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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE 
LA CONSTITUCION DE 1999 

Allan R. Brewer-Carias 

PRIMERA PARTE 

BREVE APROXIMACION A LA HISTORIA 
CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA 

La Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela, san
cionada por la Asamblea Nacional Constituyente el 15 de noviembre 
de 1999, y aprobada mediante referendo realizado el 15 de diciembre 
de 1999,1 formalmente es la Constituci6n numero 26 que se ha dicta
do en el pais desde que el mismo se declar6 independiente de Espana 
a partir de 1810. 

Ello ocurri6, luego de los hechos revolucionarios que depusieron 
el gobiemo colonial en el Cabildo de Caracas el 19 de abril de 1810,2 

Vease el texto en Gaceta Oficial (en lo adelante G.O.) N° 5.908 Extra. de 19-02-
2009, en la cual se public6 con la Enmienda N° 1. Vease el texto en las paginas 
361 ss. de este libro. Sabre la Constituci6n de 1999, vease, en general, Allan R. 
Brewer-Carias, La Constituci6n de 1999, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 
2000, y La Constituci6n de 1999. Derecho constitucional venezolano, 2 vols. Editorial 
Juridica Venezolana, Caracas 2004; Hildegard Rond6n de Sans6, Antilisis de la 
Constituci6n venezolana de 1999, Caracas, 2001; Ricardo Combellas, Derecho 
Constitucional: una introducci6n al estudio de la Constituci6n de la Republica 
Bolivariana de Venezuela, Mc Graw Hill, Caracas, 2001; Alfonso Rivas Quintero, 
Derecho Constitucional, Valencia 2002; Roman Duque Corredor, Temario de pere
cho Constitucional y de Derecho Publico, Legis Caracas 2008; Tulia Alberto Alva
rez, Instituciones Politicas y Derecho Constitucional, Torno I, Ediciones Liber, Cara
cas 2008; Jose Pena Solis, Lecciones de Derecho Constitucional General, Volumen I, 
Torno I y II, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2008. 

2 Vease Juan Garrido Rovira, La revoluci6n de 1810, Universidad Monteavila, Ca
racas 2009; Enrique Viloria Vera y Allan R. Brewer-Carias, La revoluci6n de Cara-
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mediante la eleccion del Congreso General de las Provincias Unidas 
de Venezuela, el cual declaro formalmente los derechos del Pueblo de 
1 de julio de 1811,3 adopto la declaracion formal de independencia el 
5 de julio de 1811; y dispuso la subsecuente constitucion del Estado 
de Venezuela como nacion independiente mediante la Constitucion 
Federal para los Estados de Venezuela 21 de diciembre de 1811, en el 
territorio de lo que habia sido la antigua Capitania General de Vene
zuela. Esa fue, en todo caso, la tercera Constitucion republicana del 
mundo moderno despues de la Constitucion de los Estados Unidos 
de America de 1787 y de la Constitucion francesa de 1791.4 

Durante los dos siglos que han transcurrido desde entonces, el Es
tado venezolano ha estado formalmente regido por 26 textos constitu
cionales sancionados, sucesivamente, en los afios 1811, 1819, 1821, 
1830, 1857, 1858, 1864, 1874, 1881, 1891, 1893, 1901, 1904, 1909, 1914, 
1922, 1925, 1928, 1929, 1931, 1936, 1945, 1947, 1953, 1961y1999.5 

Ese excesivo mimero de textos constitucionales, sin embargo, no 
significa que en el pais haya habido, literal y juridicamente hablando 
26 "Constituciones" diferentes. En realidad, la gran mayoria de di
chos textos solo fueron meras enmiendas o reformas parciales de los 
precedentes, muchas veces provocadas por factores circunstanciales 
del ejercicio del poder, como la extension del periodo constitucional o 
la reeleccion, que no incidieron sobre aspectos sustanciales del hilo 
constitucional. Sin embargo, al no existir en la tradicion constitucio
nal venezolana, hasta 1961, el mecanismo formal de reformar las 

cas de 1810, Centro de Estudios Ibericos y Americanos de Salamanca, Caracas 
2011. 

3 V ease Allan R. Brewer-Carias, Las declaraciones de derechos del pueblo y del hombre 
de 1811, Academia de Ciencias Politicas y Sociales, Caracas 2011. 

4 Sohre la historia constitucional venezolana vease, en general, Jose Gil Fortoul, 
Historia Constitucional de Venezuela, 2 Vols. Berlin 1905, 3 vols. Caracas 1953; 
Ambrosio Oropeza, Evoluci6n Constitucional de nuestra Republica, Caracas, 1944; 
Pablo Ruggieri Parra, Historia Politica y Constitucional de Venezuela, 2 tomos, Ca
racas, 1949; Rafael Arraiz Lucca, Venezuela: 1830 a nuestros dias. Breve historia 
Politica, Editorial Alfa, Caracas 2007; Allan R. Brewer-Carias, Historia Constitu
cional de Venezuela, 2 Vols., Editorial Alfa, Caracas 2008; Irene Loreto Gonzalez, 
Algunos Aspectos de la Historia Constitucional Venezolana, Academia de Ciencias 
Politicas y Sociales, Caracas 2010. 
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Sohre los textos de todas las Constituciones de Venezuela desde 1811 vease 
Ulises Picon Rivas, fndice Constitucional de Venezuela, Caracas, 1944; Luis Mari
nas Otero, Las Constituciones de Venezuela, Madrid, 1965; Allan R. Brewer-Carias, 
Las Constituciones de Venezuela, Academia de Ciencias Politicas y Sociales, 2 
Vols., Caracas 2008. 



constituciones mediante la introducci6n de /1 enmiendas" sin afectar el 
texto basico (lo cual s6lo fue recogido en las Constituciones de 1961 y 
1999), para introducir reformas constitucionales incluso no sustancia
les, parciales o puntuales se promulgaban sucesivamente textos cons
titucionales completos, aut6nomos unos de otros, aun cuando en mu
chos casos de contenido casi identico. 

De manera que si analizan globalmente todas estas /1 Constitucio
nes" en el marco hist6rico del pais, ello pone en evidencia, ante tantos 
textos, que en realidad, constituciones politicas entendidas como las 
que conformaron determinados regimenes politicos dif~renciados 

derivados de verdaderos pactos politicos o de imposiciones politicas 
a la sociedad, diferentes sustancialmente unas de otras, ha habido 
s6lo cinco, que fueron las sancionadas en 1811, 1864, 1901, 1947 y 
1999. Esas Constituciones fueron, ademas, las que marcaron el inicio 
de los cinco grandes periodos politicos que caracterizan la historia 
constitucional de Venezuela, cuatro que se sucedieron hasta 1999, y el 
ultimo, que se si bien se inici6 en 1999, que aun esta en proceso de 
configuraci6n. 6 

Esas cinco grandes Constituciones que dividen la historia consti
tucional de Venezuela, fueron en efecto las siguientes: (i) la Constitu
ci6n Federal para los Estados de Venezuela de 21 de diciembre de 
1811, con la cual se constituy6 el Estado independiente y marc6 el 
desarrollo posterior de todo el constitucionalismo en el pafs; (ii) la 
Constituci6n de los Estados Unidos de Venezuela de 28 de marzo de 
1864; (iii) la Constituci6n de 26 de marzo de 1901; (iv) la Constituci6n 
de 5 de julio de 1947; y (v) la Constituci6n de la Republica Bolivariana 
de Venezuela de 15 de diciembre de 1999, que son las que, a pesar de 
las reformas puntuales que sufrieron, permiten distinguir en la histo
ria constitucional de Venezuela en los pasados doscientos afios cinco 
periodos constitucionales: el del Estado independiente y aut6nomo 
(1811-1864); el del Estado Federal (1864-1901); el del Estado autocrati-

Sohre la identificaci6n de estos cinco ciclos politicos vease lo que expusirnos en 
Informe sabre la descentralizaci6n en Venezuela 1993, Memoria del Dr. Allan R. Bre
wer-Carias, Ministro de Estado para la Descentralizaci6n (junio 1993 - febrero1994), 
Caracas 1994, pp. 17 ss.; Allan R. Brewer Carias, Instituciones Politicas y Constitu
cionales, Torno I, Evoluci6n hist6rica del Estado, Caracas 1996; "La conformaci6n 
politico- constitucional del Estado Venezolano," en Las Constituciones de Vene
zuela, cit., Torno I, pp. 23-526; yen Historia Constitucional de Venezuela, cit., Torno 
I I pp.220 SS. 
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co centralizado (1901-1947); el del Estado democratico centralizado 
(1947-1999); y el periodo que se inicia en 1999 y que se ha venido con
figurando como el de un Estado autoritario centralizado. 

Debe mencionarse ademas, que en el proceso de conformaci6n de 
esos periodos politicos, ademas del papel fundamental que corres
pondi6 a las cinco Constituciones mencionadas que les dieron origen, 
sin duda, las diversas otras reformas constitucionales sancionadas en 
los mismos fueron moldeando el regimen constituido, a lo que tam
bien contribuyeron los di versos "actos constitucionales" que se pro
dujeron en la historia constitucional al inicio o durante esos periodos 
como consecuencias de las multiples rupturas del hilo constitucional 
que se produjeron en la historia del pais, como consecuencia de revo
luciones y golpes de Estado que se sucedieron entre 1812 y 1899; lue
go, entre 1945 y 1958, y posteriormente, en 1999, como consecuencia 
de las decisiones adoptadas para convocar la Asamblea Nacional 
Constituyente que se desarroll6 ese afto, violentando la Constituci6n 
de 1961, y por los actos adoptados por esta contra el orden constitu
cional existente.7 Esos actos constitucionales forman tambien parte 
importante de la historia politica y constitucional del pais, y contri
buyen a explicar los ciclos hist6rico politicos mencionados. 

I. EL PERIODO CONSTITUYENTE DEL ESTADO, COMO ES
TADO INDEPENDIENTE Y AUTONOMO: 1811-1864 

El primer periodo corresponde al de la constituci6n del Estado y 
a su estructuraci6n como Estado independiente y aut6nomo (semi 
descentralizado) y que se desarroll6 entre 1811 y 1863, el cual, a su 
vez, comprende tres lapsos bien diferenciados: primero, el que co
rresponde a las dos Constituciones sancionadas en el proceso prima
rio de formaci6n del Estado independiente que fueron, ademas de la 
Constituci6n constitutiva del Estado Federal de 1811, la Constituci6n 
llamada de Angostura de 1819, que con acentuado centralismo pre-

7 Vease lo expuesto en Allan R. Brewer-Carias, Asamblea Constituyente y Ordena
miento Constitucional, Academia de Ciencias Politicas y Sociales, Caracas 1999; 
Foder Constituyente Originario y Asamblea Nacional Constituyente, Editorial Juridi
ca Venezolana, Caracas 1999; Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea nacional 
Constituyente), 3 Vols., Fundaci6n de Derecho Publico, Editorial Juridica Vene
zolana, Caracas 1999; Golpe de Estado y proceso constituyente en Venezuela, Univer
sidad Nacional Aut6noma de Mexico, Mexico 2002. 
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sent6 Simon Bolivar al Congreso de las Provincias reunidas en esa 
ciudad; segundo, el que corresponde a la Republica de Colombia, 
marcado por la Constituci6n de Colombia sancionada en Cucuta en 
1821, en la cual, igualmente a propuesta de Bolivar, quedaron reuni
das en un solo Estado las antiguas provincias de Venezuela, de Nue
va Granada y de Ecuador, en lo que se conoci6 como la Gran Colom
bia, en la cual Venezuela fue inmersa; y tercero, el del reestructurado 
Estado venezolano aut6nomo que surgi6 de la Constituci6n de Vene
zuela de 1830, luego de la separaci6n de la Gran Colombia, con la 
cual se consolid6 la Republica conforme a un pacto politico centro
federal que le dio sustento, y con el cual tuvo un largo periodo de 
vigencia hasta 1864, con reformas parciales en dos oportunidades 
(1857-1858) y una ruptura del hilo constitucional. Este primer perio
do de la historia constitucional de Venezuela, con esos tres lapsos, 
concluy6 con las guerras federales que se desarrollaron entre 1858-
1863. 

En este primer periodo, en todo caso, se sentaron las bases de lo 
que seria el constitucionalismo venezolano posterior, al adoptarse los 
principios basicos del constitucionalismo modemo producto de las 
revoluciones norteamericana y francesa de finales del siglo xvms 
antes, incluso que se sancionara la Constituci6n de la Monarquia Es
panola de Cadiz de 1812.9 

La Constituci6n Federal para los Estados de Venezuela de 21 de 
diciembre de 1811,10 adoptada por el Congreso General de las Provin-

Vease Allan R. Brewer-Carias, Reflexiones sabre la Revoluci6n Americana (1776) y la 
Revoluci6n Francesa (1789) y sus aportes al constitucionalismo modemo, Editorial 
Juridica Venezolana, Caracas 1991; y Reflexiones sabre la Revoluci6n Norteamerica
na (1776), la Revoluci6n Francesa (1789) i la Revoluci6n Hispanoamericana (1810-
1830) y sus aportes al Constitucionalismo Modemo, Universidad Extemado de Co
lombia, Bogota 2008. 

9 Vease Allan R. Brewer-Carias, "El paralelismo entre el constitucionalismo vene
zolano y el constitucionalismo de Cadiz (o c6mo el de Cadiz no influy6 en el 
venezolano)," en Asdrubal Aguiar (Coord.), La Constituci6n de Oidiz. Hacia las 
origenes del Constitucionalismo Iberoamericano y Latino, Union Latina-UCAB, Cara
cas 2004, pp. 223-331 

10 Vease el texto en Allan R. Brewer-Carias Las Constituciones de Venezuela, cit., 
Torno I, pp. 553-581; yen La Constituci6n Federal de Venezuela de 1811 y documen
tos a.fines, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Caracas 1959, pp. 
79 SS. 
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cias Unidas de Venezuela,11 en efecto, "fue la primera Constitucion 
nacional en el continente americano,"12 y aun cuando no tuvo vigencia 
real superior a un afio debido al inicio de las guerras de independen
cia, condiciono la evolucion de las instituciones politicas y constitu
cionales venezolanas hasta nuestros dias; habiendo recogido en su 
texto los principios fundamentales del constitucionalismo modemo, 
como fueron el caracter mismo de la Constitucion como norme su
prema, producto de la voluntad popular; el caracter representativo y 
republicano del gobiemo; el principio de la separacion de poderes en 
la organizacion del Estado; la declaracion de derechos del hombre; las 
bases de la organizacion territorial del Estado conforme a los princi
pios de federalismo y del municipalismo; y la garantia objetiva de la 
Constitucion, lo que abrio la puerta al posterior desarrollo del control 
de constitucionalidad. Conforme a esos principios, en sus 228 articu
los regulo, entonces, el Poder Legislativo (Arts. 3 a 71), el Poder Eje
cutivo (Arts. 72 a 109), el Poder Judicial (Arts. 110 a 118), el regimen 
de las Provincias (Arts. 119 a 134) y los Derechos del Hombre a ser 
respetados en toda la extension del Estado (Arts. 141 a 199). En el 
Capitulo I, ademas, se regulo la Religion, proclamandose a la Reli
gion Catolica, Apostolica y Romana como la religion del Estado y la 
unica y exclusiva de los habitantes de Venezuela (Art. 1). 

En esta Constitucion se destaca, ante todo, la consagracion de su 
supremacia, fuera del alcance del legislador ordinario, lo que se 
plasmo expresamente en su articulo 227 al indicar que: 

"Las leyes que se expidan contra el tenor de ella no tendran ningiln valor 
sino cuando hubieren llenado las condiciones requeridas para una justa y 
legitima revisi6n y sanci6n." 

n Las Provincias de la Capitania General de Venezuela en 1811 eran las siguientes 
nueve: Caracas, Barillas, Barcelona, Cumana, Margarita, Merida, Trujillo, Mara
caibo, Guayana. En el Congreso de las Provincias Unidas s6lo participaron di
putados por las primeras siete provincias. Vease Juan Garrido Rovira, "La legi
timaci6n de Venezuela (El Congreso Constituyente de 1811)," en Elena Plaza y 
Ricardo Combellas (Coord.), Procesos Constituyentes y Reformas Constitucionales 
en la Historia de Venezuela: 1811-1999, Universidad Central de Venezuela, Cara
cas 2005, tomo I, pp. 13-74; y El Congreso Constituyente de Venezuela, Bicentenario 
del 5 de julio de 1811, Universidad Monteavila, Caracas 2010. 

12 Vease Carlos Restrepo Piedrahita, Primeras Constituciones de Venezuela y Colom
bia, Universidad Externado de Colombia, Bogota 1996, p. 21. 

16 



En el mismo sentido, luego de la enumeraci6n de los derechos del 
hombre, el articulo 199 de la Constituci6n de 1811 precis6 que dichos 
derechos: 

11Estcitl exentos y fuera del alcance del poder general ordinario del gobier
no y que, conteniendo o apoycitldose sobre los indestructibles y sagrados 
principios de la naturaleza, toda ley contraria a ellos que se expida por la 
legislatura federal o por las provincias sera absolutamente nula y de 
ningU.n valor. 11 

La Constituci6n por otra parte, conforme al concepto modemo, 
fue producto de la soberanfa del pueblo, expresada a traves de la re
presentaci6n nacional, indicando en su propio texto la definici6n de 
la propia soberania popular, asi: 

Articulo 143. Una sociedad de hombres reunidos bajo unas mismas !eyes, 
costumbres y gobiemos forma una soberania. 

Articulo 144. La soberania de un pais, o supremo poder de reglar 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 o representantes de estos, nombrados y establecidos con
forme a la Constituci6n. 

Por ello, agreg6 la Constituci6n de 1811 que: 

Articulo 146. NingU.n individuo, ninguna familia, ninguna porci6n o reu
ni6n de ciudadanos, ninguna corporaci6n particular, ningU.n pueblo, ciu
dad o partido, puede atribuirse la soberania de la sociedad que es impres
cindible, inajenable e indivisible, en su esencia y origen, ni persona algu
na podra ejercer cualquier funci6n publica del gobiemo si no la ha obte
nido por la Constituci6n11 (Art. 146). 

En definitiva, siendo el sistema de gobiemo netamente republi-
cano y representativo, la Constituci6n de 1811 estableci6 que: 

Articulo 149. La Ley es la expresi6n libre de la voluntad general de la ma
yoria de los ciudadanos, indicada por el 6rgano de sus representantes le
galmente constituidos. 11 

Para la conformaci6n de dicho gobiemo, la Constituci6n se re
dact6 sobre la base del principio de la separaci6n de poderes dispo
niendo en el Preambulo que: 

17 



El ejercicio de la autoridad confiada a la Confederaci6n no podra jamas 
hallarse reunido en sus diversas funciones. El Poder Supremo debe estar 
dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y confiado a distintos cuer
pos independientes entre si y en sus respectivas facultades. 

Ademas, el articulo 189 insistfa en que: 

Los tres Departamentos esenciales del Gobiemo, a saber: el Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial, es preciso que se conserven tan separados e inde
pendientes el uno del otro cuanto lo exija la naturaleza de un gobiemo li
bre lo que es conveniente con la cadena de conexi6n que liga toda fabrica 
de la Constituci6n en un modo indisoluble de Amistad y Union. 

Asi, en cuanto al Poder Legislativo, en el Capitulo II se lo regul6, 
atribuyendoselo al Congreso General de Venezuela, dividido en dos 
Camaras, la de Representantes y el Senado (Art. 3); con normas desti
nadas a regular el proceso de formaci6n de las !eyes (Arts. 4 a 13); la 
forma de elecci6n de los miembros de la Camara de Representantes y 
del Senado (Art. 14 a 51) con una regulaci6n detallada del proceso de 
elecci6n de manera indirecta en congregaciones parroquiales (Art. 26) 
y en congregaciones electorales (Art. 28); sus funciones y facultades 
(Art. 52 a 66); el regimen de las sesiones de las Camaras (Art. 67 a 70); 
y sus atribuciones especiales (Art. 71). 

En particular, en cuanto al 6rgano legislativo, se le asign6 la fun
ci6n de elaborar las !eyes, al establecer en su Secci6n Tercera que: 

Articulo 3. La ley se forma por la expresi6n libre y solemne de la voluntad 
general, y esta se expresa por los apoderados que el pueblo elige para que 
representen sus derechos." 

En esta misma orientaci6n, en el articulo 149 de la Constituci6n 
de 1811 se estableci6: 

Articulo 149. La ley es la expresi6n libre de la voluntad general o de la 
mayoria de los ciudadanos, indicada por el 6rgano de sus representantes 
legalmente constituidos. Ella se funda sobre la justicia y la utilidad comun 
y ha de proteger la libertad publica e individual contra toda opresi6n o 
violencia. 

En el Capitulo III se regul6 al Poder Ejecutivo en forma plural, el 
cual se dispuso que residiera en la ciudad federal, estando "deposita-
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do en tres individuos elegidos popularmente" (Art. 72) por las Con
gregaciones Electorales (Art. 76) por listas abiertas (Art. 77). En el 
Capitulo no solo se regulo la forma de eleccion del triunvirato (Arts. 
76 a 85), sino que se definieron las atribuciones del Poder Ejecutivo 
(Arts. 86 a 99) y sus deberes (Arts. 100 a 107). De acuerdo a la forma 
federal de la Confederacion, se regulo la relacion entre los Poderes 
Ejecutivos Provinciales y el Gobiemo Federal, indicandose que aque
llos eran, en cada Provincia, "los agentes naturales e inmediatos del 
Poder Ejecutivo Federal para todo aquello que por el Congreso Gene
ral no estuviere cometido a empleados particulares en los ramos de 
Marina, Ejercito y Hacienda Nacional" (Art. 108). 

Por ultimo, en cuanto al Poder Judicial, el Capitulo IV se destino 
a regularlo, depositandolo en una Corte Suprema de Justicia (Arts. 
110 a 114) con competencia originaria entre otros, en los asuntos en 
los cuales las Provincias fueren parte interesada y competencia en 
apelacion en asuntos civiles o criminales contenciosos (Art. 116). 

Por otra parte, en la Constitucion federal se incorporo un Capltulo 
VIII dedicado a los "Derechos del Hombre que se reconoceran y res
petaran en toda la extension del Estado," distribuidos en cuatro sec
ciones: Soberanfa del pueblo (Arts. 141 a 159), Derechos del hombre 
en sociedad (Arts. 151a191), Derechos del hombre en sociedad (Arts. 
192 a 196) y Deberes del cuerpo social (Arts. 197 a 199). Dichos dere
chos, se complementaron, por otra parte, con diversas previsiones 
incorporadas en el Capitulo IX sobre Disposiciones Generales. 

En la Primera Secci6n sobre "Soberanfa del pueblo," se precisan 
los conceptos basicos que en la epoca originaban una republica, co
menzando por el sentido del "pacto social" (articulos 141 y 142). La 
Seccion continua con el concepto de soberanfa (Art. 143) y de de su 
ejercicio mediante representacion (Art. 144-146), el derecho al desem
pefio de empleos publicos en forma igualitaria (Art. 147), con la pros
cripcion de privilegios o tftulos hereditarios (Art. 148), la nocion de la 
ley como expresion de la voluntad general (Art. 149) y la nulidad de 
los actos dictados en usurpacion de autoridad (Art. 150). 

