancias: art. 197 
Derecho de asociacion con fines politicos 

Articulo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de 
asociarse con fines politicos, mediante metodos democraticos de organiza
ci6n, funcionamiento y direcci6n. Sus organismos de direcci6n y sus candi
datos o candidatas a cargos de elecci6n popular seran seleccionados o selec
cionadas en elecciones intemas con la participaci6n de sus integrantes. No 
se permitira el financiamiento de las asociaciones con fines politicos con 
fondos provenientes del Estado. 

Control de/ jinanciamiento privado 
de las asociaciones politicas 

La ley regulara lo concemiente al financiamiento y las contribuciones 
privadas de las organizaciones con fines politicos, y los mecanismos de 
control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Asi 
mismo regulara las campafias politicas y electorales, su duraci6n y limites 
de gastos propendiendo a su democratizaci6n. 
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Dereclio a postulacion y la 
propaganda politica y electoral 

Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones 
con fines politicos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales 
postulando candidatos y candidatas. El financiamiento de la propaganda 
politica y de las campafias electorales sera regulado por la ley. Las direccio
nes de las asociaciones con fines politicos no podran contratar con entidades 
del sector publico. 

C. 1961, art. 114 
Concordancias: art. 293 

Derecho de manifestar 
Articulo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, 

pacificamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. 

Control de manifestaciones y 
prohibicion de uso de armas 

Se prohibe el uso de armas de fuego y sustancias t6xicas en el control 
de manifestaciones pacificas. La ley regulara la actuaci6n de los cuerpos 
policiales y de seguridad en el control del orden publico. 

C. 1961, art. 115 
Concordancias: arts. 53, 55 

Derecho de asilo y refugio 
Articulo 69. La Republica Bolivariana de Venezuela reconoce y ga

rantiza el derecho de asilo y refugio. 
Prohibicion de extradici011 

Se prohibe la extradici6n de venezolanos y venezolanas. 
C. 1961, art. 116 
Concordancias: art. 271, Disposici6n Transitoria Cuarta 

Medios genera/es de participacion politica y social 
Articulo 70. Son medios de participaci6n y protagonismo del pueblo 

en ejercicio de su soberania, en lo politico: la elecci6n de cargos publicos, el 
referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa le
gislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones seran de caracter vinculante, 
entre otros; y en lo social y econ6mico, las instancias de atenci6n ciudadana, 
la autogesti6n, la cogesti6n, las cooperativas en todas sus formas incluyendo 
las de caracter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y 
demas formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperaci6n y 
la solidaridad. 

La ley establecera las condiciones para el efectivo funcionamiento de 
los medias de participaci6n previstos en este articulo. 

Concordancias: art. 5 
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Seccion Segunda: de/ Referendo Popular 

Referendos consultivos nacionales 
Articulo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podran 

ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presi
denta de la Republica en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea 
Nacional, aprobado por el voto de la mayoria de sus integrantes; o a solici
tud de un numero no menor del diez por ciento de los electores y electoras 
inscritos en el registro civil y electoral. 

Referendos consultivos estadales y municipales 
Tambien podran ser sometidas a referenda consultivo las materias de 

especial trascendencia municipal y parroquial y estadal. La iniciativa le 
corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal y al Consejo Le
gislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; el Alcal
de o Alcaldesa y el Gobemador o Gobemadora de Estado, o a solicitud de 
un numero no menor del diez por ciento del total de inscritos en la circuns
cripci6n correspondiente. 

Referendos revocatorios 
Articulo 72. Todos los cargos y magistraturas de elecci6n popular son 

revocables. 
Oportunidad y solicitud de/ referendo revocatorio 

Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funciona
rio o funcionaria, un numero no menor del veinte por ciento de los electores 
o electoras inscritos en la correspondiente circunscripci6n podra solicitar la 
convocatoria de un referenda para revocar su mandato. 

Quorum de participaciOn y votacion 
Cuando igual o mayor numero de electores y electoras que eligieron 

al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, 
siempre que haya concurrido al referenda un numero de electores y electo
ras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras 
inscritos, se considerara revocado su mandato y se procedera de inmediato a 
cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constituci6n y la ley. 

Revocacion de/ mandato de cuerpos colegiados 
La revocatoria del mandato para los cuerpos colegiados se realizara 

de acuerdo con lo que establezca la ley. 

Limite a la solicitud de referendo revocatorio 
Durante el periodo para el cual fue elegido el funcionario o funciona

ria no podra hacerse mas de una solicitud de revocaci6n de su mandato. 
Concordancias: arts. 6, 198, 233 
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Referendos aprobatorios de leyes 
Articulo 73. Seran sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en 

discusi6n por la Asamblea Nacional, cuando asi lo decidan por lo menos las 
dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea. Si el referendo 
concluye en un si aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco 
por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas en el registro civil 
y electoral, el proyecto correspondiente sera sancionado como ley. 

Referendos aprobatorios de Tratados 
Los tratados, convenios o acuerdos intemacionales que pudieren com

prometer la soberania nacional o transferir competencias a 6rganos supranacio
nales, podran ser sometidos a referendo por iniciativa del Presidente o Presi
denta de la Republica en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras 
partes de los o las integrantes de la Asamblea; o por el quince por ciento de los 
electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral. 

Concordancias: arts. 153, 205, 341, 345, 346 
Referendos aprobatorios de leyes 

Articulo 74. Seran sometidas a referendo, para ser abrogadas total o 
parcialmente, las leyes cuya abrogaci6n fuere solicitada por iniciativa de un 
numero no menor del diez por ciento de los electores o electoras inscritos o 
inscritas en el registro civil y electoral o por el Presidente o Presidenta de la 
Republica en Consejo de Ministros. 

Referendos aprobatorios de decretos-leyes 
Tambien podran ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos 

con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la Republica en uso 
de la atribuci6n prescrita en el numeral 8 del articulo 236 de esta Constituci6n, 
cuando fuere solicitado por un numero no menor del cinco por ciento de los 
electores o electoras inscritos o inscritas en el registro civil y electoral. 

Quorum para el referendo abrogatorio 
Para la validez del referendo abrogatorio sera indispensable la concu

rrencia del cuarenta por ciento de los electores y electoras inscritos en el 
registro civil y electoral. 

Limitaciones al referendo abrogatorio 
No podran ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presu

puesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de credito publico y 
las de amnistia, asi como aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los 
derechos humanos y las que aprueben tratados intemacionales. 

Numero de referendos abrogatorios 
No podra hacerse mas de un referendo abrogatorio en un periodo 

constitucional para la misma materia. 
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Capitulo V 
De /os Derechos Socia/es y de las Familias 

Proteccion de la familia y obligacion de/ Estado 
Articulo 75. El Estado protegera a las familias como asociaci6n natu

ral de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral 
de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de dere
chos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo comun, la comprensi6n mutua y 
el respeto reciproco entre sus integrantes. El Estado garantizara protecci6n a 
la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. 

Derechos de los niiios y de la Jam ilia 
Los nifios, nifias y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o 

criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea 
imposible o contrario a su interes superior, tendran derecho a una familia 
sustituta, de conformidad con la ley. La adopci6n tiene efectos similares a la 
filiaci6n y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de 
conformidad con la ley. La adopci6n intemacional es subsidiaria de la na
cional. 

C. 1961, arts. 73, 75 

Proteccion a la maternidad y obligaciones de/ Estado 
Articulo 76. La matemidad y la patemidad son protegidas integral

mente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas 
tienen derecho a decidir libre y responsablemente el numero de hijos e hijas 
que deseen concebir y a disponer de la informaci6n y de los medias que les 
aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizara asistencia y pro
tecci6n integral a la matemidad, en general a partir del momento de la con
cepci6n, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurara servicios de 
planificaci6n familiar integral basados en valores eticos y cientificos. 

Deberes de padres e hijos 
El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de 

criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y estos tienen el 
deber de asistirlos cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por si mismos. 
La ley establecera las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la 
efectividad de la obligaci6n alimentaria. 

C. 1961, art. 74 
ProtecciOn de/ matrimonio 

Articulo 77. Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, 
el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los 
derechos y deberes de los c6nyuges. Las uniones estables de hecho entre un 
hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley pro
duciran los mismos efectos que el matrimonio. 
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Derechos de Los 11ilios 
Articulo 78. Los nifios, nifias y adolescentes son sujetos plenos de de

recho y estaran protegidos por la legislaci6n, 6rganos y tribunales especiali
zados, los cuales respetaran, garantizaran y desarrollaran los contenidos de 
esta Constituci6n, la Ley, la Convenci6n sobre los Derechos del Nifio y 
demas tratados intemacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado 
la Republica. El Estado, las familias y la sociedad aseguraran, con prioridad 
absoluta, protecci6n integral, para lo cual se tomara en cuenta su interes 
superior en las decisiones y acciones que les concieman. El Estado promo
vera SU incorporacion progresiva a la ciudadanfa activa, y creara Un Sistema 
rector nacional para la protecci6n integral de los nifios, nifias y adolescentes. 

C. 1961, art. 74 
Dereclios de participacion de Los jovenes 

Articulo 79. Los j6venes y las j6venes tienen el derecho y el deber de 
ser sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participaci6n 
solidaria de las familias y la sociedad, creara oportunidades para estimular 
su transito productivo hacia la vida adulta y en particular la capacitaci6n y 
el acceso al primer empleo, de conformidad con la ley. 

Derechos de Los ancianos y 
obligacio11es def Estado 

Articulo 80. El Estado garantizara a los ancianos y ancianas el pleno 
ejercicio de sus derechos y garantias. El Estado, con la participaci6n solida
ria de las familias y la sociedad, esta obligado a respetar su dignidad huma
na, su autonomia y les garantizara atenci6n integral y los beneficios de la 
seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y 
jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podran 
ser inferiores al salario minimo urbano. A los ancianos y ancianas se Jes 
garantizara el derecho a un trabajo acorde a aquellos y aquellas que mani
fiesten su deseo y esten en capacidad para ello. 

Derechos de Los discapacitados 
Articulo 81. Toda persona con discapacidad o necesidades especiales 

tiene derecho al ejercicio pleno y aut6nomo de sus capacidades y a su integra
ci6n familiar y comunitaria. El Estado, con la participaci6n solidaria de las fa
milias y la sociedad, Jes garantizara el respeto a su dignidad humana, la equipa
raci6n de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promovera su 
formaci6n, capacitaci6n y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de con
fonnidad con la ley. Se Jes reconoce a las personas sordas el derecho a expresar
se y comunicarse a traves de la lengua de sefias venezolanas. 

Concordancias: art. 101 
Derecho a la vivie11da 

Articulo 82. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, se
gura, c6moda, higienica, con servicios basicos esenciales que incluyan un 
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habitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La 
satisfacci6n progresiva de este derecho es obligaci6n compartida entre los 
ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos SUS ambitos. 

Obligaciones del Estado 
El Estado dara prioridad a las familias y garantizara los medios para 

que estas y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las po
liticas sociales y al credito para la construcci6n, adquisici6n o ampliaci6n de 
viviendas. 

Derecho a la salud 
Articulo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligaci6n 

del Estado, que lo garantizara como parte del derecho a la vida. El Estado 
promovera y desarrollara politicas orientadas a elevar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen 
derecho a la protecci6n de la salud, asi como el deber de participar activa
mente en su promoci6n y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias 
y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y 
convenios intemacionales suscritos y ratificados por la Republica. 

C. 1961, art. 76 
Servicio publico nacional de salud 

Articulo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creara, 
ejercera la rectoria y gestionara un sistema publico nacional de salud, de 
caracter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema 
de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, 
integralidad, equidad, integraci6n social y solidaridad. El sistema publico de 
salud dara prioridad a la promoci6n de la salud y a la prevenci6n de las en
fermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitaci6n de calidad. 
Los bienes y servicios publicos de salud son propiedad del Estado y no po
dran ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber 
de participar en la toma de decisiones sobre la planificaci6n, ejecuci6n y 
control de la politica especifica en las instituciones publicas de salud. 

Concordancias: arts. 23, 24, 156 

Financiamiento del sistema de salud 
y seguridad social 

Articulo 85. El financiamiento del sistema publico de salud es obliga
ci6n del Estado, que integrara los recursos fiscales, las cotizaciones obliga
torias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que 
determine la ley. El Estado garantizara un presupuesto para la salud que 
permita cumplir con los objetivos de la politica sanitaria. En coordinaci6n 
con las universidades y los centros de investigaci6n, se promovera y desa
rrollara una politica nacional de formaci6n de profesionales, tecnicos y tec
nicas y una industria nacional de producci6n de insumos para la salud. El 
Estado regulara las instituciones publicas y privadas de salud. 
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Derec/10 a la seguridad social 
Articulo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como 

servicio publico de caracter no lucrativo, que garantice la salud y asegure 
proteccion en contingencias de matemidad, patemidad, enfermedad, invali
dez, enf ermedades catastroficas, discapacidad, necesidades especiales, ries
gos laborales, perdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, 
vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia 
de prevision social. El Estado tiene la obligacion de asegurar la efectividad 
de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, 
de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribu
ciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no sera 
motivo para excluir a las personas de su proteccion. Los recursos financie
ros de la seguridad social no podran ser destinados a otros fines. Las cotiza
ciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cu
brir los servicios medicos y asistenciales y demas beneficios de la seguridad 
social podran ser administrados solo con fines sociales bajo la rectoria del 
Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educacion y 
la seguridad social se acumularan a los fines de su distribucion y contribu
cion en esos servicios. El sistema de seguridad social sera regulado por una 
ley organica especial. 

C. 1961, art. 94 
Concordancias: arts. 22, 88, 100, 156, 328 

Derec/10 y deber de trabajar 
Articulo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de tra

bajar. El Estado garantizara la adopcion de las medidas necesarias a los 
fines de que toda persona pueda obtener ocupacion productiva, que le pro
porcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de 
este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptara medidas 
tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajado
res y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no sera sometida a 
otras restricciones que las que la ley establezca. 

Derec/10 al ambiente en el trabajo 
Todo patrono o patrona garantizara a sus trabajadores y trabajadoras 

condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Es
tado adoptara medidas y creara instituciones que permitan el control y la 
promocion de estas condiciones. 

C. 1961, arts. 54, 84 
Derecho del trabajo e igualdad 

Articulo 88. El Estado garantizara la igualdad y equidad de hombres y 
mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocera el tra
bajo del hogar como actividad economica que crea valor agregado y produ
ce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad 
social de conformidad con la ley. 
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Proteccion al trabajo 
Articulo 89. El trabajo es un hecho social y gozara de la protecci6n 

del Estado. La ley dispondra lo necesario para mejorar las condiciones ma
teriales, morales e intelectuales de las trabajadores y trabajadoras. Para el 
cumplimiento de esta obligaci6n del Estado se establecen las siguientes 
princ1p1os: 

bitangibilidad y progresividad de los derec/ws 
1. Ninguna ley podra establecer disposiciones que alteren la intan

gibilidad y progresividad de las derechos y beneficios laborales. 
En las relaciones laborales prevalece la realidad sabre las formas 
o apanencias. 

Irrenunciabilidad de los derechos 
2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acci6n, 

acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos 
derechos. Solo es posible la transacci6n y convenimiento al ter
mino de la relaci6n laboral, de conformidad con las requisitos 
que establezca la ley. 

Interpretacion mas favorable 
3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicaci6n o concurrencia de 

varias normas, o en la interpretaci6n de una determinada norma 
se aplicara la mas favorable al trabajador o trabajadora. La nor
ma adoptada se aplicara en su integridad. 

Nulidad de actos inconstitucionales 
4. Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constituci6n es 

nulo y no genera efecto alguno. 

Prohibicion de la discriminacion 
5. Se prohibe todo tipo de discriminaci6n par razones de politica, 

edad, raza, sexo o credo o par cualquier otra condici6n. 

Prohibicion del trabajo de adolescentes 
6. Se prohibe el trabajo de adolescentes en labores que puedan 

afectar su desarrollo integral. El Estado las protegera contra 
cualquier explotaci6n econ6mica y social. 

C. 1961, art. 85 
Concordancias: Disposici6n Transitoria Cuarta 

Jornada de trabajo 
Articulo 90. La jornada de trabajo diurna no excedera de ocho horas 

diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales. En las casos en que la ley lo 
permita, la jomada de trabajo noctuma no excedera de siete horas diarias ni 
de treinta y cinco semanales. Ningun patrono podra obligar a las trabajado
res o trabajadoras a laborar horas extraordinarias. Se propendera a la progre
siva disminuci6n de la jomada de trabajo dentro del interes social y del am-
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bito que se determine y se dispondra lo conveniente para la mejor utiliza
ci6n del tiempo libre en beneficio del desarrollo fisico, espiritual y cultural 
de los trabajadores y trabajadoras. 

Derec/io al descanso 
Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y 

vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las jomadas efecti
vamente laboradas. 

C. 1961, art. 86 
Derecho al salario 

Articulo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario 
suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para si y su familia las 
necesidades basicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizara el 
pago de igual salario por igual trabajo y se fijara la participaci6n que debe 
corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. 
El salario es inembargable y se pagara peri6dica y oportunamente en mone
da de curso legal, salvo la excepci6n de la obligaci6n alimentaria, de con
formidad con la ley. 

Garantia del salario millimo vital 
El Estado garantizara a los trabajadores y trabajadoras del sector pu

blico y privado un salario minimo vital que sera ajustado cada afio, tomando 
como una de las referencias el costo de la canasta basica. La ley establecera 
la forma y el procedimiento. 

C. 1961, art. 87 
Derec/io a prestaciones sociales 

Articulo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a 
prestaciones sociales que les recompensen la antigiiedad en el servicio y los 
amparen en caso de cesantia. El salario y las prestaciones sociales son cre
ditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera 
intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozaran de los mismos 
privilegios y garantias de la deuda principal. 

C. 1961, art. 88 
Concordancias: Disposici6n Transitoria Cuarta 

Estabilidad laboral 
Articulo 93. La ley garantizara la estabilidad en el trabajo y dispondra 

lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despi
dos contrarios a esta Constituci6n son nulos. 

Responsabilidad de los patronos y contratistas 
Articulo 94. La ley determinara la responsabilidad que corresponda a 

la persona natural o juridica en cuyo provecho se presta el servicio mediante 
intermediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de 
estos. El Estado establecera, a traves del 6rgano competente, la responsabi
lidad que corresponda a los patronos o patronas en general, en caso de si-
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mulaci6n o fraude, con el prop6sito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar 
la aplicaci6n de la legislaci6n laboral. 

C. 1961, art. 89 
Derecho a la sindicalizacion 

Articulo 95. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinci6n alguna 
y sin necesidad de autorizaci6n previa, tienen derecho a constituir libre
mente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor 
defensa de sus derechos e intereses, asi como el de afiliarse o no a ellas, de 
conformidad con la ley. Estas organizaciones no estan sujetas a interven
ci6n, suspension o disoluci6n administrativa. Los trabajadores y trabajado
ras estan protegidos contra todo acto de discriminaci6n o de injerencia con
trarios al ejercicio de este derecho. Los promotores, promotoras e integran
tes de las directivas de las organizaciones sindicales gozaran de inamovili
dad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el 
ejercicio de sus funciones. 

Democracia sindical 
Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamen

tos de las organizaciones sindicales estableceran la altemabilidad de los y 
las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio uni
versal, directo y secreto. Los y las integrantes de las directivas y represen
tantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindi
cal para su lucro o interes personal, seran sancionados de conformidad con 
la ley. Los y las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales 
estaran obligados a hacer declaraci6n jurada de bienes. 

C. 1961, art. 91 
Concordancias: art. 293 

Derecho a la negociacion colectiva 
Articulo 96. Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector pu

blico y del privado tienen derecho a la negociaci6n colectiva voluntaria y a 
celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin mas requisitos que los que 
establezca la ley. El Estado garantizara su desarrollo y establecera lo condu
cente para favorecer las relaciones colectivas y la soluci6n de los conflictos 
laborales. Las convenciones colectivas ampararan a todos los trabajadores y 
trabajadoras activos y activas al momento de su suscripci6n y a quienes 
ingresen con posterioridad. 

C. 1961, art. 90 
Derecho a la huelga 

Articulo 97. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector publico 
y del privado tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que esta
blezca la ley. 

C. 1961, art. 92 
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Capitulo VI 
De los Derec/ios Culturales y Educativos 

Derec/io a la cultura 
Articulo 98. La creacion cultural es libre. Esta libertad comprende el 

derecho a la inversion*, producci6n y divulgacion de la obra creativa, cienti
fica, tecnologica y humanistica, incluyendo la proteccion legal de los dere
chos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocera y protegera 
la propiedad intelectual sobre las obras cientificas, literarias y artisticas, inven
ciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con 
las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados intemacio
nales suscritos y ratificados por la Republica en esta materia. 

C. 1961, art. 100 
Concordancias: art. 115 

Fomento a la cultura y el patrimonio cultural 
Articulo 99. Los valores de la cultura constituyen un bien irrenuncia

ble de! pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomenta
ra y garantizara, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y 
presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomia de la administracion 
cultural publica en los terminos que establezca la ley. El Estado garantizara 
la proteccion y preservaci6n, enriquecimiento, conservaci6n y restauracion 
del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria historica de la 
Nacion. Los bienes que constituyen el patnmonio cultural de la Nacion son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley establecera las penas 
y sanciones para los dafios causados a estos bienes. 

C. 1961, art. 83 
Concordancias: art. 9 

Proteccion de las culturas populares 
Articulo 100. Las culturas populares constitutivas de la venezolani

dad gozan de atenci6n especial, reconociendose y respetandose la intercultu
ralidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La ley establecera in
centivos y estimulos para las personas, instituciones y comunidades que 
promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades 
culturales en el pais, asi como la cultura venezolana en el exterior. El Estado 
garantizara a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporaci6n al 
sistema de seguridad social que les permita una vida digna, reconociendo las 
particularidades del quehacer cultural, de conformidad con la ley. 

Obligaciones del Estado sobre 
la informacion cultural 

Articulo 101. El Estado garantizara la emision, recepci6n y circula
cion de la informaci6n cultural. Los medios de comunicacion tienen el deber 

Debe ser "invenci6n". 
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de coadyuvar a la difusion de los valores de la tradicion popular y la obra de 
los artistas, escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, 
cientificos, cientificas y demas creadores y creadoras culturales del pais. 
Los medios televisivos deberan incorporar subtitulos y traduccion a la len
gua de sefias venezolanas, para las personas con problemas auditivos. La ley 
establecera los terminos y modalidades de estas obligaciones. 

Concordancias: art. 81 

Derecho a la educacion y obligaciones de/ Estado 
Articulo 102. La educacion es un derecho humano y un deber social 

fundamental, es democratica, gratuita y obligatoria. El Estado la asumira 
como funcion indeclinable y de maximo interes en todos sus niveles y mo
dalidades, y como instrumento del conocimiento cientifico, humanistico y 
tecnologico al servicio de la sociedad. La educacion es un servicio publico y 
esta fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con 
la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el 
pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democratica basada en la 
valoracion etica del trabajo y en la participacion activa, consciente y solida
ria en los procesos de transformacion social consustanciados con los valores 
de la identidad nacional, y con una vision latinoamericana y universal. El 
Estado, con la participacion de las familias y la sociedad, promovera el pro
ceso de educacion ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de 
esta Constitucion yen la ley. 

C. 1961, arts. 78, 80, Disposicion Transitoria Sexta 

Derecho a la educacion integral 
y obligaciones de/ Estado 

Articulo 103. Toda persona tiene derecho a una educaci6n integral, 
de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin 
mas limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocaci6n y aspiracio
nes. La educacion es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal 
hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Es
tado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizara 
una inversion prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas. El Estado creara y sostendra institu
ciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, perma
nencia y culminaci6n en el sistema educativo. La ley garantizara igual aten
ci6n a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quie
nes se encuentren privados de su libertad o carezcan de condiciones basicas 
para su incorporaci6n y permanencia en el sistema educativo. 

Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas edu
cativos publicos a nivel medio y universitario seran reconocidas como des
gravamenes al impuesto sobre la renta segun la ley respectiva. 

C. 1961, arts. 55, 78 
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Co11dicio11 de los educadores 
Articulo 104. La educaci6n estara a cargo de personas de reconocida 

moralidad y de comprobada idoneidad academica. El Estado estimulara su 
actualizaci6n permanente y les garantizara la estabilidad en el ejercicio de la 
carrera docente, bien sea publica o privada, atendiendo a esta Constituci6n y 
a la ley, en un regimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada 
misi6n. El ingreso, promoci6n y permanencia en el sistema educativo, seran 
establecidos por ley y respondera a criterios de evafuaci6n de meritos, sin 
injerencia partidista o de otra naturaleza no academica. 

C. 1961, art. 81 
Regimen de las profesio11es y colegiacio11 

Articulo 105. La ley determinara las profesiones que requieren titulo y 
las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiaci6n. 

C. 1961, art. 82, Disposici6n Transitoria Decimoquinta 

Derec/w a educar e institucio11es 
educativas privadas 

Articulo 106. Toda persona natural o juridica, previa demostraci6n de 
su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos eti
cos, academicos, cientificos, econ6micos, de infraestructura y los demas que 
la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas 
bajo la estricta inspecci6n y vigilancia de! Estado, previa aceptaci6n de este. 

C. 1961, art. 79 
Obligatoriedad de la educacio11 ambie11tal 

Articulo 107. La educaci6n ambiental es obligatoria en los niveles y 
modalidades del sistema educativo, asi como tambien en la educaci6n ciu
dadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones pu
blicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la ensefianza de la lengua 
castellana, la historia y la geografia de Venezuela, asi como los principios 
del ideario bolivariano. 

Concordancias: art. 9 

Medios de comu11icacio11 y formacio11 ciudada11a 
Articulo 108. Los medios de comunicaci6n social, pub Ii cos y priva

dos, deben contribuir a la formaci6n ciudadana. El Estado garantizara servi
cios publicos de radio, television y redes de bibliotecas y de informatica, 
con el fin de permitir el acceso universal a la informaci6n. Los centros edu
cativos deben incorporar el conocimiento y aplicaci6n de las nuevas tecno
logias, de sus innovaciones, segun los requisitos que establezca la ley. 

Concordancias: art. 58 
Auto11omia u11iversitaria 

Articulo 109. El Estado reconocera la autonomia universitaria como 
principio y jerarquia que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, 
estudiantas, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la busqueda 
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del conocimiento a traves de la investigacion cientifica, humanistica y tec
nologica, para beneficio espiritual y material de la Nacion. Las universidades 
autonomas se daran sus normas de gobiemo, funcionamiento y la administracion 
eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos esta
blezca la ley. Se consagra la autonomia universitaria para planificar, organizar, 
elaborar y actualizar los programas de investigacion, docencia y extension. Se 
establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales 
experimentales alcanzaran su autonomia de conformidad con la ley. 

Ciencia y tecnologia 
Articulo 110. El Estado reconocera el interes publico de la ciencia, la 

tecnologia, el conocimiento, la innovacion y sus aplicaciones y los servicios 
de informacion necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desa
rrollo econ6mico, social y politico del pais, asi como para la seguridad y 
soberania nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Es
tado destinara recursos suficientes y creara el sistema nacional de ciencia y 
tecnologia de acuerdo con la ley. El sector privado debera aportar recursos 
para los mismos. El Estado garantizara el cumplimiento de los principios 
eticos y legales que deben regir las actividades de investigaci6n cientifica, 
humanistica y tecnologica. La ley determinara los modos y medios para dar 
cumplimiento a esta garantia. 

Dereclio al deporte 
Articulo 111. Todas las personas tienen derecho al deporte y a la re

creacion como actividades que benefician la calidad de vida individual y 
colectiva. El Estado asumira el deporte y la recreacion como politica de 
educacion y salud publica y garantizara los recursos para su promoci6n. La 
educaci6n fisica y el deporte cumplen un papel fundamental en la formacion 
integral de la nifiez y adolescencia. Su ensefianza es obligatoria en todos los 
niveles de la educacion publica y privada hasta el ciclo diversificado, con 
las excepciones que establezca la ley. El Estado garantizara la atencion inte
gral de los y las deportistas sin discriminacion alguna, asi como el apoyo al 
deporte de alta competencia y la evaluacion y regulacion de las entidades 
deportivas del sector publico y del privado, de conformidad con la ley. 

Incentivos a actividades deportivas 
La ley establecera incentivos y estimulos a las personas, instituciones 

y comunidades que promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien 
planes, programas y actividades deportivas en el pais. 

Capitulo VII 
De los Derechos Economicos 

Libertad economica y papel de/ Estado 
Articulo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la 

actividad economica de SU preferencia, sin mas limitaciones que las previs-
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tas en esta Constituci6n y las que establezcan las leyes, por razones de desa
rrollo humano, seguridad, sanidad, protecci6n del ambiente u otras de inte
res social. El Estado promovera la iniciativa privada, garantizando la crea
ci6n y justa distribuci6n de la riqueza, asi como la producci6n de bienes y 
servicios que satisfagan las necesidades de la poblaci6n, la libertad de tra
bajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar 
medidas para planificar, racionalizar y regular la economia e impulsar el 
desarrollo integral del pais. 

C. 1961, arts. 96, 98 
Concordancias: art. 299 

Limitacion a los monopolios y 
al abuso de la posicion de dominio 

Articulo 113. No se permitiran monopolios. Se declaran contrarios a 
los principios fundamentales de esta Constituci6n cualquier acto, actividad, 
conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el esta
blecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e in
dependientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, 
cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. Tambien es con
traria a dichos principios el abuso de la posici6n de dominio que un parti
cular, un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de empresas, 
adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes ode servi
cios, con independencia de la causa determinante de tal posici6n de domi
nio, asi como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los 
casos antes indicados, el Estado adoptara las medidas que fueren necesarias 
para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la 
posici6n de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finali
dad la protecci6n del publico consumidor, los productores y productoras y el 
aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economia. 

Concesiones de servicios publicos y 
aprovec/iamiento de recursos naturales 

Cuando se trate de explotaci6n de recursos naturales propiedad de la 
Nacion o de la prestaci6n de servicios de naturaleza publica con exclusivi
dad o sin ella, el Estado podra otorgar concesiones por tiempo determinado, 
asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas 
adecuadas al interes publico. 

C. 1961, art. 97, Disposici6n Transitoria Decimo octava 

Ilicitos economicos 
Articulo 114. El ilicito econ6mico, la especulaci6n, el acapara-

miento, la usura, la cartelizaci6n y otros delitos conexos, seran penados 
severamente de acuerdo con la ley. 