En la Segunda Secci6n sobre "Derechos del hombre en sociedad," 
al definirse la finalidad del gobiemo republicano (Art. 151), se enu
meran como tales derechos a la libertad, la igualdad, la propiedad y 
la seguridad (Art. 152), y a continuacion se detalla el contenido de 
cada uno: se define la libertad y sus limites solo mediante ley (Art. 
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153-156), la igualdad (Art. 154), la propiedad (Art. 155) y la seguridad 
(Art. 156). Ademas, en esta secci6n se regulan los derechos al debido 
proceso: el derecho a ser procesado solo por causas establecidas en la 
ley (Art. 158), el derecho a la presunci6n de inocencia (Art. 159), el 
derecho a ser oido (Art. 160), el derecho a juicio por jurados (Art. 
161). Ademas, se regula el derecho a no ser objeto de registro (Art. 
162), a la inviolabilidad del hogar (Art. 163) y los limites de las visitas 
autorizadas (Art. 165), el derecho a la seguridad personal y a ser pro
tegido por la autoridad en su vida, libertad y propiedades (Art. 165), 
el derecho a que los impuestos solo se establezcan mediante ley dic
tada por los representantes (Art. 166), el derecho al trabajo y a la in
dustria (Art. 167), el derecho de reclamo y petici6n (Art. 168), el dere
cho a la igualdad respecto de los extranjeros (Art. 168), la proscrip
cion de la irretroactividad de la ley (Art. 169), la limitaci6n a las penas 
y castigos (Art. 170) y la prohibicion respecto de los tratos excesivo y 
la tortura (Arts. 171-172), el derecho a la libertad bajo fianza (Art. 
174), la prohibicion de penas infamantes (Art. 175), la limitacion del 
uso de la jurisdicci6n militar respecto de los civiles (Art. 176), la limi
taci6n a las requisiciones militares (Art. 177), el regimen de las mili
cias (Art. 178), el derecho a portar armas (Art. 179), la eliminaci6n de 
fueros (180) y la libertad de expresi6n de pensamiento (Art. 181). La 
Secci6n concluye con la enumeraci6n del derecho de petici6n de las 
Legislaturas provinciales (Art. 182) y el derecho de reunion y petici6n 
de los ciudadanos (Art. 183-184), el poder exclusivo de las Legislatu
ras de suspender las leyes o detener su ejecucion (Art. 185), el poder 
de legislar atribuido al Poder Legislativo (Art. 186), el derecho del 
pueblo a participar en la legislatura (Art. 187), el principio de la alter
nabilidad republicana (Art. 188), el principio de la separacion de po
deres entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (Art. 189), el dere
cho al libre transito entre las provincias (Art. 190), el fin de los go
biernos y el derecho ciudadano de abolirlos y cambiarlos (Art. 191). 

En la Secci6n Tercera sobre "Deberes del hombre en sociedad," 
donde se establece la interrelaci6n entre derechos y deberes (Art. 
192), la interrelacion y limitaci6n entre los derechos (Art. 193), los 
deberes de respetar las !eyes, mantener la igualdad, contribuir a los 
gastos publicos y servir a la patria (Art. 194), con precision de lo que 
significa ser buen ciudadano (Art. 195), y de lo que significa violar las 
leyes (Art. 196). 
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En la Secci6n Cuarta sobre "Deberes del Cuerpo Social," donde se 
precisa las relaciones y los deberes de solidaridad social (Art. 197-
198), y se establece en el articulo 199, la declaraci6n general sobre la 
supremacia y constitucional y vigencia de estos derechos, y la nuli
dad de las leyes contrarias a los mismos. 

Por ultimo, en cuanto a la organizaci6n constitucional del Estado, 
en la Constituci6n de 1811, como resulta de su propia denominaci6n, 
se adopt6 la forma federal que se habia concebido con motivo de la 
Revoluci6n Norteamericana, como formula para unir las diversas 
provincias. Se estableci6, asi, una Federaci6n de Provincias, regulan
doselas someramente, pues las Legislaturas Provinciales debian dic
tar las propias Constituciones Provinciales. Para ello, en el "Prelimi
nar" de la Constituci6n se regularon las "Bases del Pacto Federativo 
que ha de constituir la autoridad general de la Confederaci6n," don
de se precis6 la distribuci6n de poderes y facultades entre la Confe
deraci6n y los Estados confederados (las Provincias). Se estableci6, en 
esta forma, por primera vez en el constitucionalismo modemo, des
pues de su creaci6n en la Constituci6n de los Estados Unidos de Nor
teamerica, una forma federal para un nuevo Estado, conforme al si
guiente esquema: 

En todo lo que por el Paclo Federal no estuviere expresamente delegado a 
la Autoridad general de la Confederaci6n, conservara cada una de las 
Provincias que la componen su Soberania, Libertad e Independencia; en 
uso de ellas tendran el derecho exclusivo de arreglar su Gobiemo y Ad
ministraci6n territorial bajo las leyes que crean convenientes, con tal que 
no sean de las comprendidas en esta Constituci6n ni se opongan o petju
diquen a los Pactos Federativos que por ella se establecen. 

En cuanto a las competencias de la Confederaci6n "en quien resi
de exclusivamente la representaci6n Nacional," se dispuso que estaba 
encargada de: 

Las relaciones extranjeras, de la defensa comiln y general de los Estados 
Confederados, de conservar la paz publica contra las conmociones inter
nas o los ataques exteriores, de arreglar el comercio exterior y el de los Es
tados entre si, de levantar y mantener ejercitos, cuando sean necesarios 
para mantener la libertad, integridad e independencia de la Naci6n, de 
construir y equipar bajeles de guerra, de celebrar y concluir tratados y 
alianzas con las demas naciones, de declararles la guerra y hacer la paz, 
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de imponer las contribuciones indispensables para estos fines u otros 
convenientes a la seguridad, tranquilidad y felicidad comlin, con plena y 
absoluta autoridad para establecer las leyes generales de la Union y juz
gar y hacer ejecutar cuanto par ellas quede resuelto y determinado. 

En todo lo no atribuido a la Confederaci6n, la cornpetencia en
tonces correspondia a las Provincias se concibieron corno "Estados 
Soberanos," correspondiendoles a ellos, en sus respectivas Constitu
ciones, disponer sus poderes y en particular la organizaci6n territo
rial interna de las rnisrnas. 

Como se dijo, todos estos principios del constitucionalisrno con
dicionaron el proceso posterior, habiendo dorninado estado este pri
mer ciclo politico constitucional del Estado independiente y aut6no
rno semi descentralizado, por los hombres que conforrnaron la gene
raci6n de la independencia, con lideres civiles corno Juan German 
Roscio, Francisco Javier Ustariz y Francisco Iznardi; y lideres rnilita
res corno Francisco de Miranda, Simon Bolivar, Jose Antonio Paez. El 
proyecto que lo caracteriz6 fue la construcci6n e irnplantaci6n de un 
Estado nuevo, fundado en las excolonias espafiolas, basado, en cuan
to a la forma del Estado, en la organizaci6n de las Provincias que nos 
quedaron corno legado del regimen espafiol; Provincias que se habian 
desarrollado en el sisterna colonial corno organizaciones adrninistra
tivas altamente descentralizadas. Precisarnente, fue por esa enorrne 
descentralizaci6n y autonornia provincial que existia en los territorios 
de la Capitania General de Venezuela que, corno forrna para estructu
rar un Estado nuevo - que fue lo que se propuso ese liderazgo politi
co -, se escogi6 el esquema federal. 

Por ello, puede decirse que Venezuela como Estado Independien
te, naci6 bajo una forrna federal de Estado, porque, entre otros facto
res, en el constitucionalismo de la epoca no habia otra forrna para 
construir un Estado con base en la estructura politico territorial de 
excolonias descentralizadas. La "Confederaci6n de los Esta dos de 
Venezuela," por ello, fue el esquerna politico tornado de la experien
cia norteamericana para unir lo que estaba y habia estado siernpre 
desunido, salvo precariamente en los treinta afios anteriores a la In
dependencia, a raiz de la creaci6n, en 1777, de la Capitania General 
de Venezuela, que cornprendia el grupo de Provincias que conforrna
ron el territorio del Estado; pero en todo caso, incornunicadas entre si, 
y altamente disgregadas. 
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La progresiva instauraci6n de un Poder Central dentro de las vi
cisitudes iniciales de la Guerra de Independencia, antes y despues de 
la separaci6n de la Gran Colombia, llevaron al nuevo liderazgo que 
sucedi6 al de la Independencia y sus sucesores, y que asumi6 el con
trol del Estado a partir de 1830, a no entender los cambios que habfan 
provocado, y a pretender aplicar, a finales de la decada de los cin
cuenta del siglo XIX, los mismos criterios politicos iniciales, como si 
no hubieran transcurrido casi tres decadas de vida republicana. Pre
cisamente, hacia fines de la decada de los cincuenta del siglo XIX, fue 
la lucha entre el poder central que habfa sido construido por los pro
pios lideres regionales en el gobierno, y el poder regional, que se hab
fa afianzado en las provincias, lo que provoc6 la ruptura del sistema, 
culminando con las Guerras Federales (1858-1863). No faltaron, en 
ese periodo de crisis, reformas constitucionales en 1857 y 1858, las 
cuales en nuestra historia, siempre han sido el preludio del derrumbe 
de los sistemas. 

Asf, la Constituci6n se reform6 en 1857 y 1858 y de alli, en medio 
de la guerra, no hubo mas remedio que Hamar al pr6cer, al que habfa 
estado actuando en la vida politica del pafs desde la Independencia, y 
la habfa dominado por completo desde 1830: Jose Antonio Paez. Fue 
llamado como el salvador del pafs, y la realidad fue que no dur6 sino 
meses en el poder, incluso asumiendo una dictadura, acabando defi
nitivamente con el sistema, y concluyendo la ultima fase de las Gue
rras Federales. 

II. EL PERiODO DE LA CONSOLIDACION DEL ESTADO FE
DERAL: 1864-1899 

El segundo perfodo en la historia constitucional de Venezuela 
(1863-1901), corresponde al de la federalizaci6n del Estado, el cual 
fue marcado por la Constituci6n que configur6 el Estado Federal 
(1864), producto de una Asamblea Constituyente convocada al con
cluir las guerras federales,13 bajo cuya f6rmula se desarroll6 la auto
cracia liberal, con modificaciones parciales en multiples ocasiones 
(1874, 1881, 1891, 1893). Este periodo concluy6 con la Revoluci6n Libe-

13 Vease en general, Rafael Lugo Felice, "Proceso Constituyente de 1863," en Elena 
Plaza y Ricardo Combellas (Coord.), Procesos Constituyentes y Refonnas Constitu
cionales en la Historia de Venezuela: 1811-1999, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas 2005, tomo I, pp. 225-264 
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ral Restauradora de 1899 y las "guerras" libradas contra los caudillos 
regionales. 

En efecto, del derrumbe del Estado autonomo semi descentrali
zado del primer periodo, surgio una nueva estructuracion constitu
cional del Estado, con un nuevo liderazgo politico en el poder y un 
nuevo proyecto politico, que fue el del Estado Federal. El cambio fue 
radical, habiendo asumido el poder los lideres y caudillos regionales 
que habian venido confrontando el poder central, como Juan Crisos
tomo Falcon, Ezequiel Zamora y Antonio Guzman Blanco, descono
cidos hasta entonces. El ultimo, sin embargo, dominaria el pais por 
varias decadas, en una alianza constitucional que fue tejiendo con los 
caudillos regionales, y que duraria hasta comienzos del Siglo XX. 

Lo cierto es que en 1863 surgio un nuevo sistema politico, un 
nuevo liderazgo, un nuevo Estado y un nuevo proyecto politico. El 
anterior sistema fue barrido y comenzo la instauracion de uno nuevo, 
en este caso, basado en la forma federal del Estado, con una disgrega
cion extrema del Poder. 

Este periodo, despues del armisticio de 1863 que puso fin a la 
guerras, se inicio constitucionalmente con la sancion por una Asam
blea Constituyente, de la Constitucion de los Estados Unidos de Ve
nezuela la cual establecio, formalmente, a la forma federal del Estado 
venezolano, distribuyendo territorialmente el poder de la Republica 
en entidades federales autonomas con gobierno propio elegido por 
sufragio directo y secreto (Articulos 13 y 22), confinandose el Poder 
Nacional a un Distrito Federal, como territorio neutro (Articulos 13,3; 
43,2; 72,20 y 84).14 

Para ello, las 19 provincias que conformaban el territorio, produc
to de la subdivision de las 9 Provincias iniciales de 1811,15 en efecto, 
se unieron "para formar una Nacion libre y soberana, con el nombre 
de Estados Unidos de Venezuela," denominacion que perdurara has
ta la Constitucion de 1947, cambiandose a partir de 1953 por la de 
Republica de Venezuela. Las Provincias, asi, comenzaron a denomi-

14 Vease en general A. R. Brewer-Carias, El Regimen de Gobierno Municipal en el 
Distrito Federal Venezolano, Caracas, 1965. 

1s De acuerdo con el articulo 1° de la Constituci6n, esas Provincias fueron: "Apure, 
Aragua, Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Carabobo, Caracas, Coro, Cumana, 
Guarico, Guayana, Maracaibo, Maturin, Merida, Margarita, Portuguesa, Tachi
ra, Trujillo y Yaracuy." 
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narse Estados, y en las "Bases de la Union," formula que perduro 
hasta la Constitucion de 1945 y que se elimino a partir de 1947, aque
llos Estados se comprometieron a una serie de postulados donde es
taban expuestas las bases de este Pacto Federal o mas bien, el pacto 
regional caudillista federalista que daba soporte al Estado Nacional y 
al poder central, y que se manifesto particularmente en la organiza
cion de las fuerzas armadas. Estas estaban formadas por "la milicia 
ciudadana que organizaban los Estados," compuesta, "con indivi
duos voluntarios, con un contingente proporcionado que dara cada 
Estado llamando al servicio a los ciudadanos que deban prestarlo 
conforme sus leyes," no pudiendo en ningun caso el Gobiemo Nacio
nal "situar en un Estado fuerza ni jefes militares con mando, que no 
sean el mismo Estado, ni de otro, sin el permiso del Gobiemo del Es
tado en que se deba situar la fuerza (Arts. 94, 100). La ausencia de un 
Ejercito Nacional, y la consolidacion de las milicias regionales irregu
lares bajo el comando de los caudillos regionales, era sin duda lo que 
daba, a traves de este pacto de sefiores regionales feudales, soporte al 
poder nacional. 

El establecimiento formalmente de la Federacion implico, por su
puesto, una distribucion vertical del Poder Publico, entre el que ten
ian los Esta dos "independientes" y el que se atribuian, en las Bases de 
la Union, a la Nacion, eliminandose toda referenda al Poder Munici
pal que se habia incorporado en las reformas de 1857 y 1858, el cual 
quedo atribuido a los Estados en el establecimiento de "la reglas fun
damentales de SU regimen y gobiemo interior" (Articulo 13, Consti
tucion de 1864). La Federacion de 1864, en todo caso, tuvo formal
mente elementos particulares que la apartaron del modelo norteame
ricano, habiendo tenido desde el inicio una marcada carga centralista, 
por ejemplo en materia legislativa, al comprometerse los Estados en 
las Bases de la Union, "a tener para todos ellos una misma legisla
cion sustantiva, civil y criminal" (Art. 13,22), con lo cual desde el 
mismo inicio del proceso legislativo de Venezuela, los Codigos fun
damentales fueron y siguen siendo nacionales, y nunca se dictaron 
por los Estados. En el esquema federal debe mencionarse, sin em
bargo, que el Poder Judicial correspondia basicamente a los Estados. 

Antonio Guzman Blanco, como se dijo, fue primus inter pares en el 
sistema politico que dominaron los caudillos regionales, y entre otros 
instrumentos, en los primeros lustros del periodo, gobemo a traves 
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de lo que se llamaron las Conferencias de Plenipotenciarios, que no 
eran otra cosa que la reunion de los diversos caudillos regionales en 
Caracas, para resolver los grandes problemas del pais; un pais, 
ademas, pauperrimo, endeudado y sometido progresivamente a una 
autocracia central que se habia venido construyendo a su sombra, 
que al ser abandonada por el "Gran Civilizador," quien se retiro a 
Francia, produjo el progresivo deterioro del debilitado Poder Central. 

En esas decadas y con innumerables revoluciones y rupturas, 
producto de la lucha por el poder, la Constitucion Federal fue objeto 
de varias reformas, a cargo de Congresos constituyentes y plenipo
tenciarios, generalmente puntuales, incidiendo en el sistema electoral 
y la duracion de los periodos constitucionales, en 1874 y en 1881. La 
Constitucion de este ultimo afio fue denominada como la Constitu
cion "Suiza"16 por la creacion en ella de un Consejo Federal para inte
grar formalmente a los caudillos regionales al poder. En esta Consti
tucion, ademas, se agruparon los 20 Estados de la Federacion en 9 
grandes Estados, pasandose a denominar como "secciones" a los vie
jos Estados agrupados (Art. 1 a 4); iniciandose asi el proceso de cen
tralizacion formal del federalismo. 

La ultima decada del Siglo XIX, con Guzman fuera del pais, tam
bien estuvo signada por las reformas constitucionales de 1891 y 1893, 
entre otros factores y como ha sido una constante en nuestra historia, 
para extender el periodo constitucional. Sin embargo, la crisis politica 
derivada de la confrontacion liberal de los liderazgos regionales no se 
podia resolver con reformas constitucionales; el problema era el del 
deterioro general del sistema, entre otros factores, por la lucha sin 
cuartel entre el Poder Central y los caudillos regionales. En particular, 
la reforma constitucional de 1893 reconstituyo la antigua division 
politico territorial de la Republica de los Estados, elimino el Consejo 
Federal y elevo el periodo constitucional del Presidente a cuatro afios 
(Art. 71), y establecio por primera vez a nivel constitucional "la auto
nomia del Municipio y su independencia del poder politico del estado 
en todo lo concerniente a su regimen economico y administrativo" 

16 Vease en general, Elide Rivas, "El proceso constituyente y la Constituci6n de 
1881. Un federalismo a la Suiza," en Elena Plaza y Ricardo Combellas (Coord.), 
Procesos Constituyentes y Reformas Constitucionales en la Historia de Venezuela: 
1811-1999, Universidad Central de Venezuela, Caracas 2005, Torno I, pp. 317-
339. 
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(Art. 13.2). Al pretender ejercer el Presidente de la Republica en 1899 la 
atribucion de designar Presidente provisionales de las Secciones terri
toriales en proceso de ser reorganizadas como Estados, provoco el 
levantamiento en armas del General Cipriano Castro en el Estado 
Tachira, quien a la cabeza de la Revolucion Liberal Restauradora, 
tomo a Caracas en 1899,17 concluyendo con ella, el ciclo historico del 
Estado Federal, dandose inicio al tercer periodo del Estado autocrati
co centralizado. 

III. EL PERIODO DE LA CENTRALIZACION DEL ESTADO Y DE 
LA AUTOCRACIA: 1901-1945 

El tercer periodo constitucional de Venezuela que abarca desde 
1901 a 1945, que corresponde a la consolidacion del Estado Nacional, 
signado por las Constituciones que dieron forma al Estado autocrati
co centralizado, comenzando con la Constitucion de 1901,18 que revir
tio la estructura federal, y sus sucesivas reformas de 1904, 1909, 1914, 
1922), alcanzando su version mas acabada en la reforma de 1925, 
producto de la dictadura de Juan Vicente Gomez, que ya se habia 
consolidado como una dictadura "petrolera," la cual a su vez, fue 
reformada parcialmente en varias ocasiones (1928, 1929, 1931), inclu
so al final de la epoca del predominio de los gobemantes andinos 
(1936-1945). Este periodo concluyo con la Revolucion de Octubre de 
1945. 

En efecto, la Revolucion Liberal Restauradora de 1899, como se 
sefialo, paradojicamente se inicio en defensa de la soberania de los 
Estados que se pensaba lesionada con la designacion provisional de 
los Presidentes de los mismos por el Gobiemo Central. Por ello, la 
protesta de Cipriano Castro, que provoco su primera proclama, fue 

17 

18 

Vease Ramon J. Velasquez, La Caida del Liberalismo AIJlarillo, Tiempo y Drama de 
Antonio Paredes, Caracas, 1973, pp. 206 ss., y 242 ss.; Angel Zerpa Aponte, "Los 
procesos constituyentes de 1892 y 1893: La constitucionalizaci6n de la "caida del 
liberalismo amarillo," en Elena Plaza y Ricardo Combellas (Coord.), Procesos 
Constituyentes y Reformas Constitucionales en la Historia de Venezuela: 1811-1999, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas 2005, Torno I, pp. 341-412. 
Vease en general, Angel Zerpa Aponte, "El primer proceso constituyente del 
Siglo XX: La Constituyente de 1901," en Elena Plaza y Ricardo Combellas (Co
ord.), Procesos Constituyentes y Reformas Constitucionales en la Historia de Venezue
la: 1811-1999, Universidad Central de Venezuela, Caracas 2005, Torno II, pp . 
. 1: -1-449 
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contra las decisiones del Congreso Nacional respecto al nombramien
to provisional por el Presidente de la Republica, de los Presidentes de 
los Estados que se habian recien reinstaurado, despues de que en la 
epoca de Guzman Blanco se habfan convertido en "secciones" de 
agrupaciones territoriales mayores.19 Pero esa idea original, supues
tamente federalista, se desvirtuarfa con el texto constitucional de 
1901, aprobado por una Asamblea Constituyente, y por supuesto con 
las ejecutorias posteriores del propio caudillo de los Andes, Juan Vi
cente G6mez, como motivo de la revoluci6n, y con una "evoluci6n 
dentro de la misma causa" a la salida de Castro del Poder en 1908, -
enjuiciado por la Corte Federal y de Casaci6n -, con lo que se puso 
fin, definitivamente, al ciclo del Estado Federal, dandose inicio a un 
nuevo ciclo hist6rico en nuestra vida politica signado por la centrali
zaci6n politica en todos los 6rdenes,20 el ciclo del Estado Autocratico 
Centralizado, que se inici6 a comienzos del presente siglo, conclu
yendo en 1945. 

Luego del triunfo de la revoluci6n, una Asamblea Nacional Cons
tituyente sancion6, como se dijo, una nueva Constituci6n, la de 1901, 
en la cual, se elev6 a seis a:fios el perfodo constitucional (Art.73); se 
elimin6 el sufragio universal, al colocar en manos de los Concejos 
Municipales la elecci6n del Presidente de la Republica (Art. 82), cuyos 
poderes se aumentaron (Art. 89), eliminando el Consejo de Gobierno; 
y se dispuso la formal divisi6n del Poder Publico, entre "el Poder 
Federal y el Poder de los Estados" (Art. 29), acrecentando sin embar
go, las competencias y facultades de los 6rganos del Poder Federal. 
Con esta Constituci6n de 1901, ademas, se centraliz6 el Ejercito, al 
desaparecer del texto constitucional la norma que en el periodo del 
Estado federal prohibfa al Gobierno nacional situar en los Estados 
fuerzas o jefes con mando. Con ello se nacionalizaron las armas y la 
guerra, lo que se consolid6 en la reforma constitucional de 1904, don-

19 Vease la proclama del General Cipriano Castro al iniciar la Revoluci6n Liberal 
Restauradora el 24 de mayo de 1899, en Programas Politicos Venezolanos de la Pri
mera Mitad del siglo XX (Ed. Naudy Suarez Figueroa), Caracas, 1977, tomo I, p. 
31. 

20 V ease Allan R. Brewer-Carias, "El desarrollo institucional del Estado Centrali
zado en Venezuela (1899-1935) y sus proyecciones contemporaneas" en Revista 
de Estudio de Administraci6n Local Auton6mica, N° 227, Madrid, 1985, pp. 487 a 514 
y N° 228, Madrid, 1985, pp. 695 a 726 
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de se afirmo que "todos los elementos de guerra pertenecen a la Na-
• ,. II 

Cl On. 

A la centralizacion militar siguio la centralizacion fiscal, que pro
gresivamente se fue acentuando con motivo del inicio de la explota
cion petrolera, y de la facultad que los Estados delegaron expresa
mente en el Congreso para crear y organizar la renta basica de los 
mismos (Art. 6.29), con lo cual su manejo lo asumio el Poder Federal. 
En esa forma, los Estados progresivamente fueron perdiendo toda 
fuente de ingresos, quedando reducidos estos a los que el Poder Cen
tral les debia repartir, en lo que se denomino el Situado Constitucio
nal, que se consolido constitucionalmente en la reforma de 1925. La 
centralizacion de los ingresos condujo a la centralizacion de la 
hacienda Publica y de la Administracion Publica, y ademas, al desa
rrollo de la legislacion en el pais, que desde comienzos del siglo XX 
fue definitivamente nacional o federal, desapareciendo progresiva
mente la escasa legislacion que se habia producido en los Estados 
durante el siglo XIX, particularmente en materia de policia. 

Durante este ciclo del Estado Autocratico Centralizado, por tanto, 
y producto de la autocracia, se comenzo la verdadera integracion del 
pais y se consolido el Estado Nacional, el cual, en muchos paises de 
America Latina ya se habia consolidado mucho antes, hacia mitades 
del siglo XIX. En este sentido, puede considerarse que ese proceso fue 
tardio en Venezuela, por la disgregacion nacional que produjo el fe
deralismo del siglo XIX, y en buena parte por la aparicion, luego, del 
Estado Autocratico Centralizado, en la primera mitad del siglo XX. 

Pero de nuevo, despues de varias decadas de autocracia centralis
ta, y de construccion del Estado Central, que fue acabando progresi
vamente con todos los vestigios del Estado Federal, salvo con su 
nombre, el liderazgo politico andino no supo o no quiso entender los 
cambios que habian venido provocando en la sociedad y en las rela
ciones de poder, la propia consolidacion e integracion del Estado Na
cional, el cambio politico en el mundo de mitades del siglo XX como 
consecuencia de las dos guerras mundiales, y el proceso general de 
democratizacion que se estaba iniciando a comienzos de los afios cua
renta. 

Por ejemplo, los sucesores politicos de Gomez, quien fallecio en 
1935, a pesar de la apertura democratica y de modernizacion iniciada 
por Lopez Contreras y Medina, no supieron entender que el sufragio 
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universal, directo y secreto en el afio 1945, despues de la Segunda 
Guerra Mundial, era el elemento esencial para consolidar la democra
cia que comenzaba a nacer. Se reform6 la Constituci6n en ese mismo 
afio 1945,21 pero a pesar del clamor de los nuevos actores politicos, 
producto del sindicalismo naciente y de la apertura democratica que 
surgi6 desde fines de los afios 30, no se estableci6 el sufragio univer
sal y directo, y lo que se consagr6 fue el sufragio universal limitado 
s6lo para darle el voto a las mujeres en las elecciones municipales, 
excluyendolas de las elecciones nacionales; sin modificarse el sistema 
de elecci6n indirecta para Presidente de la Republica. Con la reforma 
de 1945, en realidad no se tocaron los aspectos esenciales del regimen, 
lo que condujo a que la misma y el regimen politico que se habia ini
ciado a principios de siglo, cesaran meses despues con la Revoluci6n 
de Octubre de 1945, la cual, al menos del Acta Constitutiva de la Jun
ta Revolucionaria de Gobierno, se constata que la misma se hacia, 
entre otros factores, para establecer el sufragio universal, directo y 
secreto en beneficio del pueblo venezolano. Con ello se inici6 el cuar
to periodo de la historia constitucional de Venezuela 

IV. EL PERIODO DE LA ESTRUCTURACION DEL EST ADO 
DEMOCRATICO CENTRALIZADO DE DERECHO: 1945-1999 

El cuarto periodo de la historia constitucional de Venezuela que 
transcurri6 desde 1945 a 1998, y que corresponde al de la democrati
zaci6n del Estado petrolero, estuvo signado por los aportes de la 
Constituci6n de 1947, la cual a adoptada por una Asamblea Constitu
yente plural,22 a pesar de su corta vigencia (1947-1948), sent6 las ba
ses del regimen democratico que luego recogeria la Constituci6n de 
1961, que ha sido el de mas larga duraci6n en toda la historia del pais, 
cuando en 1999 fue sustituida por la vigente Constituci6n de 1999. 

21 Vease en general, Linda Nunez, "El reforma constitucional de! 1945," en Elena 
Plaza y Ricardo Combellas (Coord.), Procesos Constituyentes y Refonnas Constitu
cionales en la Historia de Venezuela: 1811-1999, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas 2005, Torno II, pp. 563-585 

22 Vease en general, Ingrid Jimenez Monsalve," Asamblea Nacional Constituyente 
1946-1947. Logros y fracasos de un programa politico," en Elena Plaza y Ricar
do Combellas (Coord.), Procesos Constituyentes y Refonnas Constitucionales en la 
Historia de Venezuela: 1811-1999, Universidad Central de Venezuela, Caracas 
2005, Torno II, pp. 587-621 
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Este periodo comprende una etapa inicial del populismo de
mocratico que se desarroll6 al calor de la Revoluci6n de octubre y que 
mediante la elecci6n de una Asamblea Constituyente llev6 a la san
ci6n de la Constituci6n de 1947, conforme a la cual se eligi6 por pri
mera vez en la historia un Presidente de la Republica por sufragio 
universal directo y secreto (R6mulo Gallegos), quien fue derrocado 
en 1948, por los mismos militares que habian acompafiado la Revolu
ci6n. La etapa inicial fue seguida de una decada de interregno de la 
intervenci6n y dictadura militar, donde se adopt6 la Constituci6n de 
1953 y que dur6 hasta 1958, cuando como consecuencia de una nueva 
revoluci6n democratica, se inici6 el periodo del Estado Democratico 
Centralizado de Partidos y que se desarroll6 al amparo del texto 
constitucional de 1961hasta1999. 

En 1945, por tanto, termin6 el ciclo hist6rico de la autocracia de 
principios del siglo XX, habiendo quedado barrido el sistema, su lide
razgo y la generaci6n que habia asumido el proyecto politico iniciado 
a principios del Siglo XX; comenzando la instauraci6n, en su lugar, de 
un sistema de Estado Democratico, pero igualmente Centralizado. 
Por ello, el centralismo que se inici6 a principios del Siglo XX, como 
sistema estatal, en realidad no termin6 en 1945, al concluir el ciclo 
autocratico centralizado, sino que se prolong6 durante el ciclo de
mocratico centralizado que se instaur6 a partir de la decada de los 
cuarenta, basado en los dos pilares fundamentales que caracterizaron 
al Estado y al sistema politico durante el Siglo XX: la democracia de 
partidos y el centralismo de Estado. 

Desde el punto de vista constitucional, como se dijo, el signo del 
periodo lo dio la Constituci6n de 1947, sancionada por una Asamblea 
Constituyente en cuya elecci6n tuvo participaci6n, por primera vez, 
el voto femenino. El texto constitucional, indudablemente, tuvo un 
caracter revolucionario, no s6lo en cuanto a tecnica y expresi6n, sino 
en cuanto al contenido, pues desarroll6 ampliamente los derechos 
sociales, limit6 los derechos econ6micos, y estableci6 el derecho al 
sufragio universal, directo y secreto, con lo cual se inici6 la democra
cia representativa en Venezuela (Arts. 44 y 47). En cuanto a la forma 
del Estado, el texto de 1947, que como se dijo luego sirvi6 de modelo 
al de 1961, estableci6 una correlaci6n y balance entre los Poderes Na
cionales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) divididos en forma tradi-
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cional (Arts. 84 y 137), y conservo, a pesar del centralismo inmanente 
de su texto, vestigios del regimen federal.23 

La Constitucion de 1947, en todo caso, a pesar de su vigencia efi
mera de algo mas de un afio, y de que muchas de sus disposiciones 
no llegaron a aplicarse, cambio completamente en cuanto al fondo y a 
la forma, la tradicion constitucional precedente, incluso en el numero 
de los articulos que la conformaron que doblaron a los de los textos 
anteriores. Comenzo, incluso, con una Declaracion Preliminar, equi
valente al Preambulo de las Constituciones posteriores (1961 y 1999), 
en la cual se formularon los principios fundamentales de dicho pacto 
de organizacion politica, entre ellos, "la sustentacion de la democra
cia, como unico e irrenunciable sistema de gobernar su conducta in
terior, y la colaboracion pacifica en el designio de auspiciar ese mis
mo sistema de gobierno y relaciones de todos los pueblos de la tie
rra," lo cual recogio luego el texto constitucional de 1961 yen cierta 
forma el de 1999 en sus preambulos. 

En cuanto a la forma del Estado, la Constitucion de 1947 lo divi
dio territorialmente en Estados, un Distrito Federal, los Territorios 
Federales y las Dependencias Federales (Arts. 2 y 9), estas ultimas 
formadas por las islas del Mar Caribe de acuerdo a la figura que hab
ia sido creada por la Constitucion de 1925 (Arts. 3 y 10). El territorio 
de los Estados de acuerdo al articulo 2 de la Constitucion de 1947, y 
siguiendo la orientacion de la de 1904 (Art. 7,3), se dividio en Distri
tos Municipales y el de estos, a su vez, en Municipios" (Art. 2). De 
acuerdo a esta division politico territorial, el Poder Publico se distri
buyo verticalmente "entre el Poder Municipal, el de los Estados y el 
Nacional" (Art. 86) (formula que luego recogio la Constitucion de 
1999), correspondiendo, sin embargo, el ejercicio del primero, a los 
Concejos Municipales ubicados en cada "distrito" de los Estados y no 
en los Municipios (Art. 109). Se inicio asi una confusion que perduro 
hasta 1989, entre la Municipalidad (Distrito Municipal) y el Concejo 
Municipal organo que representaba a la Municipalidad, a quien se 
atribuyo el ejercicio del Poder Municipal. 

23 En la Disposici6n Transitoria 7a se remiti6 a la realizaci6n de un plebiscito la 
decision sobre la elecci6n de los gobernadores de Estado por voto universal, di
recto y secreto, o s6lo su designaci6n por el Ejecutivo Nacional. 
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En este esquema de distribucion vertical del Poder, la Constitu
cion de 1947, si bien conservo el nombre de Estados Unidos de Vene
zuela, elimino el Titulo inicial que habian tenido las Constituciones 
desde 1864, relativo a las "Bases de la Union," y lo sustituy6 por un 
extenso titulo relativo al Poder de los Estados, en el cual se conserva
ron competencias sustantivas de estos en materia de desarrollo 
econ6mico y fisico (Art. 121). En cuanto al Poder Municipal, la Cons
tituci6n de 1947 destin6 tambien un desusado y extenso titulo a su 
regulaci6n, con detalle respecto del ambito de la autonomia "de los 
Concejos Municipales" (Art. 111) y de la competencia del "Poder 
Municipal" (Art. 112), la cual tambien tenia un contenido amplio 
(como el de la Constitucion de 1999), aun cuando con previsi6n ex
presa, en muchos casos, respecto de que esa competencia debia ejer
cerse "con sujecion a las leyes y reglamentos nacionales" (Art. 112, 2 y 
3) con lo cual se limit6 sustancialmente la referida autonomia del Po
der Municipal, como igualmente ocurre en el texto constitucional de 
1999. 

La Constituci6n de 1947 destin6, por otra parte, un extenso arti
culado a la regulacion de los "deberes y derechos individuales y so
ciales" (Arts. 20 a 78), siguiendo las lineas del constitucionalismo de 
la epoca. Asi, regul6 detalladamente las garantias individuales (Art 
29 a 46), los derechos de la familia (Arts. 47 a 50), el derecho a la salud 
y a la seguridad social (Arts. 51 y 52), los derechos concernientes a la 
educacion (Arts. 53 a 60), el derecho al trabajo (Arts. 6 a 61), los dere
chos de caracter econ6mico (Arts. 65 a 75), y las normas relativas a la 
suspension y restriccion de garantias (Arts. 76 a 78). Ademas, regul6 
el derecho al sufragio, estableciendolo por primera vez en el siglo XX 
en un texto constitucional, con caracter universal, directo y secreto 
para la eleccion de todos los cuerpos representativos y del Presidente 
de los Estados Unidos de Venezuela, respecto de todos los venezola
nos, hombres y mujeres, mayores de 18 afios (Art. 81). 

En cuanto a la regulaci6n de la propiedad privada y de la libertad 
econ6mica, la Constituci6n de 1947 siguio la orientacion iniciada en el 
texto de 1936, estableciendo la funci6n social de la propiedad, la cual, 
en consecuencia, podia ser sometida a las contribuciones, restriccio
nes y obligaciones que estableciera la Ley con fines de utilidad publi
ca o interes general (Art. 65), orientaci6n que se sigui6 en las Consti
tuciones de 1961y1999. En cuanto a la libertad econ6mica, la Consti-
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tucion de 1947 establecio las bases contemporaneas del intervencio
nismo estatal, no solo al permitir limitaciones a dicha libertad por 
razones sanitarias o de seguridad publica, sino al consagrar el dere
cho del Estado de "dictar medidas de orden economico para planifi
car, racionalizar y fomentar la produccion, y regular la circulacion y 
el consumo de la riqueza, a fin de lograr el desarrollo de la economia 
nacional" (Art. 73), en una formula que tambien se siguio en las 
Constituciones posteriores. 

En cuanto al Poder Nacional, al eliminarse el tftulo de las "Bases 
de la Union," se establecio en el texto del 1947 un titulo especial dedi
cado al mismo, en el cual se enumero su competencia (Art. 138) en el 
estilo que luego se recogio en el artfculo 136 de la Constitucion de 
1961y156 de la de 1999. Se previo consecuencialmente, en virtud de 
la tendencia centralista que este texto conllevaba, la posibilidad de 
que las Camaras Legislativas descentralizaren competencias naciona
les hacia los Estados y Municipalidades (Art. 139), lo cual recogieron 
las Constituciones de 1961 (articulo 137) y 1999 (Arts. 157, 158). 

Se regulo detalladamente lo relativo a las relaciones internaciona
les (Art. 104 a 108), a las Fuerzas Armadas Nacionales (Arts. 93 a 103) 
y a la Hacienda Publica Nacional (Arts. 231 a 247) de manera muy 
diferente a la tradicion constitucional precedente, y en cuanto al Po
der Nacional, este, dividido en Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
(Art. 139), fue objeto de una regulaci6n organica detallada (Art. 137 y 
222), que han seguido muy de cerca las Constituciones de 1961 y 
1999, aun cuando en esta ultima con el agregado de dos otros Poderes 
Publicos: Ciudadano y Electoral. 

En este contexto, debe destacarse particularmente como innova
cion, la regulacion por primera vez a nivel constitucional de institu
ciones como el Ministerio Publico a cargo del Fiscal General de la 
Republica (Arts. 223 a 227) y la Contraloria General de la Republica 
(Arts. 241 a 247) con autonomia funcional, y la Procuraduria General 
de la Republica (Arts. 228 a 230) como institucion diferenciada del 
Ministerio Publico, dentro de la misma orientaci6n luego recogida 
por la Constituci6n de 1961; y que la Constitucion de 1999 completo, 
al configurar el Poder Ciudadano (Ministerio Publico, Contraloria 
General, Defensor del Pueblo) y el Poder Electoral. 

A pesar del excelente texto constitucional democratico de 1947, la 
practica politica del trienio 1945-1948 lamentablemente impidio el 
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establecimiento de un sistema politico con reglas de juego claramente 
establecidas, debido a la tendencia hegem6nica del partido Acci6n 
Democratica, gran triunfador en las elecciones de 1946 y 1947, con 
una mayoria mas que abrumadora. Esto provoc6 conflictos politicos y 
sociales al gobierno que impidieron a Acci6n Democratica realizar 
mayores transformaciones efectivas que no fueran, en materia 
econ6mica y petrolera, pues a los pocos meses de la elecci6n de 
R6mulo Gallegos (1884-1969) como Presidente de la Republica, los 
mismos militares que habian dado el golpe en 1945 desplazaron del 
poder a Acci6n Democratica el 24 de noviembre de 1948. Asi, las Fuer
zas Armadas asumieron "el control de la situaci6n de la Republica" 
mediante una Junta Militar de Gobierno presidida por Carlos Delga
do Chalbaud, quien habia sido Ministro de Defensa de Gallegos, po
niendo en aplicaci6n la Constituci6n de 1936, reformada en 1945. Dos 
afios despues, el Presidente de la Junta Militar de Gobierno, Carlos 
Delgado Chalbaud seria asesinado (13 de noviembre de 1950), asu
miendo el poder los otros militares que habian sido sus compafieros 
en los golpes de 1945 y 1948, con Marcos Perez Jimenez. Este, luego 
de una farsa electoral realizada en 1953, asumi6 la Presidencia de la 
Republica, completando una decada de gobierno militar,24 hasta que 
fue derrocado por una rebeli6n military civil en 1958, que dio origen 
a un la renovaci6n del regimen democratico. 

Para ello, los partidos politicos que habian fracasado en 1946-
1947 en la consolidaci6n del regimen democratico, suscribieron en 
1958 un pacto politico con ese prop6sito, denominado el Pacto de 
Punto Fijo2s con el cual se garantiz6 la democratizaci6n del pais y la 
estabilidad del regimen democratico. El resultado fue que luego de 
efectuadas una elecciones democraticas, R6mulo Betancourt - el 
mismo que habia presidido la Junta revolucionaria de Gobierno en 
1945 - result6 electo Presidente de la Republica, y Camaras Legislati-

24 Vease Andres Stambouli, Crisis Politica Venezuela 1945-1958, Caracas, 1980; Jose 
Rodriguez Iturbe. Cr6nica de la Decada Militar, Caracas, 1984 

2s Juan Carlos Rey calific6 el Pacto de Punto fijo, como "uno de los mas notables 
ejemplos que cabe encontrar en sistema politico alguno, de formalizaci6n e insti
tucionalizaci6n de unas comunes reglas de juego, al mismo tiempo que mues
tran la lucidez de la elite de los partidos politicos venezolanos." Vease en "El 
Sistema de Partidos Venezolanos," en Juan Carlos Rey, libro Problemas Socio
Politico de America Latina, Caracas 1980, p. 315. Vease ademas Naudy Suarez Fi
gueroa, Punto Fijo y otros puntos. Los grandes acuerdos politicos de 1958, Serie Cua
demos de Ideas Politicas N° 1, Fundaci6n R6mulo Betancourt, Caracas, 2006 
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vas electas en diciembre de 1958, elaboraron y sancionaron la Consti
tuci6n de 23 de enero de 1961, cuando se promulg6 la Constituci6n 
de 1961. Esta ha sido la queen toda la historia constitucional de Ve
nezuela ha tenido el mayor lapso de vigencia (38 afios) siendo la se
gunda la de 1830, que tuvo 27 afios de aplicaci6n. Puede decirse in
clusive que asi como en el momento politico de 1830, que condujo a 
un acuerdo de los lideres militares regionalistas que concluy6 en lo 
que se denomin6 el Pacto Centro Federal, contribuy6 a que esa Cons
tituci6n tuviese vigencia suficiente durante el proceso de consolida
ci6n del Estado, una vez que se separ6 de la Gran Colombia precisa
mente por el acuerdo expreso, inicialmente, y tacito posteriormente, 
para mantener la naciente Republica; asimismo, esa explicaci6n pue
de darse en el caso de la vigencia de la Constituci6n de 1961 la cual 
tambien fue el producto de un pacto politico nuevo, que se construy6 
a partir de 1958. 

El modelo de este texto de 1961 fue el de 1947, pero resultando 
con multiples mejoras26. Desde 1958 en todo caso el pais vivi6 bajo un 
regimen politico democratico representativo, monopolizado por los 
partidos politicos, habiendose sucedido en la Presidencia, por prime
ra vez en la historia politica del pais, varios Presidentes por la via del 
sufragio universal, directo y secreto. 

Ahora bien, el sistema politico iniciado en 1945 y sobre todo, con
solidado a partir de 1958 al amparo de la Constituci6n de 1961, fue el 
de un regimen democratico dominado por los partidos, los cuales 
monopolizaron la representatividad y la participaci6n politica, asu
miendo la conducci6n politica del pafs, sin que hubiera otra forma de 
participar que no fuera sino a traves de los partidos politicos. Esta 
situaci6n, por supuesto, era perfectamente legitima, pero los partidos 
politicos, lamentablemente, a lo largo de los ultimos cuarenta afios 
del siglo XX y de desarrollo del sistema, se cerraron en si mismos y 
comenzaron a configurarse como un fin en si mismos, de manera que, 
incluso, no s6lo no habia otra forma de participar politicamente sino 
a traves de los partidos, sino que el acceso a los mismos partidos poli-

26 En particular, sobre la Constituci6n de 1961, La Canstituci6n de 1961 y la evaluci6n 
canstitucianal de Venezuela, Ediciones del Congreso de la Republica, Caracas, 
1972-1973, 2 tomos (4 volumenes); Estudias sabre la Canstituci6n. Libra Hamenaje a 
Rafael Caldera, 4 Tomos, Caracas, 1980; y Allan R. Brewer-Carias, La Canstituci6n 
y sus Enmiendas, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 1991. 
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ticos fue progresivamente cerrandose y, por tanto, sin canales de par
ticipaci6n adicionales. Progresivamente, ademas, se produjo el aho
gamiento de todo el nuevo liderazgo que habia estado surgiendo de
ntro de los propios partidos. En este proceso de centralismo democra
tico, los partidos no solo ahogaron la sociedad civil, penetrando a los 
gremios y a todas las sociedades intermedias, sino que ademas, aho
garon a los Estados y Municipios, de manera que los primeros queda
ron como meros desechos hist6ricos; sus Asambleas Legislativas, co
mo meras formas de reducto del activismo politico partidista local, y 
los Ejecutivos Estadales como meros agentes del Poder Nacional; 
funciones que compartian con las de gestores para sus jurisdicciones 
de alguna que otra obra publica que podian lograr del Poder Central. 