C. 1961, art. 96 
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Derecho de propiedad y expropiacion 
Articulo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene 

derecho al uso, goce, disfrute y disposici6n de sus bienes. La propiedad estara 
sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley 
con fines de utilidad publica o de interes general. Solo por causa de utilidad 
publica o interes social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa in
demnizaci6n, podra ser declarada la expropiaci6n de cualquier clase de bienes. 

C. 1961, arts. 99, 101 
Concordancias: art. 98 

ProhibiciOn de confiscaciones 
Articulo 116. No se decretaran ni ejecutaran confiscaciones de bienes 

sino en los casos permitidos por esta Constituci6n. Por via de excepci6n 
podran ser objeto de confiscaci6n, mediante sentencia firme, los bienes de 
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, responsables de 
delitos cometidos contra el patrimonio publico, los bienes de quienes se 
hayan enriquecido ilicitamente al amparo del Poder Publico y los bienes 
provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras 
vinculadas al trafico ilicito de sustancias psicotr6picas y estupefacientes. 

C. 1961, art. 102 
Concordancias: art. 271 

Derecho a bienes y servicios de calidad 
Articulo 117. Todas las personas tendran derecho a disponer de bienes 

y servicios de calidad, asi como a una informaci6n adecuada y no engafi.osa 
sobre el contenido y caracteristicas de los productos y servicios que consu
men, a la libertad de elecci6n y a un trato equitativo y digno. La ley establece
ra los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de 
control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de 
defensa del publico consumidor, el resarcimiento de los dafi.os ocasionados y 
las sanciones correspondientes por la violaci6n de estos derechos. 

PromociOn de asociaciones y cooperaciones 
Articulo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y de la co

munidad para desarrollar asociaciones de caracter social y participativo, 
como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. 
Estas asociaciones podran desarrollar cualquier tipo de actividad econ6mi
ca, de conformidad con la ley. La ley reconocera las especificidades de estas 
organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo aso
ciado y a su caracter generador de beneficios colectivos. 

El Estado promovera y protegera estas asociaciones destinadas a me
j orar la economia popular y altemativa. 

C. 1961, art. 72 
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Capitulo VIII 
De los Derechos de los Pueblos I11digenas 

Reconocimie11to de los pueblos indige11as 
Articulo 119. El Estado reconocera la existencia de los pueblos y 

comunidades indigenas, su organizaci6n social, politica y econ6mica, sus 
culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, asi como su habitat y 
derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocu
pan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. 
Correspondera al Ejecutivo Nacional, con la participaci6n de los pueblos 
indigenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus 
tierras, las cuales seran inalienables, imprescriptibles, inembargables e in
transferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constituci6n y la ley. 

C. 1961, art. 77 
Concordancias: arts. 260, 281, Disposiciones Transitorias Sexta y 

Decimosegunda 

Aprovechamiento de recursos naturales 
ell los territorios i11dige11as 

Articulo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los 
habitats indigenas por parte del Estado se hara sin lesionar la integridad 
cultural, social y econ6mica de los mismos e, igualmente, esta sujeto a pre
via informaci6n y consulta a las comunidades indigenas respectivas. Los 
beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indigenas estan 
sujetos a la Constituci6n ya la ley. 

Proteccion de la identidad y cultura indigena 
Articulo 121. Los pueblos indigenas tienen derecho a mantener y de

sarrollar su identidad etnica y cultural, cosmovisi6n, valores, espiritualidad 
y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentara la valoraci6n y difu
si6n de las manifestaciones culturales de los pueblos indigenas, los cuales 
tienen derecho a una educaci6n propia y a un regimen educativo de caracter 
intercultural y bilingile, atendiendo a sus particularidades socioculturales, 
valores y tradiciones. 

Concordancias: art. 9 
Dereclw a la salud de los pueblos indige11as 

Articulo 122. Los pueblos indigenas tienen derecho a una salud inte
gral que considere sus practicas y culturas. El Estado reconocera su medicina 
tradicional y las terapias complementarias, con sujeci6n a principios bioeticos. 

Practicas economicas e11 los pueblos i11digenas 
Articulo 123. Los pueblos indigenas tienen derecho a mantener y 

promover sus propias practicas econ6micas basadas en la reciprocidad, la 
solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su 
participaci6n en la economia nacional y a definir sus prioridades. Los pue-
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blos indigenas tienen derecho a servicios de formaci6n profesional ya parti
cipar en la elaboraci6n, ejecuci6n y gesti6n de programas especificos de 
capacitaci6n, servicios de asistencia tecnica y financiera que fortalezcan sus 
actividades econ6micas en el marco del desarrollo local sustentable. El Es
tado garantizara a los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pue
blos indigenas el goce de los derechos que confiere la legislaci6n laboral. 

Propiedad intelectual colectiva 
e1t los pueblos illdigenas 

Articulo 124. Se garantiza y protege la propiedad intelectual colecti
va de los conocimientos, tecnologias e innovaciones de los pueblos indige
nas. Toda actividad relacionada con los recursos geneticos y los conoci
mientos asociados a los mismos perseguiran beneficios colectivos. Se 
prohibe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ances
trales. 

Derecho a la participacio11 politica 
de los pueblos i1tdigenas 

Articulo 125. Los pueblos indigenas tienen derecho a la participaci6n 
politica. El Estado garantizara la representaci6n indigena en la Asamblea 
Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales 
con poblaci6n indigena, conforme a la ley. 

Concordancias: art. 186, Disposici6n Transitoria Septima 

Pueblos illdigenas e i1ttegridad nacional 
Articulo 126 Los pueblos indigenas, como culturas de raices ances

trales, forman parte de la Nacion, del Estado y del pueblo venezolano como 
l'.mico, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constituci6n tienen 
el deber de salvaguardar la integridad y la soberania nacional. 

El termino pueblo no podra interpretarse en esta Constituci6n en el 
sentido que se le da en el derecho internacional. 

Capitulo/X 
De los Derechos Ambie11tales 

Derechos y deberes ambientales 
Articulo 12 7. Es un derecho y un deber de cada generaci6n proteger y 

mantener el ambiente en beneficio de si misma y del mundo futuro. Toda 
persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y 
de un ambiente seguro, sano y ecol6gicamente equilibrado. El Estado prote
gera el ambiente, la diversidad biol6gica, genetica, los procesos ecol6gicos, 
los parques nacionales y monumentos naturales y demas areas de especial 
importancia ecol6gica. El genoma de los seres vivos no podra ser patentado, 
y la ley que se refiera a los principios bioeticos regulara la materia. 
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Obligaciones estatales 
Es una obligaci6n fundamental del Estado, con la activa participaci6n 

de la sociedad, garantizar que la poblaci6n se desenvuelva en un ambiente 
libre de contaminaci6n, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el 
clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, 
de conformidad con la ley. 

Politica de ordenacion del territorio 
Articulo 128. El Estado desarrollara una politica de ordenaci6n del territo

rio atendiendo a las realidades ecol6gicas, geograficas, poblacionales, sociales, 
culturales, econ6micas, politicas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sus
tentable, que incluya la informaci6n, consulta y participaci6n ciudadana. Una ley 
organica desarrollara los principios y criterios para este ordenamiento. 

Actividades susceptibles de degradar el ambiellte 
y estudios de impacto ambiental 

Articulo 129. Todas las actividades susceptibles de generar dafios a 
los ecosistemas deben ser previamente acompafiadas de estudios de impacto 
ambiental y socio cultural. El Estado impedira la entrada al pais de desechos 
t6xicos y peligrosos, asi como la fabricaci6n y uso de armas nucleares, qui
micas y biol6gicas. Una ley especial regulara el uso, manejo, transporte y 
almacenamiento de las sustancias t6xicas y peligrosas. 

Cltiusula contractual de protecciOn ambie11tal 
En los contratos que la Republica celebre con personas naturales o ju

ridicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que 
involucren los recursos naturales, se considerara incluida aun cuando no 
estuviera expresa, la obligaci6n de conservar el equilibrio ecol6gico, de 
permitir el acceso a la tecnologia y la transferencia de la misma en condi
ciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado 
natural si este resultara alterado, en los terminos que fije la ley. 

Concordancias: art. 150 

CapituloX 
De Los Deberes 

Deber de ho11rar y defe11der a la patria 
Articulo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de hon

rar y defender a la patria, sus simbolos, valores culturales, resguardar y 
proteger la soberania, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeter
minaci6n y los intereses de la Nacion. 

C. 1961, art. 51 
Deber de cumplir la Constitucion y las /eyes 

Articulo 131. Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta 
Constituci6n, las leyes y los demas actos que en ejercicio de sus funciones 
dicten los 6rganos del Poder Publico. 

C. 1961, art. 52 
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Deberes de solidaridad social 
Articulo 132. Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabi

lidades sociales y participar solidariamente en la vida politica, civil y comu
nitaria del pais, promoviendo y defendiendo las derechos humanos coma 
fundamento de la convivencia democratica y de la paz social. 

Concordancias: art. 135 
Deber de contribuir con los gastos publicos 

Articulo 133. Toda persona tiene el deber de coadyuvar a las gastos 
publicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que esta
blezca la ley. 

C. 1961, art. 56 
Deber de prestar servicios civil y militar 

Articulo 134. Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber 
de prestar las servicios civil o militar necesarios para la defensa, preserva
ci6n y desarrollo del pais, o para hacer frente a situaciones de calamidad 
publica. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso. 

Deber de prestar servicio electoral 
Toda persona tiene el deber de prestar servicios en las funciones 

electorales que se les asignen de conformidad con la ley. 
C. 1961, art. 134 

Obligaciones ciudadanas de solidaridad social 
Articulo 135. Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme 

a esta Constituci6n y a la ley, en cumplimiento de las fines del bienestar 
social general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsa
bilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a las particulares se
gun su capacidad. La ley proveera lo conducente para imponer el cumplimiento 
de estas obligaciones en las casos en que fuere necesario. Quienes aspiren al 
ejercicio de cualquier profesi6n, tienen el deber de prestar servicio a la comuni
dad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley. 

C. 1961, art. 57 
Concordancias: arts. 105, 132 

TITULOIV 
DEL PODER PUBLICO 

Capitulo I 
De las Disposiciones Fundamentales 

Seccion Primera: de las Disposiciones Genera/es 

Distribucion de/ Poder Publico y 
divisiOn de/ Poder Publico Nacional 

Articulo 136. El Poder Publico se distribuye entre el Poder Munici
pal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Publico Nacional se 
divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. 
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Ramas del Poder Publico y fu11cio11es del Estado 
Cada una de las ramas del Poder Publico tiene sus funciones propias, 

pero los organos a los que incumbe su ejercicio colaboraran entre si en la 
realizacion de los fines del Estado. 

C. 1961, art. 118 
Pri11cipio de la legalidad 

Articulo 13 7. La Constitucion y la ley definiran las atribuciones de 
los organos que ejercen el Poder Publico, a las cuales deben sujetarse las 
actividades que realicen. 

C. 1961, art. 117 

Usurpacio11 de autoridad y 11ulidad de actos estatales 
Articulo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son 

nulos. 
C. 1961, art. 119 

Respo11sabilidad derivada del ejercicio 
def Poder Publico 

Articulo 139. EI ejercicio del Poder Publico acarrea responsabilidad 
individual por abuso o desviacion de poder o por violacion de esta Constitu
cion ode la ley. 

C. 1961, art. 121 
Concordancias: arts. 25, 49, 199, 200, 232, 241, 242, 255, 285 

Respo11sabilidad patrimonial del Estado 
Articulo 140. EI Estado respondera patrimonialmente por los dafios 

que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre 
que la lesion sea imputable al funcionamiento de la Administracion Publica. 

Concordancias: arts. 30, 281 

Secci011 Segu11da: de la Admi11istracio11 Publica 

Pri11cipios de la Admi11istracio11 Publica 
Articulo 141. La Administracion Publica esta al servicio de los ciu

dadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, par
ticipacion, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendicion de cuen
tas y responsabilidad en el ejercicio de la funcion publica, con sometimiento 
pleno a la ley y al derecho. 

I11stitutos auto11omos y control estatal 
Articulo 142. Los institutos autonomos solo podran crearse por ley. 

Tales instituciones, asi como los intereses publicos en corporaciones o enti
dades de cualquier naturaleza, estaran sujetos al control del Estado, en la 
forma que la ley establezca. 

C. 1961, art. 230 
Concordancias: art. 325 
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Dereclw a la informacion administrativa 
y acceso a los documentos oficiales 

Articulo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser in
formados e informadas oportuna y verazmente por la Administraci6n Publi
ca, sobre el estado de las actuaciones en que esten directamente interesados 
e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre 
el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administra
tivos, sin perjuicio de los limites aceptables dentro de una sociedad demo
cnitica en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigaci6n 
criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que 
regule la materia de clasificaci6n de documentos de contenido confidencial 
o secreto. No se permitini censura alguna a los funcionarios publicos o fun
cionarias publicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. 

C. 1961, art. 122 
Concordancias: arts. 28, 58 

Seccion Tercera: de la Funcion Publica 

Estatuto de la funciOn publica 
Articulo 144. La ley establecera el Estatuto de la funci6n publica me

diante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspension y retiro de los 
funcionarios o funcionarias de la Administraci6n Publica, y proveera su 
incorporaci6n a la seguridad social. 

Requisitos para el ejercicio de cargos publicos 
La ley determinani las funciones y requisitos que deben cumplir los 

funcionarios publicos y funcionarias publicas para ejercer sus cargos. 
C. 1961, art. 122 

Deber de imparcialidad de los funcionarios publicos 
Articulo 145. Los funcionarios publicos y funcionarias publicas estan al 

servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento y remoci6n no 
podran estar determinados por la afiliaci6n u orientaci6n politica. Quien este al 
servicio de los Municipios, de los Estados, de la Republica y demas personas 
juridicas de derecho publico o de derecho privado estatales, no podra celebrar 
contrato alguno con ellas, ni por si ni por interpuesta persona, ni en representa
ci6n de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley. 

Regimen de cargos de carrera 
Articulo 146. Los cargos de los 6rganos de la Administraci6n Publica 

son de carrera. Se excepruan los de elecci6n popular, los de libre nombra
miento y remoci6n, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al 
servicio de la Administraci6n Publica y los demas que determine la Ley. 
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Co11cursos publicos de i11greso a la fu11cio11 publica 
El ingreso de los funcionarios publicos y las funcionarias publicas a 

los cargos de carrera seni por concurso publico, fundamentado en principios 
de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estara sometido a metodos 
cientificos basados en el sistema de meritos, y el traslado, suspension y reti
ro sera de acuerdo con su desempefio. 

Regimen de las remu11eraciones en el sector publico 
Articulo 147. Para la ocupacion de cargos publicos de caracter remu

nerado es necesario que sus respectivos emolumentos esten previstos en el 
presupuesto correspondiente. 

Escalas de salarios 
Las escalas de salarios en la Administracion Publica se estableceran 

reglamentariamente conforme a la ley. 

Limites a los emolume11tos de los 
f uncionarios publicos 

La ley organica podra establecer limites razonables a los emolumen
tos que devenguen los funcionarios publicos y funcionarias publicas muni
cipales, estadales y nacionales. 

Regimen de jubilaciones y pensiones 
La ley nacional establecera el regimen de las jubilaciones y pensiones 

de los funcionarios publicos y funcionarias publicas nacionales, estadales y 
municipales. 

lncompatibilidades en el ejercicio de cargos publicos 
Articulo 148. Nadie podra desempefiar a la vez mas de un destino 

publico remunerado, a menos que se trate de cargos academicos, accidenta
les, asistenciales o docentes que determine la ley. La aceptacion de un se
gundo destino que no sea de los exceptuados en este articulo, implica la 
renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes, mientras no reem
placen definitivamente al principal. 

lncompatibilidades en el disfrute de 
jubilaciones o pensiones publicas 

Nadie podra disfrutar mas de una jubilacion o pension, salvo los casos 
expresamente determinados en la ley. 

C. 1961, art. 123 
Limitaciones a cargos honorijicos extranjeros 

Articulo 149. Los funcionarios publicos y funcionarias publicas no 
podran aceptar cargos, honores o recompensas de gobiemos extranjeros sin 
la autorizacion de la Asamblea Nacional. 

C. 196), art. 125 
Concordancias: arts. 13, 187 
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Seccion Cuarta: de los Contratos de Jnteres Publico 

AprobaciOn parlamentaria de contratos de 
interes publico nacional 

Articulo 150. La celebraci6n de los contratos de interes publico na
cional requerini la aprobaci6n de la Asamblea Nacional en los casos que 
determine la ley. 

No podra celebrarse contrato alguno de interes publico municipal, 
estadal o nacional, o con Estados o entidades oficiales extranjeras o con 
sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la apro
baci6n de la Asamblea Nacional. 

Condiciones especificas para la 
celebracion de contratos de interes publico 

La ley podra exigir en los contratos de interes publico determinadas 
condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especia
les garantias. 

C. 1961, art. 126 
Concordancias: arts. 129, 187, ord. 9 

Cltiusula de inmunidad relativa 
de jurisdiccion y c/tiusula Calvo 

Articulo 151. En los contratos de interes publico, si no fuere improce
dente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerara incorporada, 
aun cuando no estuviere expresa, una clausula segun la cual las dudas y con
troversias 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, de conformidad con sus !eyes, sin que 
por ningun motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras. 

C. 1961, art. 127 
Concordancias: art. 1 

Seccion Quinta: de las Relaciones Internacionales 

Principios rectores de las relaciones internacionales 
Articulo 152. Las relaciones intemacionales de la Republica respon

den a los fines del Estado en funci6n del ejercicio de la soberania y de los 
intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, 
igualdad entre los Estados, libre determinaci6n y no intervenci6n en sus 
asuntos intemos, soluci6n pacifica de los conflictos intemacionales, coope
raci6n, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en 
la lucha por su emancipaci6n y el bienestar de la humanidad. La Republica 
mantendra la mas firme y decidida defensa de estos principios y de la prac
tica democratica en todos los organismos e instituciones intemacionales. 
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Regimen co11stitucio1tal de los 
procesos de ilttegracion 

Articulo 153. La Republica promovera y favorecera la integracion 
latinoamericana y caribefia, en aras de avanzar hacia la creacion de una co
munidad de naciones, defendiendo los intereses economicos, sociales, cultu
rales, politicos y ambientales de la region. La Republica podra suscribir 
tratados intemacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promo
ver el desarrollo comiln de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de 
los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la 
Republica podra atribuir a organizaciones supranacionales, mediante trata
dos, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos 
procesos de integracion. Dentro de las politicas de integracion y union con 
Latinoamerica y el Caribe, la Republica privilegiara relaciones con lberoa
merica, procurando sea una politica comun de toda nuestra America Latina. 
Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integracion seran 
consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicacion 
directa y preferente a la legislacion intema. 

C. 1961, art. 108 
Concordancias: art. 73 

Aprobacion parlamentaria de los 
Tratados i1tternacio11ales 

Articulo 154. Los tratados celebrados por la Republica deben ser 
aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificacion por el Presi
dente o Presidenta de la Republica, a excepcion de aquellos mediante los 
cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la 
Republica, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar 
actos ordinarios en las relaciones intemacionales o ejercer facultades que la 
ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional. 

C. 1961, art. 128 
Concordancias: arts. 18, 187, 217 

Tratados internacionales y 
solucio1t pacijica de controversias 

Articulo 155. En los tratados, convenios y acuerdos intemacionales 
que la Republica celebre, se insertara una clausula por la cual las partes se 
obliguen a resolver por las vias pacificas reconocidas en el derecho intema
cional o previamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, las controver
sias que pudieren suscitarse entre las mismas con motivo de su interpreta
cion o ejecucion si no fuere improcedente y asi lo permita el procedimiento 
que deba seguirse para su celebracion. 

C. 1961, art. 129 
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Capituloll 
De la Competencia de/ Poder Publico Nacio11al 

Competencia de/ Poder Publico Nacional 
Articulo 156. Es de la competencia del Poder Publico Nacional: 

Politica internacional 
1. La politica y la actuaci6n intemacional de la Republica. 

Def ens a 
2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generates de la 

Republica, la conservaci6n de la paz publica y la recta aplicaci6n 
de la ley en todo el territorio nacional. 

Simbolos patrios 
3. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y 

honores de caracter nacional. 
Naturalizados y extranjeros 

4. La naturaliz:aci6n, la admisi6n, la extradici6n y expulsion de ex
tranjeros o extranjeras. 

Servicio de ldentijicacion 
5. Los servicios de identificaci6n. 

Policia Nacional 
6. La policia nacional. 

Seguridad y Defensa 
7. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional. 
8. La organizaci6n y regimen de la Fuerza Armada Nacional. 
9. El regimen de la administraci6n de riesgos y emergencias. 

Distrito Capital 
10. La organizaci6n y regimen del Distrito Capital y de las depen

dencias federales. 
Regimen de la Economia 

11. La regulaci6n de la banca central, del sistema monetario, del re
gimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capi
tales; la emisi6n y acufiaci6n de moneda. 

Regimen Tributario 
12. La creaci6n, organizaci6n, recaudaci6n, administraci6n y control 

de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y 
demas ramos conexos, el capital, la producci6n, el valor agrega
do, los hidrocarburos y minas, de los gravamenes a la importa
ci6n y exportaci6n de bienes y servicios, los impuestos que re
caigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demas especies 
aleoh6licas, cigarrillos y demas manufacturas del tabaco, y los 
demas impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y 
Municipios por esta Constituci6n y la ley. 
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Coordinacion tributaria interterritorial 
13. La legislaci6n para garantizar la coordinaci6n y armonizaci6n de 

las distintas potestades tributarias, definir principios, parametros 
y limitaciones, especialmente para la determinaci6n de los tipos 
impositivos o alicuotas de los tributos estadales y municipales, 
asi coma para crear fondos especificos que aseguren la solidari
dad interterritorial. 

Impuestos inmobiliarios rurales y 
sobre transacciones inmobiliarias 

14. La creaci6n y organizaci6n de impuestos territoriales o sabre 
predios rurales y sabre transacciones inmobiliarias, cuya recau
daci6n y control corresponda a los Municipios, de conformidad 
con esta Constituci6n. 

Aduanas 
15. El regimen del comercio exterior y la organizaci6n y regimen de 

las aduanas. 
Regimen de los Recursos Natura/es Renovables 

y No Renovables 
16. El regimen y administraci6n de las minas e hidrocarburos, el re

gimen de las tierras baldias, y la conservaci6n, fomento y apro
vechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas natu
rales del pais. 

Concesiones mineras 
El Ejecutivo Nacional no podra otorgar concesiones mineras por 
tiempo indefinido. 

Regimen de asignaciones economicas 
La Ley establecera un sistema de asignaciones econ6micas espe
ciales en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuen
tren situados los bienes que se mencionan en este numeral, sin 
perjuicio de que tambien puedan establecerse asignaciones espe
ciales en beneficio de otros Estados. 

Metrologia legal 
17. El Regimen de metrologia legal y control de calidad. 

Censos y Estadisticas 
18. Los censos y estadisticas nacionales. 

Ordenacion urbanistica 
19. El establecimiento, coordinaci6n y unificaci6n de normas y pro

cedimientos tecnicos para obras de ingenieria, de arquitectura y 
de urbanismo, y la legislaci6n sabre ordenaci6n urbanistica. 

Obras publicas nacionales 
20. Las obras publicas de interes nacional. 
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Politica macroeconomica 
21. Las politicas macroecon6micas, financieras y fiscales de la Re

publica. 

Seguridad social 
22. El regimen y organizaci6n del sistema de seguridad social. 

Politicas sociales 
23. Las politicas nacionales y la legislaci6n en materia de sanidad, 

vivienda, seguridad alimentaria, ambiente, aguas, turismo, orde
naci6n del territorio y naviera. 

24. Las politicas y los servicios nacionales de educaci6n y salud. 

Politica agricola 
25. Las politicas nacionales para la producci6n agricola, ganadera, 

pesquera y forestal. 
Regimen de/ Transporte 

26. El regimen del transporte nacional, de la navegaci6n y del trans
porte aereo terrestre, maritimo, fluvial y lacustre, de caracter na
cional; de los puertos, de aeropuertos y su infraestructura. 

Vialidad y ferrocarriles 
27. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales. 

Regimen de las comunicaciones 
28. El regimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, 

asi como el regimen y la administraci6n del espectro electro
magnetico. 

Regimen de los servicios publicos domiciliarios 
29. El regimen general de los Servicios publicos domiciliarios y, en 

especial, electricidad, agua potable y gas. 
Regimen de fronteras 

30. El manejo de la politica de fronteras con una vision integral del 
pais, que permita la presencia de la venezolanidad y el manteni
miento territorial y la soberania en esos espacios. 

Justicia y Ministerio Publico 

31. La organizaci6n y administraci6n nacional de la justicia, el Mi
nisterio Publico y el Defensor del Pueblo. 

Legislacion sobre asuntos nacionales 
32. La legislaci6n en materia de derechos, deberes y garantias cons

titucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedi
mientos y de derecho internacional privado; la de elecciones; la 
de expropiaci6n por causa de utilidad publica o social; la de ere-
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dito publico; la de propiedad intelectual, artistica e industrial; la 
del patrimonio cultural y arqueol6gico; la agraria; la de inmigra
ci6n y poblamiento; la de pueblos indigenas y territorios ocupa
dos por ellos; la del trabajo, prevision y seguridad sociales; la de 
sanidad animal y vegetal; la de notarias y registro publico; la de 
bancos y la de seguros; la de loterias, hip6dromos y apuestas en 
general; la de organizaci6n y funcionamiento de los 6rganos del 
Poder Publico Nacional y demas 6rganos e instituciones nacio
nales del Estado; y la relativa a todas las materias de la compe
tencia nacional. 

Competencias implicitas 
33. Toda otra materia que la presente Constituci6n atribuya al Poder 

Publico Nacional, o que le corresponda por su indole o naturaleza. 
C. 1961, art. 136 
Concordancias: arts. 8, 12, 13, 15, 18, 33, 56, 82, 83, 86, 128, 152, 

164, 178, 179, 180, 280, 284, 307, 310, 318, 322, 
328, 332, Disposici6n Transitoria Cuarta 

Descentralizacion politica de competencias nacionales 
Articulo 157. La Asamblea Nacional, por mayoria de sus integrantes, 

podra atribuir a los Municipios o a los Estados determinadas materias de la 
competencia nacional, a fin de promover la descentralizaci6n. 

C. 1961, art. 137 
Politica Nacional de descentralizacion 

Articulo 158. La descentralizaci6n, como politica nacional, debe pro
fundizar la democracia, acercando el poder a la poblaci6n y creando las 
mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la 
prestaci6n eficaz y eficiente de los cometidos estatales. 

Concordancias: arts. 4, 5, 6, 165, 184 

Capitulo III 
Del Poder Publico Estadal 

Autonomia estadal 
Articulo 159. Los Estados son entidades aut6nomas e iguales en lo 

politico, con personalidad juridica plena, y quedan obligados a mantener la 
independencia, soberania e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir 
la Constituci6n y las leyes de la Republica. 

C. 1961, art. 16 
Concordancias: art. 4 

Gobierno Estadal 
Articulo 160. El gobierno y administraci6n de cada Estado corresponde a 

un Gobernador o Gobemadora. Para ser Gobemador o Gobernadora se requiere ser 
venezolano o venezolana, mayor de veinticinco afios y de estado seglar. 
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ElecciOn de gobernadores 
El Gobemador o Gobemadora sera elegido o elegida por un periodo 

de cuatro afios por mayoria de las personas que votan. El Gobemador o Go
bemadora podra ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, 
para un periodo adicional. 

C. 1961, art. 21 
Concordancias: art. 41 

Rendicion de cuenta de los gobernadores 
Articulo 161. Los Gobemadores o Gobemadoras rendiran, anual y 

publicamente, cuenta de su gesti6n ante el Contralor o Contralora del Estado 
y deben presentaran un informe de la misma ante el Consejo Legislativo y el 
Consejo de Planificaci6n y Coordinaci6n de Politicas Publicas. 

C. 1961, art. 23 
Consejo Legislativo estadal 

Articulo 162. El Poder Legislativo se ejercera en cada Estado por un 
Consejo Legislativo conformado por un numero no mayor de quince ni me
nor de siete integrantes, quienes proporcionalmente representaran a la po
blaci6n de! Estado y a los Municipios. El Consejo Legislativo tendra las 
atribuciones siguientes: 

1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal. 
2. Sancionar la Ley de Presupuesto de! Estado. 
3. Las demas que le atribuya esta Constituci6n y la ley. 

Regimen de los miembros de los Consejos Legislativos 
Los requisitos para ser integrante de! Consejo Legislativo, la obliga

ci6n de rendici6n anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdicci6n territo
rial, se regiran por las normas que esta Constituci6n establece para los di
putados y diputadas a la Asamblea Nacional, en cuanto Jes sea aplicable. 
Los legisladores y legisladoras estadales seran elegidos o elegidas por un 
periodo de cuatro afios pudiendo ser reelegidos o reelegidas solamente por 
dos periodos. La ley nacional regulara el regimen de la organizaci6n y el 
funcionamiento de! Consejo Legislativo. 

C. 1961, arts. 19, 20 
Concordancias: art. 206 

Contraloria Estadal 
Articulo 163. Cada Estado tendra una Contraloria que gozara de au

tonomia organica y funcional. La Contraloria de! Estado ejercera, conforme 
a esta Constituci6n y la ley, el control, la vigilancia y la fiscalizaci6n de. los 
ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo del alcance de las fun
ciones de la Contraloria General de la Republica. Dicho 6rgano actuara bajo 
la direcci6n y responsabilidad de un Contralor o Contralora, cuyas condi
ciones para el ejercicio del cargo seran determinadas por la ley, la cual ga
rantizara su idoneidad e independencia; asi como la neutralidad en su desig
naci6n, que sera mediante concurso publico. 
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Competencia exc/usiva de los Estados 
Articulo 164. Es de la competencia exclusiva de los Estados: 

Constituciones estadales 
1. Dictar su Constitucion para organizar los poderes publicos, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Constitucion. 

Organizacion municipal 
2. La organizacion de sus Municipios y demas entidades locales y su 

division politicoterritorial, conforme a esta Constitucion ya la ley. 

Administracion e inversiOn de sus bienes y recursos 
3. La administracion de sus bienes y la inversion y administracion 

de sus recursos, incluso de los provenientes de transferencias, 
subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional, asi 
como de aquellos que se Jes asignen como participacion en los 
tributos nacionales. 

Regimen tributario 
4. La organizacion, recaudacion, control y administracion de los 

ramos tributarios propios, segun las disposiciones de las leyes 
nacionales y estadales. 

Recursos naturales no renovables y tierras baldias 
5. El regimen y aprovechamiento de mineral es no metalicos, no re

servados al Poder Nacional, las salinas y ostrales y la adminis
tracion de las tierras baldias en su jurisdiccion, de conformidad 
con la ley. 