Todo ese proceso contribuy6 a configurar un Estado Federal va
ciado totalmente de contenido, donde no habia efectivo poder politi
co regional y local, ni niveles intermedios de poder, habiendo queda
do concentrado todo el poder politico, econ6mico, legislativo, tributa
rio, administrativo o sindical, en el centro del poder. El centralismo 
de Estado fue, asi, acompafiado de otros centralismos, como ademas 
del de los partidos politicos, organizados internamente bajo el es
quema del centralismo democratico, el que se consolid6 en el ambito 
sindical.27 

Todo este sistema, desde la decada de los ochenta, comenz6 a 
resquebrajarse, y se desmoron6 a la vista de los ojos de los venezola
nos, de manera que de la crisis result6 el vacio de poder y de lideraz
go partidista que se llen6 con el asalto al poder que se efectu6 a partir 
de 1999, en fraude a la Constituci6n ya la propia democracia, bajo el 
comando de Hugo Chavez Frias, imponiendo un esquema estatal 
autoritario y centralizado, cuyas bases se plasmaron en la Constitu
ci6n vigente de 1999. 

27 Vease en general, Allan R. Brewer-Carias, El Estado. Crisis y Reforma, Academia 
de Ciencias Politicas y Sociales, Caracas 1983; El Estado Incomprendido. Reflexiones 
sabre el sistema polftico y su reforma, Vadell hermanos, Caracas, 1985; Problemas del 
Estado de Partidos, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 1989; Cinco siglos de 
Historia y un Pais en Crisis, Academia de Ciencias Politicas y Sociales y Comisi6n 
Presidencial del V Centenario de Venezuela, Caracas 1998, pp. 95 a 117 .. 
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V. EL PERIODO CONTEMPORANEO DE ESTADO CENTRALl
ZADO Y AUTORITARIO, DESDE 1999 CON OCASION DE 
LA CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE 

Como consecuencia de la crisis del Estado democratico, puede 
decirse que en 1999 se inici6 un quinto periodo de la historia politica 
constitucional de Venezuela, que esta a(m en proceso de configura
ci6n, mostrandonos despues de mas de una decada, la implantaci6n 
inicial de un regimen politico de Estado autoritario centralizado y 
populista al cual se le ha impuesto, al margen de la propia Constitu
ci6n de 1999, s6lo legalmente, un signo Socialista, todo lo cual ha ocu
rrido mediante el paralelo y progresivo desmantelamiento y desmo
ronamiento de las bases del Estado de derecho, del sistema de sepa
raci6n de poderes, del regimen de la federaci6n, de los sistemas de 
control y contrapesos del poder y de la propia democracia represen
tativa.28 

La Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela de 15 
de diciembre de 1999, con la cual se ha iniciado este periodo, tambien 
fue producto de una Asamblea Nacional Constituyente que fue electa 
en el mismo afio de 1999, aun cuando sin haber estado prevista ni 
regulada en la Constituci6n entonces vigente de 1961; Asamblea que 
antes de la sanci6n de la nueva Constituci6n, dio un golpe de Estado 
contra la Constituci6n de 1961 y contra todos los poderes publicos 
constituidos, designando nuevas autoridades e irrumpiendo contra el 
principio democratico.29 

Posteriormente, al amparo de la Constituci6n de 1999 hasta la ac
tualidad (2011), progresivamente se ha venido configurando como un 
Estado autoritario socialista que con supuesto apoyo popular, ha es
tado ahogando los derechos y libertades constitucionales de los vene-

2s Vease en general Allan R. Brewer-Carias, Dismantling Democracy. The Chavez 
Authoritarian Experiment, Cambridge University Press, 2010. 

29 Vease lo expuesto en Allan R. Brewer-Carias, Asamblea Constituyente y Ordena
miento Constitucional, Academia de Ciencias Politicas y Sociales, Caracas 1999; 
Foder Constituyente Originario y Asamblea Nacional Constituyente, Editorial Juridi
ca Venezolana, Caracas 1999; Debate Constituyente, 3 Tomos, Fundaci6n de Dere
cho Publico, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 1999; Golpe de Estado y proce
so constituyente en Venezuela, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Mexi
co 2002. 
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zolanos, y la propia democracia. Por ello, los cambios constituciona
les que se intentaron efectuar en 2007 mediante una "reforma consti
tucional" que no se adaptaba a las previsiones constitucionales en la 
materia, tenian precisamente por fin efectuar una transformaci6n 
radical del Estado, y trastocar el Estado Social y Democratico de De
recho y de Justicia de orden civil que formalmente regula, para con
vertirlo en un Estado Socialista, Centralizado, Policial y Militarista, 
donde hubiera desaparecido definitivamente la democracia represen
tativa, el principio de alternabilidad republicana y toda idea de des
centralizaci6n del poder, y con la cual se hubiera retrocedido en ma
teria de protecci6n de los derechos humanos, y se hubiera concentra
do todo el poder en la Jefatura del Estado, desapareciendo la libertad 
econ6mica y el derecho de propiedad.3D Ello no era posible hacerlo 
constitucionalmente con el procedimiento de la "reforma," sino que 
requeria del procedimiento de convocatoria de una Asamblea Nacio
nal Constituyente (Art. 347). Dicha reforma constitucional, en todo 
caso, fue rechazada por el voto popular en referendo que tuvo lugar 
el 2 de diciembre de 2007, lo que no ha impedido que mediante leyes 
y decretos leyes se hayan venido implementando, al margen de la 
Constituci6n, culminando con la sanci6n en diciembre de 2010 de las 
leyes sobre el Estado Comunal y el Poder Popular.31 

Ahora bien, antes de analizar la Constituci6n de 1999 y sus prin
cipales innovaciones y regulaciones, debemos referirnos al conjunto 
de vicisitudes politicas que la precedieron, y que tiene su origen en la 
crisis, en los afios 1998y1999, del sistema politico de Estado democra
tico centralizado de partidos que se habia iniciado en 1945 y se habia 
consolidado a partir de 1958, particularmente sobre la base del Pacto 
de Punto Fijo y al amparo de la Constituci6n de 1961. La crisis im
ponia la necesidad de la consolidaci6n y afianzamiento que requeria 
el regimen democratico que se habia construido en los cuarenta aii.os 
precedentes, pero ya era evidente que las mismas nose podian solu-

30 

31 

Vease Allan R. Brewer-Carias, La reforma constitucional de 2007 (Inconstitucional
mente sancionada por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007), Editorial Juri
dica Venezolana, Caracas 2007; Manuel Rachadell, Socialismo del Siglo XXI. Ana
lisis de la Reforma Constitucional propuesta por el Presidente Chavez en agosto de 
2007, FUNEDA, Caracas, 2007. 
Vease Allan R. Brewer-Carias et al., Leyes Organicas sabre el Foder Popular y el 
Estado Comunal (Los Consejos Comunales, las Comunas, la Sociedad Socialista y el Sis
tema Econ6mico Comunal), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2011. 
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cionar con una simple reforma constitucional como se habia plantea
do, sino abriendo efectivamente nuevos canales de representatividad 
y de participaci6n democraticas para llenar el vacio que habia dejado 
el deterioro de los partidos politicos tradicionales y que, de nuevo, 
habian colocado al pais en una orfandad politica. 

Ello lo entendi6 el candidato presidencial Hugo Chavez, por lo 
que la convocatoria de una Asamblea Constituyente, a(m cuando ya 
habia sido una propuesta que se habia formulado en el pais desde 
1992, como consecuencia precisamente del golpe de Estado militar 
que intent6 y en el cual fracas6; se constituy6 en su principal bandera 
politica, planteada con total independencia a toda consideraci6n de 
orden constitucional. 

La Constituci6n de 1961, que estaba vigente para ese momento, no 
regulaba a la "Asamblea Constituyente" como un medio de revisi6n 
constitucional, como posteriormente silo hizo la Constituci6n de 1999, 
limitandose s6lo a establecer los mecanismos de la Enmienda y de la 
Reforma Constitucionales segiln la importancia de los cambios busca
dos. 32 

La propuesta de una Asamblea Constituyente en 1999, por tan
to, era distinta a la que hist6ricamente habia sido implementada en 
el pais, siempre producto de una revoluci6n o golpe de Estado. En 
este caso, se trataba de forzar su convocatoria, en democracia, min 
cuando sin ruptura por la fuerza del orden constitucional. Como se 
dijo, la convocatoria de una Asamblea Constituyente para solucio
nar la crisis se habia planteado en 1992, despues del intento de gol
pe de Estado militar liderado por el mismo Chavez en febrero de 
1992;33 planteamiento que sin embargo fue completamente ignorado 

32 Vease en Allan R. Brewer-Carias, "Los procedimientos de revisi6n constitucio
nal en Venezuela," en Eduardo Rozo Acufia (Coord.), I Procedimenti di revisione 
costituzionale nel Diritto Comparato, Atti del Convegno Intemazionale organizza
to dalla Facolta di Giurisprudenza di Urbino, 23-24 aprile 1997, Universita Degli 
Studi di Urbino, pubblicazioni della Facolta di Giurisprudenza e della Facolta di 
Scienze Politiche, Urbino, Italia, 1999, pp. 137-181 

33 Vease Frente Patri6tico, Por una Asamblea Constituyente para una nueva Venezuela, 
Caracas 1991; El Nacional, Caracas 01-03-92, p. D-2; Consejo Consultivo de la 
Presidencia de la Republica, Recomendaciones del Consejo Consultivo al Presidente 
de la Republica, Caracas 1992, p. 15; El Fiscal General y la Reforma Constitucional. 
Comunicaci6n del Dr. Ram6n Escovar Sal6m al Presidente de la Camara de Di
putados Dr. Luis Enrique Oberto. Ministerio Publico, Caracas 08-07-92. Vease, 
ademas, R. Escovar Sal6m, "Necesidad de una Asamblea Nacional Constituyen-
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por los partidos politicos. El campo qued6 entonces s6lo en manos 
del candidato Hugo Chavez Frias, a quien el Presidente R. Caldera en 
1994 habia indultado por su intentona golpista, quedando abierta la 
posibilidad de una via democratica para convocar una Constituyente, 
pero que en todo caso debia incluirse en la Constituci6n, mediante 
una enmienda o reforma puntual previa.34 

Sin embargo, la pauta para poder convocar la Asamblea Consti
tuyente sin regularla previamente en la Constituci6n, como lo pre
tendia el candidato Chavez, y como efectivamente ocurri6, al ganar 
este la elecci6n presidencial el 6 de diciembre de 1998,35 la dio la anti
gua Corte Suprema de Justicia en Sala Politico Administrativa, en dos 
sentencias, por demas ambiguas, dictadas el 19 de enero de 1999, (Ca
sos: Referenda Consultivo I y Il).36 De ellas, al resolver Corte Suprema 
sendos recursos de interpretaci6n que se le habian formulado sobre la 
posibilidad de convocar un referendo consultivo sobre la Asamblea 
Constituyente sin reformar previamente la Constituci6n de 1961, aun 
cuando sin resolver la Corte expresamente lo que se habia planteado, 
se dedujo el criterio, orientado por la opinion publica, de que se pod
ia convocar un referendo consultivo sobre la Asamblea Constituyen
te, y que la misma, en definitiva, se podia crear mediante la voluntad 

34 

35 

36 

te" en Cuadernos Nuevo Sur, N° 2-3, julio-diciembre, Caracas 1992, pp. 156 a 160; 
J.3.icard~ Combellas, "Asamblea Constituyente. Estudio juridico-politico" y de 
Angel Alvarez, "Ancilisis de la naturaleza de la crisis actual y la viabilidad poli
tica de la Asamblea Constituyente" en COPRE, Asamblea Constituyente: Salida 
democratica a la crisis, Folletos para la Discusi6n N°18, Caracas 1992. Frente Am
plio Pro-c9nstituyente 1,Que es la Constituyente?, El Nacional, Caracas, 30-06-94; 
Oswaldo Alvarez Paz, El Camino Constituyente, Gobernaci6n del Estado Zulia, 
Maracaibo, Junio 1992, Hermann Escarra Malave, Democracia, reforma constitu
cional y asamblea constituyente, Caracas 1995. 
Vease Allan R. Brewer-Carias, "Reflexiones sobre la crisis del sistema politico, sus 
salidas democraticas y la convocatoria a una Constituyente," en "Presentaci6n" 
del libro Los Candidatos Presidenciales ante la Academia, Academia de Ciencias 
Politicas y Sociales, Caracas, 1998, pp. 11a66. 
En la elecci6n presidencial de 1998 Hugo Chavez Frias obtuvo el 56,20% de los 
votos vaJ.idos, seguido por Henrique Salas Romer, con 39,99%. La abstenci6n fue 
de aproximadamente el 35,27%. Vease en El Universal, Caracas 11-12-98, p. 1-1. 
Vease el texto de las sentencias en Allan R. Brewer-Carias, Poder Constituyente 
Originario y Asamblea Nacional Constituyente, Editorial Juridica Venezolana, Ca
racas 1999, pp. 25 a 53; y veanse los comentarios a dichas sentencias en ese mis
mo libro, pp. 55 a 114 yen Allan R. Brewer-Carias, Asamblea Constituyente y Or
denamiento Constitucional, op. cit., pp. 153 a 228. Igualmente en Revista de Derecho 
Publico, N° 77-80, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 1999, pp. 56 ss. y 68 ss. 
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popular al margen de lo que establecia la Constituci6n de 1961. En 
realidad, la solicitud de los recurrentes de si "con fundamento en 
dicha norma [sabre referendos consultivos en la Ley Organica del 
Sufragio] puede convocarse un referenda que sirva de base para la 
convocatoria de una Asamblea Constituyente sin que medie una En
mienda o una Reforma de la Constituci6n," no fue resuelto expresamen
te,37 por lo que fue de las consideraciones contenidas en las sentencias 
sabre el derecho la participaci6n politica, sabre el poder constituyente 
y los poderes constituidos, que se abri6 el camino para la estructura
ci6n de una tercera via para reformar la Constituci6n de 1961, distinta 
a la Reforma General y la Enmienda previstas en sus articulos 245 y 
246, antes indicadas, y que resultaba de la realizaci6n de una consulta 
popular para convocar una Asamblea Constituyente.38 

El primer paso para ello lo dio el Presidente de la Republica 
Hugo Chavez Frias el dia 2 de febrero de 1999, el mismo dia que 
tom6 posesi6n de su cargo, dictando el Decreto N° 3 mediante el cual 
decret6 "la realizaci6n de un referenda para que el pueblo se pronun-

37 Idem. Sobre esta decision de la sentencia, Lolymar Hernandez Camargo sen.ala: 
"lejos de dar una respuesta directa a la importante interrogante planteada, abre 
la posibilidad para que se realice el referendo consultivo, pero no establece con 
precision el mecanismo que permita ta! convocatoria, sino que entrega ta! come
tido a los 'organos competentes"' en La Teoria del Poder Constituyente. Un caso de 
estudio: el proceso constituyente venezolano de 1999, UCAT, San Cristobal, 2000, pp. 
54, 63. 

38 Con esta sentencia, como lo ha seftalado Jesus Maria Casal, la antigua Corte 
Suprema avalo ir a un proceso constituyente desarrollado al margen de los pro
cedimientos de reforma previstos en la Constitucion de 1961. Vease Jesus M. 
Casal, "La apertura de la Constitucion al proceso politico y sus implicaciones," 
en Constituci6n y Constitucionalismo Hoy, Fundacion Manuel Garcia-Pelayo, Edi
torial Ex Libris, Caracas, 2000, p. 146. Vease ademas, Norbert Losing, "El guar
dian de la Constitucion en tiempo de crisis. Logros y limites de la jurisdiccion 
constitucional. Los ejemplos de Guatemala 1993 y Venezuela 1999/2002," en 
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Editorial Gran Charoff J.A., 
Buenos Aires, 2000, pp. 139-162; Lolymar Hernandez Camargo, La Teoria del Po
der Constituyente. Un caso de estudio: el proceso constituyente venezolano de 1999, 
UCAT, San Cristobal, 2000, y El Proceso Constituyente Venezolano de 1999, Aca
demia de Ciencias Politicas y Sociales, Caracas, 2008; Claudia Nikken, La cour 
supreme de justice et la constitution venezuelienne du 23 janvier 1961, These Docteur 
de l'Universite Pantheon Assas (Paris II), Paris 2001, pp. 366 ss.; Allan R. Bre
wer-Carias Golpe de Estado y proceso constituyente en Venezuela, Universidad Nacio
nal Autonoma de Mexico, Mexico, 2001, pp. 60 ss.; y "La configuracion judicial del 
proceso constituyente o de como el guardian de la Constitucion abrio el camino 
para su violacion y para su propia extincion," en Revista de Derecho Publico, N° 77-
80, Editorial Jurfdica Venezolana, Caracas 1999, pp. 453-514. 
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ciase sabre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyen
te" (Art. 1), "con el prop6sito de transformar el Estado y crear un 
nuevo ordenamiento juridico que permita el funcionamiento efectivo 
de una Democracia Social y Participativa" (primera pregunta); y bus
cando que el pueblo lo autorizara, pura y simplemente, para que el 
propio Presidente "mediante un Acto de Gobierno fije, oida la opi
nion de los sectores politicos, sociales y econ6micos, las bases del 
proceso comicial en el cual se elegiran los integrantes de la Asamblea 
Nacional Constituyente" (Segunda pregunta).39 

El Decreto, sin duda, violaba el articulo 181 de la Ley Organica 
del Sufragio y Participaci6n Politica, que se habfa invocado como 
base legal, en virtud de que las preguntas evidenciaban que en lugar 
de convocarse un "referenda consultivo" que era lo que dicha norma 
permitfa, lo que se estaba convocando era un referenda "decisorio" y 
"autorizatorio" no regulado ni previsto en la norma legal,40 para que 
una Asamblea reformara la Constituci6n y, ademas, asumiera un po
der total, pudiendo incluso sustituir a los poderes constituidos. Si 
bien el decreto fue impugnado por inconstitucionalidad,41 despues de 
varias sentencias que obligaron al Presidente a modificarlo,42 el pro
ceso constituyente qued6 abierto, habiendose celebrado el referenda 
consultivo el 25 de abril de 1999, en el cual votaron 4.137.509 de los 
11.022.936 electores registrados, con una abstenci6n electoral del 

39 

40 

41 

42 

Vease en G. 0. N° 36.634 de 02-02-99. 
Como lo seftal6 Ricardo Combellas, "Estamos hablando de un r~ferendo consul
tivo, no de un referenda decisorio, cuya aprobaci6n demanda necesariamente 
en Venezuela, tal como lo propuso con vision avanzada la Comisi6n Bicameral, 
una reforma constitucional," en (,Que es Ia Constituyente?. Voz para el futuro de 
Venezuela, cit., p. 38. 
Vease un texto de la acci6n de nulidad en Allan R. Brewer-Carias, Asamblea 
Constituyente y Ordenaci6n Constitucional, Academia de Ciencias Politicas y So
ciales, Caracas 1999, pp. 255 a 321. Vease la relaci6n de todas las acciones de nu
lidad intentadas en Carlos M. Escarra Malave, Proceso Politico y Constituyente, 
Caracas 1999, anexo 4. 
Vease el texto de las sentencias en Allan R. Brewer-Carias, Poder Constituyente 
Originario y Asamblea Nacional Constituyente, Caracas 1999, pp. 169 a 185; y pp. 
190 a 198. Igualmente en Revista de Derecho Publico, N° 77-80, Editorial Juridica 
Venezolana, Caracas 1999, pp. 73 ss.; y 85 ss. 
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62.2 % . La votaci6n por el /1 si" represent6 un 92,4 % y la votaci6n /1 no" 
un 7,6%.43 

En consecuencia, la Asamblea Nacional Constituyente fue electa 
el 25 de julio de 1999, en una votaci6n donde la abstenci6n fue del 
53.7%44, resultando, de un total de 131 constituyentes electos, 125 con 
el apoyo del Presidente Chavez, con lo que la /1 oposici6n" qued6 re
ducida a solo 6 constituyentes.45 Luego de haber asumido un 11 poder 
constituyente originario" la Asamblea, en consecuencia, procedi6 a 
intervenir todos los poderes constituidos, en particular, el Congreso y 
el Poder Judicial, con la anuencia, incluso, de la Corte Suprema de 
Justicia expresada mediante un Acuerdo dictado en octubre de 1999.46 
Ello no le sirvi6 de mucho, pues a los pocos meses la Corte se convir
ti6 en la primera victima del golpe de Estado que dio la Asamblea 
Constituyente contra todos los poderes constituidos.47 

En cuanto al texto de la Constituci6n, el mismo se elabor6 por la 
Asamblea Constituyente en un breve periodo de dos meses (septiem
bre-noviembre 1999), sin haberse partido de un proyecto inicial, ya 
que incluso el texto que habfa enviado el Presidente de la Republica a 
la Asamblea,48 ni siquiera fue considerado como tal por la misma. 

43 Vease Jose E. Molina V. y Carmen Perez Baralt, "Procesos Electorales. Venezue
la, abril, julio y diciembre de 1999" en Boletin Electoral Latinoamericano, CAPEL
IIDH, N° XXII, julio-dic. 1999, San Jose, 2000, pp. 61 ss. 

44 Jose E. Molina y Carmen Perez Baralt, "Procesos electorales. Venezuela, abril, 
julio y diciembre 1999," en CAPEL-IIDH, Boletin Electoral Latinoamericano, N° 
XXII, cit., pp. 63 ss. 

45 Cuatro electos en la circunscripci6n nacional (Allan R. Brewer-Carias, Alberto 
Franceschi, Claudio Fermin y Jorge Olavarria) y dos en las circunscripciones re
gionales (Antonio Di'Giampaolo y Virgilio Avila Vivas). 

46 Veanse nuestros comentarios sobre el Acuerdo en Allan R. Brewer-Carias, Deba
te Constituyente, Torno I, op. cit., pp. 141 ss. Veanse ademas, los comentarios de 
Lolymar Hernandez Camargo, La Teoria del Poder Constituyente, cit, pp. 75 ss. 

47 Vease en general Allan R. Brewer-Carias, Golpe de Estado y Proceso Constituyente 
en Venezuela, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Mexico 2002. 

48 Vease Hugo Chavez Frias, Ideas Fundamentales para la Constituci6n Bolivariana de 
la V Republica, Caracas agosto 1999. 
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SEGUNDA PARTE 

ASPECTOS RELEV ANTES DE LAS REFORMAS CONSTITU
CIONALES INTRODUCIDAS EN LA CONSTITUCI6N DE 1999 

Luego de concluida la discusi6n del proyecto de Constituci6n en 
el seno de la Asamblea nacional Constituyente el 15 de noviembre de 
1999, conforme a las bases comiciales que le habian dado origen la 
misma fue sometida a referendo aprobatorio que se efectu6 el 15 de 
diciembre de 2000, habiendose aprobado la Constituci6n en un pro
ceso en el cual de los 10.860.789 votantes inscritos s6lo votaron 
4.819.786 (con una abstenci6n del 55,62%), de los cuales votaron por 
el "sf," 3.301.475 (71,78%) y por el "no," 1.298.105 (28,22%), por lo que 
s6lo el 32% de los venezolanos con derecho al voto aprobaron la nue
va Constituci6n. 

Una vez realizado el referendo, la Constituci6n fue proclamada 
por la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de diciembre de 199949, 
y entr6 en vigencia el 30 de ese mismo mes y afio, fecha de su publica
ci6n en la Gaceta Oficial.so 

49 Vease Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constituyente (Diario de Debates), 
Noviembre 1999-Enero 2000, Sesi6n de 20-12-99, N° 49, pp. 5 y 6. En la ocasi6n de 
la proclamaci6n de la Constituci6n, firmamos su texto al haber aprobado popu
larmente, pero exigimos indicara nuestra reserva y votos salvados. Vease Allan 
R. Brewer-Carias, La Constitucion de 1999, 1 a Edici6n, Caracas 2000, p. 392. 

so G. 0. N° 36.860 de 30-12-99. Sohre la Constituci6n de 1999, ademas de las refe
rencias indicadas en nota N° 1, vease el libro, Constituci6n de 1999, Academia de 
Ciencias Politicas y Sociales Caracas 2000; Marcela I. Basterra, "Nuevas reflexio
nes en tomo a la Constituci6n venezolana de 1999," en Revista Cientifica de Uni
versidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Vol. IV, N° 2, Buenos Aires, 2000, pp. 
44 a 69, yen Revista de Derecho Constitucional, N° 7, enero-junio 2003, Editorial 
Sherwood, Caracas, 2003, pp. 23 a 43; Marcela I. Basterra, "La nueva Constitu-
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La Constitucion de 1999, en esta forma, y como lo dice su propio 
texto, fue dictada por "el pueblo de Venezuela," lo que significa que 
es emanacion del Poder Constituyente originario que solo correspon
de al pueblo, el cual no solo ordeno elaborar el proyecto a una Asam
blea Nacional Constituyente conforme se manifesto en el referendum 
consultivo del 25 de abril de 1999 (Asamblea que actu6 en represen
tacion de dicho Poder originario), sino que aprobo el texto constitu
cional "mediante el voto libre y en referendo democratico el 15 de 
diciembre de 1999." El pueblo de Venezuela, para decretar la Consti
tucion, lo hizo "en ejercicio de sus poderes creadores" precisamente 
como poder constituyente originario, e "invocando la protecci6n de 
Dios," con lo cual se respeto la tradicion constitucional de invocacion 
al Ser Supremo que se remonta al texto de 1811 que se dict6 "en 
nombre de Dios Todopoderoso". 

Ahora bien, la nueva Constitucion, en terminos generales, no 
aseguro la transformaci6n del Estado que se queria para perfeccionar 
la democracia, de manera de garantizar el reemplazo del Estado cen
tralizado de partidos, que estaba, y sigue en crisis terminal, a(m 
cuando con otros partidos; por uno descentralizado y participativo,s1 
respecto de lo cual, por lo demas, ninglin debate sobre el tema se 
efectuo en la Asamblea. 

La nueva Constitucion, a pesar de que denomino al Estado como 
"Federal descentralizado" (Art. 4), no logro superar el esquema cen
tralista de la Constitucion de 1961, quedando con Estados minimiza
dos politicamente, sin recursos tributarios propios que se le quitaron 
totalmente y con entes legislativos regionales que no pasan de ser las 
Asambleas Legislativas tradicionales con otros nombres, pero ahora 
reguladas por y sometidas al Poder Nacional. 

cion de la Republica Bolivariana de Venezuela en Boletin Informativo. Asociaci6n 
Argentina de Derecho Constitucional, N° 165, Buenos Aires, 2000, pp. 15 a 23. Gus
tavo Linares Benzo, "Las innovaciones de la Constitucion de 1999," Revista de 
Derecho Publico, N° 81, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 23-28. 

s1 Por ello no solo no firmamos el Proyecto, sino que en el referendo consultivo del 
15-12-99 propugnamos el voto negativo. Vease los argumentos para ello en 
Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, op. cit., pp. 309 a 340. 
Solo firmamos el texto constitucional en el acto de su proclamacion, el 20-12-99, 
una vez que fue aprobado en el referendo del 15-12-99, en virtud de que ya hab
ia una decision popular. 
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El centralismo del Estado, en la Constituci6n result6 agravado, 
con la eliminaci6n, por una parte, del Senado, instituci6n que era la 
que podia permitir una representaci6n igualitaria de los Estados para 
participar en la formulaci6n de las politicas nacionales; y por la otra, 
de la descentralizaci6n politica como condici6n para el perfecciona
miento de la democracia, que qued6 pospuesta, defraudandose asi al 
pais en su conjunto. 

Pero no s6lo no se super6 el centralismo del Estado, sino que la 
Asamblea no cambi6 nada en relaci6n con la partidocracia, es decir, el 
sistema en el cual los partidos politicos han ejercido el monopolio de 
la representaci6n popular y de la participaci6n politica. Lo unico que 
se aprob6 fue la eliminaci6n de la denominaci6n "partidos politicos" 
en el texto Constitucional, pero con un claro objetivo hegem6nico del 
partido de gobierno: del Estado multipartidista se sentaron las bases 
para el Estado de partido unico que actualmente funciona, controlado 
por el propio Presidente de la republica quien lo preside. 

El gran cambio politico democratico que debia haber ocurrido 
con la Constituci6n de 1999, no encontr6 cabida en la nueva Constitu
ci6n, por lo que con ella no era posible superar la crisis del Estado 
centralizado de partidos y llegar a perfeccionarse la democracia, lo 
que s6lo podia lograrse con un sistema politico descentralizado y 
participativo, que ha quedado ausente de la Constituci6n. 

Por lo demas, al centralismo y a la partidocracia en la nueva 
Constituci6n se agreg6 una concepci6n fuertemente estatista del sis
tema socio econ6mico, contrario a toda idea de libertad y solidaridad 
social, en el cual el Estado sustituye a la propia sociedad y a las inicia
tivas particulares. El signo de la Constituci6n aprobada fue y es el 
paternalismo estatal, que minimiza la iniciativa privada, y por ejem
plo, la educaci6n privada, los Servicios medicos particulares y la par
ticipaci6n de los individuos, incluso los asegurados, en el manejo de 
la seguridad social. La verdad es que la Asamblea Constituyente no 
habia sido electa en 1999 para constitucionalizar los fracasos del Es
tado centralizado y estatista, por ejemplo en materia de seguro social 
o de los servicios publicos de salud, ni para reducir las iniciativas 
privadas en la educaci6n. 

A continuaci6n analizaremos algunos aspectos mas relevantes 
del nuevo texto Constitucional, el cual por supuesto, como ha sido la 
tradici6n constitucional en Venezuela desde 1811, tiene caracter nor-
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mativo ("la Constituci6n como norma"), lo que ha explicado la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo en sentencia N° 963 de 5 de ju
nio de 2001 (Caso: Jose A. Guia y otros vs. Ministerio de Infraestructura), 
al sefialar: 

En primer lugar, que la Carta Magna es un instrumento con aliento juri
dico que vincula, en grado a la naturaleza del precepto aplicable, tanto a 
los 6rganos del Poder Publico como a los particulares; en segundo lugar, 
que la propia Constituci6n otorga o impone situaciones juridicas consti
tucionales -seglin se trate de derechos o deberes- con referenda a valores 
indispensables al aseguramiento de la libertad, la igualdad y la dignidad 
humanas; y finalmente, que la Constituci6n ha disefiado un sistema ga
rantizador de tales situaciones juridicas constitucionales, en el cual el Po
der Judicial juega un papel de primer orden. 52 

I. LA SUPREMACiA Y LA IMPERATIVIDAD CONSTITUCIONAL 

Dentro de los principios fundamentales de la organizaci6n del 
Estado, que es esencial al constitucionalismo moderno es el de la su
premacia constitucional, el cual siguiendo la tradici6n que se remonta 
a la Constituci6n Federal de 1811, se consagr6 expresamente en el 
texto de la Constituci6n de 1999,53 al disponer el articulo 7 de la Cons
tituci6n, que "la Constituci6n es la norma suprema y el fundamento 
el ordenamiento juridico," y que "todas las personas y los 6rganos 

52 Vease Revista de Derecho Publico, N° 85-88, Editorial Juridica Venezolana, Cara
cas, 2001, p. 447. Ello conduce a conforme a la doctrina de la propia Sala Consti
tucional "a descartar la reapertura de la discusi6n acerca del caracter programa
tico de las disposiciones que la integran [ ... ] que s6lo podrian ser ejecutados una 
vez que estos se hicieren operativos mediante el proceso legislativo," conside
rando al contrario, "que no se requiere la intermediaci6n de la legislaci6n para 
ser aplicada directamente." Lo contrario, seria "en definitiva seria negar la apli
caci6n de una disposici6n constitucional." Vease en sentencia de la Sala Consti
tucional N° 51 de 19-05-2000, en Revista de Derecho Publico, N° 82, (abril-junio), 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 139-141. Sin embargo, esta im
peratividad normativa ha sido distorsionada por la propia Sala Constitucional, 
al haber asumido el monopolio para conocer "de las controversias que surjan 
con motivo de las normas constitucionales aun no desarrolladas legislativamen
te, hasta que las leyes que regulan la jurisdicci6n constitucional, decidan lo con
trario." Vease sentencia N° 332 de 2214-03-2001 (Caso: INSACA vs. Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social), en Revista de Derecho Publico, N° 85-88, Editorial Juri
dica Venezolana, Caracas, 2001, p. 492. 

53 Vease. Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. cit., p. 24. 
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que ejercen el Poder Publico estan sujetos a esta Constituci6n;"54 

constituyendo, ademas, uno de los deberes constitucionales de los 
ciudadanos y funcionarios, el /1 cumplir y acatar" la Constituci6n (Art. 
131). 

Es indudable, por supuesto, que para que una Constituci6n sea 
efectivamente la ley suprema de una sociedad, debe ser producto de 
ella misma, sin imposiciones. Las Constituciones impuestas por un 
grupo politico al resto de los integrantes de la sociedad tienen, por 
tanto, no s6lo una precaria supremacia, sino una duraci6n limitada a 
la presencia en el poder del grupo que la impuso. La Sala Constitu
cional del Tribunal Supremo en sentencia de 9 de noviembre de 2000 
ha destacado lo que considera un 11hecho fundamental" aunque no 
siempre /1 evidente a simple vista," que: 

La Constituci6n es suprema en tanto es producto de la autodeterminaci6n 
de un pueblo, que se la ha dado a si mismo sin intervenci6n de elementos 
extemos y sin imposiciones internas. Asi, la Constituci6n viene a ser, ne
cesariamente, la norma fundamental a la cual se encuentran vinculadas 
las multiples formas que adquieren las relaciones humanas en una socie
dad y tiempo determinados. 55 

Esta idea de la Constituci6n como norma suprema y fundamento 
del ordenamiento juridico, conforme a una tradici6n normativa que 
se remonta al texto de la Constituci6n de 1811, se acompafia con la 
prescripci6n expresa de la obligatoriedad de sus normas para todos 
los 6rganos que ejercen el Poder Publico y los particulares. Por eso la 
Sala Constitucional en la misma sentencia citada ha seiialado que la 
supremacia implica que: 

54 

55 

Que la Constituci6n ostente, junto con el ordenamiento juridico en su to
talidad, un caracter normativo inmanente; esto es, un deber ser axiol6gico 
asumido por la comunidad como de obligatorio cumplimiento, contra 
cuyas infracciones se activen los mecanismos correctivos que el propio 

Nos correspondi6 proponer en la Asamblea la consagraci6n en forma expresa 
de dicho principio constitucional. V ease Allan R. Brewer-Carias, Debate Consti
tuyente, (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Torno II, (9 septiembre-17 
octubre 1999), Fundaci6n de Derecho Publico-Editorial Juridica Venezolana, Ca
racas, 1999, p. 24. 
Sentencia de la Sala Constitucional N° 1347 de 9 de noviembre de 2001, en Revis
ta de Derecho Publico, N° 81, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2000, p. 265. 
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ordenamiento ha creado. La Constituci6n, tambien, sin que pueda ser de 
otro modo, impone modelos de conducta encaminados a cumplir pautas 
de comportamiento en una sociedad determinada.56 

Ahora bien, en materia de derechos humanos, el principio de la 
supremacia constitucional cede ante las normas de los tratados, pac
tos y convenciones internacionales relativos a derechos humanos, 
suscritos y ratificados por Venezuela, los cuales tambien tienen jerar
quia constitucional, pero que incluso prevalecen en el orden interno, 
conforme lo establece el articulo 23 de la propia Constituci6n, /1 en la 
medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio mas favo
rables a las establecidas en esta Constituci6n y en las leyes de la Re
publica," siendo ademas /1 de aplicaci6n inmediata y directa por los 
tribunales y demas 6rganos del Poder Publico."57 

En todo caso, la supremacia constitucional, que conlleva su obli
gatoriedad, es el fundamento del derecho ciudadano a la desobedien
cia civil que la Constituci6n consagra respecto de reg:imenes, legisla
ci6n y autoridades que contrarien la Constituci6n.58 El articulo 350 de 

56 

57 

58 

50 

Idem, p. 264. 
Lamentablemente, sin embargo, estos principios han sido distorsionados por la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo al haber monopolizado la decision 
sabre la prevalencia de los tratados intemacionales en materia de derechos 
humanos, y al haberle quitado la potestad de los jueces de aplicarlos con preva
lencia directamente. Vease sentencia N° 1942 de 15 de julio de 2003 (Caso: Im
pugnaci6n de diversos articulos del C6digo Penal), en Revista de Derecho Publico, N° 
93-96, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2003, pp. 530-531. Vease Giuseppe 
Rosita Arbia, "Consideraciones sabre la desobediencia civil a prop6sito de la 
sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 22 de 
enero de 2003 que interpreta el articulo 350 de la Constituci6n de 1999," en Dere
cho y Sociedad. Revista de Estudiantes de Derecho de la Universidad Montecivila, Uni
versidad Monteavila, Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas, Editorial Alto
litho, N° 4, Caracas, 2003, pp. 41-52. 
~obre la desobediencia civil y el articulo 350 de la Constituci6n, vease: Maria L. 
Alvarez Chamosa y Paola A. A. Yrady, "La desobediencia civil coma 
mecanismo de participaci6n ciudadana," en Revista de Derecho Constitucional, N° 
7 (Enero-Junio). Editorial Sherwood, Caracas, 2003, pp. 7-21; Andres A. 
Mezgravis, ".;,Que es la desobediencia civil?," en Revista de Derecho 
Constitucional, N° 7 (enero-junio), Editorial Sherwood,Caracas, 2003, pp. 189-191; 
Marie Picard de Orsini, "Consideraciones acerca de la desobediencia civil coma 
instrumento de la democracia," en El Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. 
£studios homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno I, Instituto de Derecho 
Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 535-551; y Eloisa Avellaneda 
y Luis Salamanca, "El articulo 350 de la Constituci6n: derecho de rebeli6n, dere
cho resistencia o derecho a la desobediencia civil," en El Derecho Publico a co
mienzos del siglo XXI. £studios homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno I, 



la Constituci6n dispone, en efecto, que el pueblo "desconocera cual
quier regimen, legislaci6n o autoridad que contrarie los valores, prin
cipios y garantias democraticas o menoscabe los derechos humanos," 
como una manifestaci6n, sin duda, del derecho de resistencia, cuyo 
origen hist6rico esta en el derecho a la insurrecci6n, que tuvo su fuen
te en la teoria politica difundida por John Locke,59 y que se reflej6 en 
el ultimo articulo de la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano que precedia la Constituci6n francesa de 1793, y que dis
ponia que "cuando el gobierno viole los derechos del pueblo, la insu
rrecci6n es, para el pueblo y para cada porci6n del pueblo, el mas 
sagrado de los derechos y el mas indispensable de los deberes" (Art. 
35). La Sala Constitucional del Tribunal Supremo, sin embargo, tam
bien en este caso, ha interpretado el articulo 350 de la Constituci6n y 
materialmente lo ha vaciado de contenido , al disponer en definitiva 
que s6lo "puede manifestarse constitucionalmente mediante los di
versos mecanismos para la participaci6n ciudadana contenidos en la 
Carta Fundamental, en particular los de naturaleza politica, precep
tuados en el articulo 70, a saber: "la elecci6n de cargos publicos, el 
referenda, la consulta popular, la revocaci6n del mandato, las inicia
tivas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas."60 

Debe seiialarse, por ultimo, que como consecuencia de la supre
macia constitucional, la Constituci6n consagra las respectivas garant
ias a la misma, de caracter objetivo y de orden judicial. 

En cuanto a la garantia objetiva de la supremacia constitucional, 
siguiendo una tradici6n que se remonta a la Constituci6n de 1811,61 se 
establece que todo acto estatal que se dicte en contravenci6n con las 
disposiciones constitucionales debe considerarse nulo. Asi esta expre
samente establecido en diversas normas del texto constitucional, res-

59 

60 

61 

Instituto de Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 553-
583; Jorge Enrique Pabon Raydan, Articulo 350 de la Constituci6n ;,Se consagra un 
derecho a la rebeli6n?, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2006. 
Vease John Locke, Two Treaties of Government (ed. P. Laslett), Cambridge 1967, p. 
211. 
Vease sentencia N° 24 de 22 de enero de 2003, en Revista de Derecho Publico, N° 
93-96, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2003. p. 128. 
Vease Allan R. Brewer-Carias, Los Derechos humanos en Venezuela: Casi 200 afios 
de historia, Biblioteca de la Academia de Ciencias Politicas y Sociales, Serie Estu
dios, N° 38, Caracas 1990, p. 139. 
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pecto de los actos del Poder Publico que violen o menoscaben los 
derechos garantizados en la Constituci6n y la ley, los cuales se decla
ran nulos (Art. 25); respecto de los actos de los patronos que sean 
contrarios a la Constituci6n, los cuales tambien se declaran "nulos y 
no generan efecto alguno" (Art. 89,4) y los despidos contrarios a la 
Constituci6n, los cuales tambien se declaran nulos (Art. 93); y respec
to de la autoridad usurpada, la cual la Constituci6n declara "ineficaz 
y sus actos nulos" (Art. 138). 

En cuanto a las garantias judiciales, el monopolio para la declara
toria de nulidad de los actos contrarios a la Constituci6n la tiene el 
Poder Judicial, a traves de la Jurisdicci6n Constitucional que a se atri
buye a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Arts. 
266,4 y 336) y de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa (Art. 
259), que se atribuye a las Salas Politico Administrativa y Electoral 
del Tribunal Supremo de Justicia y demas tribunales que establece la 
ley. Ademas, la Constituci6n consagra el control difuso de la consti
tucionalidad de las leyes;62 y ademas, la obligaci6n de todos los jueces 
de asegurar la integridad de la Constituci6n (Art. 334). 

II. LA NUEV A DENOMINACION DE LA REPUBLICA COMO 
REPUBLICA BO LIV ARIANA DE VENEZUELA 

La innovaci6n mas destacada del articulo 1° de la Constituci6n de 
1999, fue la denominaci6n de la Republica como "Republica Boliva
riana de Venezuela," lo que habia sido propuesto por el Presidente de 
la Republica en el texto Ideas Fundamentales para la Constituci6n Boliva
riana de la V Republica (Caracas 05-08-99). Ello fue rechazado por la 
mayoria de los constituyentes en la primera discusi6n, quienes luego 
cambiaron radicalmente de parecer aprobandola en segunda discu
si6n.63 

62 Vease. en general Allan R. Brewer-Carias, El sistema de justicia constitucional en la 
Constituci6n de 1999 (Comentarios sabre su desarrollo jurisprudencial y su explicaci6n, 
a veces errada, en la Exposici6n de Motivos), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 
2000. 

63 Vease Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Noviembre 1999-Enero 2000, Sesi6n 
de 12-11-99, N° 42, pp. 4 a 6. Vease ademas, nuestro voto salvado sobre este arti
culo en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, (Aportes a la Asamblea Na
cional Constituyente), Torno III, (18 octubre-30 noviembre 1999), Caracas 1999, p. 
251 
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Se cambio, asi, el anterior nombre de 11Republica de Venezuela," 
que tenia la Republica desde 1811 a 1821, y luego, desde 1830. En el 
periodo 1819-1830 hay que recordar que la Republica desaparecio, 
integrada como fue Venezuela a la Republica de Colombia, por lo que 
la idea de una Republica 11Bolivariana,11 historicamente y de acuerdo 
con la concepcion del Libertador Simon Bolivar, apunta a una organi
zacion politica que implica la desaparicion de Venezuela como Esta
do. Ademas, el calificativo de 11bolivariana" a la Republica en 1999 
resultaba totalmente contradictoria con la forma /1 federal" del Estado, 
que Simon Bolivar tanto habia rechazado, propugnando en cambio el 
centralismo de Estado.64 

El cambio de nombre, por tanto, nada tenia que ver con Simon 
Bolivar y su pensamiento, y solo puede explicarse por su motivacion 
politico partidaria, partisana o partidista derivada de la denomina
cion inicial del Movimiento politico que establecio el Presidente de la 
Republica y que, como partido politico, pretendio funcionar con el 
nombre de 11Movimiento Bolivariano 200," denominacion que tuvo 
que ser cambiada por exigencias de la Ley Organica del Sufragio. El 
partido del Presidente de la Republica entonces era y es el "partido 
bolivariano" que se pretendio incluso consolidar como "partido mili
tar," imponiendose como nombre de la Republica, y luego de la Fuer
za Armada en 2008. En 2010, adicionalmente, se han develado las 
otras motivaciones del cambio de nombre de la Republica, y es el 
11 descubrimiento" de una /1 doctrina socialista Bolivariana" la cual, 
mediante ley, se ha decretado como la doctrina oficial del Estado, con 
la configuracion de un Estado Comunal y Socialista del Poder Popu
lar. 65 Por supuesto, el nombre de Bolivar, en estos propositos, no pasa 
de ser una excusa incorrectamente establecida,66 la cual, por lo demas, 

64 

65 

66 

Vease Allan R. Brewer-Carias, "Ideas Centrales sobre la organizaci6n del Estado 
en la obra del Libertador y sus proyecciones contemporaneas" en Boletin de la 
Academia de Ciencias Politicas y Sociales, Caracas, enero-junio 1984, N° 95-96, pp. 
137 SS. 

El 21 de diciembre de 2011 se sancionaros las Leyes Organicas del Poder Popu
lar, de las Comunas, del Sistema Econ6mico Comunal, de Planificaci6n PUblica 
y Comunal y de Contraloria Social. G. 0. N° 6.011 Extra. de 21-12-2010. Vease 
Allan R. Brewer-Carias et al., Leyes Orgtinicas sabre el Poder Popular y el Estado 
Comunal, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2011. 
En el pensamiento del Bolivar, por lo demas, nada se encuentra que permita 
identificarlo con ideas socialistas. De lo contrario, el propio Karl Marx lo habria 
detectado en 1857, diez afios despues de haber escrito junto con Friedrich Engels 
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ya ha sido utilizada en el pasado por otros gobiernos autoritarios 
anteriores.67 

III. LOS PRINCIPIOS Y FINES DEL ESTADO Y DEL ORDENA
MIENTO JURIDICO, Y LA FORMULA DEL ESTADO DE
MOCRATICO Y SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA 

La Constituci6n de 1999 esta precedida de un Preambulo, donde 
se plasmaron los fines politicos, sociales e internacionales que se tu
vieron para su sanci6n. 