Policia estadal 
6. La organizacion de la policia y la determinacion de las ramas de 

este serviciop atribuidas a la competencia municipal, conforme a 
la legislacion nacional aplicable. 

Impuesto de timbre fiscal 
7. La creacion, organizacion, recaudaci6n, control y administraci6n 

de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas. 

Servicios publicos estadales 
8. La creaci6n, regimen y organizaci6n de los servicios publicos 

estadales. 
Vias terrestres estadales 

9. La ejecuci6n, conservaci6n, administraci6n y aprovechamiento 
de las vias terrestres estadales. 

Administracion de carreteras nacionales y puertos 
y aeropuertos comerciales 

10. La conservaci6n, administraci6n y aprovechamiento de carrete
ras y autopistas nacionales, asi como de puertos y aeropuertos de 
uso comercial, en coordinaci6n con el Ejecutivo Nacional. 
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Competencia residual 
11. Toda lo que no corresponda, de conformidad con esta Constitu

ci6n, a la competencia nacional o municipal. 
C. 1961, art. 17 
Concordancias: arts. 13, 156, 178, Disposici6n Transitoria Decimo-

pnmera 
Competencias concurrentes 

Articulo 165. Las materias objeto de competencias concurrentes se
ran reguladas mediante !eyes de bases dictadas par el Poder Nacional, y 
leyes de desarrollo aprobadas par las Estados. Esta legislaci6n estara orien
tada par las principios de la interdependencia, coordinaci6n, cooperaci6n, 
corresponsabilidad y subsidiariedad. 

Los Estados descentralizaran y transferiran a las Municipios las ser
vicios y competencias que gestionen y que estos esten en capacidad de 
prestar, asi coma la administraci6n de las respectivos recursos, dentro de las 
areas de competencias concurrentes entre ambos niveles del Poder Publico. 
Los mecanismos de transferencia estaran regulados par el ordenamiento 
juridico estadal. 

Concordancias: arts. 158 203, Disposici6n Transitoria Decimotercera 

Consejo Estadal de Planificacion y Coordinacion 
Articulo 166. En cada Estado se creara un Consejo de Planificaci6n y 

Coordinaci6n de Politicas Publicas, presidido par el Gobemador o Gober
nadora e integrado par las Alcaldes o Alcaldesas, las directores o directoras 
estadales de las ministerios y representaci6n de las legisladores elegidos o 
legisladoras elegidas par el Estado a la Asamblea Nacional, del Consejo 
Legislativo, de las concejales o concejalas y de las comunidades organiza
das, incluyendo las indigenas donde las hubiere. El mismo funcionara y se 
organizara de acuerdo con lo que determine la ley. 

Ingresos Estadales 
Articulo 167. Son ingresos de las Estados: 

Ingresos patrimoniales 
1. Los procedentes de su patrimonio y de la administraci6n de sus 

bienes. 
Tasas 

2. Las tasas par el uso de sus bienes y servicios, multas y sancio
nes, y las que les sean atribuidas. 

Especies jiscales 
3. El producto de lo recaudado par concepto de venta de especies 

fiscales. 
Situado Constitucional 

4. Los recursos que les correspondan par concepto de situado cons
titucional. El situado es una partida equivalente a un maxima del 
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veinte por ciento del total de los ingresos ordinarios estimados 
anualmente por el Fisco Nacional, la cual se distribuira entre los 
Estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: un treinta por 
ciento de dicho porcentaje por partes iguales, y el setenta por 
ciento restante en proporci6n a la poblaci6n de cada una de di
chas entidades. 
En cada ejercicio fiscal, los Estados destinaran a la inversion un 
minima del cincuenta por ciento del monto que les corresponda 
por concepto de situado. A los Municipios de cada Estado les co
rrespondera, en cada ejercicio fiscal, una participaci6n no menor 
del veinte por ciento del situado y de los demas ingresos ordina
rios del respectivo Estado. 
En caso de variaciones de los ingresos del Pisco Nacional que 
impongan una modificaci6n del Presupuesto Nacional, se efec
tuara un reajuste proporcional del situado. 
La ley establecera los principios, normas y procedimientos que 
propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos 
provenientes del situado constitucional y de la participaci6n mu
nicipal en el mismo. 

Impuestos que desce11tralice el Poder Nacio11al 
5. Los demas impuestos, tasas y contribuciones especial es que se 

les asigne por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo 
de las haciendas publicas estadales. 

Modijicacio11 de/ Situado 
Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los 
Estados podran compensar dichas asignaciones con modificacio
nes de los ramos de ingresos sefialados en este articulo, a fin de 
preservar la equidad interterritorial. El porcentaje del ingreso na
cional ordinario estimado que se destine al situado constitucio
nal, no sera menor al quince por ciento del ingreso ordinario es
timado, para lo cual se tendra en cuenta la situaci6n y sostenibi
lidad financiera de la Hacienda Publica Nacional, sin menoscabo 
de la capacidad de las administraciones estadales para atender 
adecuadamente los servicios de su competencia. 

Fo11do de Compe11sacio11 I11terterritorial 
6. Los recursos provenientes del Fondo de Compensaci6n Interte

rritorial y de cualquier otra transferencia, subvenci6n o asigna
ci6n especial, asi como de aquellos que se les asigne como parti
cipaci6n en los tributos nacionales, de conformidad con la res
pectiva ley. 

Concordancias: arts. 183, 185, Disposici6n Transitoria Decima 
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Capitulo/V 
Del Poder Publico Municipal 

Autonomia municipal 
Articulo 168. Los Municipios constituyen la unidad politica primaria 

de la organizaci6n nacional, gozan de personalidad juridica y autonomia 
dentro de los limites de la Constituci6n y de la ley. La autonomia municipal 
comprende: 

1. La elecci6n de sus autoridades. 
2. La gesti6n de las materias de su competencia. 
3. La creaci6n, recaudaci6n e inversion de sus ingresos. 

ParticipaciOn ciudadana 
Las actuaciones del Municipio en el ambito de sus competencias se 

cumpliran incorporando la participaci6n ciudadana al proceso de definici6n 
y ejecuci6n de la gesti6n publica yen el control y evaluaci6n de sus resulta
dos, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley. 

Control judicial de actos municipales 
Los actos de los Municipios no podran ser impugnados sino ante los 

tribunales competentes, de conformidad con la Constituci6n y la ley. 
C. 1961, art. 25, 29 
Concordancias: arts. 184, 259 

OrganizaciOn municipal 
Articulo 169. La organizaci6n de los Municipios y demas entidades 

locales 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 
Estados. 

DiferenciaciOn de regimenes municipales 
La legislaci6n que se dicte para desarrollar los principios constitucio

nales relativos a los Municipios y demas entidades locales, establecera dife
rentes regimenes para su organizaci6n, gobiemo y administraci6n, incluso 
en lo que respecta a la determinaci6n de sus competencias y recursos, aten
diendo a las condiciones de poblaci6n, desarrollo econ6mico, capacidad 
para generar ingresos fiscales propios, situaci6n geografica, elementos his
t6ricos y culturales y otros factores relevantes. En particular, dicha legisla
ci6n establecera las opciones para la organizaci6n del regimen de gobierno 
y administraci6n local que correspondera a los Municipios con poblaci6n 
indigena. En todo caso, la organizaci6n municipal sera democratica y res
pondera a la naturaleza propia del gobiemo local. 

C. 1961, arts. 26, 27 
Concordancias: Disposici6n Transitoria Decimocuarta 
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Mancomunidades y asociaciones municipales 
Articulo 170. Los Municipios podran asociarse en mancomunidades 

o acordar entre si o con las demas entes publicos territoriales, la creaci6n de 
modalidades asociativas intergubemamentales para fines de interes publico 
relativos a materias de su competencia. Par ley se determinaran las nom1as 
concemientes a la agrupaci6n de dos o mas Municipios en distritos. 

C. 1961. art. 28 
Distritos Metropolitanos 

Articulo 171. Cuando dos o mas Municipios pertenecientes a una 
misma entidad federal tengan relaciones econ6micas, sociales y fisicas que 
den al conjunto caracteristicas de un area metropolitana, podran organizarse 
coma distritos metropolitanos. La ley organica que al efecto se dicte garan
tizara el caracter democratico y participativo del gobiemo metropolitano y 
establecera sus competencias funcionales, asi coma el regimen fiscal, finan
ciero y de control. Tambien asegurara que en las 6rganos de gobiemo me
tropolitano tengan adecuada participaci6n las respectivos Municipios, y 
sefialara la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan 
la vinculaci6n de estos ultimas al distrito metropolitano. 

Regimenes diferenciados para Los Distritos Metropolitanos 
La ley podra establecer diferentes regimenes para la organizaci6n, 

gobiemo y administraci6n de las distritos metropolitanos atendiendo a las 
condiciones de poblaci6n, desarrollo econ6mico y social, situaci6n geogra
fica y otros factores de importancia. En todo caso, la atribuci6n de compe
tencias para cada distrito metropolitano tendra en cuenta esas condiciones. 

C. 1961, art. 28 
Regimen de Los Distritos Metropolitanos 

Articulo 172. El Consejo Legislativo estadal, previo pronunciamiento 
favorable mediante consulta popular de la poblaci6n afectada, definira las 
limites del distrito metropolitano y lo organizara segun lo establecido en la 
ley organica nacional, determinando cuales de las competencias metropoli
tanas seran asumidas par las 6rganos de gobiemo del respectivo distrito 
metropolitano. 

Intervencion nacional en la creacion 
de Distritos Metropolitanos 

Cuando las Municipios que deseen constituirse en un distrito metro
politano pertenezcan a entidades federales distintas, correspondera a la 
Asamblea Nacional su creaci6n y organizaci6n. 

Regimen de las Parroquias 
Articulo 173. El Municipio podra crear parroquias conforme a las 

condiciones que determine la ley. La legislaci6n que se dicte para desarro
llar las principios constitucionales sabre regimen municipal establecera las 
supuestos y condiciones para la creaci6n de otras entidades locales dentro 
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del territorio municipal, asi como los recursos de que dispondran, concate
nados a las funciones que se les asignen, incluso su participaci6n en los 
ingresos propios del Municipio. Su creaci6n atendera a la iniciativa vecinal 
o comunitaria, con el objeto de promover a la desconcentraci6n de la admi
nistraci6n del Municipio, la participaci6n ciudadana y la mejor prestaci6n 
de los servicios publicos. En ningun caso las parroquias seran asumidas 
como divisiones exhaustivas o imperativas del territorio del Municipio. 

Gobierno municipal 
Articulo 174. El gobiemo y administraci6n del Municipio correspon

deran al Alcalde o Alcaldesa, quien sera tambien la primera autoridad civil. 
Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana, ma
yor de veinticinco afios y de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa sera ele
gido o elegida por un periodo de cuatro afios por mayoria de las personas 
que votan, y podra ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola 
vez, para un periodo adicional. 

Concordancias: art. 41 
Concejos Municipales 

Articulo 175. La funci6n legislativa del Municipio corresponde al 
Concejo, integrado por concejales elegidos o concejalas elegidas en la for
ma establecida en esta Constituci6n, en el numero y condiciones de elegibi
lidad que determine la ley . 

• cancordancias: art. 63 
Contralorias Municipales 

Articulo 176. Corresponde a la Contraloria Municipal el control, vi
gilancia y fiscalizaci6n de los ingresos, gastos y bienes municipales, asi 
como las operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de 
las atribuciones de la Contraloria General de la Republica, y sera dirigida 
por el Contralor o Contralora Municipal, designado o designada por el Con
cejo mediante concurso publico que garantice la idoneidad y capacidad de 
quien sea designado o designada para el cargo, de acuerdo con las condicio
nes establecidas por la ley. 

Concordancias: art. 289 

Condiciones para el ejercicio de cargos municipales 
Articulo 177. La ley nacional podra establecer principios, condicio

nes y requisitos de residencia, prohibiciones, causales de inhibici6n e in
compatibilidades para la postulaci6n y ejercicio de las funciones de Alcal
des o Alcaldesas y concejales o concejalas. 

Competencias Municipales 
Articulo 178. Es de la competencia del Municipio el gobierno y admi

nistraci6n de sus intereses y la gesti6n de las materias que le asigne esta Consti
tuci6n y las leyes nacionales, en cuanto concieme a la vida local, en especial la 
ordenaci6n y promoci6n del desarrollo econ6mico y social, la dotaci6n y presta-
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ci6n de los servicios publicos domiciliarios, la aplicaci6n de la politica referente 
a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interes 
social, de conformidad con la delegaci6n prevista en la ley que rige la materia, la 
promoci6n de la participaci6n, y el mejoramiento, en general, de las condiciones 
de vida de la comunidad, en las siguientes areas: 

Ordenamiento urbano 
1. Ordenaci6n territorial y urbanistica; patrimonio hist6rico; vi

vienda de interes social; turismo local; parques y jardines, pla
zas, balnearios y otros sitios de recreaci6n; arquitectura civil, 
nomenclatura y omato publico. 

Circulacion y transporte 
2. Vialidad urbana; circulaci6n y ordenaci6n del transito de vehi

culos y personas en las vias municipales; servicios de transporte 
publico urbano de pasajeros y pasajeras. 

Espectaculos y publicidad 
3. Espectaculos publicos y publicidad comercial, en cuanto con

cieme a los intereses y fines especificos municipales. 

Ambiente y saneamiento 
4. Protecci6n del ambiente y cooperaci6n con el saneamiento ambien

tal; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de lim
pieza, de recolecci6n y tratamiento de residuos y protecci6n civil. 

Servicios sociales 
5. Salubridad y atenci6n primaria en salud, servicios de protecci6n 

a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera 
edad; educaci6n preescolar, servicios de integraci6n familiar del 
discapacitado al desarrollo comunitario, actividades e instalacio
nes culturales y deportivas. Servicios de prevenci6n y protec
ci6n, vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas 
a las materias de la competencia municipal. 

Servicios publicos domiciliarios y servicios funerarios 
6. Servicio de agua potable, electricidad y gas domestico, alcanta

rillado, canalizaci6n y disposici6n de aguas servidas; cemente
rios y servicios funerarios. 

Justicia de paz y policia municipal 
7. Justicia de paz, prevenci6n y protecci6n vecinal y servicios de 

policia municipal, conforme a la legislaci6n nacional aplicable. 
8. Las demas que le atribuya la Constituci6n y la ley. 
Las actuaciones que corresponden al Municipio en la materia de su 

competencia no menoscaban las competencias nacionales o estadales que se 
definan en la ley conforme a la Constituci6n. 

C. 1961, art. 30 
Concordancias: arts. 156, 164, 258, 332 
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Ingresos municipales 
Articulo 179. Los Municipios tendran los siguientes ingresos: 

lngresos patrimoniales 
1. Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus eji

dos y bienes. 
Tasas e impuestos 

2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas adminis
trativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre acti
vidades econ6micas de industria, comercio, servicios, o de indole 
similar, con las limitaciones establecidas en esta Constituci6n; 
los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehiculos, espectaculos 
publicos, juegos y apuestas licitas, propaganda y publicidad co
mercial; y la contribuci6n especial sobre plusvalias de las pro
piedades generadas por cambios de uso o de intensidad de apro
vechamiento con que se vean favorecidas por los planes de orde
naci6n urbanistica. 

Impuestos prediales y contribucion por mejoras 
3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participa

ci6n en la contribuci6n por mejoras y otros ramos tributarios na
cionales o estadales, conforme a las leyes de creaci6n de dichos 
tributos. 

Situado constitucional 
4. Los derivados del situado constitucional y otras transferencias o 

subvenciones nacionales o estadales. 
Multas 

5. El producto de las multas y sanciones en el ambito de sus com-
petencias y las demas que les sean atribuidas. 

6. Los demas que determine la ley. 
C. 1961, art. 31 
Concordancias: arts. 156, 183, Disposici6n Transitoria Cuarta 

Potestad tributaria municipal e inmunidad tributaria 
de la Republica y de los Estados 

Articulo 180. La potestad tributaria que corresponde a los Municipios 
es distinta y aut6noma de las potestades reguladoras que esta Constituci6n o 
las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas materias 
o actividades. 

Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios, a 
favor de los demas entes politicosterritoriales, se extiende solo a las perso
nas juridicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros 
contratistas de la Administraci6n Nacional o de los Estados. 

Concordancias: arts. 156, 167 
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Regimen de los ejidos 
Articulo 181. Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. Solo podran 

enajenarse previo cumplimiento de las formalidades previstas en las ordenanzas 
municipales y en los supuestos que las mismas sefialen, conforme a esta Cons
titucion y la legislacion que se dicte para desarrollar sus principios. 

PresunciOn de ejidos en areas urbanas 
Los terrenos situados dentro del area urbana de las poblaciones del 

Municipio, carentes de duefio o duefia, son ejidos, sin menoscabo de legiti
mos derechos de terceros, validamente constituidos. Igualmente, se consti
tuyen en ejidos las tierras baldias ubicadas en el area urbana. Quedaran ex
ceptuadas las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indige
nas. La ley establecera la conversion en ejidos de otras tierras publicas. 

C. 1961, art. 32 
Consejos Locales de Planijicacion Publica 

Articulo 182. Se crea el Consejo Local de Planificacion Publica, pre
sidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y conceja
las, los Presidentes o Presidentas de la Juntas Parroquiales y representantes 
de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformi
dad con las disposiciones que establezca la ley. 

Prohibiciones tributarias a Estados y Municipios 
Articulo 183. Los Estados y los Municipios no podran: 
1. Crear aduanas ni impuestos de importacion, de exportacion o de 

transito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demas 
materias rentisticas de la competencia nacional. 

2. Gravar bienes de consumo antes de que entren en circulacion 
dentro de su territorio. 

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

Los Estados y Municipios solo podran gravar la agricultura, la cria, la 
pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que lo per
mita la ley nacional. 

C. 1961, arts. 18,34 
Concordancias: arts. 167, 179 

Descentralizacion de competencias estadales y 
municipales y participacion ciudadana 

Articulo 184. La ley creara mecanismos abiertos y flexibles para que 
los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades 
y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen previa 
demostracion de su capacidad para prestarlos, promoviendo: 

Participacion en la gestion de servicios 
1. La transferencia de servicios en materia de salud, educacion, vi

vienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mante-
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nimiento de areas industriales, mantenimiento y conservacion de 
areas urbanas, prevencion y proteccion vecinal, construccion de 
obras y prestacion de servicios publicos. A tal efecto, podran es
tablecer convenios cuyos contenidos estaran orientados por los 
principios de interdependencia, coordinacion, cooperacion y co
rresponsabilidad. 

Participacion en la formulacion de politicas 
2. La participacion de las comunidades y ciudadanos y ciudadanas, 

a traves de las asociaciones vecinales y organizaciones no guber
namentales, en la formulacion de propuestas de inversion ante 
las autoridades estadales y municipales encargadas de la elabora
cion de los respectivos planes de inversion, asi como en la ejecu
cion, evaluacion y control de obras, programas sociales y servi
cios publicos en su jurisdiccion. 

ParticipaciOn en la economia 
3. La participacion en los procesos economicos estimulando las ex

presiones de la economia social, tales como cooperativas, cajas 
de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. 

Participacion laboral en las empresas publicas 
4. La participacion de los trabajadores y trabajadoras y comunida

des en la gestion de las empresas publicas mediante mecanismos 
autogestionarios y cogestionarios. 

Organizaciones cooperativas y comunales 
5. La creacion de organizaciones, cooperativas y empresas comu

nales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de 
bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el di
se:fio de politicas donde aquellas tengan participacion. 

Nuevos sujetos de descentralizaciOn 
6. La creacion de nuevos sujetos de descentralizacion a nivel de las 

parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los 
fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la 
gestion publica de los gobiemos locales y estadales y desarrollar 
procesos autogestionarios y cogestionarios en la administracion 
y control de los servicios publicos estadales y municipales. 

ParticipaciOn en la gestiOn penitenciaria 
7. La participacion de las comunidades en actividades de acerca

miento a los establecimientos penales y de vinculacion de estos 
con la poblacion. 

Concordancias: arts. 62, 70 
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Capitulo V 
Del Consejo Federal de Gobierno 

Competencias del Consejo Federal de Gobierno 
Articulo 185. El Consejo Federal de Gobiemo es el 6rgano encargado 

de la planificaci6n y coordinaci6n de politicas y acciones para el desarrollo 
del proceso de descentralizaci6n y transferencia de competencias del Poder 
Nacional a las Estados y Municipios. Estara presidido par el Vicepresidente 
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por las Ministros y Minis
tras, las gobemadores y gobemadoras, un alcalde o alcaldesa por cada Esta
do y representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley. 

Organizacion y Fondo de Compensacion Interterritorial 
El Consejo Federal de Gobiemo contara con una Secretaria, integrada 

por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, dos Ministros o 
Ministras, tres Gobemadores o Gobemadoras y tres Alcaldes o Alcaldesas. 
Del Consejo Federal de Gobiemo dependera el Fonda de Compensaci6n 
Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones publicas dirigidas 
a promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperaci6n y com
plementaci6n de las politicas e iniciativas de desarrollo de las distintas enti
dades publicas territoriales, y a apoyar especialmente la dotaci6n de obras y 
servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo 
relativo. El Consejo Federal de Gobiemo, con base en las desequilibrios 
regionales, discutira y aprobara anualmente los recursos que se destinaran al 
Fonda de Compensaci6n Interterritorial y las areas de inversion prioritaria a 
las cuales se aplicaran dichos recursos. 

Concordancias: art. 167 

TiTULOV 
DE LA ORGANIZACION DEL PODER PUBLICO NACIONAL 

Capitulo I 
Del Poder Legislativo Nacio11al 

Seccion Primera: Disposiciones Genera/es 

Integracion de la Asamblea Nacional 
Articulo 186. La Asamblea Nacional estara integrada par diputados y 

diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal par votaci6n universal, 
directa, personalizada y secreta con representaci6n proporcional, segun una 
base poblacional del uno coma uno par ciento de la poblaci6n total del pais. 

Cada entidad federal elegira ,ademas, tres diputados o diputadas. 
Los pueblos indigenas de la Republica Bolivariana de Venezuela ele

giran tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley 
electoral, respetando sus tradiciones y costumbres. 
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Cada diputado o diputada tendni un suplente o una suplente, escogido 
o escogida en el mismo proceso. 

Concordancias: art. 125, Disposici6n Transitoria Septima 

Competencia de la Asamblea Nacional 
Articulo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: 

LegislaciOn nacional 
1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sabre el fun

cionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. 

Iniciativas de reforma co1istitucional 
2. Proponer enmiendas y reformas a la Constituci6n, en las termi

nos establecidos en esta Constituci6n. 

Control politico de/ gobierno y administracion Publica 
3. Ejercer funciones de control sabre el Gobiemo y la Administra

ci6n Publica Nacional, en las terminos consagrados en esta 
Constituci6n y la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos 
en el ejercicio de esta funci6n, tendran valor probatorio, en las 
condiciones que la ley establezca. 

Participacion ciudadana 
4. Organizar y promover la participaci6n ciudadana en las asuntos 

de su competencia. 
Amnistias 

5. Decretar amnistias. 

Presupuesto, regimen tributario y de Credito publico 
6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley 

concemiente al regimen tributario y al credito publico. 
7. Autorizar las creditos adicionales al presupuesto. 

Pla1i de desarrollo 
8. Aprobar las lineas generales del plan de desarrollo econ6mico y 

social de la Nacion, que seran presentadas por el Ejecutivo Na
cional en el transcurso del tercer trimestre del primer aiio de cada 
periodo constitucional. 

AutorizaciOn de contratos de interes nacional 
9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de inte

res nacional, en las casos establecidos en la ley. Autorizar las 
contratos de interes publico municipal, estadal o nacional con 
Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no 
domiciliadas en Venezuela. 

Votos de censura 
10. Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresi

denta Ejecutiva ya las Ministros o Ministras. La moci6n de cen-
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sura solo podra ser discutida dos dias despues de presentada a la 
Asamblea, la cual podra decidir, por las tres quintas partes de los 
diputados o diputadas, que el voto de censura implica la destitu
cion del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o 
del Ministro o Ministra. 

Autorizacion para Misiones Militares 
11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el ex

terior o extranjeras en el pais. 

Autorizacion para EnajenaciOn de bienes 
12. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles 

del dominio privado de la Nacion, con las excepciones que esta
blezca la ley. 

Autorizacioll para Honores a funcionarios 
13. Autorizar a los funcionarios publicos o funcionarias publicas para 

aceptar cargos, honores o recompensas de gobiemos extranjeros. 

AutorizaciOn para Nombramientos de funcionarios 
14. Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora Gene

ral de la Republica y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomati
cas Permanentes. 

Honores del Panteon Nacional 
15. Acordar los honores del Panteon Nacional a venezolanos y vene

zolanas ilustres, que hayan prestado servicios eminentes a la Re
publica, despues de transcurridos veinticinco afios de su falleci
miento. Esta decision podra tomarse por recomendacion del Pre
sidente o Presidenta de la Republica, de las dos terceras partes de 
los Gobemadores o Gobemadoras de Estado o de los rectores o 
rectoras de las Universidades Nacionales en pleno. 

Autonomia Estadal 
16. Velar por los intereses y autonomia de los Estados. 

Autorizacion para ausencia del Presidente 
17. Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la Republica 

del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un 
lapso superior a cinco dias consecutivos. 

Aprobacion de Tratados 
18. Aprobar por ley los tratados o convenios intemacionales que ce

lebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas 
en esta Constitucion. 

Interna Corporis y organizacioll de la Asamblea 
19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en el se esta

blezcan. 
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20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separa
ci6n temporal de un diputado o diputada solo podra acordarse 
por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las dipu
tadas presentes. 

21. Organizar su servicio de seguridad intema. 
22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta 

las limitaciones financieras del pais. 
23. Ejecutar las resoluciones concemientes a su funcionamiento y 

organizaci6n administrativa. 
Todas las demas que le sefialen esta Constituci6n y las leyes. 
C. 1961, art. 139 
Concordancias: arts. 14, 149, 150, 154, 233, 234, 235, 236, 240, 246, 

249, 252, 266, 267, 279, 296, 312, 314, 317, 338, 
339,341,343,344 

Condiciones de elegibilidad de los diputados 
Articulo 188. Las condiciones para ser elegido o elegida diputado o 

diputada a la Asamblea Nacional son: 
1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento o por naturalizaci6n 

con quince afios de residencia en territorio venezolano. 
2. Ser mayor de veintiun afios de edad. 
3. Haber residido cuatro afios consecutivos en la entidad corres

pondiente antes de la fecha de la elecci6n. 
C. 1961, arts. 149, 152 

Condiciones de inelegibilidad de los diputados 
Articulo 189. No podran ser elegidos diputados o diputadas: 
1. El Presidente o Presidente de la Republica, el Vicepresidente 

Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras, 
el Secretario o Secretaria de la Presidencia de la Republica y los 
Presidentes o Presidentas y Directores o Directoras de los insti
tutos aut6nomos y empresas del Estado, hasta tres meses despues 
de la separaci6n absoluta de sus cargos. 

2. Los Gobemadores o Gobemadoras y Secretarios o Secretarias de 
gobiemo, de los Estados y el Distrito Capital, hasta tres meses 
despues de la separaci6n absoluta de sus cargos. 

3. Los funcionarios o funcionarias municipales, estadales o nacio
nales, de institutos aut6nomos o empresas del Estado, cuando la 
elecci6n tenga lugar en la jurisdicci6n en la cual actua, salvo si 
se trata de un cargo accidental, asistencial, docente o academico. 

La ley organica podra establecer la inelegibilidad de otros funciona
rios o funcionarias. 

C. 1961, art. 140 
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Incompatibilidades de los diputados 
Articulo 190. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no 

podran ser propietarios o propietarias, administradores o administradoras o 
directores o directoras de empresas que contraten con personas juridicas 
estatales, ni podran gestionar causas particulares de interes lucrativo con las 
mismas. Durante la votaci6n sobre causas en las cuales surjan conflictos de 
intereses econ6micos, los y las integrantes de la Asamblea Nacional, que 
esten involucrados o involucradas en dichos conflictos, deberan abstenerse. 

Incompatibilidad para el ejercicio de otros cargos 
Articulo 191. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no 

podran aceptar o ejercer cargos publicos sin perder su investidura, salvo en 
actividades docentes, academicas, accidentales o asistenciales, siempre que 
no supongan dedicaci6n exclusiva. 

C. 1961, art. 141 
Periodo de la Asamblea Nacional 

Articulo 192. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional du
raran cinco afios en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o 
reelegidas por dos periodos consecutivos como maxima. 

C. 1961, art. 135 

Seccion Segundo: 
de la Organizacion de la Asamblea Nacional 

Comisiones de la Asamblea Nacional 
Articulo 193. La Asamblea Nacional nombrara Comisiones Perma

nentes, ordinarias y especiales. Las Comisiones Permanentes, en un numero 
no mayor de quince, estaran referidas a los sectores de actividad nacional. 
Igualmente, podra crear Comisiones con caracter temporal para investiga
ci6n y estudio, todo ello de conformidad con su Reglamento. La Asamblea 
Nacional podra crear o suprimir Comisiones Permanentes con el voto favo
rable de las dos terceras partes de sus integrantes. 

C. 1961, art. 138 
Autoridades de la Asamblea Nacional 

Articulo 194. La Asamblea Nacional elegira de su seno un Presidente o 
Presidenta y dos Vicepresidentes o Vicepresidentas, un Secretario o Secretaria y 
un Subsecretario o Subsecretaria fuera de su seno, por un periodo de un afio. El 
reglamento establecera las formas de suplir las faltas temporales y absolutas. 

Concordancia: art. 41 
ComisiOn Delegado 

Articulo 195. Durante el receso de la Asamblea funcionara la Comisi6n 
Delegada integrada por el Presidente o Presidenta, los Vicepresidentes o Vice
presidentas y los Presidentes o Presidentas de las Comisiones Permanentes. 

C. 1961, art. 178 
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Atribuciones de la ComisiOn Delegada 
Articulo 196. Son atribuciones de la Cornisi6n Delegada: 
1. Convocar la Asarnblea Nacional a sesiones extraordinarias, 

cuando asi lo exija la irnportancia de algun asunto. 
2. Autorizar al Presidente o Presidenta de la Republica para salir 

del territorio nacional. 
3. Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar creditos adicionales. 
4. Designar Cornisiones ternporales integradas por integrantes de la 

Asarnblea. 
5. Ejercer las funciones de investigaci6n atribuidas a la Asarnblea. 
6. Autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favorable de las dos 

terceras partes de sus integrantes para crear, rnodificar o suspen
der servicios publicos en caso de urgencia cornprobada. 