En cuanto a los fines politicos, el primero que se mencion6 fue la 
"refundaci6n de la Republica," lo que sugiere que se trataba de una 
Constituci6n destinada a producir un cambio politico radical, de las 
instituciones y del sistema politico para establecer una sociedad de
mocratica, participativa y protag6nica, como "fin supremo" de la 
Constituci6n. En el texto constitucional, sin embargo, lamentablemen-

sobre el socialismo y el comunismo en el libro La Ideologfa Alemana (vease en 
http://www.educa.madrid.org/ cms_tools/ files/ Oa24636f-764c-4e03-9cld-
6722e2ee60d7 /Texto%20Marx%20y%20Engels.pdf). En efecto, en la entrada que 
escribio Marx, muy critica por cierto, sobre "Bolivar y Ponte, Simon," para la 
The New American Cyclopaedia, Vol. III, 1858, nada observo sobre posibles ideas 
socialistas que pudieran derivarse de los escritos de Simon Bolivar. Vease el tex
to en http:/ /www.marxists.org/ archive/marx/works/1858/01/bolivar.htm. 
Por ello, por ejemplo, John Lynch ha observado que: "En 1999 los venezolanos 
quedaron sorprendidos al saber que su pais habia sido renombrado como 'Re
publica Bolivariana de Venezuela' [a iniciativa] de Hugo Chavez Frias, quien se 
denomina a si mismo como "revolucionario bolivariano." Populistas autoritario, 
neo caudillos, o bolivarianos militaristas, cualquiera sea su denominacion, invo
can a Bolivar no menos ardientemente que gobemantes anteriores, aun cuando 
es dudoso que el hubiera respondido a sus llamados ... Pero la nueva herejia, le
jos de mantener una continuidad con las ideas constitucionales de Bolivar, como 
ha sido alegado, ha inventado un nuevo atributo, el Bolivar populista, y en el 
caso de Cuba le dio una nueva identidad, el Bolivar socialista. Pero explotando 
la tendencia autoritaria, que ciertamente existio en el pensamiento y accion de 
Bolivar, regimenes como los de Cuba y Venezuela alegan que el Libertador es el 
patron de sus politicas, distorsionando de paso sus ideas." Vease John Lynch, 
Simon Bolivar: A Life, Yale University Press, New Haven, CT, 2007, p. 304. 

67 Fue el caso, por ejemplo, de Antonio Guzman Blanco en el siglo XIX y de Ci
priano Castro, Juan Vicente Gomez, Eleazar Lopez Contreras, y Marcos Perez 
Jimenez en el siglo XX. John Lynch ha dicho que: "El tradicional culto a Bolivar 
ha sido usado como una ideologia de conveniencia por dictadores militares, 
culminando con los regimenes de Juan Vicente Gomez y Eleazar Lopez Contre
ras; estos, al menos, mas o menos respetaron los pensamientos basicos de! Li
bertador, aun cuando distorsionaron su significado." Vease John Lynch, Simon 
Bolivar: A Life, Yale University Press, 2007, p. 304. 
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te se margina a la sociedad civil en relaci6n con el Estado, y los meca
nismos para su directa participaci6n en la gesti6n de asuntos publi
cos, como por ejemplo, los comites de postulaciones de altos funcio
narios de los Poderes Publicos, han sido distorsionados en la practica 
legislativa. Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia, en sentencia N° 23 del 22 de enero de 2003 (Caso: Interpre
taci6n del articulo 71 de la Constituci6n), precis6 sobre este fin supremo 
que: 

De este modo, como bien lo aclara la Exposici6n de Motivos de la Consti
tuci6n, el regimen constitucional vigente responde a una sentida aspira
ci6n de la sociedad civil organizada que pugna por cambiar la negativa 
cultura politica generada por decadas de un Estado centralizado de parti
dos (Cfr. Allan R. Brewer-Carias, Problemas del Estado de Partidos, Cara
cas, 1988, pp. 39 y ss) que mediatiz6 el desarrollo de los valores democra
ticos, a traves de la participaci6n ciudadana que ya no se limita a procesos 
electorales, pues se reconoce la necesidad de la intervenci6n del pueblo en 
los procesos de formaci6n, formulaci6n y ejecuci6n de politicas publicas, 
como medio para superar los deficits de gobemabilidad que han afectado 
nuestro sistema politico debido a la carencia de armonia entre el Estado y 
la sociedad. 

Ello indica, que el modelo democratico electivo, participativo y protag6-
nico instaurado en Venezuela a partir de la entrada en vigencia de la 
Constituci6n de 1999, concibe a la gesti6n publica y la preservaci6n y fo
mento del bien comiln como un proceso en el cual se establece una co
municaci6n permanente entre gobemantes y ciudadanos, entre los repre
sentantes y sus representados, lo cual implica una modificaci6n radical, a 
saber, de raiz, en la orientaci6n de las relaciones entre el Estado y la so
ciedad, en la que se devuelve a esta ultima su legitimo e innegable prota
gonismo, a traves del ejercicio de sus derechos politicos fundamentales, 
enunciados en el Capitulo IV del Titulo III de la Norma Suprema. 68 

Por otra parte, en el Preambulo tambien se hace referenda expre
sa a que la Constituci6n misma se ha dictado para consolidar "los 
valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien 
comun, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la Ley, 

68 Vease en Revista de Derecho Publico, N° 93-96, Editorial Juridica Venezolana, 
Caracas 2003, p. 219-221. 
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para esta y las futuras generaciones," como valores fundamentales, 
todos, de la sociedad democratica que se busca establecer. 

La refundaci6n de la Republica ademas de los fines politicos 
mencionados, debe responder a una serie de fines sociales que se pre
cisan con el objeto de asegurar "el derecho a la vida, al trabajo, a la 
cultura, a la educaci6n, a la justicia social y a la igualdad sin discri
minaci6n ni subordinaci6n alguna."Se invoca, asi, como principios 
esenciales y fines de la sociedad, los derechos humanos fundamenta
les a la vida, al trabajo, a la cultura y a la educaci6n, que encuentran 
desarrollo sustancial en el texto constitucional. 

Y 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 internacionales, como promover la cooperaci6n pacifica 
entre las naciones, de acuerdo con los principios de la no intervenci6n 
en los asuntos de otros paises y de la autodeterminaci6n de los pue
blos, y conforme a la garantia universal e indivisible de los derechos 
humanos y la democratizaci6n de la sociedad internacional. Tambien 
se hace referenda en el Preambulo a otros valores que deben guiar las 
relaciones internacionales de la Republica, como el desarme nuclear, 
el equilibrio ecol6gico y los bienes juridicos ambientales como patri
monio comun e irrenunciable de la humanidad. 

Sobre los fines esenciales del Estado, ademas, el articulo 3 de la 
Constituci6n los refiere en el orden social, econ6mico y politico,69 
enumerando "la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a 
su dignidad" y la "garantia del cumplimiento de los principios, dere
chos 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 prospe
ridad y bienestar del pueblo"; a lo que se debe agregar, ademas, como 
fin del Estado en materia social, el "fomentar el empleo" como lo dis
pone expresamente el articulo 87 de la Constituci6n. En el marco de 
los fines politicos del Estado, el articulo hace menci6n "al ejercicio 
democratico de la voluntad popular," remitiendo basicamente a la 

69 Vease en general Maria E. Soto Hernandez y Fabiola del Valle Tavares Duarte, 
"Funciones del Estado en la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Vene
zuela de 1999," en Estudios de Derecho Publico: Libro Homenaje a Humberto J. La 
Roche Rincon, Volumen II. Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2001, pp. 413-
458. 
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noci6n de democracia, como gobierno popular; y en el marco de los 
juridicos, el mismo articulo hace menci6n, dentro de los fines del Es
tado, a "la garantia del cumplimiento de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constituci6n." 

La Constituci6n tambien se refiri6 en el articulo 2 a los valores 
superiores del ordenamiento juridico y que tambien deben guiar la 
actuaci6n del Estado, enumerando a la vida, la libertad, la justicia, la 
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la 
etica y el pluralismo politico,70 repitiendo previsiones que estan tam
bien en el Preambulo y en el articulo 1°. Ademas, el articulo 2 incluye 
dentro de esos valores, a la democracia, como sistema de gobierno y 
de vida, montada en la idea del pluralismo politico, basado en la par
ticipaci6n igualitaria de todos en los procesos politicos, lo que se de
fine 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 interpretaci6n de la 
ley en la forma mas favorable a los derechos y libertades de los indi
viduos. La norma hace menci6n, ademas, a los valores de la etica, y 
no s6lo publica, de manera que mas alla de las normas juridicas exista 
un conjunto de normas eticas que han de guiar a funcionarios y al 
Estado en la tarea de transformar el Estado y crear un nuevo orde
namiento juridico.71 

Por ultimo, debe mencionarse que el articulo 2 de la Constituci6n, 
siguiendo la orientaci6n que ya estaba a la base de la Constituci6n de 
1961, defini6 a Venezuela como un Estado democratico y social de 

70 Sohre estos valores vease Jacqueline Lejarza A., "El caracter normativo de los 
principios y valores en la Constituci6n de 1999," en Revista de Derecho Constitu
cional, N° 1 (septiembre-diciembre), Editorial Sherwood, Caracas, 1999, pp. 195-
220; Liliana Fasciani "De la Justicia a la Justicia Social", Oesus Maria Casal, Al
fredo Arismendi y Carlos Luis Carrillo Artiles Coords.) en Tendencias Actuales 
del Derecho Constitucional. Homenaje a Jesus Maria Casal Montbrun, Torno I, Uni
versidad Central de Venezuela/Universidad Cat6lica Andres Bello, Caracas, 
2008, pp. 161-196. 

71 Sohre estos valores, vease la sentencia de la Sala Politico Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia durante el afio 2000, entre las cuales se destaca la 
sentencia N° 659 de 24 de marzo de 2000 (Caso: Rosario Nouel vs. Consejo de la Ju
dicatura y Comisi6n de Emergencia Judicial), en Revista de Derecho Publico, N° 81 
(enero-marzo), Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, p. 103y10 
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derecho y de justicia,72 denominaci6n que con el agregado respecto 
del Estado de justicia sigui6 la tradici6n del constitucionalismo con
temporaneo, tal como estaba expresado, por ejemplo, en la Constitu
ci6n espafiola (Art. 1°), en la Constituci6n de Colombia (Art. 1°) y en 
la Constituci6n de la Republica Federal de Alemania (Art. 20,1) _73 

La idea de Estado social es la de un Estado con obligaciones so
ciales, de procura de la justicia social, lo que lo lleva a intervenir en la 
actividad econ6mica y social, como Estado prestacional. Tal caracter 
social deriva principalmente del valor fundamental de la igualdad y 
no discriminaci6n que deriva del Preambulo y del articulo 1° de la 
Constituci6n, que ademas de derecho fundamental (Art. 21) es el pi
lar de actuaci6n del Estado (Art. 2); y de la declaraci6n del principio 
de la justicia social como base del sistema econ6mico (Art. 299).74 

El Estado democratico, es el que fundamenta toda la organiza
ci6n 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 Constituci6n. El primer valor, por tanto, del constituciona
lismo es la democracia, quedando plasmado el Estado democratico en 
los principios fundamentales del texto constitucional, comenzando por 
la forma de ejercicio de la soberania mediante mecanismos de democra
cia directa y de democracia representativa.7s 

El Estado de derecho es el Estado sometido al imperio de la Ley 
como lo sefiala el Preambulo, es decir, el Estado sometido a la legali
dad. Ello deriva no s6lo del principio de la supremacfa constitucional 

n Vease Luis Enrique Useche Diaz, "El Estado Social y Democratico de Derecho y 
de Justicia. Utopia y Frustraci6n", Oesus Maria Casal, Alfredo Arismendi y Car
los Luis Carrillo Artiles Coords.) en Tendencias Actuales del Derecho Constitucio
nal. Homenaje a Jesus Maria Casal Montbrun, Torno I, Universidad Central de Ve
nezuela / Universidad Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2008, pp. 129-160; Jose 
M. Delgado Ocando, "El estado social de derecho," en Lex. Revista del Colegio de 
Abogados del Estado Zulia, Colegio de Abogados del Estado Zulia., 236, Maracai
bo 2000, pp. 17-27 

73 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, (Aportes a la Asamblea Nacional 
Constituyente), Torno II, (9 septiembre-17 de octubre 1999), Caracas 1999, cit., pp. 21, 30 
y31. 

74 Vease el desarrollo de estos principios en la sentencias de la Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, N° 85 de 24-01-2002 (Caso: Deudores hipotecarios 
vs. Superintendencia de Bancos) y sentencia de 7 de marzo de 2002, en Revista de 
Derecho Publico, N° 89-92, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2002, p. 92. 

75 Allan R. Brewer-Carias, Evoluci6n hist6rica del Estado, Instituciones Pol£ticas y 
Constitucionales, Torno I, Caracas-San Cristobal 1996, pp. 507, 510 a 513, y 599. 
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consagrado en el articulo 7 y del sometimiento de los 6rganos del 
Poder Publico a la Constituci6n y las leyes (Art. 137), sino de los sis
temas de control de constitucionalidad (Arts. 334 y 336) y de control 
contencioso-administrativo (Art. 259) que constituyen la garantia de 
la Constituci6n.76 

Por ultimo, el Estado de justicia es el Estado que tiende a garanti
zar la justicia por encima de la legalidad formal, estableciendo no 
solo el valor justicia en el Preambulo y en el articulo 1°, sino regulan
do expresamente el derecho de acceso a la justicia y a la obtenci6n de 
una tutela efectiva de los derechos e intereses de las personas, orga
nizando unos tribunales que deben garantizar una just~da gratuita, 
accesible, imparcial, id6nea, transparente, aut6noma, independiente, 
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin for
malismos o reposiciones inutiles (Art. 26). 

IV. LA CONTRADICTORIA FORMA DEL ESTADO: LA "FEDE
RACION DESCENTRALIZADA" 

Como se dijo anteriormente, la forma del Estado venezolano du
rante toda su existencia desde 1811, ha sido forme federal de gobier
no, lo que implica el reconocimiento de autonomias territoriales en el 
nivel intermedio, es decir, de los Estados federados. Pero la Federa
ci6n venezolana, a partir de 1901, cuando se produjo 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 6rdenes;77 lo que continu6 a pesar del cambio 
politico de 1946y1958, desarrollandose a partir de esa fecha la forma 
democratica de la Federaci6n centralizada que tuvo el pais en las 
ultimas decadas del siglo XX. 

La gran transformaci6n politica que debi6 efectuarse con la Cons
tituci6n de 1999 era, por tanto, sustituir efectivamente la Federaci6n 
centralizada por una Federaci6n descentralizada. 78 Grand es esfuerzos 

76 

77 

78 

Idem, pp. 509, 516 a 521, y 600. 
Vease Allan R. Brewer-Carias, "El desarrollo institucional del Estado Centrali
zado en Venezuela (1899-1935) y sus proyecciones contemporaneas" en Revista 
de Estudios de la Vida Local y Auton6mica, N° 227 y 228, Madrid 1985, pp. 487 a 514 
y 695 a 726, respectivamente. 
Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno I, op. cit., pp. 155 a 
170; y Torno II, op. cit., pp. 227 a 233. 
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se hicieron en la materia, pero la reforma y profundizacion de la des
centralizacion politica como forma de perfeccionar la democracia que 
debio ser el tema central del debate constituyente,79 sin que hubiera 
habido un solo debate sobre el tema, no paso del nominalismo expre
sado tanto en el Preambulo como en el articulo 4 que precisa que "La 
Republica Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentrali
zado en los terminos consagrados por esta Constitucion"; formula 
mas o menos similar a la del articulo 2 de la Constitucion de 1961 que 
decia que "La Republica de Venezuela es un Estado federal, en los 
terminos consagrados por esta Constitucion." 

En la Constitucion de 1999, salvo en el nominalismo, no se 
avanzo mayormente en relacion con lo que existia en el texto de 1961, 
habiendose constitucionalizado solo algunos aspectos que ya estaban 
establecidos en la Ley Organica de Descentralizacion, Delimitacion y 
Transferencia de Competencias del Poder Publico de 1989, que ya 
tenia rango de ley constitucional en lo que se referia a la transferencia 
a los Estados de competencias del Poder Nacional.BO 

Sin embargo, no hubo los avances y transformaciones necesarias 
para hacer realidad la descentralizacion de la Federacion, como era 
necesario hacer, por ejemplo, en la distribucion de los recursos tribu
tarios hacia los Estados. Mas bien, en este tema se retrocedio institu
cionalmente al eliminarse el Senado y establecerse una Asamblea 
Nacional Unicameral (Art. 186), y al permitirse la limitacion por ley 
nacional de la autonomia de los Estados (Art. 162) y de los Munici
pios (Art. 168). Ello es negar, de entrada, la idea misma de descentra
lizacion politica que esta basada en el concepto de autonomia territo
rial, precisamente entre los entes politicos-territoriales. 

En consecuencia, la denominacion de "Federacion descentraliza
da" para identificar la forma del Estado fue sin duda un avance no
minal, pero en los terminos establecidos en la Constitucion, lo que no 
significa realmente avance alguno, sino consolidacion y manteni
miento parcial de reformas que se venian realizando desde 1989, con 

79 Vease Allan R. Brewer-Carias, Poder Constituyente Originario y Asamblea Nacional 
Constituyente, Caracas 1999, pp. 269 ss. 

so Vease Carlos Ayala Corao, "Naturaleza y alcance de la descentralizaci6n esta
dal" en Allan R. Brewer-Carias y otros, Leyes para la Descentralizaci6n Politica de 
la Federaci6n, Caracas 1994, pp. 99 ss.; Allan R. Brewer-Carias, Asamblea Constitu
yente y Ordenamiento Constitucional, Caracas 1999, pp. 122 ss. 
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algunos retrocesos; y en definitiva, la regulaci6n de una contradicci6n 
constitucional entre la denominaci6n de la forma del Estado como 
Federal, y la realidad de la implementaci6n politica de las normas 
constitucionales como un Estrado centralizado.81 

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 di
rectamente en la forma prevista en esta Constituci6n yen la Ley, e indi
rectamente, mediante el sufragio, por los 6rganos que ejercen el Poder 
Publico". 

Con esta norma, si bien se sigui6 la tradici6n republicana de la 
soberania popular iniciada en 1811, y en particular, el concepto de 
representatividad politica ( democracia indirecta), 82 se complement6 
con la prevision de la posibilidad del ejercicio directo de la democra
cia mediante mecanismos de participaci6n previstos en el articulo 62 
que consagra el derecho de todos los ciudadanos "de participar li-

s1 Vease Allan R. Brewer-Carias, Federalismo y Municipalismo en la Constituci6n de 
1999 (Alcance de una refonna insuficiente y regresiva), Cuademos de la Catedra 
Allan R. Brewer-Carias de Derecho Publico, N° 7, Universidad Catolica del 
Tachira, Editorial Juridica Venezolana, Caracas-San Cristobal 2001; "El Estado 
federal descentralizado y la centralizacion de la federacion en Venezuela. Situa
cion y perspectiva de una contradiccion constitucional," en Federalismo y regiona
lismo, Coordinadores Diego Valades y Jose Maria Serna de la Garza, Universi
dad Nacional Autonorna de Mexico, Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Puebla, Instituto de Investigaciones Juridicas, Serie Doctrina Juridica N° 229, 
Mexico 2005, pp. 717-750; y "La federacion centralizada en Ve~iezuela. Una con
tradiccion constitucional" en Revista Iberoamericana de Estudios Auton6micos, Cen
tro de Estudios de Derecho Publico Gobema & Derecho, Syntagma, Centro de 
Estudios Estrategicos de Madrid, Ano 1, N° 1. Guayaquil, 2005, pp. 59-68; Enri
que Sanchez Falcon, "El Federalisrno en la Constitucion de 1999. Proceso Consti
tuyente y desarrollos legislativos," Jesus Maria Casal, Alfredo Arisrnendi y Car
los Luis Carrillo Artiles (Coord.), Tendencias Actuales del Derecho Constitucional. 
Homenaje a Jesus Maria Casal Montbrun, Torno I, Universidad Central de Vene
zuela / Universidad Catolica Andres Bello, Caracas, 2008, pp. 591-628; Jorge 
Sanchez Melean, "Federalisrno, Descentralizacion y Participacion en Venezuela 
(1990-2006)," Jesus Maria Casal, Alfredo Arisrnendi y Carlos Luis Carrillo Arti
les (Coord.), Tendencias Actuales del Derecho Constitucional. Homenaje a Jesus Maria 
Casal Montbrun, Torno I, Universidad Central de Venezuela/ Universidad Cato
lica Andres Bello, Caracas, 2008, pp. 629-647 

s2 Vease nuestra propuesta en relacion con este articulo en Allan R. Brewer-Carias, 
Debate Constituyente, Torno I, op. cit., pp. 183 a 199. 
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bremente en los asuntos publicos, directamente o por medio de sus 
representantes." 

Soberania popular y democracia representativa83 son, por tanto, 
principios consustanciales e indisolubles, raz6n por la cual es imposi
ble consagrar la soberania popular, en regimen democratico, sin el 
principio de la democracia representativa.84 

De ello deriva, por tanto, que la representatividad democratica 
siempre tiene que tener su fuente en elecciones populares universa
les, directas y secretas (Art. 70), 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). Sin embargo, en el texto de la 
Constituci6n de 1999 se elimin6 del lexico constitucional la palabra 
"representativo" cuando en el articulo 6 se calific6 al gobierno de
mocratico8s, aun cuando qued6 como "electivo," conforme a un dis
curso politicos que ha pretendido que haya que supuestamente susti
tuir la "democracia representativa" por una "democracia participati
va."86 

83 Vease sobr~ la soberania y la democracia representativa, Pedro L. Bracho Grand 
y Miriam Alvarez de Bozo, "Democracia representativa en la Constituci6n Na
cional de 1999," en Estudios de Derecho Publico: Libra Homenaje a Humberto J. La 
Roche Rincon, Volumen I, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2001, pp. 235-
254; Allan R. Brewer-Carias, Reflexiones sabre el constitucionalismo en America, op. 
cit., pp. 17 ss., 55 ss.; Alfonso Rivas Quintero, Derecho Constitucional, Paredes 
Editores, Valencia-Venezuela, 2002, pp. 190 ss.; y Ricardo Combellas, "Repre
sentaci6n vs. Participaci6n en la Constituci6n Bolivariana. Analisis de un falso 
dilema," en Bases y principios de/ sistema constitucional venezolano (Ponencias de/ 
VII Congreso Venezolano de Derecho Constitucional realizado en San Cristobal de/ 21 
al 23 de Noviembre de 2001), Volumen II, pp. 383-402. 

84 Vease en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno I, op. cit., pp. 184 
SS. 

ss Vease nuestro voto salvado por la omisi6n en Gaceta Constituyente (Diario de 
Debates), Noviembre 1999-Enero 2000, Sesi6n de 12-11-99, N° 42, p. 7. 