7. Las dernas que establezcan la Constituci6n y la ley. 
C. 1961, art. 179 
Concordancias: arts. 187, 223, 314 

Seccion Tercera: 
de los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional 

Obligacion de dedicacion de los diputados 
Articulo 197. Los diputados o diputadas a la Asarnblea Nacional es

tan obligados y obligadas a curnplir sus labores a dedicaci6n exclusiva, en 
beneficio de los intereses del pueblo y a rnantener una vinculaci6n perma
nente con sus electores y electoras, atendiendo sus opiniones y sugerencias 
y rnanteniendolos informados o informadas acerca de su gesti6n y la de la 
Asarnblea. Deben dar cuenta anualrnente de su gesti6n a los electores y 
electoras de la circunscripci6n por la cual fueron elegidos y elegidas y esta
ran sornetidos al referendo revocatorio del rnandato en los terminos previs
tos en esta Constituci6n y en la ley sobre la rnateria. 

Concordancias: art. 66 
Revocacion del mandato. flfectos 

Articulo 198. El diputado o diputada a la Asarnblea Nacional cuyo 
rnandato fuere revocado, no podra optar a cargos de elecci6n popular en el 
siguiente periodo. 

Concordancias: arts 6, 72 
lrresponsabilidad parlamentaria 

Articulo 199. Los diputados o diputadas a la Asarnblea Nacional no 
son responsables por votos y opiniones ernitidos en el ejercicio de sus fun
ciones. Solo responderan ante los electores o electoras y el cuerpo legislati
vo de acuerdo con la Constituci6n y los reglamentos. 

C. 1961, art. 142 
Concordancias: art. 139 
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Inmunidad parlamentaria 
Articulo 200. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional go

zaran de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamacion 
hasta la conclusion de su mandato ode la renuncia del mismo. De los pre
suntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional 
conocera en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, unica autori
dad que podra ordenar, previa autorizacion de la Asamblea Nacional, su 
detencion y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometi
do por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la 
pondra bajo custodia en su residencia y comunicara inmediatamente el he
cho al Tribunal Supremo de Justicia. 

Responsabilidad funcionarial 
Los funcionarios publicos o funcionarias publicas que violen la inmuni

dad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurriran en responsabili
dad penal y seran castigados o castigadas de conformidad con la ley. 

C. 1961, arts. 139, 143, 144 
Concordancias: art. 266 

Representacio11 popular y voto a conciencia 
Articulo 201. Los diputados o diputadas son representantes del pue

blo y de los Estados en su conjunto, no sujetos a mandatos ni instrucciones, 
sino solo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal. 

Seccio11 Cuarta: de la Formacio11 de las Leyes 

Defi11icio11 de ley 
Articulo 202. La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional 

como cuerpo legislador. Las !eyes que reunan sistematicamente las normas 
relativas a determinada materia se podran denominar c6digos. 

C. 1961, art. 162 
Leyes Orgcillicas 

Articulo 203. Son !eyes organicas las que asi denomina esta Constitu
cion; las que se dicten para organizar los poderes publicos o para desarrollar los 
derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes. 

Voto mayoritario 
Todo proyecto de ley organica, salvo aquel que la propia Constitucion 

asi califica, sera previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el 
voto de las dos terceras partes de los y las integrantes presentes antes de 
iniciarse la discusion del respectivo proyecto de ley. Esta votacion califica
da se aplicara tambien para la modificacion de las !eyes organicas. 

Control constitucional previo de las /eyes orgtinicas 
Las !eyes que la Asamblea Nacional haya calificado de organicas se

ran remitidas, antes de su promulgacion, a la Sala Constitucional del Tribu
nal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la constitucionali-
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dad de su caracter organico. La Sala Constitucional decidira en el termino 
de diez dias contados a partir de la f echa de recibo de la comunicaci6n. Si la 
Sala Constitucional declara que no es organica la ley perdera este caracter. 

Leyes ltabilitantes de delegacion legislativa 
Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por 

las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, 
prop6sitos y el marco de las materias que se delegan al Presidente o Presi
denta de la Republica, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben 
fijar el plazo de su ejercicio. 

C. 1961, art. 163 
Concordancias: art. 165, 336 

Iniciativa legislativa 
Articulo 204. La iniciativa de las leyes corresponde: 
1. Al Poder Ejecutivo Nacional. 
2. A la Comisi6n Delegada y a las Comisiones Permanentes. 
3. A los y las integrantes de la Asamblea Nacional, en numero no 

menor de tres. 
4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relati

vas a la organizaci6n y procedimientos judiciales. 
5. Al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los 6r

ganos que lo integran. 
6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia 

electoral. 
7. A los electores y electoras en un numero no menor de! cero coma 

uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro electoral 
permanente. 

8. Al Consejo Legislativo estadal, cuando se trate de !eyes relativas 
a los Estados. 

C. 1961, art. 165 

Iniciativa popular de las /eyes y referendo aprobatorio 
Articulo 205. La discusi6n de los proyectos de ley presentados por 

los ciudadanos y ciudadanas conforme a lo dispuesto en el articulo anterior, 
se iniciara a mas tardar en el periodo de sesiones ordinarias siguiente al que 
se haya presentado. Si el debate no se inicia dentro de dicho lapso, el pro
yecto se sometera a referendo aprobatorio de conformidad con la ley. 

Concordancias: art. 73 
Consulta a los Estados 

Articulo 206. Los Estados seran consultados por la Asamblea Nacional, 
a traves de! Consejo Legislativo, cuando se legisle en materias relativas a los 
mismos. La ley establecera los mecanismos de consulta a la sociedad civil y 
demas instituciones de los Estados, por parte del Consejo en dichas materias. 

Concordancias: art. 162 
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Dos discusiones de las leyes 
Articulo 207. Para convertirse en ley todo proyecto recibira dos dis

cusiones, en dias diferentes, siguiendo las reglas establecidas en esta Cons
titucion y en los reglamentos respectivos. Aprobado el proyecto, el Presi
dente o Presidenta de la Asamblea Nacional declarara sancionada la ley. 

C. 1961, art. 166 
Primera discusiOn 

Articulo 208. En la primera discusion se considerara la exposicion de 
motivos y se evaluaran sus objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determi
nar la pertinencia de la ley, y se discutira el articulado. Aprobado en primera 
discusion el proyecto sera remitido a la Comision directamente relacionada 
con la materia objeto de la ley. En caso de que el proyecto de ley este rela
cionado con varias Comisiones Permanentes, se designara una comision 
mixta para realizar el estudio y presentar el informe. 

Jnforme de las comisiones 
Las Comisiones que estudien proyectos de ley presentaran el informe 

correspondiente en un plazo no mayor de treinta dias consecutivos. 

Segunda discusion 
Articulo 209. Recibido el informe de la Comision correspondiente, se 

dara inicio a la segunda discusion del proyecto de ley, la cual se realizara 
articulo por articulo. Si se aprobare sin modificaciones, quedara sancionada 
la ley. En caso contrario, si sufre modificaciones, se devolvera a la Comi
sion respectiva para que esta las incluya en un plazo no mayor de quince 
dias continuos; leida la nueva version del proyecto de ley en la plenaria de 
la Asamblea Nacional, esta decidira por mayoria de votos lo que fuere pro
cedente respecto a los articulos en que hubiere discrepancia y de los que 
tuvieren conexion con estos. Resuelta la discrepancia, la Presidencia decla
rara sancionada la ley. 

Discusion de proyectos pendientes 
Articulo 210. La discusion de los proyectos que quedaren pendientes 

al termino de las sesiones, podra continuarse en las sesiones siguientes o en 
sesiones extraordinarias. 

C. 1961, art. 169 
Consulta legislativa 

Articulo 211. La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, 
durante el procedimiento de discusion y aprobacion de los proyectos de leyes, 
consultaran a los otros organos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a 
la sociedad organizada para oir su opinion sobre los mismos. Tendran derecho 
de palabra en la discusion de las leyes los Ministros o Ministras en representa
cion del Poder Ejecutivo; el magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de 
Justicia a quien este designe, en representacion del Poder Judicial; el o la re
presentante del Poder Ciudadano designado o designada por el Consejo Moral 
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Republicano; los y las integrantes del Poder Electoral; los Estados a traves de 
un o una representante designado o designada por el Consejo Legislativo y los 
y las representantes de la sociedad organizada, en los terminos que establezca 
el reglamento de la Asamblea Nacional. 

Concordancias: art. 245 
Formalidades de las /eyes 

Articulo 212. Al texto de las leyes precedera la siguiente formula: 
"La Asamblea Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela, decreta". 

C. 1961, art. 171 
Sancion y promulgacion de las /eyes 

Articulo 213. 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 o Presidenta, los dos Vicepresidentes 
o Vicepresidentas y el Secretario o Secretaria de la Asamblea Nacional, con 
la fecha de SU aprobaci6n definitiva. Uno de los ejemplares de la ley sera 
enviado por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional al Presi
dente o Presidenta de la Republica a los fines de su promulgaci6n. 

C. 1961, art. 172 

Promulgacion ejecutiva de las /eyes y veto presidencial 
Articulo 214. El Presidente o Presidenta de la Republica promulgara la 

ley dentro de los diez dias siguientes a aquel en que la haya recibido. Dentro 
de ese lapso podra, con acuerdo del Consejo de Ministros, solicitar a la Asam
blea Nacional, mediante exposici6n razonada, que modifique alguna de las 
disposiciones de la ley o levante la sanci6n a toda la ley o parte de ella. 

La Asamblea Nacional decidira acerca de los aspectos planteados por 
el Presidente o Presidenta de la Republica, por mayoria absoluta de los di
putados y diputadas presentes y le remitira la ley para la promulgaci6n. 

El Presidente o Presidenta de la Republica debe proceder a promulgar 
la ley dentro de los cinco dias siguientes a su recibo, sin poder formular 
nuevas observaciones. 

Control de la constitucionalidad de los proyectos de ley 
Cuando el Presidente o Presidenta de la Republica considere que la ley 

o alguno de sus articulos es inconstitucional solicitaran el pronunciamiento de 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez 
dias que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia de
cidira en el termino de quince dias contados desde el recibo de la comunica
ci6n del Presidente o Presidenta de la Republica. Si el Tribunal negare la in
constitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente o 
Presidenta de la Republica promulgara la ley dentro de los cinco dias siguien
tes a la decision del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso. 

C. 1961, art. 173 
Concordancias: art. 336 
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Promulgacion y publicacio11 de las /eyes 
Articulo 215. La Ley quedara promulgada al publicarse con el co

rrespondiente "Cumplase" en la Gaceta Oficial de la Republica. 
C. 1961, art. 174 

Promulgacion legislativa de las /eyes 
Articulo 216. Cuando el Presidente o Presidenta de la Republica no 

promulgare la ley en los terminos sefialados, el Presidente o Presidenta y los 
dos Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional procederan 
a su promulgaci6n sin perjuicio de la responsabilidad en que aquel o aquella 
incurra por su omisi6n. 

C. 1961, art. 175 
Promulgacion de /eyes aprobatorias de 

tratados internacionales 
Articulo 217. La oportunidad en que deba ser promulgada la ley 

aprobatoria de un tratado, de un acuerdo o de un convenio intemacional, 
quedara a la discreci6n del Ejecutivo Nacional, de acuerdo con los usos 
intemacionales y la conveniencia de la Republica. 

C. 1961, art. 176 
Concordancias: art. 154 

Derogacio11 de las /eyes 
Articulo 218. Las leyes se derogan por otras !eyes y se abrogan por re

ferenda, salvo las excepciones establecidas en esta Constituci6n. 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. 

C. 1961, art. 177 

Seccion Quinta: de Los Procedimientos 

Inicio de/ primer periodo de sesiones 
Articulo 219. El primer periodo de las sesiones ordinarias de la 

Asamblea Nacional comenzara, sin convocatoria previa, el cinco de enero 
de cada afio o el dia posterior mas inmediato posible y durara hasta el quin
ce de agosto. 

Segundo periodo de sesiones 
El segundo periodo comenzara el quince de septiembre o el dia poste

rior mas inmediato posible y terminara el quince de diciembre. 
C. 1961, art. 154 

Sesiones extraordillarias 
Articulo 220. La Asamblea Nacional se reunira en sesiones extraor

dinarias para tratar las materias expresadas en la convocatoria y las que les 
fueren conexas. Tambien podra considerar las que fueren declaradas de 
urgencia por la mayoria de sus integrantes. 

C. 1961, art. 155 
Concordancias: arts. 196, 236 
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Regimen de funcionamiento 
de la Asamblea 

Articulo 221. Los requisitos y procedimientos para la instalaci6n y 
demas sesiones de la Asamblea Nacional, y para el funcionamiento de sus 
Comisiones, seran determinados por el reglamento. 

C. 1961, art. 156 
Quorum de funcionamiento 

El quorum no podra ser en ningun caso inferior a la mayoria absoluta 
de los y las integrantes de la Asamblea Nacional. 

FunciOn de control parlamentario 
Articulo 222. La Asamblea Nacional podra ejercer su funci6n de 

control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investi
gaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias 
previstas en esta Constituci6n y en la ley y cualquier otro mecanismo que 
establezcan las leyes y su reglamento. En ejercicio del control parlamenta
rio, podran declarar la responsabilidad politica de los funcionarios publicos 
o funcionarias publicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las accio
nes a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. 

C. 1961, art. 160 
Investigaciones parlamentarias 

Articulo 223. La Asamblea o sus Comisiones podran realizar las in
vestigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, 
de conformidad con el reglamento. 

ObligaciOn de los funcionarios 
Todos los funcionarios publicos o funcionarias publicas estan obliga

dos u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer 
ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos 
que requieran para el cumplimiento de sus funciones. 

Obligacion de los particulares y sus limites 
Esta obligaci6n comprende tambien a los particulares; quedando a 

salvo los derechos y garantias que esta Constituci6n consagra. 
C. 1961, art. 160 
Concordancias: art. 196 

Potestad investigativa y funcionamiento 
de los organos publicos 

Articulo 224. El ejercicio de la facultad de investigaci6n no afecta las 
atribuciones de los demas poderes publicos. Los jueces o juezas estaran 
obligados u obligadas a evacuar las pruebas para las cuales reciban comi
si6n de la Asamblea Nacional y de sus Comisiones. 

C. 1961, art. 161 
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Capitulo II 
Del Poder Ejecutivo Nacio11al 

Seccio11 Primera: 
de[ Preside11te o Presidenta de la Republica 

Organos del Poder Ejecutivo 
Articulo 225. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presi

denta de la Republica, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecu
tiva, los Ministros o Ministras y demas funcionarios o funcionarias que de
terrninen esta Constituci6n y la ley. 

C. 1961, art. 181 
Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional 

Articulo 226. El Presidente o Presidenta de la Republica es el Jefe o 
Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condici6n dirige la acci6n 
del Gobiemo. 

C. 1961, art. 181 
Co11dicioues de elegibilidad del 

Preside11te de la Republica 
Articulo 227. Para ser elegido Presidente o Presidenta de la Republi

ca se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra 
nacionalidad, mayor de treinta afios, de estado seglar y no estar sometido o 
sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con 
los demas requisitos establecidos en esta Constituci6n. 

C. 1961, art. 182 
Concordancias: art. 41 

Eleccio11 de/ Preside11te de la Republica 
Articulo 228. La elecci6n del Presidente o Presidenta de la Republica 

se hara por votaci6n universal, directa y secreta, en conforrnidad con la ley. 
Se proclamara electo o electa el candidato o candidata que hubiere obtenido 
la mayoria de votos va!idos. 

C. 1961, art. 183 
Inelegibilidad para Presidente de la Republica 

Articulo 229. No podra ser elegido Presidente o Presidenta de la Re
publica quien este en ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vi
cepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Gobemador o Gobemadora y 
Alcalde o Alcaldesa, en el dia de su postulaci6n o en cualquier momenta 
entre esta fecha y la de la elecci6n. 

C. 1961, art. 184 
Periodo presidencial 

Articulo 230. El periodo presidencial es de seis afios. El Presidente o 
Presidenta de la Republica puede ser reelegido, de inmediato y por una sola 
vez, para un periodo adicional. 

C. 1961, art. 135 
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Toma de posesiOn de/ cargo 
Articulo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomara pose

sion del cargo de Presidente o Presidenta de la Republica el diez de enero 
del primer afio de su periodo constitucional, mediante juramento ante la 
Asamblea Nacional. Si par cualquier motivo sobrevenido el Presidente o 
Presidenta de la Republica no pudiese tomar posesion ante la Asamblea 
Nacional, lo hara ante el Tribunal Supremo de Justicia. 

C. 1961, art. 186 
Responsabilidad de/ Presidente 

Articulo 232. El Presidente o Presidenta de la Republica es responsa
ble de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. 

Esta obligado u obligada a procurar la garantia de las derechos y li
bertades de las venezolanos y venezolanas, asi coma la independencia, inte
gridad, soberania del territorio y defensa de la Republica. La declaracion de 
las estados de excepcion no modifica el principio de su responsabilidad, ni 
la del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, ni la de las Mi
nistros o Ministras, de conformidad con esta Constitucion y la ley. 

C. 1961, art. 192 
Concordancias: arts. 139, 339 

Faltas absolutas del Presidente de la Republica 
Articulo 233. Seran faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la 

Republica: la muerte, su renuncia, la destitucion decretada par sentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad fisica o mental permanente 
certificada por una junta medica designada par el Tribunal Supremo de Jus
ticia y con aprobacion de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, 
declarado este par la Asamblea Nacional, asi coma la revocatoria popular de 
su mandato. 

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presi
denta electa antes de tomar posesion, se procedera a una nueva eleccion 
universal, directa y secreta dentro de las treinta dias consecutivos siguien
tes. Mientras se elige y toma posesion el nuevo Presidente o Presidenta, se 
encargara de la Presidencia de la Republica el Presidente o Presidenta de la 
Asamblea Nacional. 

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la 
Republica durante las primeros cuatro afios de! periodo constitucional, se 
procedera a una nueva eleccion universal y directa dentro de las treinta dias 
consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesion el nuevo Presi
dente o Presidenta, se encargara de la Presidencia de la Republica el Vice
presidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva. 

En las casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completara 
el periodo constitucional correspondiente. 
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Si la falta absoluta se produce durante las ultimas dos afios del perio
do constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva 
asumira la Presidencia de la Republica hasta completar el mismo. 

C. 1961, art. 187 
Concordancias: arts. 72, 266 

Faltas temporales del Presidente de la Republica 
Articulo 234. Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la 

Republica seran suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 
Ejecutiva hasta par noventa dias, prorrogables par decision de la Asamblea 
Nacional par noventa dias mas. 

Si una falta temporal se prolonga par mas de noventa dias consecuti
vos, la Asamblea Nacional decidira par mayoria de sus integrantes si debe 
considerarse que hay falta absoluta. 

C. 1961, art. 188 
Concordancias: art. 239 

Autorizacion parlamentaria para la 
ausencia del territorio nacional 

Articulo 235. La ausencia del territorio nacional par parte del Presi
dente o Presidenta de la Republica requiere autorizaci6n de la Asamblea 
Nacional o de la Comisi6n Delegada, cuando se prolongue par un lapso 
superior a cinco dias consecutivos. 

C. 1961, art. 187 
Concordancias: arts. 187, 196 

SecciOn Segunda: 
de las Atribuciones del Presidente o Presidenta de la Republica 

Atribuciones y obligaciones del 
Presidente de la Republica 

Articulo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presi
denta de la Republica: 

1. Cumplir y hacer cumplir esta Constituci6n y la ley. 
Gobierno 

2. Dirigir la acci6n del Gobiemo. 

Nombramiento de funcionarios 
3. Nombrar y remover el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresi

denta Ejecutiva, nombrar y remover las Ministros o Ministras. 

Relaciones Exteriores 
4. Dirigir las relaciones exteriores de la Republica y celebrar y rati

ficar las tratados, convenios o acuerdos intemacionales. 
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Fuerza Armada Nacional 
5. Dirigir las Fuerza Armada Nacional en SU caracter de Coman

dante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerarquica de ella y 
fijar su contingente. 

6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, pro
mover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o ca
pitan o capitana de navio, y nombrarlos o nombrarlas para los 
cargos que Jes son privativos. 

Estados de Excepcion y restriccion de garantias 
7. Declarar los estados de excepci6n y decretar la restricci6n de ga

rantias en los casos previstos en esta Constituci6n. 

Delegacion Legislativa 
8. Dictar, previa autorizaci6n por una ley habilitante, decretos con 

fuerza de ley. 

Sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional 
9. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias. 

Potestad reglamentaria 
10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espiritu, 

prop6sito y raz6n. 

Administracion de la Hacienda Publica Nacional 
11. Administrar la Hacienda Publica Nacional. 
12. Negociar los emprestitos nacionales. 
13. Decretar creditos adicionales al Presupuesto, previa autorizaci6n 

de la Asamblea Nacional ode la Comisi6n Delegada. 

Contratos de interes nacional 
14. Celebrar los contratos de interes nacional conforme a esta Cons

tituci6n y la ley. 
Nombramiento y remocion de funcionarios 

15. Designar, previa autorizaci6n de la Asamblea Nacional o de la 
Comisi6n Delegada, al Procurador o Procuradora General de la 
Republica y a los jefes o jefas de las misiones diplomaticas per
manentes. 

16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas funciona
rias cuya designaci6n le atribuyen esta Constituci6n y la ley. 

Mensajes presidenciales 
17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio 

del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, infor
mes o mensajes especiales. 
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Plan de desarrollo 
18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecuci6n 

previa aprobaci6n de la Asamblea Nacional. 

Indultos presidenciales 
19. Conceder indultos. 

Organizacion Ministerial 
20. Fijar el numero, organizaci6n y competencia de los ministerios y 

otros organismos de la Administraci6n Publica Nacional, asi co
mo tambien la organizaci6n y funcionamiento del Consejo de 
Ministros, dentro de los principios y lineamientos sefialados por 
la correspondiente ley organica. 

Disolucion de la Asamblea Nacional 
21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta 

Constituci6n. 

Convocatoria a Referendos 
22. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constituci6n. 

Consejo de Defensa de la NaciOn 
23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nacion. 
24. Las demas que le sefiale esta Constituci6n y la ley. 
El Presidente o Presidenta de la Republica ejercera en Consejo de 

Ministros las atribuciones sefialadas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma. 

Los actos del Presidente o Presidenta de la Republica, con excepci6n 
de los sefialados en los ordinales 3 y 5, seran refrendados para su validez por 
el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y el Ministro o Mi
nistra o Ministros o Ministras respectivos. 

C. 1961, art. 190 
Concordancias: arts. 71, 150, 152, 154, 187, 203, 220, 238, 240, 248, 

249, 312, 314, 323, 328, Disposici6n Transitoria 
Cuarta 

Mensaje anual del Presidente ante la Asamblea Nacional 
Articulo 237. Dentro de los diez primeros dias siguientes a la instala

ci6n de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el Presidente o Presi
denta de la Republica personalmente presentara, cada afio, a la Asamblea un 
mensaje en que dara cuenta de los aspectos politicos, econ6micos, sociales y 
administrativos de su gesti6n durante el afio inmediatamente anterior. 

C. 1961, art. 191 
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Seccion Tercera: 
del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva 

Caracter y condiciones del Vicepresidente Ejecutivo 
Articulo 238. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva 

es 6rgano directo y colaborador inmediato del Presidente o Presidenta de la 
Republica en su condici6n de Jefe o jefa del Ejecutivo Nacional. 

El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva reunira las 
mismas condiciones exigidas para ser Presidente o Presidenta de la Republi
ca, y no podra tener ningun parentesco de consanguinidad ni de afinidad con 
este. 

Atribuciones del Vicepresidente 
Articulo 239. Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo o Vice

presidenta Ejecutiva: 
1. Colaborar con el Presidente o Presidenta de la Republica en la 

direcci6n de la acci6n del Gobierno. 
2. Coordinar la Administraci6n Publica Nacional de conformidad 

con las instrucciones del Presidente o Presidenta de la Republica. 
3. Proponer al Presidente o Presidenta de la Republica el nombra

miento y la remoci6n de los Ministros. 
4. Presidir, previa autorizaci6n del Presidente o Presidenta de la 

Republica, el Consejo de Ministros. 
5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea 

Nacional. 
6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno. 
7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios 

o funcionarias nacionales cuya designaci6n no este atribuida a 
otra autoridad. 

8. Suplir las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la Re
publica. 

9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente o Presidenta 
de la Republica. 

10. Las demas que le sefialen esta Constituci6n y la ley. 
Concordancias: arts. 185, 234, 242 

Mocion de censura al Vicepresidente 
Articulo 240. La aprobaci6n de una moci6n de censura al Vicepresi

dente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, por una votaci6n no menor de 
las tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, implica 
su remoci6n. El funcionario removido o funcionaria removida no podra 
optar al cargo de Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidenta Ejecutiva, o de 
Ministro o Ministra por el resto del periodo presidencial. 
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Remocion del Vicepresidente y disolucion de la 
Asamblea Nacional 

La remoci6n del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva 
en tres oportunidades dentro de un mismo periodo constitucional, coma 
consecuencia de la aprobaci6n de mociones de censura, faculta al Presidente 
o Presidenta de la Republica para disolver la Asamblea Nacional. El decreto 
de disoluci6n conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legis
latura dentro de los sesenta dias siguientes a su disoluci6n. 

La Asamblea no podra ser disuelta en el ultimo aiio de su periodo 
constitucional. 

Concordancias: art. 187 
Responsabilidad del Vicepresidente 

Articulo 241. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva 
es responsable de sus actos de conformidad con esta Constituci6n y la ley. 

Concordancias: art. 139 

Seccion Cuarta: 
de los Ministros o Millistras y del Consejo de Ministros 

Caracter de los Ministros e integracion 
del Consejo de ministros 

Articulo 242. Los Ministros o Ministras son 6rganos directos de! Pre
sidente de la Republica, y reunidos conjuntamente con este o esta y con el 
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, integran el Consejo de 
Ministros. 

Presidencia del Consejo de ministros 
El Presidente o Presidenta de la Republica presidira las reuniones del 

Consejo de Ministros, pero podra autorizar al Vicepresidente Ejecutivo o 
Vicepresidenta Ejecutiva para que las presida cuando no pueda asistir a 
ellas. Las decisiones tomadas seran ratificadas por el Presidente o Presi
denta de la Republica. 

Responsabilidad ejecutiva 
De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente res

ponsables el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y los Mi
nistros o Ministras que hubieren concurrido, salvo aquellos o aquellas que 
hayan hecho constar su voto adverso o negativo. 

C. 1961, art. 193 
Concordancias: arts. 139, 250 

Ministros de Estado 
Articulo 243. El Presidente o Presidenta de la Republica podra nom

brar Ministros o Ministras de Estado, los y las cuales, ademas de participar 
en el Consejo de Ministros, asesoraran al Presidente o Presidenta de la Re-
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publica y al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en los 
asuntos que le fueren asignados. 

C. 1961, art. 194 
Condiciones para ser Ministro 

Articulo 244. Para ser Ministro o Ministra se requiere poseer la na
cionalidad venezolana y ser mayor de veinticinco afios, con las excepciones 
establecidas en esta Constituci6n. 

Responsabilidad ministerial 
Los Ministros o Ministras son responsables de sus actos de conformi

dad con esta Constituci6n y la ley, y presentaran ante la Asamblea Nacional, 
dentro de los primeros sesenta dias de cada afio, una memoria razonada y 
suficiente sobre la gesti6n del despacho en el afio inmediatamente anterior, 
de conformidad con la ley. 

C. 1961, art. 195, 196 
Concordancias: arts. 41, 139 

Derechos de palabra de los ministros 
en la Asamblea Nacional 

Articulo 245. Los Ministros o Ministras tienen derecho de palabra en 
la Asamblea Nacional yen sus Comisiones. Podran tomar parte en los de
bates de la Asamblea Nacional, sin derecho al voto. 

C. 1961, art. 199 
Concordancias: art. 211 

Mocion de censura a los Ministros y su remociOn 
Articulo 246. La aprobaci6n de una moci6n de censura a un Ministro 

o Ministra por una votaci6n no menor de las tres quintas partes de los o las 
integrantes presentes de la Asamblea Nacional, implica su remoci6n. El 
funcionario removido o funcionaria removida no podra optar al cargo de 
Ministro o Ministra, de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva 
por el resto del periodo presidencial. 

C. 1961, art. 153 
Concordancias: art. 187 

Seccion Quinta: 
De la Procuraduria General de la Republica 

Procuraduria General de la Republica. MisiOn 
Articulo 247. La Procuraduria General de la Republica asesora, de

fiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales 
de la Republica, y sera consultada para la aprobaci6n de los contratos de 
interes publico nacional. 

La ley organica determinara su organizaci6n, competencia y funcio
namiento. 

C. 1961, art. 202 
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Organos de la Procuraduria General de la Republica 
Articulo 248. La Procuraduria General de la Republica estara a car

go y bajo la direcci6n del Procurador o Procuradora General de la Repu
blica, con la colaboraci6n de los demas funcionarios o funcionarias que 
determine su ley organica. 

C. 1961, art. 200 

Condiciones para ser Procurador General de la Republica 
Articulo 249. EI Procurador o Procuradora General de la Republica 

reunira las mismas condiciones exigidas para ser magistrado o magistrada 
del Tribunal Supremo de Justicia. Sera nombrado o nombrada por el Pre
sidente o Presidenta de la Republica con la autorizaci6n de la Asamblea 
Nacional. 

C. 1961, art. 201 
Concordancias: arts. 187, 263 

Asistencia def Procurador al Consejo de Mi11istros 
Articulo 250. EI Procurador o Procuradora General de la Republica 

asistira, con derecho a voz, a las reuniones del Consejo de Ministros. 
C. 1961, art. 203 
Concordancias: art. 242 

Seccion Sexta: 
def Consejo d~ Estado 

Carticter def Co11sejo de Estado 
Articulo 251. EI Consejo de Estado es el 6rgano superior de con

sulta del Gobiemo y la Administraci6n Publica Nacional. Sera de su com
petencia recomendar politicas de interes nacional en aquellos asuntos a los 
que el Presidente o Presidenta de la Republica reconozca de especial tras
cendencia y requiem su opinion. 

La ley respectiva determinara sus funciones y atribuciones. 

ComposiciOn def Consejo de Estado 
Articulo 252. EI Consejo de Estado lo preside el Vicepresidente 

Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y estara conformado, ademas, por 
cinco personas designadas por el Presidente o Presidenta de la Republica; 
un o una representante designado por la Asamblea Nacional; un o una 
representante designado por el Tribunal Supremo de Justicia y un Gober
nador designado o Gobemadora designada por el conjunto de mandatarios 
estadales. 
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Capitulo III 
Del Poder Judicial y el Sistema de Justicia 

Seccion Primera: 
Disposiciones Genera/es 

Potestad de administrar justicia 
Articulo 253. La potestad de administrar justicia emana de los ciuda

danos o ciudadanas y se imparte en nombre de la Republica por autoridad de 
la ley. 