86 En la Cumbre Presidencial de las Americas de Quebec, celebrada en abril de 
2001, el Presidente de la Republica formul6 objeciones al Proyecto de Carta De
mocratica de la OEA pretendiendo que se sustituyera "democracia representati
va" por "democracia participativa." Veanse las referencias en Luis Henrique 
Ball, "Nadando contra la corriente en Quebec," El Universal, Caracas 27-04-01, p. 
2-11; yen Adolfo R. Tayardat, "La pirrica victoria de San Jose," El Nacional, Ca
racas 16-06-01, p. A-8. En todo caso dicha posici6n fue abandonada y el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Venezuela en agosto de 2001 manifesto su acuerdo 
con la definici6n de democracia representativa en la referida Carta Democratica. 
Vease en El Nacional, Caracas 28-08-01, p. A-2. Sobre la democracia participativa 
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Pero la verdad es que no existe democracia que no sea represen
tativa, siendo de la esencia del regimen politico democratico la idea 
de representaci6n, de manera que el pueblo, titular de la soberania, 
no la ejerce directamente, sino a traves de representantes. Por lo de
mas, la democracia representativa no se opone a democracia partici
pativa,s7 y lo que se ha establecido en materia de referendos (consul-

en la Constituci6n de 1999, Manuel Feo La Cruz, "La participaci6n de la socie
dad civil en el proceso de gesti6n publica. Retos y desafios," en El Derecho Publi
co a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, 
Torno I, lnstituto de Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 
415-429; Yusby S. Mendez-Apolinar, "La obligaci6n ciudadana de participar en 
los asuntos publicos, como expresi6n de la cultura democratica," en El Derecho 
Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer
Carias, Torno I, Instituto de Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 
2003, pp. 431-437; Maria L. Alvarez Chamosa; Paola A. A. Yrady, "La 
desobediencia civil como mecanismo de participaci6n ciudadana," en Revista de 
Derecho Constitucional, N° 7 (enero-junio). Editorial Sherwood, Caracas, 2003, pp. 
7-21; Ana P. Deniz, "La participaci6n ciudadana en la Constituci6n de 1999," en 
Revista de Derecho Constitucional, N° 7 (enero-junio). Editorial Sherwood, 
Caracas, 2003, pp. 115-124; Fernando Flores Jimenez, "La participaci6n ciudada
na en la Constituci6n venezolana de 1999," en Revista de Derecho Constitucional, 
N° 5 Qulio-diciembre). Editorial Sherwood, Caracas, 2001, pp. 75-88; Allan R. 
Brewer-Carias. Reflexiones sabre el constitucionalismo en America, op. cit., pp. 48 ss., 
137 ss; Luis Salamanca, "La Constituci6n venezolana de 1999: de la representa
ci6n a la hiper-participaci6n ciudadana," en Revista de Derecho Publico, N° 82 
(abril-junio). Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 85-105; Humberto 
Njaim, "Las implicaciones de la democracia participativa: un tema constitucio
nal de nuestro tiempo," en Consti~uci6n y Constitucionalismo Hoy. Editorial Ex Li
bris, Caracas, 2000, pp. 719-742; Angel Alegre Martinez, "Cultura de Derechos, 
Deberes y Participaci6n," en Revista de derecho del Tribunal Supremo de ]usticia, N° 
5, Caracas, 2002, pp. 1 a 17; y Ricardo Combellas, "La democracia participativa y 
la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela," en Derecho Constitu
cional. General y Particular. Actualizado con la Constituci6n de la Republica Bolivaria
na de Venezuela del 24-03-2000, Torno I, Universidad Santa Maria, Caracas, pp. 
279-305 

87 Como lo ha sefialado la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en 
sentencia N° 1037 de 1 de agosto de 2000 (Caso: Asociaci6n de Propietarios y Resi
dentes de la Urbanizaci6n Miranda (APR UM) vs. Alcaldia del Municipio Sucre del Es
tado Miranda): "La democracia participativa no choca necesariamente con la de
mocracia representativa, ni se excluyen, y dentro de un sistema Republicano ne
cesariamente deben haber autoridades, Poderes Publicos que representen a los 
demas, y esa es la esencia misma de la Republica como tal; son estos entes re
presentativos quienes van a establecer las normas para poder permitir la parti
cipaci6n, porque toda participaci6n debe estar sujeta a unas normas o a un prin
cipio de legalidad que establezca cuales son los poderes de la Administraci6n 
Publica y en que manera los ciudadanos pueden hacerse parte de la actividad 
administrativa y la participaci6n legitima a los 6rganos de representaci6n repu
blicanos, raz6n por la cual ambos tipos de democracia se complementan" Vease 
en Revista de Derecho Publico, N° 83 Qulio-septiembre), Editorial Juridica Venezo-
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tivas, aprobatorios, abrogatorios y revocatorios) (Arts. 78 y ss.), en 
realidad son manifestaciones de democracia directa. Igual ocurre con 
las previsiones sobre las consultas populares, la revocatoria del man
dato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo 
abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas. 

Sin embargo, lo grave de esta confusion, y del engafio sobre el 
verdadero sentido de la democracia participativa, es que con ello se 
ha pretendido ejecutar un proyecto politico basado en un pretendido 
apoyo popular, que pretende acaparar el poder y consolidarlo como 
hegem6nico, concentrado y autoritario, todo lo contrario a lo que 
impone un regimen democratico; en el denominado Estado Comunal 
y Socialista del Poder Popular que se ha creado por leyes organicas 
en 2010, en paralelo al Estado Constitucional, y que pretende fundar
se en una supuesta "democracia participativa" donde los "voceros" 
de los Consejos Comunales no son electos mediante sufragio directo, 
universal y secreto, sino impuestos a mano alzada en Asambleas de 
Ciudadanos controladas politicamente desde un Ministerio del Ejecu
tivo Nacional.88 

88 
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lana, Caracas, 2000, p. 394. Vease Allan R. Brewer-Carias, "Democracia partici
pativa, descentralizaci6n politica y regimen municipal," en Miguel Alejandro 
Lopez Olvera y Luis Gerardo Rodriguez Lozano Coordinadores), Tenden::ias Ac
tuales del Derecho Publico en Iberoamerica, Editorial Porrua, Mexico 2006, pp. 1-23. 
Vease Allan R. Brewer-Carias, "Introducci6n General al Regimen del Poder 
Popular y del Estado Comunal (0 de c6mo en el siglo XXI, en Venezuela se de
creta, al margen de la Constituci6n, un Estado de Comunas y de Consejos Co
munales, y se establece una sociedad socialista y un sistema econ6mico comu
nista, por los cuales nadie ha votado)," en Allan R. Brewer-Carias, Claudia Nik
ken, Luis A Herrera Orellana, Jesus Marfa Alvarado Andrade, Jose Ignacio 
Hernandez y Adriana Vigilanza, Leyes Organicas sobre el Poder Popular y el Estado 
Comunal (Los Consejos Comunales, las Comunas, la Sociedad Socialista y el Sistema 
Econ6mico Comunal), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2011, pp. 9-182; "Las 
!eyes del Poder Popular dictadas en Venezuela en diciembre de 2010, para 
transformar el Estado Democratico y Social de Derecho en un Estado Comunal 
Socialista, sin reformar la Constituci6n," en Cuadernos Manuel Gimenez Abad, 
Fundaci6n Manuel Gimenez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Au
ton6mico, N° 1, Madrid, Junio 2011, pp. 127-131; "La desconstitucionalizaci6n 
del Estado de derecho en Venezuela: del Estado democratico y social de derecho 
al Estado Comunal socialista, sin reformar la Constituci6n," en Revista Aequitas 
Virtual, Numero 15 - Ano V - Facultad de Ciencias Juridicas, Universidad de El 
Salvador, Buenos Aires, Mayo 2011 (Secci6n "Derecho Constitucional"), 
http://www.salvador.edu.ar / juri/ aequitasNE/ nroquince/Derecho %20constit 
ucional %20Allan %20R.Brewer-Carias. pdf. 



La democracia para que sea participativa, tiene que ser una forma 
de vida y su ejercicio tiene que ser cotidiano. Para que el ciudadano 
pueda participar en los asuntos publicos, como cosa regular, tiene 
que tener acceso al poder, lo tiene que tener cerca, lo que implica un 
bien arraigado y desarrollado sistema de gobierno local, en cada lu
gar, asentamiento urbano o rural, basado en la descentralizaci6n poli
tica. Pero descentralizar, creando autoridades locales en los niveles 
territoriales mas pequefios, implica desparramar el poder, lo que es 
todo lo contrario a la concentraci6n del Poder y al centralismo que ha 
venido desarrollando al amparo de la Constituci6n de 1999, a pesar 
de que se la proclame como reguladora de la /1 democracia participa
tiva. "89 Lo que se ha hecho es utilizar la Constituci6n de manera en
gafiosa para, que en nombre de la sustituci6n de la democracia repre
sentativa por una supuesta democracia participativa, acabar con la 
propia democracia como regimen politico sustituyendola por un 
regimen autoritario, centralizador y concentrador del Poder.9o 

Pero en contraste con esa politica, por ejemplo, la Constituci6n 
estableci6 una forma de participaci6n de la sociedad civil, absoluta
mente excepcional en el derecho comparado, en la gesti6n de los 
asuntos publicos, al establecer que la postulaci6n para cargos de Ma
gistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los Miembros del Con
sejo Nacional Electoral, del Defensor del Pueblo, del Contralor Gene
ral de la Republica y del Fiscal General de la Republica debia hacerse 
ante la Asamblea Nacional, por sendos Comites de Postulaciones 
integrados por /1 representantes de los diferentes sectores de la socie
dad" (Arts. 270, 295 y 279). Lamentablemente, sin embargo, desde la 
sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 30 de junio de 2000 (N° 
656) (Caso: Defensor del Pueblo),91 y posteriormente por las leyes dicta-

89 

90 

91 

Vease Allan R. Brewer-Carias, "Democracia participativa, descentralizaci6n 
politica y regimen municipal," en Miguel Alejandro Lopez Olvera y Luis Gerar
do Rodriguez Lozano Coordinadores), Tendencias Actuales del Derecho Publico en 
Iberoamerica, Editorial Porrua, Mexico 2006, pp. 1-23 
Vease sobre el sentido que se ha buscado establecer al Estado democratico y 
sobre el empefio de la Sala Constitucional de reinterpretar y repositivizar los de
rechos humanos dentro de la "perspectiva politica" definida por la misma., la 
sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 23 del 
22-01-2003 (Caso: Interpretaci6n del artfculo 71 de la Constituci6n), en Revista de De
recho Publico, N° 93-96, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2003, pp. 214 ss. 
Vease en Revista de Derecho Publico, N° 84, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 
2000, pp. 108 ss. El caso tuvo su origen en la impugnaci6n de la Ley Especial pa-
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das por la Asamblea (Poder Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, 
Poder Ciudadano ),92 dicha participaci6n fue confiscada y los Comites 
de Postulaciones quedaron convertidos en simples Comisiones par
lamentarias ampliadas.93 

Ello no obsta, son embargo, para que el propio Tribunal Supre
mo, en Sala Electoral, por ejemplo, haya sefialado que los articulos 5 y 
6 de la Constituci6n, "consagran un nuevo modelo de democracia 
participativa, evolucionando de la clasica concepci6n de la democra
cia representativa, limitada al ejercicio de la soberania popular uni
camente por medio de la elecci6n peri6dica de representantes," con
sagrando en consonancia novedosos mecanismos que permiten la 
participaci6n politica del soberano en los asuntos que le conciernen, 
que se enumeran en el articulo 70 de la Constituci6n. 94 

Por ultimo, debe sefialarse, que la consecuencia de la regulaci6n 
constitucional del principio de la soberania del pueblo y de la repre
sentatividad politica, es la prevision del articulo 6 de la Constituci6n, 
equivalente al articulo 3° de la Constituci6n de 1961, que dispone 
que: 

ra la ratificaci6n o designaci6n de los rniembros del Poder Ciudadano y de los 
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, G. 0. N° 37.077, de 14-11-2000. 
Por ello, la Cornisi6n Interamericana de Derechos Humanos en su Informe de 
2003 Report on the Situation of Human Rights in Venezuela, advirti6 que "las re
formas constitucionales introducidas para el nombramiento de estas autorida
des como garantias de su independencia e imparcialidad no se pusieron en 
practica en esta instancia," Paragrafo 186, en 
http:/ /www.cidh.oas.org/ countryrep/Venezuela2003eng/ chapterl.htm#B 

92 Vease la Ley Organica del Tribunal Supremo de Justicia, G. 0. N° 37.942, 20-05-
2004 (la misma norma esta en la reforma de la ley Organica de 2010); Ley Orga
nica del Poder Electoral, G.0. N° 37.573, 19-11-2002; y Ley Organica del Poder 
Ciudadano, G.O. N° 37.310, de 19-10-2001. 

93 Vease Allan R. Brewer-Carias, "La participaci6n ciudadana en la designaci6n de 
los titulares de los 6rganos no electos de los Poderes Publicos en Venezuela y 
sus vicisitudes politicas," Revista Iberoamericana de Derecho Publico y Administrati
vo 5, San Jose, Costa Rica, 2005, 76-95; y "Sohre el nombrarniento irregular por la 
Asamblea Nacional de los titulares de los 6rganos del poder ciudadano en 
2007," en Revista de Derecho Publico, N°113, Editorial Juridica Venezolana, Cara
cas 2008, pp. 85-88. 

94 Vease en Revista de Derecho Publico, N° 84, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 
2000, p. 168. 
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El gobiemo de la Republica Bolivariana de Venezuela y de las demas en
tidades politicas que la componen es y sera siempre democratico, partici
pativo, electivo, descentralizado, altemativo, responsable, pluralista y de 
mandatos revocables. 

Esta forma democratica de gobierno, por supuesto, no solo se 
impone a la Republica, sino a las "entidades politicas" que la compo
nen conforme al principio de la distribucion territorial del Poder, es 
decir, a los Estados y Municipios (Art. 136). Todos los organos de 
estas entidades, en todo caso, "emanan de la soberania popular y a 
ella estan sometidos." 

VI EL ESTATUTO DE LAS PERSONAS Y DE LOS CIUDADA
NOS 

La Constitucion de 1999 siguio las lineas tradicionales de las 
Constituciones anteriores sobre el regimen de los extranjeros y nacio
nales, 95 es decir, en personas que no tienen vinculo juridico esencial 
con el Estado y las que si lo tienen. Por ello, el articulo 45 de la Cons
titucion de 1961 estableda que "Los extranjeros tienen los mismos 
deberes y derechos que los venezolanos, con las limitaciones o excep
ciones establecidas por esta Constitucion y las leyes". Esta norma, sin 
embargo, desaparecio del texto constitucional y nada se establece en 
la Constitucion de 1999. No obstante, es evidente que el principio 
sigue rigiendo en la forma expresada, derivada del derecho funda
mental a la igualdad ante la ley (Art. 21) y de la regulacion expresa de 
la nacionalidad y ciudadania, lo que por exclusion permite construir 
el regimen de los extranjeros.96 

En cuanto a la nacionalidad, el regimen se siguio basando en los 
clasicos elementos del jus soli y del jus sanguinis, los cuales en general, 

95 

% 

Ello s pesar de las propuestas que se formularon por modernizar el regimen de 
la nacionalidad. Vease nuestra propuesta presentada por la Comisi6n de Nacio
nalidad y Ciudadania de la Asamblea, en Allan R. Brewer-Carias, Debate Consti
tuyente, Torno II, op. cit., pp. 45 a 74. 
Vease en general, Allan R. Brewer-Carias, Regimen legal de la Nacionalidad, Ciuda
dania y Extranjeria (Ley de Nacionalidad y Ciudadania, Ley de Extranjeria y Migra
ci6n, Ley Orgtinica sobre Ref.tgiados y Asilados), Editorial Juridica Venezolana, Ca
racas 2005; Eugenio Hernandez Breton, "Nacionalidad, ciudadania y extranjeria 
en la Constituci6n de 1999," en Revista de Derecho Publico, N° 81 (enero-marzo), 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 47-59. 
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siguen teniendo una consagraci6n de caracter absoluto.97 Asi el articu
lo 32 de la Constituci6n de 1999 establece que son venezolanos por 
nacimiento, las siguientes: "1. Toda persona nacida en territorio de la 
Republica; 2. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija 
de padre venezolano y madre venezolana por nacimiento; 3.Toda 
persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezola
no 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; y 4. Toda persona 
nacida en territorio extranjero de padre venezolano por naturaliza
ci6n o madre venezolana por naturalizaci6n siempre que antes de 
cumplir dieciocho afios de edad, establezca su residencia en el territo
rio de la Republica y antes de cumplir veinticinco afios de edad de
clare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana." 

En cuanto a los venezolanos por naturalizaci6n, el articulo 33 de 
la Constituci6n la preve respecto de "los extranjeros que obtengan 
carta de naturaleza." A tal fin deberan tener domicilio en Venezuela 
con residencia ininterrumpida de por lo menos, diez afios, inmedia
tamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud. Sin embargo, 
"el tiempo de residencia se reducira a cinco afios en el caso de aque
llos y aquellas que tuvieren la nacionalidad originaria de Espana, 
Portugal, Italia, paises latinoamericanos y del Caribe." 

En cuanto a los extranjeros "que contraigan matrimonio con ve
nezolano o venezolana" pueden obtener la naturalizaci6n desde que 
declaren su voluntad de serlo, "transcurridos por lo menos cinco afios 
a partir de la fecha del matrimonio." Por ultimo, en cuanto a "los ex
tranjeros menores de edad para la fecha de la naturalizaci6n del pa
dre o de la madre que ejerza sobre ellos la patria potestad," pueden 
obtener la carta de naturaleza, "siempre que declaren su voluntad de 

97 Vease sobre el tema Allan R. Brewer-Carias, El regimen juridico administrativa de 
la Nacionalidad y Ciudadania Venezolana, Instituto de Derecho Publico, Caracas, 
1965. Allan R. Brewer-Carias, Derechos y Garantias Constitucionales, Torno IV, Ins
tituciones Politicas y Constitucionales, Universidad Catolica del Tachira-Editorial 
Juridica Venezolana, Caracas-San Cristobal, 1996, pp. 19 a 42; yen relacion con 
la Constitucion de 1999: Vease Juan De Stefano, "El principio de la nacionali
dad," en Temas de Derecho Administrativo: Libra Homenaje a Gonzalo Perez Luciani, 
Volumen I. Editorial Torino, Caracas, 2002, pp. 593-608; Eugenio Hernandez 
Breton, "Nacionalidad, ciudadania y extranjeria en la Constitucion de 1999," en 
Revista de Derecho Publico, N° 81, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, 
pp. 47-59. 
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ser venezolanos o venezolanas antes de cumplir los veintiun afios de 
edad y hayan residido en Venezuela, ininterrumpidamente, durante 
los cinco afios anteriores a dicha declaraci6n." 

En esta materia, las innovaciones fundamentales de la Constitu
ci6n de 1999 se refirieron a la nacionalidad venezolana por naturali
zaci6n, con la exigencia constitucional de al menos 10 afios de resi
dencia para obtener la carta de naturaleza; con la reforma a la natura
lizaci6n derivada del matrimonio, que ahora no s6lo beneficia a la 
extranjera casada con venezolano sino tambien al extranjero casado 
con venezolana; con las facilidades especiales para los naturales de 
paises latinoamericanos y del Caribe y de Espana, Portugal e Italia, 
respecto de los cuales se redujo el termino de residencia para la ob
tenci6n de la carta de naturaleza; y con la admisi6n de la doble na
cionalidad, es decir, que los venezolanos, sea por nacimiento o por 
naturalizaci6n, puedan tener otra nacionalidad sin perder la venezo
lana. 98 

Este ultimo principio, consagrado en el articulo 34 al prescribir 
que "la nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra 
nacionalidad," cambi6 radicalmente el regimen anterior, conforme al 
cual, de acuerdo con el articulo 39 de la Constituci6n de 1961, la na
cionalidad venezolana se perdia por opci6n o adquisici6n voluntaria 
de otra nacionalidad. La Constituci6n sin embargo, estableci6 restric
ciones en cuanto al ejercicio de altos cargos publicos al exigir no s6lo 
la nacionalidad originaria, sino como unica nacionalidad (Art. 41).99 

Otra innovaci6n en la materia fue la prevision expresa en el arti
culo 39 de la Constituci6n, sobre la ciudadania que corresponde a los 
venezolanos, y con ella, "los derechos y deberes politicos"; asi como 
el principio de igualdad que deriva del articulo 40 entre venezolanos 
por nacimiento y venezolanos por naturalizaci6n en cuanto al ejerci
cio de los derechos politicos, "con las excepciones establecidas en la 
Constituci6n". Estas excepciones, en general, se establecen en el arti-

98 

99 

Vease nuestro voto salvado en relaci6n con la redacci6n original de esta norma 
en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, cit. p. 254. 
Con ello se excluy6 a los venezolanos por naturalizaci6n. V ease sobre la inter
pretaci6n del articulo 41 de la Constituci6n, la sentencia de la Sala Constitucio
nal del Tribunal Supremo de Justicia, N° 2394 del 28 de agosto de 2003, en Revis
ta de Derecho Publico, N° 93-96, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2003, pp. 
205-206. 
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culo 41 que dispone que solo los venezolanos por nacimiento y sin 
otra nacionalidad, podran ejercer los cargos de Presidente de la Re
publica, Vicepresidente Ejecutivo, Presidente y Vicepresidentes de la 
Asamblea Nacional, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 
Presidente del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la 
Republica, Contralor General de la Republica, Fiscal General de la 
Republica, Defensor del Pueblo, Ministros de los despachos relacio
nados con la seguridad de la Nacion, finanzas, energia y minas, edu
cacion; Gobernadores y Alcaldes de los Estados y Municipios fronte
rizos y aquellos contemplados en la Ley Organica de la Fuerza Ar
mada Nacional. 

Por otra parte, para ejercer los cargos de Diputado a la Asamblea 
Nacional, Ministro, Gobernadores y Alcaldes de Estados y Munici
pios no fronterizos, la Constitucion exige que los venezolanos por 
naturalizacion deben tener domicilio con residencia ininterrumpida 
en Venezuela no menor de quince afios y cumplir los requisitos de 
aptitud previstos en la ley (Art. 41). 

De lo anterior resulta, en todo caso, que la condicion de ciudada
no, corresponde a los venezolanos habiles en derecho, no sujetos a 
interdiccion civil ni a inhabilitacion politica (como pena accesoria a la 
pena principal en el campo penal) y, por supuesto, en las condiciones 
de edad previstas en la Constitucion, que no son uniformes. Por 
ejemplo, para ejercer el derecho al sufragio basta ser mayor de 18 
afios (Art. 64), pero para ser Gobernador se requiere ser mayor de 25 
afios (Art. 160), para ser Diputado a la Asamblea Nacional y legisla
dor 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 Pre
sidente 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 Minis
tro se requiere ser mayor de 25 afios (Art. 244). 

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

Por ultimo, debe indicarse que la ciudadania solo se pierde cuan
do se pierda o se renuncia a la nacionalidad (Art. 42). 
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La Constituci6n, por ultimo, dedica el Capitulo X del Titulo III a 
regular el conjunto de deberes constitucionales de las personas, los 
cuales se complementan con otras disposiciones del texto constitu
cional: el deber de defender a la patria (Art. 130); el deber de acatar la 
Constituci6n (Art. 131); los deberes de solidaridad social (Art. 132); el 
deber de contribuir con los gastos publicos (Art. 133); el deber de pre
star el servicio civil y militar (Art. 134); el deber de educarse (Art. 
102); el deber de trabajar (Art. 87); y los deberes de los padres e hijos 
(Art. 76). 