Competencia del Poder Judicial 
Corresponde a los 6rganos del Poder Judicial conocer de las causas y 

asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las 
leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. 

ComposiciOn del sistema judicial 
El sistema de justicia esta constituido por el Tribunal Supremo de 

Justicia, los demas tribunales que determine la ley, el Ministerio Publico, la 
Defensoria Publica, los 6rganos de investigaci6n penal, los o las auxiliares y 
funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios 
altemativos de justicia, los ciudadanos y ciudadanas que participan en la 
administraci6n de justicia conforme a la ley y los abogados y abogadas au
torizados y autorizadas para el ejercicio. 

C.1961, art.204 
Concordancias: art. 26, Disposici6n Transitoria Cuarta 

Autonomia del Poder Judicial y gratuidad de la justicia 
Articulo 254. El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Su

premo de Justicia gozara de autonomia funcional, financiera y administrati
va. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignara al 
sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos por ciento 
del presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual 
no podra ser reducido o modificado sin autorizaci6n previa de la Asamblea 
Nacional. El Poder Judicial no esta facultado para establecer tasas, arance
les, ni exigir pago alguno por sus servicios. 

Carrera judicial 
Articulo 255. El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jue

ces o juezas se hara por concursos de oposici6n publicos que aseguren la 
idoneidad y excelencia de los o las participantes y seran seleccionados o 
seleccionadas por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y con
diciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces o 
juezas corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizara la 
participaci6n ciudadana en el procedimiento de selecci6n y designaci6n de 
los jueces o juezas. Los jueces o juezas solo podran ser removidos o remo-
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vidas o suspendidos o suspendidas de sus cargos mediante los procedi
mientos expresamente previstos en la ley. 

Profesionalizacion de los jueces 
La ley propendera a la profesionalizaci6n de los jueces o juezas y las 

universidades colaboraran en este prop6sito, organizando en los estudios 
universitarios de Derecho la especializaci6njudicial correspondiente. 

Responsabilidad de los jueces 
Los jueces o juezas son personalmente responsables, en los terminos 

que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificadas, por la 
inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegaci6n, parciali
dad, y por los delitos de cohecho y prevaricaci6n en que incurran en el de
sempefio de sus funciones. 

C. 1961, arts.207,208 
Concordancias: art. 49 

Imparcialidad e independencia de los jueces. Garantias 
Articulo 256. Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la in

dependencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o magistradas, 
jueces o juezas, fiscales o fiscalas del Ministerio Publico y defensores pu
blicos o defensoras publicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su 
egreso del cargo respectivo, no podran, salvo el ejercicio del voto, llevar a 
cabo activismo politico partidista, gremial, sindical o de indole semejante, 
ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su funci6n, ni 
por si ni por interpuesta persona, ni ejercer ninguna otra funci6n publica a 
excepci6n de actividades educativas. 

Prohibicion de asociacion de jueces 
Los jueces y juezas no podran asociarse entre si. 
C. 1961, art. 205 
Concordancias: art. 52 

Justicia y proceso 
Articulo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para 

la realizaci6n de la justicia. Las leyes procesales estableceran la simplifica
ci6n, uniformidad y eficacia de los tramites y adoptaran un procedimiento 
breve, oral y publico. Nose sacrificara la justicia por la omisi6n de formali
dades no esenciales. 

Concordancias: art. 26 
Justicia de paz 

Articulo 258. La ley organizara la justicia de paz en las comunidades. 
Los jueces o juezas de paz seran elegidos o elegidas por votaci6n universal, 
directa y secreta, conforme a la ley. 

La ley promovera el arbitraje, la conciliaci6n, la mediaci6n y cuales
quiera otros medios altemativos para la soluci6n de conflictos. 

Concordancias: art. 178 
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Jurisdiccion contencioso-administrativa 
Articulo 259. La jurisdicci6n contencioso administrativa corresponde 

al Tribunal Supremo de Justicia y a los demits tribunales que determine la 
ley. Los 6rganos de la jurisdicci6n contencioso administrativa son compe
tentes para anular los actos administrativos generales o individuales contra
rios a derecho, incluso por desviaci6n de poder; condenar al pago de sumas 
de dinero y a la reparaci6n de dafi.os y perjuicios originados en responsabili
dad de la Administraci6n; conocer de reclamos por la prestaci6n de servi
cios publicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situa
ciones juridicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. 

C. 1961, art. 206 
Concordancias: arts. 168, 266 

Justicia en los timbitos indigenas 
Articulo 260. Las autoridades legitimas de los pueblos indigenas po

dran aplicar en su habitat instancias de justicia con base en sus tradiciones 
ancestrales y que solo afecten a sus integrantes, segiln sus propias normas y 
procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constituci6n, a la ley 
y al orden publico. La ley determinara la forma de coordinaci6n de esta 
jurisdicci6n especial con el sistema judicial nacional. 

Concordancias: art. 119 
Jurisdiccion penal militar 

Articulo 261. La jurisdicci6n penal militar es parte integrante del Po
der Judicial, y sus jueces o juezas seran seleccionados por concurso. Su 
ambito de competencia, organizaci6n y modalidades de funcionamiento se 
regiran por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el C6digo 
Organico de Justicia Militar. La comisi6n de delitos comunes, violaciones 
de derechos humanos y crimenes de lesa humanidad, sera juzgada por los 
tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a 
delitos de naturaleza militar. 

La ley regulara lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la com
petencia, organizaci6n y funcionamiento de los tribunales en cuanto no este 
previsto en esta Constituci6n. 

Concordancias: art. 29 

Seccion Segunda: 
de/ Tribunal Supremo de Justicia 

Salas del Tribunal Supremo de Justicia 
Articulo 262. El Tribunal Supremo de Justicia funcionara en Sala 

Plena y en Sala Constitucional, Politicoadministrativa, Electoral, de Casa
ci6n Civil, de Casaci6n Penal y de Casaci6n Social, cuyas integraciones y 
competencias seran deterrninadas por SU ley organica. 
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La Sala Social comprendera lo referente a la casacion agraria, laboral 
y de menores. 

C. 1961, art. 212 
Concordancias: arts. 297, 336 

Co11dicio11es para ser magistrado de/ 
Tribunal Supremo de Justicia 

Articulo 263. Para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo 
de Justicia se requiere: 

1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento. 
2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad. 
3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputa

cion, haber ejercido la abogacia durante un minimo de quince 
afios y tener titulo universitario de postgrado en materia juridica; 
o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en 
ciencia juridica durante un minimo de quince afios y tener la ca
tegoria de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o 
jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para 
la cual se postula, con un minimo de quince afios en el ejercicio 
de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempefio de 
sus funciones. 

4. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley. 
C. 1961, art. 213 
Concordancias: art. 41 

Periodo de los Magistrados de/ 
Tribunal Supremo de Justicia 

Articulo 264. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo 
de Justicia seran elegidos o elegidas por un unico periodo de doce afios. La 
ley determinara el procedimiento de eleccion. En todo caso, podran postu
larse candidatos o candidatas ante el Comite de Postulaciones Judiciales, 
por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad juridi
ca. El Comite, oida la opinion de la comunidad, efectuara una preseleccion 
para su presentacion al Poder Ciudadano, el cual efectuara una segunda 
preseleccion que sera presentada a la Asamblea Nacional, la cual efectuara 
la seleccion decision definitiva. 

Los ciudadanos y ciudadanas podran ejercer fundadamente objeciones 
a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comite de Postulaciones 
Judiciales, o ante la Asamblea Nacional. 

C. 1961, art. 214 
Concordancias: art. 273 
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Remocion de los Magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia 

Articulo 265. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo 
de Justicia podran ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional 
mediante una mayoria calificada de las dos terceras partes de sus integran
tes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas 
graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los terminos que la ley 
establezca. 

Concordancias: arts.187, 274 

Competencias del Tribunal Supremo de Justicia 
Articulo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: 

JurisdicciOn Constitucional 
1. Ejercer la jurisdicci6n constitucional conforme al Titulo VIII de 

esta Constituci6n. 

E1tjuiciamiento de/ Preside1tte de la Republica 
2. Declarar si hay o no merito para el enjuiciamiento del Presidente 

o Presidenta de la Republica o quien haga sus veces, y en caso 
afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorizaci6n 
de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva. 

E1tjuiciamiento de otros altos funcio1tarios publicos 
3. Declarar si hay o no merito para el enjuiciamiento del Vicepresi

dente o Vicepresidenta de la Republica, de los o las integrantes 
de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Jus
ticia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora 
General, del Fiscal o Fiscala General, del Contralor o Contralora 
General de la Republica, del Defensor o Defensora del Pueblo, 
los Gobemadores o Gobemadoras, oficiales u oficialas generales 
y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas 
de misiones diplomaticas de la Republica y, en caso afirmativo, 
remitir los autos al Fiscal o Fiscala General de la Republica o a 
quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere comlin, 
continuara conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva. 

Decision sobre controversias administrativas 
4. Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la 

Republica, algun Estado, Municipio u otro ente publico, 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 atribuir su conocimiento a otro tribu
nal. 
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Contencioso-administrativo de los 
actos administrativos nacionales 

5. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demas 
actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Na
cional, cuando sea procedente. 

Contencioso de interpretacion 
6. Conocer de los recursos de interpretaci6n sobre el contenido y al

cance de los textos legales, en los terminos contemplados en la ley. 

Conflictos de compete11cia 
7. Decidir los conflictos de competencia entre tribunal es, sean or

dinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o 
comun a ellos en el orden jerarquico. 

Recurso de casacion 
8. Conocer del recurso de casaci6n. 
9. Las demas que le atribuya la ley. 
La atribuci6n sefialada en el numeral 1 sera ejercida por la Sala 

Constitucional; las sefialadas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las 
contenidas en los numerales 4 y 5 en Sala Politicoadministrativa. Las demas 
atribuciones seran ejercidas por las diversas Salas Conforme a lo previsto 
por esta Constituci6n y la ley. 

C. 1961, art. 215, 216 
Concordancias: arts. 200, 233, 259, 279, 296, 297 

Seccion Tercera: 
del Gobierno y la Administracio11 de/ Poder Judicial 

Administracion de/ Poder Judicial 
Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la direc

ci6n, el gobiemo y la administraci6n del Poder Judicial, la inspecci6n y 
vigilancia de los tribunales de la Republica y de las Defensorias Publicas. 
Igualmente, le corresponde la elaboraci6n y ejecuci6n de su propio presu
puesto y del presupuesto del Poder Judicial. 

Jurisdiccion Discipli11aria Judicial 
La jurisdicci6n disciplinaria judicial estara a cargo de los tribunales 

disciplinarios que determine la ley. 
Procedimiento discipli11ario 

El regimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o 
juezas estara fundamentado en el C6digo de Etica del Juez Venezolano o 
Jueza Venezolana, que dictara la Asamblea Nacional. El procedimiento 
disciplinario sera publico, oral y breve, conforme al debido proceso, en los 
terminos y condiciones que establezca la ley. 
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DirecciOn Ejecutiva de la Magistratura 
Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno 

creara una Direcci6n Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales. 
C. 1961, art. 217 

Servicio de defensa publica 
Articulo 268. La ley establecera la autonomia y organizaci6n, fun

cionamiento, disciplina e idoneidad del servicio de defensa publica, con el 
objeto de asegurar la eficacia del servicio y de garantizar los beneficios de 
la carrera del defensor o defensora. 

Concordancias: Disposici6n Transitoria Cuarta 

Organizacion judicial 
Artfculo 269. La ley regulara la organizaci6n de circuitos judiciales, 

asi como la creaci6n y competencias de tribunales y cortes regionales a fin 
de promover la descentralizaci6n administrativa y jurisdiccional del Poder 
Judicial. 

Comite de Postulaciones Judiciales 
Articulo 270. El Comite de Postulaciones Judiciales es un 6rgano 

asesor del Poder Judicial para la selecci6n de los candidatos o candidatas a 
magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. lgualmente, 
asesorara a los colegios electorales judiciales para la elecci6n de los jueces 
o juezas de la jurisdicci6n disciplinaria. El Comite de Postulaciones Judi
ciales estara integrado por representantes de los diferentes sectores de la 
sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley. 

Extradicion de extranjeros 
Articulo 271. En ningun caso podra ser negada la extradici6n de los 

extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimaci6n de 
capitales, drogas, delincuencia organizada intemacional, hechos contra el 
patrimonio publico de otros Estados y contra los derechos humanos. 

Acciones judiciales por delitos 
contra dereclws humanos o narcotrafico 

No prescribiran las acciones judiciales dirigidas a sancionar los deli
tos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio publico o el trafico 
de estupefacientes. Asimismo, previa decision judicial, seran confiscados 
los bienes provenientes de las actividades relacionadas con tales delitos. 

Procedimiento judicial 
El procedimiento referente a los delitos mencionados sera publico, 

oral y breve, respetandose el debido proceso, estando facultada la autoridad 
judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesa
rias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpuestas personas, a 
los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil. 

Concordancias: arts. 29, 69, 116 
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Principios de/ sistema penitenciario 
Articulo 272. El Estado garantizara un sistema penitenciario que asegure 

la rehabilitaci6n del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para 
ello, los establecimientos penitenciarios contaran con espacios para el trabajo, el 
estudio, el deporte y la recreaci6n, funcionaran bajo la direcci6n de penitenciaristas 
profesionales con credenciales academicas universitarias, y se regiran por una 
administraci6n descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, 
pudiendo ser sometidos a modalidades de privatizaci6n. En general, se preferira en 
ellos el regimen abierto y el caracter de colonias agricolas penitenciarias. En todo 
caso las formulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplica
ran con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creara las 
instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria que posibilite la 
reinserci6n social del exinterno o exinterna y propiciara la creaci6n de un ente 
penitenciario con caracter aut6nomo y con personal exclusivamente tecnico. 

Capitulo IV 
Del Poder Ciudadano 

Seccion Primera: 
Disposiciones Genera/es 

Consejo Moral Republicano 
Articulo 273. El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral 

Republicano integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o 
Fiscala General y el Contralor o Contralora General de la Republica. 

Organos de/ Poder Ciudadano 
Los 6rganos del Poder Ciudadano son la Defensoria del Pueblo, el 

Ministerio Publico y la Contraloria General de la Republica, uno o una de 
cuyos titulares sera designado o designada por el Consejo Moral Republica
no coma su Presidente o Presidenta por periodos de un afi.o, pudiendo ser 
reelecto. 

Autonomia de/ Poder Ciudadano 
El Poder Ciudadano es independiente y sus 6rganos gozan de auto

nomia funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presu
puesto general del Estado se le asignara una partida anual variable. 

Su organizaci6n y funcionamiento se establecera en ley organica. 
Concordancias: art. 264, Disposiciones Transitorias Cuarta y Novena 

MisiOn de/ Poder Ciudadano 
Articulo 274. Los 6rganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a 

su cargo, de conformidad con esta Constituci6n y la ley, prevenir, investigar 
y sancionar los hechos que atenten contra la etica publica y la moral admi
nistrativa; velar por la buena gesti6n y la legalidad en el uso del patrimonio 
publico, el cumplimiento y la aplicaci6n del principio de la legalidad en 
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toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la edu
caci6n como proceso creador de la ciudadania, asi como la solidaridad, la 
libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. 

Advertencias formuladas por el 
Consejo Moral Republicano 

Articulo 275. Los representantes del Consejo Moral Republicano 
formularan a las autoridades, funcionarios o funcionarias de la Administra
ci6n Publica, las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus 
obligaciones legales. De no acatarse estas advertencias, el Consejo Moral 
Republicano podra imponer las sanciones establecidas en la ley. En caso de 
contumacia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano pre
sentara un informe al 6rgano o dependencia al cual este adscrito el funciona
rio o funcionaria publicos, para que esa instancia tome los correctivos de 
acuerdo con el caso sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar en 
conformidad con la ley. 

Informe ante la Asamblea Nacional 
Articulo 276. El Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republi

cano y los o las titulares de los 6rganos del Poder Ciudadano presentaran un 
informe anual ante la Asamblea Nacional en sesi6n plenaria. Asi mismo, 
presentaran los informes que en cualquier momento les sean solicitados por 
la Asamblea Nacional. 

Tanto los informes ordinarios como los extraordinarios se publicaran. 

ObligaciOn de colaboracion de los 
funcionarios pitblicos 

Articulo 277. Todos los funcionarios o funcionarias de la Adminis
traci6n Publica estan obligados y obligadas, bajo las sanciones que establez
can la ley, a colaborar con caracter preferente y urgente con los y las repre
sentantes del Consejo Moral Republicano en sus investigaciones. Este podra 
solicitarles las declaraciones y documentos que consideren necesarios para 
el desarrollo de sus funciones, incluidos aquellos que hayan sido clasifica
dos o catalogados con caracter confidencial o secreto de acuerdo con la ley. 
En todo caso, el Poder Ciudadano solo podra suministrar la informaci6n 
contenida en documentos confidenciales o secretos mediante los procedi
mientos que establezca la ley. 

PromociOn de las virtudes civicas y democraticas 
Articulo 278. El Consejo Moral Republicano promovera todas aque

llas actividades pedag6gicas dirigidas al conocimiento y estudio de esta 
Constituci6n, al amor a la patria, a las virtudes civicas y democraticas, a los 
valores trascendentales de la Republica y a la observancia y respeto de los 
derechos humanos. 
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Comite de EvaluaciOn de Postulaciones 
Articulo 279. El Consejo Moral Republicano convocara un Comite 

de Evaluaci6n de Postulaciones del Poder Ciudadano, que estara integrado 
por representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantara un proce
so publico de cuyo resultado se obtendra una tema por cada 6rgano del Po
der Ciudadano, que sera sometida a la consideraci6n de la Asamblea Nacio
nal que, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus inte
grantes, escogera en un lapso no mayor de treinta dias continuos, al o a la 
titular del 6rgano del Poder Ciudadano que este en consideraci6n. Si con
cluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electo
ral sometera la tema a consulta popular. 

Designacion de los titulares de los organos 
del Poder Ciudadano 

En caso de no haber sido convocado el Comite de Evaluaci6n de 
Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procedera, den
tro del plaza que determine la ley, a la designaci6n del titular o la titular del 
6rgano del Poder Ciudadano correspondiente. 

Remocion de los organos del Poder Ciudadano 
Los y las integrantes del Poder Ciudadano seran removidos o removi

das por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supre
mo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la ley. 

Concordancias: art. 187 

SecciOn Segunda: 
de la Defensoria del Pueblo 

Defensoria del Pueblo. MisiOn 
Articulo 280. La Defensoria del Pueblo tiene a su cargo la promoci6n, 

defensa y vigilancia de los derechos y garantias establecidos en esta Constitu
ci6n y los tratados intemacionales sabre derechos humanos, ademas de los inte
reses legitimos, colectivos y difusos, de los ciudadanos y ciudadanas. 

Condiciones para ser Defensor del Pueblo 
La Defensoria del Pueblo actuara bajo la direcci6n y responsabilidad 

del Defensor o Defensora del Pueblo, quien sera designado o designada por 
un unico periodo de siete a:fios. 

Para ser Defensor o Defensora del Pueblo se requiere ser venezolano 
o venezolana, mayor de treinta afios, con manifiesta y demostrada compe
tencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de 
honorabilidad, etica y moral que establezca la ley. Las faltas absolutas y 
temporales del Defensor o Defensora del Pueblo seran cubiertas de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley. 

Concordancias: art. 41 
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Atribuciones de/ Defensor de/ Pueblo 
Articulo 281. Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo: 

Respeto de Los derechos humanos 
1. Velar por el efectivo respeto y garantia de los derechos humanos 

consagrados en esta Constituci6n y en los tratados, convenios y 
acuerdos intemacionales sobre derechos humanos ratificados por 
la Republica, investigando de oficio o a instancia de parte las 
denuncias que lleguen a su conocimiento. 

Funcionamiento de Los servicios publicos 
2. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios publicos, 

amparar y proteger los derechos e intereses legitimos, colectivos 
y difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones 
de poder y errores cometidos en la prestaci6n de los mismos, in
terponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias pa
ra exigir al Estado el resarcimiento a los administrados de los 
dafios y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del fun
cionamiento de los servicios publicos. 

Acciones judiciales 
3. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas 

corpus, habeas data y las demas acciones o recursos necesarios 
para ejercer las atribuciones sefialadas en los numerales anterio
res, cuando fuere procedente de conformidad con la ley. 

Instar al Fiscal General de la Repuhlica 
4. Instar al Fiscal o Fiscala General de la Republica para que in

tente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los fun
cionarios publicos o funcionarias publicas, responsables de la 
violaci6n o menoscabo de los derechos humanos. 

Solicitud de adopcion de decisiones 
5. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a 

que hubiere lugar respecto de los funcionarios publicos o funcio
narias publicas responsables por la violaci6n o menoscabo de los 
derechos humanos. 

Correctivos y sanciones 
6. Solicitar ante el 6rgano competente la aplicaci6n de los correctivos y 

las sanciones a que hubiere lugar por la violaci6n de los derechos del 
publico consumidor y usuario, de conformidad con la ley. 

Proyectos e iniciativas 
7. Presentar ante los 6rganos legislativos municipales, estadales o 

nacionales, proyectos de ley u otras iniciativas para la protecci6n 
progresiva de los derechos humanos. 
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Derecltos de los pueblos indigenas 
8. Velar por los derechos de los pueblos indigenas y ejercer las ac

ciones necesarias para su garantia y efectiva proteccion. 

Inspeccion de ojicinas publicas 
9. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de 

los organos del Estado, a fin de prevenir o proteger los derechos 
humanos. 

Recomendaciones y observaciones 
10. Formular ante los organos correspondientes las recomendaciones 

y observaciones necesarias para la mejor proteccion de los dere
chos humanos, para lo cual desarrollara mecanismos de comuni
cacion permanente con organos publicos o privados, nacionales e 
internacionales, de proteccion y defensa de los derechos huma-
nos. 

DifusiOn de Los derecltos 
11. Promover y ejecutar politicas para la difusion y efectiva protec-

ci6n de los derechos humanos. 
12. Las demas que establezcan la Constituci6n y la ley. 
C. 1961, art. 220 
Concordancias: arts. 27, 28, 140, 260, 336 

/11munidad 
Articulo 282. El Defensor o Defensora del Pueblo gozara de inmuni

dad en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, no podra ser perseguido 
o perseguida, detenido o detenida, ni enjuiciado o enjuiciada por actos rela
cionados con el ejercicio de sus funciones. En todo caso conocera de manera 
privativa el Tribunal Supremo de Justicia. 

Defensoria de/ Pueblo en el timbito municipal, 
estadal y 11acional 

Articulo 283. La ley determinara lo relativo a la organizaci6n y fun
cionamiento de la Defensoria del Pueblo en el ambito municipal, estadal, 
nacional y especial. Su actividad se regira por los principios de gratuidad, 
accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso de oficio. 

Seccion Tercera: 
de/ Ministerio Publico 

Condiciones para ser Fiscal General de la Republica 
Articulo 284. EI Ministerio Publico estara bajo la direcci6n y respon

sabilidad del Fiscal o Fiscala General de la Republica, quien ejercera sus 
atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios o funcionarias 
que determine la ley. 
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Para ser Fiscal o Fiscala General de la Republica se requieren las 
mismas condiciones de elegibilidad de los magistrados o magistradas del 
Tribunal Supremo de Justicia. El Fiscal o Fiscala General de la Republica 
seni designado o designada para un periodo de siete afios. 

C. 1961, arts. 218, 219 
Concordancias: art. 263 

Atribuciones del Ministerio Pitblico 
Articulo 285. Son atribuciones del Ministerio Publico: 

Procesos judiciales y derechos humanos 
1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y 

garantias constitucionales, asi como de los tratados, convenios y 
acuerdos intemacionales suscritos por la Republica. 

Administracion de justicia y debido proceso 
2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administraci6n de 

justicia, el juicio previo y el debido proceso. 

Investigaciones penales 
3. Ordenar y dirigir la investigaci6n penal de la perpetraci6n de los 

hechos punibles para hacer constar su comisi6n con todas las cir
cunstancias que puedan influir en la calificaci6n y responsabili
dad de los autores o las autoras y demas participantes, asi como 
el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados 
con la perpetraci6n. 

Ejercicio de la accion penal 
4. Ejercer en nombre del Estado la acci6n penal en las casos en que 

para intentarla o proseguirla no fuere necesario instancia de par
te, salvo las excepciones establecidas en la ley. 

Acciones para la responsabilidad 
de los funcionarios pitblicos 

5. In ten tar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la 
responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o 
disciplinaria en que hubieren incurrido las funcionarios o fun
cionarias del sector publico, con motivo del ejercicio de sus fun
c10nes. 

6. Las demas que le atribuyan esta Constituci6n y la ley. 
Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de las derechos y ac

ciones que corresponden a las o las particulares o a otros funcionarios o 
funcionarias de acuerdo con esta Constituci6n y la ley. 

C. 1961, art. 220 
Concordancias: art. 139 
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Organizacion del Ministerio Publico a 
nivel mu11icipal, estadal y 11acio11al 

Articulo 286. La ley determinara lo relativo a la organizaci6n y funcio
namiento del Ministerio Publico en el ambito municipal, estadal y nacional, 
proveera lo conducente para asegurar la idoneidad, probidad y estabilidad de los 
fiscales o fiscalas del Ministerio Publico. Asimismo establecera las normas para 
garantizar un sistema de carrera para el ejercicio de su funci6n. 

Seccio11 Cuarta: 
de la Contraloria General de la Republica 

Contraloria General de la Republica. Misi011 
Articulo 287. La Contraloria General de la Republica es el 6rgano de 

control, vigilancia y fiscalizaci6n de los ingresos, gastos, bienes publicos y bie
nes nacionales, asi como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de 
autonomia funcional, administrativa y organizativa, y orienta su actuaci6n a las 
funciones de inspecci6n de los organismos y entidades sujetas a su control. 

C. 1961, art. 234 
Condiciones para ser Contra/or Ge11eral 

Articulo 288. La Contraloria General de la Republica estara bajo la 
direcci6n y responsabilidad del Contralor o Contralora General de la Repu
blica, quien debe ser venezolano o venezolana, mayor de treinta afios y con 
probada aptitud y experiencia para el ejercicio del cargo. 

El Contralor o Contralora General de la Republica sera designado o 
designada para un periodo de siete afios. 

C. 1961, art. 237 
· Concordancias: art. 41 

Atribuciones de la Contraloria 
Articulo 289. Son atribuciones de la Contraloria General de la Repu

blica: 
Control fiscal 

1. Ejercer el control, la vigilancia y fiscalizaci6n de los ingresos, 
gastos y bienes publicos, asi como las operaciones relativas a los 
mismos, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros 
6rganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad 
con la ley. 

Control def endeudamiento publico 
2. Controlar la deuda publica, sin perjuicio de las facultades que se 

atribuyan a otros 6rganos en el caso de los Estados y Municipios, 
de conformidad con la ley. 

/11vestigaciones admillistrativas 
3. Inspeccionar y fiscalizar los 6rganos, entidades y personas juri

dicas del sector publico sometidos a su control; practicar fiscali-
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zaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregulari
dades contra el patrimonio publico, asi como dictar las medidas, 
imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que 
haya lugar de conformidad con la ley. 

Instar al ejercicio de acciones 
4. Instar al Fiscal o Fiscala de la Republica a que ejerzan las accio

nes judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones 
y delitos cometidos contra el patrimonio publico y de los cuales 
tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones. 

Control de gestion 
5. Ejercer el control de gesti6n y evaluar el cumplimiento y resulta

do de las decisiones y politicas publicas de los 6rganos, entida
des y personas juridicas del sector publico sujetos a su control, 
relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes. 

6. Las demas que le atribuyan esta Constituci6n y la ley. 
Concordancias: art. 176 

OrganizaciOn y funcionamiento de la Contraloria 
Articulo 290. La ley determinara lo relativo a la organizaci6n y fun

cionamiento de la Contraloria General de la Republica y del sistema nacio
nal de control fiscal. 

C. 1961, art. 234 

Contraloria General de la Fuerza Armada Nacional 
Articulo 29 I. La Contraloria General de la Fuerza Armada Nacional es 

parte integrante del sistema nacional de control. Tendra a su cargo la vigilan
cia, control y fiscalizaci6n de los ingresos, gastos y bienes publicos afectos a 
la Fuerza Armada Nacional y sus 6rganos adscritos, sin menoscabo del alcan
ce y competencia de la Contraloria General de la Republica. Su organizaci6n y 
funcionamiento lo determinara la ley respectiva y estara bajo la direcci6n y 
responsabilidad del Contralor o Contralora General de la Fuerza Armada, 
quien sera designado o designada mediante concurso de oposici6n. 

Capitulo V 
Del Poder Electoral 

Organos del Poder Electoral 
Articulo 292. El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional 

Electoral como ente rector y, como organismos subordinados a este la Junta 
Electoral Nacional, la Comisi6n de Registro Civil y Electoral y la Comisi6n 
de Participaci6n Politica y Financiamiento, con la organizaci6n y el funcio
namiento que establezca la ley organica respectiva. 

Concordancia : Disposiciones Transitorias Cuarta y Octava 
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Atribuciones de/ Poder Electoral 
Articulo 293. El Poder Electoral tienen por funciones: 

Potestad reglamentaria 
1. Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacios 

que estas susciten 0 contengan. 
Presupuesto 

2. Formular su presupuesto, el cual tramitara directamente ante la 
Asamblea Nacional y administrara aut6nomamente. 

Directivas sobre financiamiento 
3. Emitir directivas vinculantes en materia de financiamiento y pu

blicidad politicoelectorales y aplicar sanciones cuando no sean 
acatadas. 

Nulidad de elecciones 
4. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. 

Procesos electorates 
5. La organizaci6n, administraci6n, direcci6n y vigilancia de todos 

los actos relativos a la elecci6n de los cargos de representaci6n 
popular de los poderes publicos, asi como de los referendos. 

Elecciones de sindicatos, gremios y partidos 
6. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y 

organizaciones con fines politicos en los terminos que sefiale la 
ley. Asi mismo, podran organizar procesos electorales de otras 
organizaciones de la sociedad civil a solicitud de estas, o por or
den de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las 
corporaciones, entidades y organizaciones aqui referidas cubriran 
los costos de sus procesos eleccionarios. 

Registro Civil y Electoral 
7. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro civil y elec

toral. 
Registro de organizaciones politicas 

8. Organizar la inscripci6n y registro de las organizaciones con fi
nes politicos y velar porque estas cumplan las disposiciones sa
bre su regimen establecidas en la Constituci6n y la ley. En espe
cial, decidira sabre las solicitudes de constituci6n, renovaci6n y 
cancelaci6n de organizaciones con fines politicos, la determina
ci6n de sus autoridades legitimas y sus denominaciones provi
sionales, colores y simbolos. 

Control de/ financiamiento politico 
9. Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de 

las organizaciones con fines politicos. 
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Principios de/ Poder Electoral 
10. Las demas que determine la ley. 
Los 6rganos del Poder Electoral garantizaran la igualdad, confiabili

dad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, 
asi como la aplicaci6n de la personalizaci6n del sufragio y la representaci6n 
proporcional. 

Concordancias: arts. 67, 95 
Independencia y autonomia 

Articu/o 294. Los 6rganos del Poder Electoral se rigen por los princi
pios de independencia organica, autonomia funcional y presupuestaria, des
partidizaci6n de los organismos electorales, imparcialidad y participaci6n 
ciudadana; descentralizaci6n de la administraci6n electoral, transparencia y 
celeridad del acto de votaci6n y escrutinios. 

C. 1961, art. 113 
Comite de Postulaciones Electorales 

Articulo 295. El Comite de Postulaciones Electorales de candidatos o 
candidatas a integrantes del Consejo Nacional Electoral, estara integrado 
por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad 
con lo que establezca la ley. 

IntegraciOn de/ Consejo Naciona/ Electoral 
Articulo 296. El Consejo Nacional Electoral estara integrado por cin

co personas no vinculadas a organizaciones con fines politicos; tres de ellos 
o ellas seran postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por las 
facultades de ciencias juridicas y politicas de las universidades nacionales, y 
uno o una por el Poder Ciudadano. 

DuraciOn de las funciones 
Loso las tres integrantes postulados o postuladas por la sociedad civil 

tendran seis suplentes en secuencia ordinal, y cada designado o designada 
por las universidades y el Poder Ciudadano tendra dos suplentes, respecti
vamente. La Junta Nacional Electoral, la Comisi6n de Registro Civil y 
Electoral y la Comisi6n de Participaci6n Politica y Financiamiento, seran 
presididas cada una por un o una integrante postulado o postulada por la 
sociedad civil. Loso las integrantes del Consejo Nacional Electoral duraran 
siete afios en sus funciones y seran elegidos o elegidas por separado: los tres 
postulados o postuladas por la sociedad civil al inicio de cada periodo de la 
Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo. 

DesignaciOn por la Asamblea 
Loso las integrantes del Consejo Nacional Electoral seran designados 

o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes 
de sus integrantes. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral escoge
ran de su seno a su Presidente o Presidenta, de conformidad con la ley. 
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Remocio11 por la Asamblea Nacio11al 
Los y las integrantes del Consejo Nacional Electoral seran removidos 

por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo 
de Justicia. 

Jurisdiccio11 conte11cioso-electoral 
Articulo 297. La jurisdicci6n contencioso electoral sera ejercida por 

la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demas tribunales 
que determine la ley. 

Concordancias: art. 266 
Modificacion de /eyes electorales 

Articulo 298. La ley que regule los procesos electorales no podra 
modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el dia de la 
elecci6n y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma. 

TITULOVI 
DEL SISTEMA SOCIOECONOMICO 

Capitulo I 
Del Regimen Socioeco11omico y la 

Fu11cio11 de/ Estado e11 la Eco11omia 

Prillcipios de/ Sistema Economico y desarrollo agricola 
Articulo 299. EI regimen socioecon6mico de la Republica Bolivaria

na de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, demo
cratizaci6n, eficiencia, libre competencia, protecci6n del ambiente, produc
tividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y 
una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjunta
mente con la iniciativa privada promovera el desarrollo arm6nico de la eco
nomia nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado 
nacional, elevar el nivel de vida de la poblaci6n y fortalecer la soberania 
econ6mica del pais, garantizando la seguridad juridica, solidez, dinamismo, 
sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economia, 
para garantizar una justa distribuci6n de la riqueza mediante una planifica
ci6n estrategica democratica, participativa y de consulta abierta. 

C. 1961, art. 95 
Concordancias: art. 112 

Empresas de/ Estado 
Articulo 300. La ley nacional establecera las condiciones para la 

creaci6n de entidades funcionalmente descentralizadas para la realizaci6n de 
actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable 
productividad econ6mica y social de los recursos publicos que en ellas se 
inviertan. 

C. 1961, art. 97 
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Politica comercial e inversiOn extranjera 
Articulo 301. El Estado se reserva el uso de la politica comercial para 

defender las actividades economicas de las empresas nacionales publicas y pri
vadas. No se podra otorgar a empresas y organismos o personas extranjeros 
regimenes mas beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La inver
sion extranjera esta sujeta a las mismas condiciones que la inversion nacional. 

C. 1961, art. 107 

Reserva de la industria petrolera y otras actividades 
Articulo 302. El Estado se reserva, mediante la ley organica respecti

va, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras 
industrias, explotaciones, servicios y bienes de interes publico y de caracter 
estrategico. El Estado promovera la manufactura nacional de materias pri
mas provenientes de la explotacion de los recursos naturales no renovables, 
con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologias, generar empleo y creci
miento economico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo. 

C. 1961, art. 97 
Propiedad publica de PDVSA 

Articulo 303. Por razones de soberania economica, politica y de es
trategia nacional, el Estado conservara la totalidad de las acciones de Petro
leos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria 
petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estrategicas, empresas 
y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia 
del desarrollo de negocios de Petroleos de Venezuela, S.A. 

Dominio publico de las aguas 
Articulo 304. Todas las aguas son bienes de dominio publico de la 

Nacion, insustituibles para Ia vida y el desarrollo. La Iey establecera las 
disposiciones necesarias a fin de garantizar su proteccion, aprovechamiento 
y recuperacion, respetando las fases del ciclo hidrologico y Ios criterios de 
ordenacion del territorio. 

Concordancias: art. 12 
Principios de seguridad alimentaria 

y desarrollo agricola 
Articulo 305. El Estado promovera Ia agricultura sustentable como 

base estrategica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizara 
Ia seguridad alimentaria de la poblacion; entendida como la disponibilidad 
suficiente y estable de alimentos en el ambito nacional y el acceso oportuno 
y permanente a estos por parte del publico consumidor. La seguridad ali
mentaria se alcanzara desarrollando y privilegiando la produccion agrope
cuaria intema, entendiendose como tal la proveniente de las actividades 
agricola, pecuaria, pesquera y acuicola. La produccion de alimentos es de 
interes nacional y fundamental al desarrollo economico y social de la Na
cion. A tales fines, el Estado dictara las medidas de orden financiero, co-
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mercial, transferencia tecnol6gica, tenencia de la tierra, infraestructura, 
capacitaci6n de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar 
niveles estrategicos de autoabastecimiento. Ademas, promovera las acciones 
en el marco de la economia nacional e intemacional para compensar las 
desventajas propias de la actividad agricola. 

El Estado protegera los asentamientos y comunidades de pescadores o 
pescadoras artesanales, asi como sus caladeros de pesca en aguas continen
tales y los pr6ximos a la linea de costa definidos en la ley. 

Promocion del desarrollo rural illtegrado 
Articulo 306. El Estado promovera las condiciones para el desarrollo 

rural integral, con el prop6sito de generar empleo y garantizar a la poblaci6n 
campesina un nivel adecuado de bienestar, asi como su incorporaci6n al 
desarrollo nacional. Igualmente fomentara la actividad agricola y el uso 
6ptimo de la tierra mediante la dotaci6n de las obras de infraestructura, in
sumos, creditos, servicios de capacitaci6n y asistencia tecnica. 

Regimen del latifundio 
Articulo 307. El regimen latifundista es contrario al interes social. La 

ley dispondra lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras 
ociosas y establecera las medidas necesarias para su transformaci6n en uni
dades econ6micas productivas, rescatando igualmente las tierras de voca
ci6n agricola. Los campesinos o campesinas y demas productores o pro
ductoras agropecuarios tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los 
casos y formas especificados por la ley respectiva. El Estado protegera y 
promovera las formas asociativas y particulares de propiedad para garanti
zar la producci6n agricola. El Estado velara por la ordenaci6n sustentable de 
las tierras de vocaci6n agricola para asegurar su potencial agroalimentario. 

Contribuciones parafiscales en el sector agricola 
Excepcionalmente se crearan contribuciones parafiscales con el fin de 

facilitar fondos para financiamiento, investigaci6n, asistencia tecnica, trans
ferencia tecnol6gica y otras actividades que promuevan la productividad y 
la competitividad del sector agricola. La ley regulara lo conducente a esta 
materia. 

C. 1961, art. 105 
Promocion de la pequeiia y mediana industria 

Articulo 308. El Estado protegera y promovera la pequefia y mediana 
industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, asi coma tambien la empresa 
familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociaci6n comunitaria 
para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo regimen de propiedad colecti
va, con el fin de fortalecer el desarrollo econ6mico del pais, sustentandolo 
en la iniciativa popular. Se asegurara la capacitaci6n, la asistencia tecnica y 
el financiamiento oportuno. 
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Proteccion de las artesanias e industrias populares 
Articulo 309. La artesania e industrias populares tipicas de la Nacion, 

gozaran de protecci6n especial del Estado, con el fin de preservar su auten
ticidad, y obtendran facilidades crediticias para promover su producci6n y 
comercializaci6n. 

Promocion de/ turismo 
Articulo 310. El turismo es una actividad econ6mica de interes na

cional, prioritaria para el pais en su estrategia de diversificaci6n y desarrollo 
sustentable. Dentro de las fundamentaciones del regimen socioecon6mico 
previsto en esta Constituci6n, el Estado dictara las medidas que garanticen 
su desarrollo. El Estado velara por la creaci6n y fortalecimiento del sector 
turistica nacional. 

Capitulo II 
Del Regimen Fiscal y Monetario 

Seccion Primera: de/ Regimen Presupuestario 

Principios de la gestion fiscal 
Articulo 311. La gesti6n fiscal estara regida y sera ejecutada con base 

en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y 
equilibria fiscal. Esta se equilibrara en el marco plurianual del presupuesto, 
de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los 
gastos ordinarios. 

Marco plurianual presupuestario 
El Ejecutivo Nacional presentara a la Asamblea Nacional para su san

ci6n legal un marco plurianual para la formulaci6n presupuestaria que esta
blezca los limites maximos de gasto y endeudamiento que hayan de con
templarse en los presupuestos nacionales. La ley establecera las caracteristi
cas de este marco, los requisitos para su modificaci6n y los terminos de su 
cumplimiento. 

Destino de los ingresos derivados 
de la explotacion de/ subsuelo 

El ingreso que se genere por la explotaci6n de la riqueza del subsuelo 
y los minerales, en general, propendera a financiar la inversion real produc
tiva, la educaci6n y la salud. 

Aplicacion de normas sobre administracion economica y 
financiera nacional a los Estados y Municipios 

Los principios y disposiciones establecidas para la administraci6n 
econ6mica y financiera nacional, regularan la de los Estados y Municipios 
en cuanto sean aplicables. 

C. 1961, art. 233 
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Regimen del credito publico 
Articulo 312. La ley fijara limites al endeudamiento publico de 

acuerdo con un nivel prudente en relacion con el tamafio de la economia, la 
inversion reproductiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el 
servicio de la deuda publica. Las operaciones de credito publico requeriran, 
para su validez, una ley especial que las autorice, salvo las excepciones que 
establezca la ley organica. La ley especial indicara las modalidades de las 
operaciones y autorizara los creditos presupuestarios correspondientes en la 
respectiva ley de presupuesto. 

La ley especial de endeudamiento anual sera presentada a la Asam
blea Nacional conjuntamente con la Ley de Presupuesto. 

El Estado no reconocera otras obligaciones que las contraidas por or
ganos legitimos del Poder Nacional, de acuerdo con la ley. 

C. 1961, art. 232 
Concordancias: Disposicion Transitoria Cuarta 

Presupuesto anual 
Articulo 313. La administracion economica y financiera del Estado se 

regira por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacio
nal presentara a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que sefiale la ley 
organica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por 
cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto 
de Ley de Presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo 
fuera rechazado por este, seguira vigente el presupuesto del ejercicio fiscal 
en curso. 

Limites a las atribucio11es de la 
Asamblea Nacio11al e11 materia presupuestaria 

La Asamblea Nacional podra alterar las partidas presupuestarias, pero 
no autorizara medidas que conduzcan a la disminucion de los ingresos pu
blicos ni gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos del 
proyecto de Ley de Presupuesto. 

Politica fiscal de largo plazo 
Con la presentacion del marco plurianual del presupuesto, la ley es

pecial de endeudamiento y el presupuesto anual, el Ejecutivo Nacional hara 
explicitos los objetivos de largo plazo para la politica fiscal, y explicara 
como dichos objetivos seran logrados, de acuerdo con los principios de res
ponsabilidad y equilibria fiscal. 

Concordancias: Disposicion Transitoria Cuarta 

Regimen presupuestario de los gastos 
Articulo 314. No se hara ningun tipo de gasto que no haya sido pre

visto en la Ley de Presupuesto. Solo podran decretarse creditos adicionales 
al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten 
insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para 
atender a la respectiva erogacion; a este efecto, se requerira previamente el 
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voto favorable del Consejo de Ministros y la autorizaci6n de la Asamblea 
Nacional o, en su defecto, de la Comisi6n Delegada. 

C. 1961, art. 227 
Concordancias: arts. 196, 236 

Contenido de/ presupuesto anual 
Articulo 315. En los presupuestos publicos anuales de gastos, en to

dos los niveles de gobiemo, se estableceni de manera clara, para cada cre
dito presupuestario, el objetivo especifico a que este dirigido, los resultados 
concretos que se espera obtener y los funcionarios publicos o funcionarias 
publicas responsables para el logro de tales resultados. Estos se establecenin 
en terminos cuantitativos, mediante indicadores de desempefio, siempre que 
ello sea tecnicamente posible. El Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses 
posteriores al vencimiento del ejercicio anual, presentara a la Asamblea 
Nacional la rendici6n de cuentas y el balance de la ejecuci6n presupuestaria 
correspondiente a dicho ejercicio. 

SecciOn Segunda: 
del Sistema Tributario 

Principios del Sistema Tributario 
Articulo 316. El sistema tributario procurara la justa distribuci6n de 

las cargas publicas segun la capacidad econ6mica del o la contribuyente, 
atendiendo al principio de progresividad, asi coma la protecci6n de la eco
nomia nacional y la elevaci6n del nivel de vida de la poblaci6n, y se sus
tentara para ello en un sistema eficiente para la recaudaci6n de los tributos. 

C. 1961, art. 223 
Principio de la legalidad tributaria 

Articulo 317. No podra cobrarse impuesto, tasa, ni contribuci6n al
guna que no esten establecidos en la ley, ni concederse exenciones y reba
jas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las 
leyes. Ningun tributo puede tener efecto confiscatorio. 

Pago de obligaciones tributarias 
No podran establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servi

cios personales. 
Sanciones tributarias 

La evasion fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la 
ley, podni ser castigada penalmente. En el caso de los funcionarios publicos 
o funcionarias publicas se establecera el doble de la pena. 

Plazo para la vigencia de la ley tributaria 
Toda ley tributaria fijani su lapso de entrada en vigencia. En ausencia 

del mismo se entendera fijado en sesenta dias continuos. Esta disposici6n no 
limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en 
los casos previstos por esta Constituci6n. 
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Principios de la administracion tributaria 
La administraci6n tributaria nacional gozani de autonomia tecnica, 

funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacio
nal y SU maxima autoridad sera designada por el Presidente 0 Presidenta de 
la Republica, de conformidad con las normas previstas en la ley. 

C. 1961, arts. 224, 225 
Concordancias: arts. 156, 167, 179, 180, Disposiciones Transitorias 

Cuarta y Quinta 

Seccion Tercera: 
del Sistema Monetario Nacional 

Regimen de la politica mo11etaria 
Articulo 318. Las competencias monetarias del Poder Nacional seran 

ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Vene
zuela. El objeto fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la 
estabilidad de precios y preservar el valor intemo y extemo de la unidad 
monetaria. La unidad monetaria de la Republica Bolivariana de Venezuela 
es el bolivar. En caso de que se instituya una moneda comun en el marco de 
la integraci6n latinoamericana y caribefia, podra adoptarse la moneda que 
sea objeto de un tratado que suscriba la Republica. 

Estatuto y autonomia de/ Banco Central de Venezuela 
El Banco Central de Venezuela es persona juridica de derecho publi

co con autonomia para la formulaci6n y el ejercicio de las politicas de su 
competencia. El Banco Central de Venezuela ejercera sus funciones en co
ordinaci6n con la politica econ6mica general, para alcanzar los objetivos 
superiores del Estado y la Nacion. 

Funciones del Ba11co Central de Venezuela 
Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de 

Venezuela tendra entre sus funciones las de formular y ejecutar la politica 
monetaria, participar en el disefio y ejecutar la politica cambiaria, regular la 
moneda, el credito y las tasas de interes, administrar las reservas intemacio
nales, y todas aquellas que establezca la ley. 

Rendicion de cuentas por el 
Banco Central de Venezuela 

Articulo 319. El Banco Central de Venezuela se regira por el princi
pio de responsabilidad publica, a cuyo efecto rendira cuenta de las actuacio
nes, metas y resultados de sus politicas ante la Asamblea Nacional, de 
acuerdo con la ley. Tambien rendira informes peri6dicos sobre el compor
tamiento de las variables macroecon6micas del pais y sobre los demas 
asuntos que se le soliciten, e incluiran los analisis que permitan su evalua
ci6n. El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas, 
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dani lugar a la remoci6n del directorio y a sanciones administrativas, de 
acuerdo con la ley. 

Control de/ Banco Central de Venezuela 
El Banco Central de Venezuela estara sujeto al control posterior de la 

Contraloria General de la Republica y a la inspecci6n y vigilancia del orga
nismo publico de supervision bancaria, el cual remitira informes de las ins
pecciones que realice a la Asamblea Nacional. El presupuesto de gastos 
operativos del Banco Central de Venezuela requerira la discusi6n y aproba
ci6n de la Asamblea Nacional, y sus cuentas y balances seran objeto de au
ditorias extemas en los terminos que fije la ley. 

Concordancias: Disposici6n Transitoria Cuarta 

Seccion Cuarta: 
de la CoordinaciOn Macroeconomica 

Principios de politica economica 
Articulo 320. El Estado debe promover y defender la estabilidad eco

n6mica, evitar la vulnerabilidad de la economia y velar por la estabilidad 
monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social. 

Politica monetaria y fiscal y autonomia 
de/ Banco Central de Venezuela 

El ministerio responsable de las finanzas y el Banco Central de Vene
zuela contribuiran a la armonizaci6n de la politica fiscal con la politica mo
netaria, facilitando el logro de los objetivos macroecon6micos. En el ejerci
cio de sus funciones; el Banco Central de Venezuela no estani subordinado 
a directivas del Poder Ejecutivo y no podra convalidar o financiar politicas 
fiscales deficitarias. 

Acuerdo anual de politica fiscal, cambiaria y monetaria 
La actuaci6n coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de 

Venezuela se dani mediante un acuerdo anual de politicas, en el cual se 
estableceran los objetivos finales de crecimiento y sus repercusiones socia
les, balance externo e inflaci6n, concernientes a las politicas fiscal, cambia
ria y monetaria; asi como los niveles de las variables intermedias e instru
mentales requeridos para alcanzar dichos objetivos finales. Dicho acuerdo 
seni firmado por el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela 
y el o la titular del ministerio responsable de las finanzas, y divulgani en el 
momento de la aprobaci6n del presupuesto por la Asamblea Nacional. Es 
responsabilidad de las instituciones firmantes del acuerdo que las acciones 
de politica sean consistentes con sus objetivos. En dicho acuerdo se especi
ficaran los resultados esperados, las politicas y las acciones dirigidas a lo
grarlos. La ley establecera las caracteristicas del acuerdo anual de politica 
econ6mica y los mecanismos de rendici6n de cuentas. 
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Fondo de estahilizacion macroeconomica 
Articulo 321. Se establecera por ley un fondo de estabilizacion ma

croeconomica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado 
en los niveles nacional, regional y municipal, ante las fluctuaciones de los 
ingresos ordinarios. Las reglas de funcionamiento del fondo tendran coma 
principios basicos la eficiencia, equidad y no discriminacion entre las enti
dades publicas que aporten recursos al mismo. 

TiTULOVII 
DE LA SEGURIDAD DE LA NACION 

Capitulo I 
Disposiciones Genera/es 

Seguridad de la Nacion y desarrollo integral. 
Responsahilidad 

Articulo 322. La seguridad de la Nacion es competencia esencial y 
responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de esta y 
su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; tambien de 
las personas naturales y juridicas, tanto de derecho publico coma de derecho 
privado, que se encuentren en el espacio geografico nacional. 

Atdhuciones del Consejo de Defensa de la Nacion 
Articulo 323. EI Consejo de Defensa de la Nacion es el maxima orga

no de consulta para la planificacion y asesoramiento del Poder Publico en los 
asuntos relacionados con la defensa integral de la Nacion, su soberania y la 
integridad de su espacio geografico. A tales efectos, le corresponde tambien 
establecer el concepto estrategico de la Nacion. Presidido por el Presidente o 
Presidenta de la Republica, lo conforman, ademas, el Vicepresidente Ejecuti
vo o Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Na
cional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presi
dente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o Ministras 
de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y 
la planificacion, y otros cuya participacion se considere pertinente. La ley 
organica respectiva fijara su organizacion y atribuciones. 

Regimen de las armas y propiedad puhlica 
Articulo 324. Solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. 

Todas las que existan, se fabriquen o introduzcan en el pais, pasaran a ser 
propiedad de la Republica sin indemnizacion ni proceso. La Fuerza Armada 
Nacional sera la institucion competente para reglamentar y controlar, de 
acuerdo con la ley respectiva la fabricacion, importacion, exportacion, al
macenamiento, transito, registro, control, inspeccion, comercio, posesion y 
uso de otras armas, municiones y explosivos. 

C. 1961, art. 133 
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InformaciOn de asuntos relativos a la 
seguridad de la Nacion 

Articulo 325. El Ejecutivo Nacional se reserva la clasificacion y di
vulgacion de aquellos asuntos que guarden relacion directa con la planifica
cion y ejecucion de operaciones concemientes a la seguridad de la Nacion, 
en los terminos que la ley establezca. 

Concordancia: art. 142 

Capituloll 
Principios de Seguridad de la Nacion 

Corresponsabilidad en materia de 
Seguridad de la Nacion 

Articulo 326. La seguridad de la Nacion se fundamenta en la corres
ponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los 
principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, 
solidaridad, promocion y conservacion ambiental y afirmacion de los dere
chos humanos, asi coma en la satisfaccion progresiva de las necesidades indi
viduales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sabre las bases de un 
desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad 
nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sabre los ambitos 
economico, social, politico, cultural, geografico, ambiental y militar. 

Regimen fronterizo 
Articulo 327. La atencion de las fronteras es prioritaria en el cum

plimiento y aplicacion de los principios de seguridad de la Nacion. A tal 
efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras cuya amplitud, re
gimenes especiales en lo economico y social, poblamiento y utilizacion 
seran regulados por la ley, protegiendo de manera expresa los parques na
cionales, el habitat de los pueblos indigenas alli asentados y demas areas 
bajo regimen de administracion especial. 

Concordancias: art. 15 

Capitulo III 
De la Fuerza Armada Nacional 

Caracter de la Fuerza Armada Nacional 
Articulo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institucion 

esencialmente profesional, sin militancia politica, organizada por el Estado 
para garantizar la independencia y soberania de la Nacion y asegurar la in
tegridad del espacio geografico, mediante la defensa militar, la cooperacion 
en el mantenimiento del orden intemo y la participacion activa en el desa
rrollo nacional, de acuerdo con esta Constitucion y la ley. En el cumpli
miento de sus funciones, esta al servicio exclusivo de la Nacion y en ningun 
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caso al de persona o parcialidad politica alguna. Sus pilares fundamentales 
son la disciplina, la obediencia y la subordinaci6n. La Fuerza Armada Na
cional esta integrada por el Ejercito, la Armada, la A viaci6n y la Guardia 
Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su compe
tencia para el cumplimiento de su misi6n, con un regimen de seguridad so
cial integral propio, segun lo establezca su respectiva ley organica. 

C. 1961, art. 132 

Fuerzas que integran la Fuerza Armada Nacional 
Articulo 329. El Ejercito, la Armada y la Aviaci6n tienen como res

ponsabilidad esencial la planificaci6n, ejecuci6n y control de las operacio
nes militares requeridas para asegurar la defensa de la Nacion. La Guardia 
Nacional cooperara en el desarrollo de dichas operaciones y tendra como 
responsabilidad basica la conducci6n de las operaciones exigidas para el 
mantenimiento del orden intemo del pais. La Fuerza Armada Nacional po
dra ejercer las actividades de policia administrativa y de investigaci6n penal 
que le atribuya la ley. 

Derec/w al sufragio de los militares 
Articulo 330. Loso las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en 

situaci6n de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, 
sin que les este permitido optar a cargo de elecci6n popular, ni participar en 
actos de propaganda, militancia o proselitismo politico. 

Concordancias: arts. 63, 64 
Regimen de Los ascensos militares 

Articulo 331 Los ascensos militares se obtienen por merito, escala
f6n y plaza vacante. Son competencia exclusiva de la Fuerza Armada Na
cional y estaran regulados por la ley respectiva. 

C. 1961, art. 6, 150 

Capitulo/V 
De Los Organos de Seguridad Ciudadana 

Cuerpos de seguridad ciudadana 
Articulo 332. El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el or

den publico, proteger al ciudadano o ciudadana, hogares y familias, apoyar las 
decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacifico disfrute de las 
garantias y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizara: 

1. Un cuerpo uniformado de policia nacional. 
2. Un cuerpo de investigaciones cientificas, penales y criminalisticas. 
3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administraci6n de emergen

cias de caracter civil. 
4. Una organizaci6n de protecci6n civil y administraci6n de desastres. 
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Cardcter civil de los cuerpos de seguridad ciudadana 
Los 6rganos de seguridad ciudadana son de caracter civil y respetaran 

la dignidad y los derechos humanos, sin discriminaci6n alguna. 

Competencia concurrente 
La funci6n de los 6rganos de seguridad ciudadana constituye una 

competencia concurrente con los Estados y Municipios en los terminos es
tablecidos en esta Constituci6n y la ley. 

Concordancias: arts. 156, 164, 178, Disposici6n Transitoria Cuarta 

TITULOVIII 
DE LA PROTECCION DE LA CONSTITUCION 

Capitulol 
De la Garantia de la ConstituciOn 

Vigencia de la Constitucion 
Articulo 333. Esta Constituci6n no perdeni su vigencia si dejare de 

observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro 
medio distinto al previsto en ella. 

Obligacion de colaborar con el restablecimiento 
de la ConstituciOn 

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o 
no de autoridad, tendra el deber de colaborar en el restablecimiento de su 
efectiva vigencia. 

C. 1961, art. 250 
Obligatoriedad judicial de asegurar la 

integridad de la Constitucion 
Articulo 334. Todos los jueces o juezas de la Republica, en el ambito 

de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constituci6n y en la 
ley, estan en la obligaci6n de asegurar la integridad de la Constituci6n. 

Control difuso de la constitucionalidad de las leyes 
En caso de incompatibilidad entre esta Constituci6n y una ley u otra 

norma juridica, se aplicaran las disposiciones constitucionales, correspon
diendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo condu
cente. 

Control concentrado de la constitucionalidad de las leyes 
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Su

premo de Justicia como jurisdicci6n constitucional, declarar la nulidad de las 
leyes y demas actos de los 6rganos que ejercen el Poder Publico dictados en 
ejecuci6n directa e inmediata de la Constituci6n o que tengan rango de ley. 

Concordancias: arts. 7, 266, 336 
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InterpretaciOn de la Constitucion y 
supremacia constitucional 

Articulo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizara la supre
macia y efectividad de las normas y principios constitucionales; sera el ma
ximo y ultimo interprete de la Constituci6n y velara por SU uniforme inter
pretaci6n y aplicaci6n. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitu
cional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucio
nales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y 
demas tribunales de la Republica. 

Atribuciones de la Sala Constitucional 
Articulo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia: 
Anulacion de leyes nacionales 

1. Declarar la nulidad total o parcial de las !eyes nacionales y de
mas actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan 
con esta Constituci6n. 

Anulacion de /eyes estadales y municipales 
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y !eyes esta

dales, de las ordenanzas municipales y demas actos de los cuerpos 
deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecuci6n di
recta e inmediata de la Constituci6n y que colidan con esta. 

A11u!acion de los actos de gobiemo 
3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley 

dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Consti
tuci6n. 

4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecuci6n di
recta e inmediata de la Constituci6n, dictados por cualquier otro 
6rgano estatal en ejercicio del Poder Publico. 

Control de la constitucionalidad de tratados 
5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la Republica 

o de la Asamblea Nacional, la conformidad de la Constituci6n 
con los tratados intemacionales suscritos por la Republica antes 
de su ratificaci6n. 

Control de la constitucionalidad de los 
decretos de estado de excepcion 

6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los 
decretos que declaren estados de excepci6n dictados por el Pre
sidente o Presidenta de la Republica. 

Control de la constitucionalidad por omision 
7. Declarar la inconstitucionalidad del poder legislativo municipal, 

estadal o nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o 
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medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la 
Constitucion, o las haya dictado en forma incompleta, y estable
cer el plaza y, de ser necesario, los lineamientos de su correc-
cion. 

Control de co/isiOn de /eyes 
8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones 

legales y declarar cual de estas debe prevalecer. 

ResoluciOn de controversias constitucionales 
9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre 

cualesquiera de los organos del Poder Publico. 

Revision de sentencias sobre constitucionalidad 
10. Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de 

constitucionalidad de leyes o normas juridicas dictadas por los 
Tribunales de la Republica, en los terminos establecidos por la 
ley organica respectiva. 

11. Las demas que establezcan esta Constitucion y la ley. 
C. 1961, art. 215 
Concordancias: arts. 203, 214, 233, 339 

Capituloll 
De los Estados de ExcepciOn 

Decreto de los Estados de Excepcion. 
DefiniciOn. RestricciOn de garantias 

Articulo 337. EI Presidente o Presidenta de la Republica, en Consejo 
de Ministros, podra decretar los estados de excepcion. Se califican expresa
mente como tales las circunstancias de orden social, economico, politico, 
natural o ecologico, que afecten gravemente la seguridad de la Nacion, de 
las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan 
insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a 
tales hechos. En tal caso, podran ser restringidas temporalmente las garan
tias consagradas en esta Constitucion, salvo las referidas a los derechos a la 
vida, prohibicion de incomunicacion o tortura, el derecho al debido proceso, 
el derecho a la informacion y los demas derechos humanos intangibles. 

C. 1961, arts. 240, 241 
Concordancias: art. 27 

Estado de alarma 
Articulo 338. Podra decretarse el estado de alarma cuando se produz

can catastrofes, calamidades publicas u otros acontecimientos similares que 
pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nacion ode sus ciudadanos 
o ciudadanas. Dicho estado de excepcion durara hasta treinta dias, siendo 
prorrogable por treinta dias mas. 
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Estado de emergencia economica 
Podra decretarse el estado de emergencia economica cuando se susciten cir

cunstancias economicas extraordinarias que afecten gravemente la vida economica 
de la Nacion. Su duracion sera de sesenta dias prorrogables por un plazo igual. 

Estado de conmocion 
Podra decretarse el estado de conmocion interior o exterior en caso de 

conflicto intemo o extemo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de 
la Nacion, de sus ciudadanos o ciudadanas ode sus instituciones. Se prolon
gara hasta por noventa dias, siendo prorrogable hasta por noventa dias mas. 

Competencia de la Asamblea Nacional 
La aprobacion de la prorroga de los estados de excepcion corresponde 

a la Asamblea Nacional. Una ley organica regulara los estados de excepcion 
y determinara las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos. 

Control de la Asamblea Nacional 
Articulo 339. EI Decreto que declare el estado de excepcion, en el 

cual se regulara el ejercicio del derecho cuya garantia se restringe, sera pre
sentado, dentro de los ocho dias siguientes de haberse dictado, a la Asam
blea Nacional, o a la Comision Delegada, para su consideracion y aproba
cion, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que 
se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto cumplira con las exi
gencias, principios y garantias establecidos en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos y en la Convencion Americana sobre Derechos 
Humanos. El Presidente o Presidenta de la Republica podra solicitar su pro
rroga por un plazo igual, y sera revocado por el Ejecutivo Nacional o por la 
Asamblea Nacional o por su Comision Delegada, antes del termino sefiala
do, al cesar las causas que lo motivaron. 

Estados de Excepcion y funcionamiento 
de los Poderes Publicos 

La declaratoria del estado de excepcion no interrumpe el funciona
miento de los organos del Poder Publico. 

C. 1961, art. 242 

TITULOIX 
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

Capitulol 
De las Enmiendas 

Objeto de las Enmiendas Constitucionales 
Articulo 340. La enmienda tiene por objeto la adicion o modificacion de 

uno o varios articulos de la Constitucion, sin alterar su estructura fundamental. 
C. 1961, art. 245 
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Procedimiento para la Enmienda constitucional 
Articulo 341. Las enmiendas a la Constituci6n se tramitaran en la 

forma siguiente: 
Iniciativa 

1. La iniciativa podra partir del quince por ciento de los ciudadanos 
o ciudadanas inscritas en el Registro Civil y Electoral; o de un 
treinta por ciento de los integrantes de la Asamblea Nacional o 
del Presidente o Presidenta de la Republica en Consejo de Mi
nistros. 

Procedimiento 
2. Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, la enmienda 

requerira la aprobacion de esta por la mayoria de SUS integrantes 
y se discutira, segun el procedimiento establecido en esta Cons
tituci6n para la formaci6n de leyes. 

Referendo aprobatorio 
3. El Poder Electoral sometera a referenda las enmiendas a los 

treinta dias siguientes a su recepci6n formal. 

Aprobacion por referendo 
4. Se consideraran aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo esta

blecido en esta Constituci6n y la ley respecto al referenda apro
batorio. 

NumeraciOn de las Enmiendas 
Las enmiendas seran numeradas consecutivamente y se publicaran a 

continuaci6n de la Constituci6n sin alterar el texto de esta, pero anotando al 
pie del articulo o articulos enmendados la referencia de numero y f echa de 
la enmienda que lo modific6. 

Concordancias: art. 73 

Capituloll 
De la Reforma Constitucional 

Objeto de las reformas constitucionales 
Articulo 342. La reforma constitucional tiene por objeto una revision 

parcial de esta Constituci6n y la sustituci6n de una o varias de sus normas que 
no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional. 

C. 1961, art. 246 
Iniciativa 

La iniciativa de la Reforma de la Constituci6n la ejerce la Asamblea 
Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoria de sus inte
grantes, por el Presidente o Presidenta de la Republica en Consejo de Mi
nistros o a solicitud de un numero no menor del quince por ciento de los 
electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral. 
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Procedimiento de la reforma 
Articulo 343. La iniciativa de reforma constitucional seni tramitada 

por la Asamblea Nacional en la forma siguiente: 
1. El proyecto de reforma constitucional tendra una primera discu

si6n en el periodo de sesiones correspondiente a la presentaci6n 
del mismo. 

2. Una segunda discusi6n por Titulo o Capitulo, segun fuera el caso. 
3. Una tercera y ultima discusi6n articulo por articulo. 
4. La Asamblea Nacional aprobara el proyecto de reforma constitu

cional en un plazo no mayor de dos afios, contados a partir de la 
fecha en la cual conoci6 y aprob6 la solicitud de reforma. 

5. El proyecto de reforma se considerara aprobado con el voto de las 
dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. 

Referendo aprobatorio 
Articulo 344. El proyecto de reforma constitucional aprobado por la 

Asamblea Nacional se sometera a referendo dentro de los treinta dias siguientes 
a su sanci6n. El referendo se pronunciara en conjunto sobre la reforma, pero 
podra votarse separadamente hasta una tercera parte de ella, si asi lo aprobara un 
numero no menor de una tercera parte de la Asamblea Nacional o si en la inicia
tiva de reforma asi lo hubiere solicitado el Presidente o Presidenta de la Repu
blica o un numero no menor del cinco por ciento de los electores inscritos y 
electoras inscritas en el registro civil y electoral. 

Aprobacion por mayoria 
Articulo 345. Se declarara aprobada la reforma constitucional si el 

numero de votos afirmativos es superior al numero de votos negativos. La 
iniciativa de reforma constitucional revisada* no podra presentarse de nuevo 
en un mismo periodo constitucional a la Asamblea Nacional. 

Promulgacion de Enmiendas y Reformas 
Articulo 346. El Presidente o Presidenta de la Republica estara obliga

do a promulgar las enmiendas y reformas dentro de los diez dias siguientes a 
su aprobaci6n. Si no lo hiciere, se aplicara lo previsto en esta Constituci6n. 

C. 1961, art. 248 

Capitulo III 
De la Asamblea Nacional Constituyente 

Poder Constituyente origillario y 
Asamblea Nacional Constituyente 

Articulo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder 
constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una 

La palabra correcta es "rechazada". 
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Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, 
crear un nuevo ordenamiento juridico y redactar una nueva Constituci6n. 

Iniciativa para la convocatoria 
Articulo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional 

Constituyente podra hacerla el Presidente o Presidenta de la Republica en 
Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos 
terceras partes de sus integrantes; las Consejos· Municipales en cabildos, 
mediante el voto de las dos terceras partes de las mismos; y el quince por 
ciento de las electores inscritos o electoras en el registro electoral. 

Funcionamiento de la Asamblea 
Articulo 349. El Presidente o Presidenta de la Republica no podra 

objetar la nueva Constituci6n. 
Los poderes constituidos no podran en forma alguna impedir las deci

siones de la Asamblea Constituyente. 
A efectos de la promulgaci6n de la nueva Constituci6n, esta se publi

cara en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela o en la Gaceta de la 
Asamblea Constituyente. 

Articulo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradici6n republicana, 
a su lucha par la independencia, la paz y la libertad, desconocera cualquier 
regimen, legislaci6n o autoridad que contrarie las valores, principios y ga
rantias democraticas o menoscabe las derechos humanos. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Derogacion de la Constitucion de 1961 y del resto del 
ordenamiento juridico contrario a la nueva Constituci6n 

Unica. Queda derogada la Constituci6n de la Republica de Venezuela 
decretada el veintitres de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto 
del ordenamiento juridico mantendra su vigencia en todo lo que no contra
diga a esta Constituci6n. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Exigencia de sancion del Regimen Legal del Distrito Capital 
y regimen transitorio del Distrito Federal 

Primera. La ley especial sabre el regimen del Distrito Capital, pre
vista en el articulo 18 de esta Constituci6n, sera aprobada por la Asamblea 
Nacional Constituyente, y preservara la integridad territorial del Estado 
Miranda. Mientras se aprueba la ley especial, se mantiene en vigencia el 
regimen previsto en la Ley Organica del Distrito Federal yen la Ley Orga
nica de Regimen Municipal. 

Concordancias: art. 18 

La palabra correcta es "Concejos". 
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Regimen legal transitorio de la nacionalidad 
Segunda. Mientras se dicta la ley prevista en el articulo 38 de esta 

Constituci6n, sobre adquisici6n, opci6n, renuncia y recuperaci6n de la na
cionalidad, se consideraran con domicilio en Venezuela los extranjeros o 
extranjeras que habiendo ingresado y pennanecido legalmente en el territo
rio nacional, hayan declarado su intenci6n de fijar domicilio en el pais, ten
gan medios licitos de vida y hayan residido en Venezuela ininterrumpida
mente durante dos afios. 

Por residencia se entendera la estadia en el pais con animo de penna
necer en el. Las declaraciones de voluntad previstas en los articulos 32, 33 y 
36 de esta Constituci6n se haran en fonna autentica por la persona interesa
da cuando sea mayor de edad, o por su representante legal, si no ha cumpli
do veintiun afios. 

Concordancias: arts. 18, 32, 33, 36 

Tercera. La Asamblea Nacional, dentro de los primeros seis meses 
siguientes a su instalaci6n, aprobara: 

Exigencia de sancion de Reforma de/ Codigo Penal y 
regimen transitorio sobre desaparicion forzada de personas 

1. Una refonna parcial del C6digo Penal para incluir el delito de 
desaparici6n forzada de personas, previsto en el articulo 45 de 
esta Constituci6n. Mientras no se apruebe esta refonna se aplica
ra, en lo que sea posible, la Convenci6n Interamericana Sohre 
Desaparici6n Forzada de Personas. 

Exigencia de sancion de regimen legal 
de /os estados de excepcion 

2. Una ley organica sobre estados de excepci6n. 

Exigencia de sancion de regimen legal 
especial territorial en el Estado Apure 

3. Una ley especial para establecer las condiciones y caracteristicas 
de un regimen especial para los Municipios Jose Antonio Paez y 
R6mulo Gallegos, del Estado Apure. Para la realizaci6n de esta 
ley, debe oirse la opinion del Presidente o Presidenta de la Repu
blica, la Fuerza Annada Nacional, la representaci6n que designe 
el Estado en cuesti6n y demas instituciones involucradas en la 
problematica fronteriza. 

Concordancias: arts. 16, 45, 337 

Cuarta. Dentro del primer afio, contado a partir de su instalaci6n, la 
Asamblea Nacional aprobara: 

Exigencia de sancion de reforma de/ 
Codigo Penal sobre tortura 

I. La legislaci6n sobre la sanci6n a la tortura, ya sea mediante ley 
especial o refonna del C6digo Penal. 
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Exigencia de sanciOn de regimen legal 
de los refugiados y asilados 

2. Una ley organica sabre refugiados o refugiadas y asilados o asi
ladas, acorde con los terminos de esta Constituci6n y los tratados 
intemacionales ratificados por Venezuela sabre la materia. 

Exigencia de sancion de regimen legal de las 
prestaciones sociales y SU regimen transitorio 

3. Mediante la reforma de la Ley Organica del Trabajo, un nuevo 
regimen para el derecho a prestaciones sociales consagrado en el 
articulo 92 de esta Constituci6n, el cual integrara el pago de este 
derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado 
de conformidad con el ultimo salario devengado, estableciendo 
un lapso para su prescripci6n de diez afios, Durante este lapso, 
mientras entre en vigencia la reforma de la ley seguira aplican
dose de forma transitoria el regimen de la prestaci6n de antigile
dad establecido en la Ley Organica del Trabajo vigente. Asi
mismo, contemplara un conjunto de normas integrales que regu
len la jomada laboral y propendan a su disminuci6n progresiva, 
en los terminos previstos en los acuerdos y convenios de la Or
ganizaci6n Internacional del Trabajo suscritos por la Republica. 

Exigencia de sancion de regimen legal 
procesal del trabajo 

4. Una ley organica procesal del trabajo que garantice el funciona
miento de una jurisdicci6n laboral aut6noma y especializada, y la 
protecci6n del trabajador o trabajadora en los terminos previstos 
en esta Constituci6n y en las !eyes. La ley organica procesal del 
trabajo estara orientada por los principios de gratuidad, celeri
dad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, 
la equidad y rectoria del juez en el proceso. 

Exigencia de sanciOn del regimen legal 
de los Poderes Publicos Nacionales 

5. La legislaci6n referida al Sistema Judicial, la Administraci6n 
Publica Nacional, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral, la le
gislaci6n tributaria, de regimen presupuestario y ley de credito 
publico. 

Regimen transitorio del sistema de defensa publica 
Una ley organica sabre la defensa publica. Hasta tanto no se sancione 

dicha ley, la Comisi6n de Funcionamiento y Reestructuraci6n del Sistema 
Judicial, estara a cargo del desarrollo y operatividad efectiva del Sistema 
Aut6nomo de la Defensa Publica, a los fines de garantizar el derecho a la 
defensa. 
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Exigencia de sancion de regime11 legal 
de Los tributos estadales 

6. Una ley que desarrolle la hacienda publica estadal, establecien
do, con apego a los principios y normas de esta Constitucion, los 
tributos que la componen, los mecanismos de su aplicacion y las 
disposiciones que la regulen. 

Exigencia de sa11cion de regimen legal 
sobre municipios 

7. La legislacion que desarrolle los principios constitucionales so
bre el regimen municipal. De conformidad con ella, los organos 
legislativos de los Estados procederan a sancionar los instru
mentos normativos que correspondan a la potestad organizadora 
que tienen asignada con respecto a los Municipios y demas enti
dades locales, y a la division politicoterritorial en cada jurisdic
cion. Se mantienen los Municipios y parroquias existentes hasta 
su adecuacion al nuevo regimen previsto en dicho ordenamiento. 

Exigencia de sancion de regimen legal del 
Banco Central de Venezuela 

8. La ley a la cual se ajustara el Banco Central de Venezuela. Dicha 
ley fijara, entre otros aspectos, el alcance de las funciones y for
ma de organizacion de! instituto; el funcionamiento, periodo, 
forma de eleccion, remocion, regimen de incompatibilidades y 
requisitos para la designacion de su Presidente o Presidenta y Di
rectores o Directoras; las reglas contables para la constitucion de 
sus reservas y el destino de sus utilidades; la auditoria extema 
anual de las cuentas y balances, a cargo de firmas especializadas, 
seleccionadas por el Ejecutivo Nacional; y el control posterior 
por parte de la Contraloria General de la Republica en lo que se 
refiere a la legalidad, sinceridad, oportunidad, eficacia y eficien
cia de la gestion administrativa del Banco Central de Venezuela. 
La ley establecera que el Presidente o Presidenta y demas inte
grantes del Directorio del Banco Central de Venezuela repre
sentaran exclusivamente el interes de la Nacion, a cuyo efecto 
fijara un procedimiento publico de evaluacion de los meritos y 
credenciales de las personas postuladas a dichos cargos. 
La ley establecera que al Poder Ejecutivo correspondera, al me
nos, la designacion de la mitad de los Directores o Directoras y 
del Presidente o Presidenta de! Banco Central de Venezuela y 
establecera los terminos de participacion del Poder Legislativo 
Nacional en la designacion y ratificacion de estas autoridades. 



LA CONSTITUCION DE 1999 387 

Exigencia de sanciOn de regimen legal 
de la Policia Nacional 

9. La ley del cuerpo de policia nacional. En dicha ley se establecera 
el mecanismo de integracion del Cuerpo Tecnico de Vigilancia 
del Transito y Transporte Terrestre al cuerpo de policia nacional. 

Concordancias: art. 46, 69, 92, 89, 169, 236, 253, 268, 273, 292, 
312, 313, 317, 319 

Exigencia de sancion de regimen legal tributario 
Quinta. En el termino no mayor de un aiio a partir de la entrada en 

vigencia de esta Constitucion, la Asamblea Nacional dictara una reforma del 
Codigo Organico Tributario que establezca, entre otros aspectos: 

1. La interpretacion estricta de las leyes y normas tributarias, aten
diendo al fin de las mismas y a su significacion economica, con 
el objeto de eliminar ambigiiedades. 

2. La eliminacion de excepciones al principio de no retroactividad 
de la ley. 

3. Ampliar el concepto de renta presunta con el objeto de dotar con 
mejores instrumentos a la administracion tributaria. 

4. Eliminar la prescripcion legal para delitos tributarios graves, los 
cuales deben ser tipificados en el Codigo Organico Tributario. 

5. La ampliacion de las penas contra asesores o asesoras, bufetes de 
abogados o abogadas, auditores extemos o auditoras extemas y 
otros profesionales que actuen en complicidad para cometer de
litos tributarios, incluyendo periodos de inhabilitacion en el ejer
cicio de la profesion. 

6. La ampliacion de las penas y la severidad de las sanciones contra 
delitos de evasion fiscal, aumentando los periodos de prescrip
cion. 

7. La revision de atenuantes y agravantes de las sanciones para ha
cerlas mas estrictas. 

8. La ampliacion de las facultades de la administracion tributaria en 
materia de fiscalizacion. 

9. El incremento del interes moratorio para disuadir la evasion fis
cal. 

10. La extension del principio de solidaridad, para permitir que los 
directores o directoras, o asesores o asesoras respondan con sus 
bienes en caso de convalidar delitos tributarios. 
La introduccion de procedimientos administrativos mas expedi
tos. 

Concordancias: art. 317 
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Exigencia de sancion del regimen legal 
de desarrollo de la Constitucion 

Sexta. La Asamblea Nacional, en un lapso de dos afios, legislara so
bre todas las materias relacionadas con esta Constituci6n. Se le dara priori
dad a las leyes organicas sobre de pueblos indigenas, educaci6n y fronteras. 

Concordancias: art. 15, 102, 119 

Regimen transitorio sobre representacion 
de Los pueblos indige11as en Los organos representativos 

Septima. A los fines previstos en el articulo 125 de esta Constituci6n, 
mientras se apruebe la ley organica correspondiente, la elecci6n de los y las 
representantes indigenas a la Asamblea Nacional ya los Consejos Legislati
vos estadales y municipales se regira por los siguientes requisitos de postu
laci6n y mecanismos: 

Todas las comunidades u organizaciones indigenas podran postular 
candidatos y candidatas que sean indigenas. 

Es requisito indispensable para ser candidato o candidata hablar su 
idioma indigena, y cumplir con, al menos, una de las siguientes condiciones: 

1. Haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva 
comunidad. 

2. Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro del recono
cimiento de su identidad cultural. 

3. Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comuni
dades indigenas. 

4. Pertenecer a una organizaci6n indigena legalmente constituida 
con un minimo de tres afios de funcionamiento. 

Se estableceran tres regiones: Occidente, compuesta por los Estados 
Zulia, Merida y Trujillo; Sur, compuesta por los Estados Amazonas y Apu
re; y Oriente, compuesta por los Estados Bolivar, Delta Amacuro, Monagas, 
Anzoategui y Sucre. 

Cada uno de los Estados que componen las regiones elegira un repre
sentante. El Consejo Nacional Electoral declarara electo al candidato o can
didata que hubiere obtenido la mayoria de los votos validos en su respectiva 
region o circunscripci6n. 

Los candidatos y las candidatas indigenas estaran en el tarjet6n de su 
respectivo Estado o circunscripci6n y todos los electores o electoras de ese 
Estado los podran votar. 

Para los efectos de la representaci6n indigena al Consejo Legislativo 
y a los Concejos Municipales con poblaci6n indigena, se tomara el censo 
oficial de 1992 de la Oficina Central de Estadistica e Informatica, y las elec
ciones se realizaran de acuerdo con las normas y requisitos aqui estableci
dos. 
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El Consejo Nacional Electoral garantizara con apoyo de expertos in
digenistas y organizaciones indigenas el cumplimiento de los requisitos aqui 
sefialados. 

Concordancias: arts. 125, 186 

Regimen transitorio de los procesos electorates 
Octava. Mientras se promulgan las nuevas leyes electorales previstas 

en esta Constituci6n los procesos electorales seran convocados, organiza
dos, dirigidos y supervisados por el Consejo Nacional Electoral. 

Para el primer periodo del Consejo Nacional Electoral, previsto en 
esta Constituci6n, todos SUS integrantes seran designados 0 designadas si
multaneamente. En la mitad del periodo, dos de sus integrantes seran reno
vados de acuerdo con lo establecido en la ley organica correspondiente. 

Concordancias: art. 292 

Regimen transitorio de los organos de/ Poder Ciudadano 
Nove11a. Mientras se dictan las leyes relativas al Capitulo IV del Ti

tulo V, se mantendran en vigencia las leyes organicas del Ministerio Publico 
y de la Contraloria General de la Republica. En cuanto a la Defensoria del 
Pueblo, el o la titular sera designado o designada de manera provisoria por 
la Asamblea Nacional Constituyente. El Defensor o Defensora del Pueblo 
adelantara lo correspondiente a la estructura organizativa, integraci6n, esta
blecimiento de presupuesto e infraestructura fisica, tomando coma base las 
atribuciones que le establece la Constituci6n. 

Concordancias: art. 273 
SuspensiOn transitoria de vige11cia de la 

norma sobre inversiOn de/ situado 
Decima. Lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 167 de esta Cons

tituci6n, sabre la obligaci6n que tienen los Estados de destinar un minima 
del cincuenta por ciento del situado constitucional a la inversion, entrara en 
vigencia a partir del primero de enero del afio dos mil uno. 

Concordancias: art. 167 

Regimen transitorio de la administracion de tierras baldias 
Decimoprimera. Hasta tanto se dicte la legislaci6n nacional relativa 

al regimen de las tierras baldias, la administraci6n de las mismas continuara 
siendo ejercida por el Poder Nacional, conforme a la legislaci6n vigente. 

Concordancias: art. 164 

Exigencia de demarcacion de/ habitat indigena 
Decimosegunda. La demarcaci6n del habitat indigena, a que se refie

re el articulo 119 de esta Constituci6n, se realizara dentro del lapso de dos 
afios contados a partir de la f echa de entrada en vigencia de es ta Constitu-
ci6n. 

Concordancias: art. 119 
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Regimen transitorio de los impuestos de timbre fiscal 
Decimotercera. Hasta tanto los Estados asuman por ley estadal las 

competencias referidas en el numeral 7 del articulo 164 de esta Constitu
ci6n, se mantendni el regimen vigente. 

Concordancias: art. 164 
Regimen transitorio municipal 

Decimocuarta. Mientras se dicte la legislaci6n que desarrolle los 
principios de esta Constituci6n sobre el regimen municipal, continuaran 
plenamente vigentes las ordenanzas y demas instrumentos normativos de los 
Municipios, relativos a las materias de su competencia y al ambito fiscal 
propio, que tienen atribuido conforme al ordenamiento juridico aplicable 
antes de la sanci6n de esta Constituci6n. 

Concordancias: art. 169 
Regimen transitorio de la legislacion 

sobre Colegios Profesionales 
Decimoquinta. Hasta tanto se apruebe la legislaci6n a que se refiere 

el articulo 105 de esta Constituci6n, se mantendra en vigencia el ordena
miento juridico aplicable antes de la sanci6n de esta Constituci6n. 

Concordancias: art. 105 
Acervo documental de la Asamblea 

Decimosexta. Para el enriquecimiento del acervo hist6rico de la na
ci6n, el cronista de la Asamblea Nacional Constituyente coordinara lo nece
sario para salvaguardar los documentos escritos, videos, digitales, fotografi
cos, hemerograficos, audio y cualquier otra forma de documento elaborado. 

Todos estos documentos quedaran bajo la protecci6n del Archivo Ge
neral de la Nacion. 

Regimen para el cambio de nombre de la Republica 
Decimoseptima. El nombre de la Republica una vez aprobada esta 

Constituci6n seni "Republica Bolivariana de Venezuela", tal como esta 
previsto en su articulo uno. Es obligaci6n de las autoridades e instituciones, 
tanto publicas como privadas, que deban expedir registros, titulos o cual
quier otro documento, utilizar el nombre de "Republica Bolivariana de Ve
nezuela", de manera inmediata. 

En tramites rutinarios las dependencias administrativas agotanin el 
inventario documental de papeleria; su renovaci6n se hara progresivamente 
con la mencionada denominaci6n, en un plazo que no extendera de cinco 
afios. 

La circulaci6n de monedas acufiadas y billetes emitidos con el nom
bre de "Republica de Venezuela", estara regulada por la reforma de la ley 
del Banco Central de Venezuela contemplada en la Disposici6n Transitoria 
cuarta de esta Constituci6n, en funci6n de hacer la transici6n a la denomi
naci6n "Republica Bolivariana de Venezuela". 

Concordancias: art. 1 
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Exigencia de sancion de regimen legal 
sobre control de monopolios 

Decimoctava. A las fines de asegurar la vigencia de las principios 
establecidos en el articulo 113 de esta Constituci6n, la Asamblea Nacional 
dictani una ley que establezca, entre otros aspectos, el organismo de super
vision, control y fiscalizaci6n que deba asegurar la efectiva aplicaci6n de 
estos principios y las disposiciones y demas reglas que las desarrollen. 

La persona que presida o dirija este organismo sera designada par el 
voto de la mayoria de las diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, 
previo informe favorable de una comisi6n especial designada de su seno al 
efecto. 

La ley establecera que las funcionarios o funcionarias de la Adminis
traci6n Publica y las jueces o juezas llamados a conocer y decidir las con
troversias relacionadas con las materias a que se refiere dicho articulo, ob
serven, con caracter prioritario y excluyente, las principios alli definidos, y 
se abstendran de aplicar cualquier disposici6n susceptible de generar efectos 
contrarios a ellos. 

La ley establecera en las concesiones de servicios publicos, la utilidad 
para el concesionario o concesionaria y el financiamiento de las inversiones 
estrictamente vinculadas a la prestaci6n del servicio, incluyendo las mejoras 
y ampliaciones que la autoridad competente considere razonables y apruebe 
en cada caso. 

Concordancias: art. 113 

DISPOSICION FINAL 

Fecha de vigencia 
Unica. Esta Constituci6n entrara en vigencia el mismo dia de su pu

blicaci6n en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, despues de su 
aprobaci6n par el pueblo mediante referenda. 

Dado, firmado y sellado en Caracas, a las diecisiete dias del mes de 
noviembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ano 189° de la Indepen
dencia y 140° de la Federaci6n. 

El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 
Luis Miquilena 

Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 
Isaias Rodriguez 

Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 
Aristobulo Isturiz 
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Los Constituyentes: 

CONSTITUYENTES NACIONALES 
ALFREDO PENA 

ALLAN BREWER CARIAS' 

ANGELAZAGO 

EARLE HERRERA 

EDMUNDO CHIRINOS 

EUSTOQUIO CONTRERAS 

GUILLERMO GARCIA PONCE 
HERMANN ESCARRA 

JESUS RAFAEL SULBARAN 

LEOPOLDO PUCHI 

LUIS V ALLENILLA 

MANUEL QUIJADA 

MARISABEL DECHAVEZ 

PABLO MEDINA 

PEDRO ORTEGA DIAZ 

REYNA ROMERO GARCIA 

RICARDO COMBELLAS 

T AREK WILLIAM SAAB 

VINICIO ROMERO MARTINEZ 

CONSTITUYENTE POR 
DISTRITO FEDERAL 
DESIREE SANTOS AMARAL 

ELIEZER REINALDO OT AIZA 

CASTILLO 

ERNESTO ALVARENGA 

FREDDY ALIRIO BERNAL 

ROSALES 

JULIO CESAR AL VIAREZ 
NICOLAS MADURO MOROS 

SEGUNDO MELENDEZ 

VLADIMIR VILLEGAS 

CONSTITUYENTES POR 
AMAZON AS 
LIBORIO GUARULLA 

GARRIDO 

NELSON SILVA 

CONSTJTUYENTES POR 
ANZOATEGUI 
ANGEL RODRIGUEZ 

DAVID DE LIMA SALAS 

DAVID FIGUEROA 

ELIAS LOPEZ PORTILLO 

GUSTAVO PEREIRA 

CONSTITUYENTES POR 
AP URE 
CRISTOBAL JIMENEZ 
RAFAEL RODRIGUEZ 

FERNANDEZ 

* Nuestra firma, en la Constituci6n, la estampamos "con las salvedades derivadas de los 
votos salvados razonados consignados" durante las discusiones del Proyecto. Exigimos 
que dicha salvedad, escrita en el original de la Constituci6n, constara en la publicaci6n 
del texto. Sin embargo, lamentablemente como consecuencia de una arbitrariedad mas, 
nuestro derecho no se respet6. En todo caso, el dia 20-12-99 dirigimos, en ta] sentido, 
una comunicaci6n al Presidente de la Asamblea, con el siguiente texto: 

"Adjunto le remito copia de las paginas correspondientes a las firmas de las Constitu
ciones de 1811 y de 194 7, en las cuales se dejo constancia de los votos salvados y 
demas reservas. 
Como le dije telef6nicamente atendiendo su llamada, firme hoy el original de la 
Constituci6n de 1999 pues mediante el voto popular, la misma fue aprobada en el re
ferendum del 15 de diciembre; antes no la habia firmado, pues se trataba de un pro
yecto con el cual no estaba de acuerdo. Pero una vez aprobado en el referendum, al 
decidir asistir a la sesi6n de hoy para su Promulgaci6n, estime que debia firrnarla pero 
ejerciendo mi derecho a dejar constancia de las salvedades derivadas de los votos sal
vados razonados que consigne. 
Esa, por lo demas, es la costumbre en las Constituyentes efectivas. 
Exijo, por tanto, que se respete mi derecho". 
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CONSTITUYENTES POR ARAGUA 
ALBERTO JORDAN HERNANDEZ 
ANTONIO DI GIAMPAOLO BOTTINI 

CARLOSTABLANTE 
HUMBERTO PRIETO 
OSCARFEO 

CONSTITUYENTES POR BARINAS 
FRANCISCO EFRAIN VISCONTI 
OSORIO 
JOSE LEON TAPIA CONTRERAS 

CONSTITUYENTES POR BOLIVAR 
ALEJANDRO DE JESUS SILVA 
MARCANO 
ANTONIO BRICENO 
DANIEL DIAZ 
LEONEL JIMENEZ CARUPE 
VICTORIA MATA 

CONSTITUYENTES POR CARABOBO 
ELIO GOMEZ GRILLO 
MANUEL V ADELL GRA TEROL 

CONSTITUYENTES POR CARABOBO 
AMERICO DIAZ NUNEZ 
BLANCANIEVE PORTOCARRERO 
DIEGO SALAZAR 
FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA 

JUAN JOSE MARIN LAY A 

OSCAR NAVAS TORTOLERO 

SAUL ORTEGA 

CONSTITUYENTES POR COJEDES 
HAYDEE DE FRANCO 
JUAN BAUTISTA PEREZ 

CONSTITUYENTES POR DELTA 
AMA CURO 
CESAR PEREZ MARCANO 
RAMON ANTONIO YANEZ 

CONSTITUYENTES POR FALCON 
JESUS MONTILLA APONTE 

SOL MUSSETT DE PRIMERA 
YOEL ACOSTA CHIRINOS 

CONSTITUYENTES POR GUARICO 
ANGEL EUGENIO LANDAETA 

PEDRO SOLANO PERDOMO 

RUBEN ALFREDO A VILA A VILA 

CONSTITUYENTES POR LARA 
ANTONIO JOSE GARcIA GARCIA 

ENRIQUE PERAZA 

HENRI FALCON 

LENIN ROMERO 

LUIS REYES REYES 
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LEVY ARRON ALTER VALERO 
MARIA DE QUEIPO 
MARIO ISEA BOHORQUEZ 
RAFAEL COLMENAREZ 
ROBERTO JIMENEZ MAGGIOLLO 
SILVESTRE VILLALOBOS 
YLDEFONSO FINOL 

LAS COMUNIDADES IND/GENAS 
GUILLERMO GUEVARA 
JOSE LUIS GONZALEZ 
NOELi POCATERRA DE OBERTO 

LOS SECRET ARlOS 

EL VIS AMOROSO ALEJANDRO ANDRADE 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los treinta dias del mes de di
ciembre de mil novecientos noventa y nueve. Afio 189° de la Independencia 
y 140° de la Federaci6n. 

Cumplase, 
(L.S.) 

Refrendado: 
El Ministro de! Interior y Justicia, IGNACIO ARCA YA 
El Ministro de Relaciones Exteriores, JOSE VICENTE RANGEL 
El Ministro de Finanzas, JOSE A. ROJAS RAMIREZ 
El Ministro de la Defensa, RAUL SALAZAR RODRIGUEZ 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

El Ministro de la Producci6n y el Comercio, JUAN DE JESUS MONTILLA SALDIVIA 
El Ministro de Educaci6n, Cultura y Deporte, HECTOR NAVARRO DIAZ 
El Ministro de Salud y Desarrollo Social, GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA 
El Ministro del TrabaJO, LINO ANTONIO MARTINEZ SALAZAR 
El Encargado del Ministerio de Infraestructura, JOSE LUIS PACHECO 
El Ministro de Energia y Minas, ALI RODRIGUEZ ARAQUE 
El Ministro del AmDiente y de los Recursos Naturales, JESUS ARNALDO PEREZ 
El Ministro de Planificacion y Desarrollo, JORGE GIORDANI 
El Ministro de Ciencia y Tecnologia, CARLOS GENATIOS SEQUERA 
El Ministro de la Secretaria de la Presidencia, FRANCISCO RANGEL GOMEZ 
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Estado de Conmoci6n 338 
Estado de Derecho 2 
Estado de Emergencia. Acci6n de Amparo 

27 
Estado de Emergencia Econ6mica 338 
Estado de Justicia 2 

Estado Democratico I 
Estado Federal Descentralizado 4 
Estado Social 2 
Estados 16 

Asignaciones Econ6micas Especiales 
156,16 

Autonomia 159; 187,16 
Competencia 162; 164; 332 
Competencia Concurrente 164, 11 
Competencia Residual 164, 11 
Consejo Federal de Gobierno 185 
Constituci6n 164, 1 
Contralorias 161 ; 163 
Controversias 266,4 
Defensor del Pueblo 283 
Descentralizaci6n 157; 165; 184 
Gobernadores 1 89 
Gobierno 160 
Hacienda Publica 167; 311; DTCuarta, 6 
Igualdad 159 
lmpuesto 156, 13; DT Cuarta, 6 
Indemnizaci6n 30 
Ingreso 167 
Ministerio Publico 286 
Participaci6n Tributaria 164,3 
Personalidad Juridica 159 
Poder Legislativo 162 
Prohibici6n Tributaria 183 
Servicios Publicos 164,8 
Situado Constitucional 167,4 
Territorios 17 
Territorios Federales 16 
Tributos 164,4 
Vialidad 164,9 

Estados de Excepci6n. Duraci6n 339 
Control 339 
Declaraci6n 236,7 
Decretos 337 
Ley DT Tercera 
Tipos 338 

Estados Extranjeros 13; 150 
Contratos 187,9 

Estados Fronterizos 37; 41 
Estupefacientes. Trafico 271 
Etica 2 
Evasion Fiscal DT Quinta 

Sanciones 317 
Examenes Medicos. Libertad 46 
Excarcelaci6n. Libertad 44 
Exenciones 317 
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Exoneraciones 317 
Experimentos Cientiftcos. Personas 46 
Expropiaci6n 115 

Legislaci6n 156,32 
Extradici6n 69; 156,4 

Extranjeros 271 
Extraiiamiento 50 
Extranjeros. Derecho al Sufragio 64 

Expulsion 156,4 
Matrimonio 33 
Extradici6n 271 

F 

Familia. Ancianos 80 
Necesidades 91 
Protecci6n 75 
Vivienda82 

Familia Sustituta 75 
Fe Religiosa 59 
Ferrocarriles Nacionales 156,27 
Financiamiento Electoral 293,3 
Fiscal General de la Republica 273; 281,4; 

284 
Requisitos 284 

Fondo de Compensaci6n Interterritorial 
167,6; 185 

Fondo de Estabilizaci6n Macroecon6mica 
321 

Formaci6n Ciudadana 108 
Fronteras. Atenci6n 327 

Politica 156,30 
Fronteras Insulares 15 
Fronteras Maritimas 15 
Fronteras Terrestres 15 
Fuerza Armada Nacional 156,8; 328 

Caracter 328 
Comandancia 236,5 
Contraloria General 291 
Jerarquia Suprema 236,5 
Mando 236,6 
Miembros. Requisitos 41 
Oficia1es Enjuiciamiento 266,3 
Promoci6n 236,6 

Funci6n Publica. Estatutos 144 
Responsabilidad 141 

Funcionarios Publicos. Armas 55 
Ascensos 146 
Censura 143 
Concursos Publicos 146 

Dedicaci6n 145 
Honores 187,13 
Inforrnaci6n 143 
Jubilaciones 147 
Libre Nombrarniento 146 
Nombramientos 236, 16; 239,7 
Obligaciones 51; 223; 277 
Parcialidad Politica 145 
Remuneraci6n 147 
Rendici6n de Cuenta 66 
Responsabilidad 6; 25; 49; 139; 199; 

200; 232; 244; 255; 281,4; 285,5 
Sanciones 46 

Funcionarios Publicos Estadales. Remune
raciones 147 

Funcionarios Publicos Municipales. Re
muneraciones 147 

Funciones Electorales. Deber 134 
Funciones Publicas 136 

G 

Gaceta Oficial 215 
Garantias Constitucionales 19 

Enunciaci6n 21 
Respeto 285,1 
Restricci6n 27; 236,7; 337 

Gas Domestico. Servicio 178,6 
Gas. Servicio 156,29 
Gastos Publicos 133; 314; 321 
Genoma 127 
Geografia de Venezuela 107 
Gesti6n Fiscal 311 

Principios 311 
Gobemadores 160 

Consejo de Estado 252 
Elecci6n 160 
Enjuiciamiento 266,3 
Reelecci6n 160 
Rendici6n de Cuentas 161 
Requisitos 41 

Gobiemo. Colaboraci6n 239, 1 
Control 1 87 ,3 
Direcci6n 236,2 

Gobiemo Alternative 6 
Gobiemo Democratico 6; 18; 
Gobiemo Descentra1izado 6 
Gobiemo Electivo 6 
Gobierno Local 169 
Gobiemo Metropolitano 171 
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Gobierno Municipal 174 
Dos niveles 18 

Gobierno Participativo 6; 18 
Gobierno Pluralista 6 
Gobierno Representativo 6 
Gobierno Responsable 6 
Gobierno Revocable 6 
Gobiernos Extranjeros 149 
Guardia Nacional 329 

H 

Habeas Corpus 27; 281,3 
Habeas Data 28; 281,3 
Hacienda Publica Estadal 167; 311; 

DTCuarta,6 
Hacienda Publica Municipal 179; 180; 

183; 311 
Hacienda Publica Nacional. Administra

ci6n 236,11 
Presupuesto 311 

Hidrocarburos. Dominio Publico 12 
lmpuestos 156, 12 
Regimen 156,16 

Hijos. Crianza 76 
Deberes 76 
Educaci6n 76 

Himno Nacional 8;156,3 
Hip6dromos. Legislaci6n 156,32 
Historia de Venezuela 107 
Hogar Domestico. Allanamiento 47 

Inviolabilidad 47 
Honor. Protecci6n 60 
Honores Extranjeros 149; 187,13 
Huelga. Derecho 97 
Humanidad. Patrimonio Comun 11 

Identidad Nacional 15 
ldentificaci6n. Servicios 156,5 
Idioma Oficial 9; I 07 
Idiomas Indigenas 9; 119 
Iglesias. Autonomia 59 

Independencia 59 
Igualdad I; 2; 77; I 00; I 03; 326 

Garantia 21 
Igualdad ante la Ley 21 
Ilicito Econ6mico 114 

lmportaci6n. Impuesto 156, 12 
Impuesto a la Actividad Foresta! 183 
Impuesto al Capital 156, 12 
Impuesto al Consumo 156, 12 
lmpuesto al Valor Agregado 156,12 
lmpuesto Predial 156,14; 179,3; 307 
lmpuesto sobre la Renta 156, 12 

Desgravamenes I 03 
Impuesto sobre Sucesiones 156,12 
lmpuesto Territorial Rural 156 14· 179 3 

307 , ' ' ; 

lmpuestos. Contribuci6n 133 
lmpuestos al Consumo. Competencia 

156,12 
Limitaciones 183,2 

Impuestos Estadalcs 156,13; 164; 167; 
183, OT Cuarta,6 
lmpuestos Municipales 156,13; 179,2; 183 
lmpuestos Nacionales 156, 12 
lmpunidad 29 
lncomunicaci6n 44,2 
lnconstitucionalidad por Omisi6n 336,7 
lndependencia I; 152; 159; 326; 328 
lndependencia Judicial 26; 254; 256 
lndigenas 9; 119; 186; 281,8 
lndultos 29 
I ndultos. Concesi6n 236, 19 
Industria Petrolera. Reserva 302 
lndustria. lmpuesto 179,2 
Industrias Estrategicas. Reserva 302 
Industrias Populares. Protecci6n 309 
Infancia. Protecci6n 178,5 
lnformaci6n. Acceso 28 

Acceso Universal I 08 
Derecho 58 
Tecnologia 110 

lnformaci6n Administrativa. Derechos 143 
Jnformaci6n Cultural 101 
lnformaci6n Imparcial 58 
Informaci6n Oportuna 58 
Informaci6n Personal 28 
Informaci6n Veraz 58 
Informatica. Limitaciones 60 
lngenieria. Obras 156, 19 
lngresos Estadales 167 
lngresos Municipales 179 
lngresos Nacionales 156, 12 
lngresos Ordinarios 311; 313 
lngresos Publicos. Control 287 
lnhabilitaci6n Politica 39; 64 
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Iniciativa Legislativa 70; 204 
Referendo 205 

Iniciativa Privada 112; 299 
Inmigraci6n. Legislaci6n 156,32 
Inmuebles Urbanos. Impuestos 179,2 
lnmunidad de Funcionarios 282 
Inmunidad de Jurisdicci6n I; 151 
Inmunidad Parlamentaria 200 
Inmunidad Tributaria 180 
Inocencia. Presunci6n 49 
lnstalaciones Militares 13 
Instituciones Educativas I 06 
lnstitutos Aut6nomos 189 

Creaci6n 142 
Integraci6n 15 
Integraci6n Econ6mica 153 
Integridad Nacional 126; 159 
lntegridad Personal. Derecho 46 
Integridad Territorial I; 4; 15; 130; 
Interdicci6n Civil 39; 64 
Interes General 115 
lnteres Nacional 150 
lnteres Publico 150, 151 
Interes Social 112 
lntereses Colectivos 26; 280; 281,2 
lntereses Difusos 26; 281,2; 283 
Interpretaciones Parlamentarias 222 
lnterprete Publico 49 
lntimidad 60; 143 
Intimidad Familiar 60 
lntolerancia Religiosa 57 
Jnversiones Extranjeras. Regimen 301 
Jnversiones Nacionales. Regimen 301 
Jnvestigaci6n Cientifica 11 O 
Jnvestigaci6n Penal 285,3; 329 

Organos 253 
Cuerpos 332 

Jnvestigaciones Parlamentarias 222, 223 
Islas 11 
Islas Fluviales. Tierras Baldias 13 
Islas Lacustres. Tierras Baldias 13 
Islas Maritimas 17 
Jslotes 11 
Italia 33 

J 

Jardin es 178, I 
Jefe de! Estado 226 

Jomada de Trabajo 90 
J6venes. Protecci6n 79 
Jubilaci6n. lncompatibilidad 148 
Jueces. Asociaci6n 256 

Autonomia 26; 254 
Carrera Judicial 255 
Elecci6n 270 
ldentidad 49 
lmparcialidad 256 
Independencia 256 
Procedimientos Disciplinarios 267 
Profesionalizaci6n 255 
Responsabilidad 49; 255 

Juegos. Impuesto 179,2 
Juez Natural 49 
Juicio Breve 27; 271 
Juicio en Libertad 44 
Juicio Gratuito 27 
Juicio Oral 27; 271 
Juicio Previo. Garantia 285 
Juicio Publico 27; 271 
Jurisdicci6n Constitucional 266; 334 
Jurisdicci6n Contencioso Administrativa 

259 
Jurisdicci6n Disciplinaria 267 
Jurisdicci6n Especial 49 
Jurisdicci6n Ordinaria 49 
Jurisdicci6n Penal Militar 261 
Justicia I; 2; 178; 326 

Acceso 26 
Dilaciones Indebidas 26 
Formalismos 26 
Formalidades No Esenciales 257 
lndigenas 260 
Medios Altemativos 253; 258 
Participaci6n Ciudadana 253 
Prontitud 24 
Reposiciones lnutiles 26 

Justicia Accesible 26 
Justicia Aut6noma 26 
Justicia de Paz 178,7; 258 
Justicia Equitativa 26 
Justicia Expedita 26 
Justicia Gratuita 26; 254 
Justicia Id6nea 26 
Justicia Imparcial 26 
Justicia Jndependiente 26 
Justicia Responsable 26 
Justicia Social 299 
Justicia Transparente 26 
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L 

Lagos 11 
Latifundio. Prohibici6n 307 
Latinoamerica 33,2; J 53 
Laudos Arbitrales. Vicios J 0 
Legalidad Tributaria. Principios 3 J 7 
Legislaci6n. lniciativa 204 
Legislaci6n Agraria 156,32 
Legislaci6n Civil 156,32 
Legislaci6n Laboral 156,32 
Legislaci6n Mercantil J 56,32 
Legislaci6n Nacional 187, J 

Legislaci6n Penal 156,32 
Legislaci6n Penitenciaria 156 32 
Legislaci6n Tributaria DT Cuarta 4; DT 

Quinta ' 
Legislador. Omisi6n 336,7 
Lesa H umanidad 29 
Ley de Credito Publico DT Cuarta 5 
Ley de Regimen Presupuest~rio DT 

Cuarta,5 
Ley Electoral DT Octava 
Ley Especial del Distrito Capital 18 
Ley Habilitante 236,8 
Ley Organica de Division Territorial 16 
Ley Organica de Educaci6n DT Sexta 
Ley Organica de Fronteras 15; DT Sexta 
Ley Organica de Pueblos Indigenas DT 

Sex ta 
Ley Organica del Trabajo. Reforma DT 

Cuarta, 3 
Ley Organica Procesal de! Trabajo DT 

Cuarta, 4 
Leyes. Abrogaci6n 74 

Aprobaci6n Refrendaria 73 
Colisiones 336,8 
Control de Constitucionalidad 214; 

366, 1, 2 
Definici6n 202 
Derogaci6n 218 
Discusi6n 207, 208, 209, 210 
Discusi6n. Derecho de Palabra 211 
Espiritu 236,10 
Firmas 213 
Formalidad 212 
Igualdad 21 
lniciativa 204 
lrretroactividad 24; DT Quinta, 2 
Nulidad 334; 336,l ,2 
Promulgaci6n 213; 214; 216 

Proyecto 214 
Recurso de Interpretaci6n 266,6 
Reformas 21 8 
Reglamentaci6n 236, 10 
Sanci6n 213 
Veto Presidencial 214 
Vigencia 24; 215 

Leyes de Base 165; 203 
Leyes de Procedimientos 24 
Leyes Electorales. Modificaci6n 298 
Leyes Estadales 162 

Control de Constitucionalidad 336 2 
Leyes Habilitantes 203 ' 
Leyes Municipales 175 

Control de Constitucionalidad 336,2 
Leyes Nacionales. Nulidad 336 1 
Leyes Organicas. Control 203 ' 

Definici6n 203 
Leyes Preexistentes 49 
Leyes Procesales 24; 257 
Libertad I; 2; 20; 274; 326 

Penas Privativas 44 
Privaci6n l 03 

Libertad de Comercio 112 
Libertad de Conciencia 60 
Libertad de Culto 59 
Libertad de Empresa 112 
Libertad de Expresi6n de! Pensamiento 57 
Libertad de Industria 112 
Libertad de Prensa 57 
Libertad de Trabajo 112 
Libertad Econ6mica 112 

Indigenas 123 
Limitaciones 112 

Libertad Personal 44 
Amparo 27 
Inviolabilidad 44 

Libertad Religiosa 59 
Libertades. lgualdad 21 
Libre Competencia 299 
Libre Determinaci6n 152 
Libre Transito 50 
Licores. Impuesto 156, 12 
Loterias. Legislaci6n 156,32 

M 

Madres Venezolanas 32, 3, 4 
Mancomunidades 1 70 
Mandatos. Revocaci6n 6; 70; 72 
Manifestaci6n. Derecho 68 
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Manifestaciones Pacificas 68 
Manufactura Nacional. Promoci6n 302 
Mar Territorial 11; 17 

Islas 17 
Lecho 12 
Lineas de Base Reeta 11 

Marginados 21 
Maternidad. Informaci6n 76 

Investigaci6n 56 
Protecci6n 76 

Mayoria Relativa. Elecci6n 160; 174; 228 
Mediaci6n 258 
Medios de Comunicaci6n 57; 101 
Medios de Comunicaci6n Social. Contri-

buci6n 108 
Mercado de Capital es 156, 11 
MetrologiaLegal 156,17 
Militares. Ascensos 236,6; 331 

Delitos Comunes 261 
Derecho al Sufragio 330 

Minas. Dominio Publico 12 
Regimen 156, 16 

Minerales No Metalicos. Aprovechamiento 
164,5 

Ministerio Publico 156,31;242;253;256;284 
Carrera 286 
Competencia 285 
Organizaci6n 286 

Ministerios. Organizaci6n 236,20 
Ministros 225 

Caracter 242 
Condiciones 244 
Derecho de Palabra 245 
Enjuiciamiento 266,3 
Memoria244 
Moci6n de Censura 246 
Nombramiento 236,3; 239,3 
Requisitos 41 
Responsabilidad 242 

Ministros de Estado 243 
Misiones Militares 187, 11 
Moci6n de Censura 187,10; 240; 246 
Moneda 318; DT Decimoseptima 
Moneda de Acufiaci6n 156,11 
Moneda de Curso Legal 91 
Moneda Extranjera 156,11 
Monopolio. Limitaci6n 113 

Regimen Legal DT Decimoctava 
Monumentos Naturales 127 
Moral 59 

Mujeres 54 
Multas 179,5 
Municipios 16 

N 

Asociaciones 170 
Descentralizaci6n 165 
Gobierno 174 
Situado Constitucional 167,4 
Autonomia 168 
Competencia 178; 332 
Competencia Tributaria 156, 12 
Consejo Federal de Gobierno 185 
Contraloria 176 
Controversias 266,4 
Defensor del Pueblo 283 
Descentralizaci6n 157; 184 
Ejidos 179,1 
Funcionarios 145 
Hacienda Publica 179; 311 
Impuesto 156, 13 
Indigenas 169 
Ingresos 179 
Legislaci6n DT Cuarta,7 
Ministerio Publico 286 
Ordenanzas 181; 336,2 
Organizaci6n 169 
Parroquias 173 
Participaci6n Tributaria 179,3 
Potestad Tributaria 180 
Prohibici6n Tributaria 183 
Regimen Fiscal 311 
Regimen Transitorio DT Decimocuarta 
Regimenes Diferentes 169 
Situado Constitucional 179,4 
Urbanizaci6n 164, I 

Nacion. Concepto Estrategico 323 
Derechos I 
Patrimonio Cultural 99 
Seguridad 325 

Nacionalidad 130; 150; 280; 288; DT 
Segunda 

Nacionalidad Venezolana 32;33 
Perdida 34; 35 
Recuperaci6n 38 
Renuncia 36 
Tratados 37 

Nacionalizaci6n 302 
Naciones Unidas. Recomendaciones I 03 
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Narcotrafico. Delito 116 
Naturalizaci6n 33 156 4 

Nulidad 38 ' 
Revocaci6n 35 

Navegaci6n 156,26 
Politica 156,23 

Negociaci6n Colectiva 96 
Ninos 54 

Derechos 78 
Informaci6n 58 
Protecci6n 75 

No discriminaci6n 21 
Nombre. Derecho 56 
Nomenclatura Publica 178 I 
Non Bis In Idem 49 ' 
Notarias Publicas. Legislaci6n 156,32 
Nuevos Territorios 14 
Nulidad 25; 89,4; 93; 138; 259; 266,5; 336, 

I, 2, 3, 4, 
Nullum Crimen 49 

0 

Obediencia Debida 25; 45 
Obediencia Militar 328 
Obligaci6n Alimentaria 76 
Obligaciones Tributarias. Pagos 317 
Obras Publicas 184,2 
Obras Publicas Nacionales 156 20 
Obreros al Servicio de] Estado '146 
Oficinas Publicas. Inspecci6n 281 9 
Omisiones Judiciales. Respo~sabilidad 

49,8; 255 
Orden Juridico Interno 23 
Orden Publico 20; 59; 68; 260; 328 
Orden Social 20 
Ordenaci6n del Territorio 128; 156 23· 

178,1 , , 

Ordenaci6n Urbanistica 156, 19; 178, I 
Ordenamiento Juridico. Fundamentos 7 

Valores 2 
Ordenanzas Municipales 181; 336,2 

Control 336,2 
Ordenes. Obediencia 25; 45 
Organismos lntemacionales. Petici6n 31 
Organizaci6n Judicial 269 
Organizaci6n No Gubernamental 184,2 
Organos Consultivos 251 
Organos Supranacionales 73; 153 
Ornato Pub Ii co 178, I 
Ostrales. Aprovechamiento 164,5 

p 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Politicos 339 

Padres. Identidad 56 
Protecci6n 75 

Padres Venezolanos 32 
Pante6n Nacional. Honores 187 15 
Papel Sellado 164,7 ' 
Parcialidad Judicial 255 
Parcialidad Politica 145 
Parques 178, I 
Parques Nacionales 127 
Parroquias 173; 184,6; DT Cuarta,7 
Participaci6n 55; 102; 141 

Derechos 62 
Participaci6n Ciudadana 128; 168; 173; 

184,2; 187,4; 253; 255; 294 
Participaci6n Politica 6; 70; 79; 299 

Indigenas 125 
Participaci6n Solidaria 79 80 81 
Partidos Politicos 67; 256' ' 

Elecci6n Intema 67 
Financiamiento 67 
Influencia 104 
Inscripci6n 293,8 
Parcialidad Partidista 104 

Patente de Industria y Comercio I 79 2 
Patemidad. Investigaci6n 56 ' 
Patria. Deberes 130 
Patria Potestad 33 
Patrimonio. Protecci6n 77 
Patrimonio de la Humanidad 9 
Patrimonio Arqueol6gico. Legislaci6n 156,32 
Patrimonio Cultural 9; 99 

Legislaci6n 156,32 
Patrimonio Hist6rico 178 1 
Patrimonio Moral I ' 
Patrimonio Publico. Delito 65; 116; 271 

Gesti6n 274 
Protecci6n 289,3, 4 

Patronos. Responsabilidad 94 
Paz 3; 13; 132; 326 
Paz Internacional I 
Paz Publica al 56,2 
PDVSA. Acciones 303 
Pena. Irretroactividad 24 
Pena de Muerte 43 
Pena Personal 44 
Pensamiento. Expresi6n 57 
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Pension. lncompatibilidad 148 
Pensiones 80 
Pequefia y Mediana Industria. Promoci6n 

308 
Periodismo. Secreto Profesional 28 
Personas. Derechos Inherentes 22 

Desaparici6n Forzada 45 
Desarrollo 3 
Dignidad 3; 46; 47; 55; 81; 91 
lgualdad 21 
Informaci6n 28 
Trata 54 
Protecci6n 55 

Persona Juridica de Derecho Privado 145; 
322 

Persona Juridica de Derecho Publico 159; 
145;318;322 

Personalidad. Libre Desenvolvimiento 20 
Personas Juridicas Estatales 145; 289,3 
Personas Juridicas No Estatales 145 
Personas Marginadas 21 
Personas Vulnerables 21 
Pesca. Impuesto 183 
Pescadores. Comunidades 305 
Plan Nacional de Desarrollo. Formulaci6n 

236,18 
Planificaci6n 112; 187,8 

Concejo Municipal 182 
Consejo 166 

Planificaci6n Estrategica 299 
Planificaci6n Familiar 76 
Plataforma Continental 11; 12; 17 
Pluralismo Politico 2; 6 
Poblaci6n. Nivel de Vida 299 
Poder Ciudadano 136; 273 

Autonomia 273 
Calificaci6n de Faltas 265 
lniciativa Legislativa 204 
Legislaci6n DT Cuarta,5 
Misi6n 274 
Regimen DT Novena 

Poder Constituyente Originario 348 
Poder Ejecutivo Estadal 160 
Poder Ejecutivo Municipal 174 
Poder Ejecutivo Nacional 136; 225 
Poder Electoral 136; 292 

Atribuciones 293 
Autonomia 294 
Descentralizaci6n 294 
Despartidizaci6n 294 
Independencia 294 

Iniciativa Legislativa 204 
Legislaci6n DT Cuarta,4 
Presupuesto 293,2 
Referenda Aprobatorio 341 

Poder Estadal 136; 169 
Poder Judicial 136; 253 

Administraci6n 267 
Autonomia 254 
Comite de Postulaciones 264 
Gratuidad 254 
Independencia 254; 256 
Jurisdicci6n Disciplinaria 267 
Organizaci6n 269 
Organos 253 
Presupuesto 267 

Poder Legislativo Estadal 162 
Poder Legislativo Municipal 175 
Poder Legislativo Nacional 136 
Poder Municipal 136; 168 
PoderNacional 136; 186 

Competencia 156 
Competencia Concurrente 165 
Competencia Implicita 156,33 
Competencias Monetarias 318 
Descentralizaci6n 157 
Ejercicio 18 
Transferencia Tributaria 167 ,5 

Poder Publico. Actos 25 
Colaboraci6n 136 
Distribuci6n 136 
Ejercicio 25 
Funcionamiento 224 
Organos 5; 7; 18; 19; 23; 156, 32 
Ramas 136 
Responsabilidad 139 

Policia. Armas 55 
Policia Administrativa. Fuerzas Annadas 

329 
Policia Estadal 164,6 
Policia Municipal 164,6; 178,7 
Policia Nacional 156,6; 332 

Cuerpo DT Cuarta,9 
Politica Cambiaria 318 
Politi ca Comercial. Uso 30 I 
Politica Econ6mica. Principios 320 
Politica Internacional 156,1 
Politica Macroecon6mica 156,21 
Politica Monetaria 318; 320 
Politicas Fiscales 156,21; 313; 320 
Politicas Nacionales 156,23; 156,25 
Portugal 33 
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Posici6n de Oominio. Limitaci6n 113 
Potencia Extranjera 13 
Potestad Tributaria. Coordinaci6n 156, 13 

Inmunidad 180 
Predios Rurales. Impuesto 179,3 
Presidente de la Republica 225 

Competencia 71; 73; 74 
Atribuciones 236 
Condiciones 227 
Oelegaci6n 239,9 
Oestituci6n 233 
Elecci6n 227 
Enjuiciamiento 266,2 
Falta Absoluta 233 
Faltas Temporales 234; 239,8 
lnelegibilidad 229 
Mensaje 237 
Periodo 230 
Reelecci6n 230 
Requisitos 41 
Responsabilidad 232 
Salida de! Territorio 187, 17; 196,2; 

235 
Toma de Posesi6n 231 
Prestaciones Sociales. Oerechos 92; 

OT Cuarta, 3 
Presunci6n de Inocencia 49 
Presupuesto Anual 187,6; 311; 313 

Contenido 315 
Credito Adicional 236, 13 
Ley 311; 313 
Poder Electoral 293,2 
Partida Judicial 254 
Reconducci6n 313 
Situado 167 ,4 

Presupuesto Estadal 162 
Prevaricaci6n 255 
Principia de Legalidad 137; 274 
Principia de Necesidad 55 
Principia de Oportunidad 55 
Privacidad 48 
Privatizaci6n 84 
Procedimiento. Legislaci6n 24; 156,32 
Procedimiento Administrativo. Oebido 

Proceso 49; OT Quinta 
Procedimiento Judicial 257 

Oebido Proceso 49 
Procedimiento Judicial Laboral DTCuarta,4 
Proceso 257 

Interprete 49 
Procesos Electorales OT Octava 

Transparencia 293 

Procesos Penales 24 
Procurador General de la Republica. 
Condiciones 249 

Oesignaci6n 236, 15 
Enjuiciamiento 266,3 
Nombramiento 187,14; 249 
Requisitos 41 

Procuraduria General de la Republica. 
Caracter 24 7 
Organo 248 

Producci6n Agricola 156,25 
Productividad 299 
Productores. Protecci6n 113 
Profesiones Liberales 272 

Colegiaci6n 105 
Oeberes 135 
Regimen OT Oecimoquinta 
Titulo 105 
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