VII. EL REGIMEN CONSTITUCIONAL DEL TERRITORIO DE 
LA REPUBLICA 

Siguiendo la orientaci6n de las Constituci6n anteriores desde la 
de 1830, el articulo 10 de la Constituci6n de 1999 define el territorio 
"y demas espacios geograficos" de la Republica, conforme al princi
pio del uti possidetis juris100, como "los que correspondian a la Capi
tania General de Venezuela antes de la transformaci6n politica inicia
da el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los 
tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad"101. 

Sin embargo, hay tres variantes en esta redacci6n en comparaci6n 
con el texto de la Constituci6n de 19061 (Art. 7): en primer lugar, ahora 
se hace referenda a los "demas espacios geograficos" 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 
e insular o el espacio aereo. En segundo lugar, se ha agregado la indi-

100 Vease Jose A. Zambrano Velazco, Sumario Jurfdico de la territorialidad, Maracaibo
San Cristobal, 1983, donde se reproduce el trabajo del mismo autor con el titulo 
'"El Uti possidetis'. Examen de algunas cuestiones relacionadas con el territorio 
del Estado y, en particular, del criterio para la determinacion de los limites terri
toriales de Venezuela: el uti possidetis jurfs de 1810 (Art. 7 constitucional)," en Es
tudios sobre la Constituci6n. Libro Homenaje a Rafael Caldera, Caracas. 1979, Torno I, 

101 

pp. 247 SS .. 

En general, sobre la configuracion del territorio nacional, vease Allan R. Brewer
Carias, "Territorio de Venezuela," en Diccionario de Historia de Venezuela, Funda
cion Polar, Torno II, Caracas, 1989, pp. 867 a 874; y en Instituciones Polfticas y 
Constitucionales, Torno II, El Foder Publico: Nacional, Estadal y Municipal, Univer
sidad Catolica del Tachira-Editorial Juridica Venezolana, Caracas-San Cristobal 
1996, pp. 237 ss.; Tulio Alvarez, "El concepto de territorio y su integracion en el 
caso venezolano," en Roman Duque Corredor, y Jesus Maria Casal (Coord.), Es
tudios de Derecho Publico, Torno II, Universidad Catolica Andres Bello, Caracas, 
2004, pp.1-50 
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caci6n relativa a "los laudos arbitrales no viciados de nulidad"; en 
cambio, en el articulo 7 de la Constituci6n de 1961 s6lo se menciona
ban las modificaciones al territorio "resultantes de los tratados cele
brados validamente por la Republica". Al mencionarse ahora a los 
laudos arbitrales, resulta una clara referenda a los dictados durante el 
siglo XIX respecto de las fronteras con Colombia (Laudo espafiol de 
1891) y Guyana (Laudo de Paris de 1899).102 Y en tercer lugar, en el 
texto constitucional se ha adoptado la expresi6n "no viciados de nu
lidad" en lugar de la que estaba en la Constituci6n de 1961, de "vali
damente celebrados por la Republica". 

Este agregado del adverbio "validamente" para referirse a las 
modificaciones territoriales establecidas mediante tratados, se habia 
incorporado en la Constituci6n de 1961 para demostrar en forma in
equivoca, la voluntad de la Republica de aceptar s6lo aquellas modi
ficaciones en su status territorial que hubiesen sido resultado de libre 
y valida determinaci6n; lo que abri6 la posibilidad formal de cuestio
nar la validez de las decisiones concemientes a las fronteras que hab
ian sido rechazadas, particularmente el Laudo de Paris de 1899. Ello 
origin6 la reclamaci6n de la zona de la Guyana Esequiba a partir de 
1962, la cual culmin6 con el Acuerdo de Ginebra en 1966 para la 
busqueda de soluciones satisfactorias para el arreglo practico de la 
controversia entre Venezuela y Guyana, pais que adquiri6 su inde
pendencia en ese mismo afio.103 

El cambio de expresi6n a "tratados y laudos arbitrales no vicia
dos de nulidad," en nuestro criteria, 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 inter
nacional, lo cual consideramos, podria afectar la posici6n negociado
ra de la Republica104. 

Ahora bien, en cuanto al ambito del territorio, al referirlo al que 
era de la antigua Capitania General de la Republica, el mismo corres
ponde al que tenia el Estado en su momento constitutivo con la Cons-

102 Vease Tomas E. Carrillo Batalla (Coord.), La Reclamaci6n Venezolana sabre la Gua
yana Esequiba, Academia de Ciencias Politicas y Sociales, Caracas, 2009. 

103 Vease lo indicado en Allan R. Brewer-Carias, Instituciones Politicas y Constitucio
nales, Torno II, El Foder Publico: Nacional, Estadal y Municipal, op. cit., pp. 248 ss. 

104 Vease nuestro Voto Salvado respecto de esta frase en Allan R. Brewer-Carias, 
Debate Constituyente, Torno III, op. cit., pp. 126, 127, 252, y 253. 
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tituci6n Federal para los Estados de Venezuela de 1811, que fue hecha 
por los representantes de las provincias "de Margarita, de Merida, de 
Cumana, de Barinas, de Barcelona, de Trujillo y de Caracas," a las 
que conforme al articulo 128 de la Constituci6n, se agregan las pro
vincias de Coro, Maracaibo y Guayana, las cuales "luego que libres 
de la operaci6n que sufren puedan y quieran unirse a la Confedera
ci6n." Ese territorio, por lo demas, fue el que se expres6 en la Consti
tuci6n, la Constituci6n de 1819, en su titulo II, Secci6n Primera, arti
culo 2 cuando estableci6 que "El territorio de la Republica de Vene
zuela se divide en diez Provincias que son: Barcelona, Barinas, Cara
cas, Coro, Cumana, Guayana, Maracaibo, Margarita, Merida y Truji
llo." Ese es el espacio que corresponde a los 23 Estados y el Distrito 
capital que conforman el territorio de la Republica. 

La soberania del Estado, por tanto, se ejerce sobre el territorio, y 
ademas, conforme al articulo 11, sobre los espacios continental e insu
lar, lacustre y fluvial, mar territorial, areas marinas interiores, hist6ri
cas 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 migra
torias, sus productos derivados y los componentes intangibles que 
por causas naturales alli se encuentren.10s 

En esta forma se precisa con todo detalle el ambito del ejercicio 
de la soberania de la Republica,106 declarandose que "el espacio ge
ografico venezolano es una zona de paz," lo que implica conforme al 
articulo 11 que no se pueden establecer en el bases militares extranje
ras o instalaciones que tengan de alguna manera prop6sitos militares, 
por parte de ninguna potencia o coalici6n de potencias. 

105 

106 

En general sobre el territorio y los espacios geograficos, vease Armando Rodri
guez, "Las nuevas bases constitucionales de la estructura politico territorial en 
Venezuela," en Revista de Derecho Administrativo, N° 10 (septiembre-diciembre). 
Editorial Sherwood, Caracas, 2001, pp. 169-200; Ramon Crazut, "Comentarios al 
Titulo II de la Constitucion de 1999 sobre el espacio geografico y la division 
politica," en Revista de Derecho Publico, N° 81, Editorial Juridica Venezolana, Ca
racas, 2000, pp. 40-46. 
Vease Alirolaiza de! Carmen Bastardo Salazar, "La soberania del Estado," en 
Derecho Constitucional. General y Particular. Actualizado con la Constituci6n de la 
Republica Bolivariana de Venezuela del 24-03-2000, Torno I, Universidad Santa 
Maria, Caracas, pp. 181-201. 
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La Constitucion indica, en todo caso, respecto del espacio geografi
co, elementos claves como la mencion a las areas marinas interiores 
historicas y vitales como las del Golfo de Venezuela, y las compren
didas en las lineas de base recta que ha adoptado o adopte la Re
publica; el suelo y subsuelo de estos; y el espacio aereo. 

En el articulo 11 de la Constitucion, se describen ademas, los 
componentes 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 archipie
lago de Los Roques, el archipielago de La Orchila, la isla La Tortuga, 
la isla La Blanquilla, el archipielago Los Hermanos, las islas de Mar
garita, Cubagua y Coche, el archipielago de Los Frailes, la isla La So
la, 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 de
ntro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o 
dentro de los limites de la zona economica exclusiva. 

Respecto de los espacios acuaticos constituidos por la zona mari
tima contigua, la plataforma continental y la zona economica exclusi
va, se precisa que la Republica ejerce derechos exclusivos de soberan
ia y jurisdiccion en los terminos, extension y condiciones que deter
minen el derecho internacional publico y la ley. En 2002 se dicto la 
Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Organica de 
los Espacios Acuaticos e Insulares.107 

Por otra parte, en la norma se indica que corresponden a la Re
publica 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. 

Conforme se indicaba en el articulo 8 de la Constitucion de 1961, 
el articulo 13 de la Constitucion de 1999 tambien establece que el te
rritorio no podra ser jamas cedido, traspasado, arrendado, ni en for
ma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados ex
tranjeros u otros sujetos de derecho internacional. 

107 G.O. N° 37.596 del 20-12-2002 

74 



VIII. EL REGIMEN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA 
NACION 

En materia de seguridad y defensa, la Constituci6n de 1999 tam
bien signific6 un cambio sustancial respecto de la Constituci6n de 
1961, la cual s6lo destinaba tres disposiciones relativas al tema mili
tar: la que regulaba el regimen de las armas (Art. 133) con anteceden
tes en la Constituci6n de 1901; la que establecia la prohibici6n del 
ejercicio simultaneo de la autoridad civil y la militar por un mismo 
funcionario, con excepci6n del Presidente de la Republica quien es 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas por raz6n de su cargo 
(Art. 131); y la que regulaba en general a las Fuerzas Armadas (Art. 
132). 

En la Constituci6n de 1999, el regimen de la seguridad y defensa 
aparece con una normativa mas militarista, en una forma que no tiene 
antecedentes en nuestro constitucionalismo.10s 

Conforme al articulo 322 el termino seguridad de la Naci6n se 
concibe como una funci6n estatal; y la defensa de la Naci6n, como 
una responsabilidad de todas las personas naturales y morales que se 
encuentren en el territorio nacional. Por ello, a pesar de la concepci6n 
estatista de la seguridad que se establece en el articulo 322, como res
ponsabilidad esencial del Estado, en el articulo 326 se la establece 
como una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para 
dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, 
igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoci6n y conserva
ci6n ambiental y afirmaci6n de los derechos humanos, asf como en la 
satisfacci6n 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. 

La Constituci6n de 1999, ademas, cre6 (Art. 323) el Consejo de 
Defensa de la Naci6n como el maximo 6rgano de consulta para la 
planificaci6n y asesoramiento del Poder Publico en los asuntos rela
cionados con la defensa integral de la Naci6n, su soberanfa y la inte
gridad de su espacio geografico y para establecer el concepto estrate
gico de la Naci6n. 

108 Vease nuestros votos salvados sobre diversas normas del Titulo en Allan R. 
Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, op. cit. pp. 228 a 233 y 303 a 306. 
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Por ultimo, las antiguas Fuerzas Armadas Nacionales (Ejercito, 
Armada, Aviacion y Guardia Nacional), en la Constitucion de 1999 
pasaron a ser una sola institucion, la Fuerza Armada Nacional, inte
grada, sin embargo, conforme al articulo 328, por el Ejercito, la Ar
mada, la Aviacion y la Guardia Nacional, que funcionan de manera 
integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de 
su mision, con un regimen de seguridad social integral propio, seglin 
lo establezca su respectiva ley organica. Esta Fuerza Armada, sin em
bargo, mediante reforma de la Ley Organica que la regula, y a pesar 
de que ello habia sido rechazado por el pueblo en el referenda de 
diciembre de 2007 que rechazo el proyecto de reforma constitucional 
presentado por el Presidente de la Republica ante la Asamblea Na
cional, fue inconstitucionalmente transformada en la Fuerza Armada 
"Bolivariana," y ademas, con la creacion de un componente adicional, 
pero paralelo, denominado Milicia Nacional Bolivariana.109 

En todo caso, el articulo 328 de la Constitucion preciso el caracter 
de la Fuerza Armada como institucion esencialmente profesional, sin 
militancia politica, organizada por el Estado para garantizar la inde
pendencia y soberania de la Nacion y asegurar la integridad del espa
cio geografico, mediante la defensa militar, la cooperacion en el man
tenimiento del orden interno y la participacion 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 yen ningun 
caso al de persona o parcialidad politica alguna. Sus pilares funda
mentales son la disciplina, la obediencia y la subordinacion. No apa
rece en la Constitucion, sin embargo, el caracter apolitico y no delibe
rante de la Fuerza Armada que establecia el articulo 132 de la Consti
tucion de 1961, ni la obligacion esencial de la Fuerza Armada Nacio
nal de asegurar "la estabilidad de las instituciones democraticas y el 
respeto a la Constitucion y las leyes, cuyo acatamiento estara siempre 

109 Vease en G. 0. N° 5.891 de 31-07-2008. Vease Jesus Maria Alvarado Andrade, 
"La nueva Fuerza Armada Bolivariana (comentarios a raiz del Decreto N° 6.239, 
con rango, valor y fuerza de Ley Organica de la Fuerza Armada Nacional Boli
variana)," en Revista de Derecho Publico, N° 115, (Estudios sobre los Decretos Leyes 
2008), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2008, pp. 205 ss.; Alfredo Aris
mendi, "Fuerza Armada Nacional: Antecedentes, evoluci6n y regimen actual," 
en Revista de Dereclw Publico, N° 115 (Estudios sobre los Decretos Leyes 2008), Edi
torial Juridica Venezolana, Caracas, 2008, pp. 187-206. 
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por encima de cualquier otra obligaci6n," como lo disponia dicha 
norma. 

En cuanto a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Constitu
ci6n de 1999, les otorg6 el derecho de voto (Art. 325), y ademas pre
cis6 que los ascensos militares se obtienen por merito, escalaf6n y 
plaza vacante son competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacio
nal, aun cuando deben estar regulados por la ley respectiva (Art. 
331). Se elimin6, asi, la prevision de la Constituci6n de 1961 conforme 
a la cual los ascensos de altos oficiales debian obtener autorizaci6n 
parlamentaria (Art. 150.5). 

De toda esta normativa resulta un acentuado esquema constitu
cional militarista cuya combinaci6n con el centralismo y el presiden
cialismo conduce al autoritarismo, sabre todo cuando se constata que 
en la Constituci6n de 1999 qued6 eliminada toda idea de sujeci6n o 
subordinaci6n de la autoridad militar a la autoridad civil, consagran
dose, al contrario, una gran autonomia de la autoridad militar y de la 
Fuerza Armada Nacional, unificadas las cuatro fuerzas, con la posibi
lidad de intervenir en funciones civiles. Ello se evidencia de las si
guientes regulaciones: primero, de la eliminaci6n de la tradicional 
prohibici6n de que la autoridad militar y la civil no pueden ejercerse 
simultaneamente, que establecia el articulo 131 de la Constituci6n de 
1961; segundo, de la eliminaci6n del control por parte de la Asamblea 
Nacional respecto de los ascensos de los militares de alta graduaci6n 
(Art. 331), que en el constitucionalismo hist6rico siempre se habia 
previsto; tercero, de la eliminaci6n del caracter no deliberante y apoli
tica de la instituci6n militar, como lo estableda el articulo 132 de la 
Constituci6n de 1961, lo que abre la via para que la Fuerza Armada, 
como instituci6n militar, pueda deliberar politicamente e intervenir y 
dar su parecer sabre los asuntos de los que esten resolviendo los 
6rganos del Estado; cuarfo, de la eliminaci6n de la obligaci6n de la 
Fuerza Armada de velar por la estabilidad de las instituciom:s de
mocraticas que preveia el articulo 132 de la Constituci6n de 1961; 
quinto, lo que es mas grave aun, de la eliminaci6n de la obligaci6n de 
la Fuerza Armada de respetar la Constituci6n y las leyes /1 cuyo aca
tamiento estara siempre por encima de cualquier otra obligaci6n," 
como lo decia el articulo 132 de la Constituci6n de 1961; sexto, de la 
atribuci6n de los militares, en forma expresa, del derecho al sufragio 
(Art. 330), lo cual podria ser incompatible, politicamente, con el prin-

77 



cipio de obediencia; septimo, del sometimiento a la autoridad de la 
Fuerza Armada de todo lo concerniente con el uso de armas y no s6lo 
las de guerra, lo que se le quita a la Administraci6n civil del Estado 
(Art. 324); octavo, de la atribuci6n, en general, a la Fuerza Armada de 
competencias en materia de policia administrativa (Art. 329); novena, 
del establecimiento del privilegio procesal a favor de los generales y 
almirantes de que para poder ser enjuiciados, el Tribunal Supremo de 
Justicia debe declarar previamente si hay o no merito para ello (Art. 
266, ord. 3); y decimo, de la adopci6n en la Constituci6n del concepto 
ya hist6rico de la doctrina de la seguridad nacional, como globalizan
te, totalizante y omnicomprensiva, conforme a la cual todo lo que 
acaece en el Estado y la Naci6n, concierne a la seguridad del Estado, 
incluso el desarrollo econ6mico y social (Art. 326). 

Todo lo anterior da origen a un esquema militarista que si bien 
constitucionalmente es una novedad, ha venido conduciendo a un 
apoderamiento de la Administraci6n civil del Estado por la Fuerza 
Armada, a la cual, incluso se le atribuye en la Constituci6n "la parti
cipaci6n 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 Constituciones de los regimenes militares. 

IX. REGIMEN CONSTITUCIONAL DE LA INTEGRACION 
ECONOMICA REGIONAL 

En el articulo 153 de la Constituci6n de 1999, el proceso de inte
graci6n econ6mica latinoamericano y andino, encontr6 finalmente el 
fundamento constitucional que antes no habia tenido. La precaria 
previsi6n del articulo 108 de la Constituci6n de 1961, en efecto, im
pedia a Venezuela ingresar decididamente en un proceso de integra
ci6n econ6mica regiona1,110 por lo que, en contraste, la norma conte
nida en el articulo 153111 de la Constituci6n de 1999, permite, en pri
mer lugar, Ia creaci6n de 6rganos supranacionales a los cuales se pue
den atribuir competencias que la Constituci6n asigna a los 6rganos 

no Vease. Allan R. Brewer-Carias, Implicaciones constitucionales del proceso de integra
ci6n econ6mica regional, Caracas, 1997. 

111 V ease nuestra propuesta sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno I, op. cit., pp. 171 a 182. 
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del Poder Publico, para que pueda existir un derecho comunitario; y 
segundo lugar, que las normas comunitarias no s6lo pueden tener 
aplicaci6n directa e inmediata en el derecho interno, desde que se 
considera que son parte integrante del ordenamiento legal vigente, 
sino que tienen aplicaci6n preferente en relaci6n a las leyes naciona
les que se les opongan. 

Con estas normas se abrfa por tanto la posibilidad efectiva de que 
el pais se incorporara en el proceso de la Comunidad Andina de Na
ciones, con herramientas constitucionales que antes no habia tenido. 
Sin embargo, en contraste con estas previsiones, lo que la politica 
gubernamental ha hecho es abandonar el camino de la integraci6n, 
para lo cual, sin que hubiese consulta alguna al pais, el Presidente de 
la Republica decidi6 en 2006 retirar a Venezuela de la Comunidad 
Andina, aislando aun mas al pais.112 Posteriormente, en la propuesta 
de reforma constitucional de 2007 se pretendi6 revertir los avances 
que se habia logrado con la norma del articulo 153 de la Constitu
ci6n.113 

X. EL REGIMEN TRANSITORIO EN LA CONSTITUCION DE 
1999 

La Constituci6n de 1999 fue objeto de dos regimenes transitorios: 
uno que form6 parte del texto constitucional sancionado por la 
Asamblea Constituyente y que, por tanto, fue el aprobado popular
mente en el referendo del 15 de diciembre de 1999; y otro que no 
form6 parte del texto constitucional y que fue ilegitimamente im
puesto por la Asamblea Constituyente una semana despues de que se 
realizara dicho referendo aprobatorio. 

112 Vease Allan R. Brewer-Carias, "El largo camino para la consolidaci6n de las 
bases constitucionales de la Integraci6n Regional Andina y su abandono por el 
regimen autoritario de Venezuela," en Andre Saddy (Coord.), Direito Publico 
Economico Supranacional, Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009, pp. 319-351. 

113 Vease Maria Auxiliadora Andrade, "La integraci6n econ6mica latinoamericana 
en la Constituci6n de 1999 yen la Reforma Constitucional de 2007," en Revista 
de Derecho Publico, No 112, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2007, pp. 131-
135; Jorge Luis Suarez, "La reforma de! articulo 153 de la Constituci6n de 1999: 
un severo retroceso de una gran avance," en Revista de Derecho Publico, N° 112, 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2007, pp. 125-130. 
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1. Las Disposiciones Transitorias de la Constituci6n aprobadas popular
mente 

Las Disposiciones Transitorias a la Constituci6n contienen 28 
normas que estuvieron destinadas a asegurar la vigencia inmediata 
de la Constituci6n; a posponer la vigencia de algunas de sus disposi
ciones mientras se dictaba la nueva legislaci6n; y a regular el pro
grama legislativo que debia corresponder a la Asamblea Nacional 
una vez electa, para la ejecuci6n de la Constituci6n. Esa fue la unica 
voluntad expresada por el poder constituyente originario (que el 
pueblo) en torno a la transitoriedad constitucional; yen esas normas, 
nada se dispuso a los efectos de regular la cesaci6n inmediata de los 
titulares de los 6rganos del Poder Publico que establecia la Constitu
ci6n de 1961, que habian sido electos en noviembre y diciembre de 
1998; y prever sobre los titulares de dichos 6rganos del Poder Publico 
que debian sustituir a aquellos. 

Es cierto que hubo una propuesta en este ultimo sentido de com
binar con el referenda aprobatorio de la Constituci6n, un referenda 
consultivo sobre la cesaci6n inmediata del mandato de las autorida
des de la Republica, la cual no prosper6 en la Asamblea Constituyen
te.114 

Por tanto, la ausencia de previsiones transitorias destinadas a 
asegurar la inmediata sustituci6n de los titulares de los 6rganos del 
Estado, conducia en un regimen democratico a que mientras se elegia 
al nuevo Presidente de la Republica, a los diputados a la nueva 
Asamblea Nacional, y se designaba, por esta, a los nuevos titulares de 
los Poderes Publicos Judicial, Electoral y Ciudadano siguiendo las 
previsiones de la nueva Constituci6n (Comite de Postulaciones), 
permanecian en sus cargos los titulares que habian sido electos en 
1998. Lo mismo ocurria con los titulares de las autoridades estadales 
y municipales, permaneciendo en sus cargos los titulares que habfan 
sido electos en 1998, hasta que se realizaran las nuevas elecciones. De 
lo contrario se hubiera producido un vacio constitucional que la 

114 Debe destacarse que el constituyente Hermann Escarra Malave, en la sesi6n de 
la Asamblea de 15-11-99, distinguia entre las Disposiciones Transitorias y un 
supuesto "Regimen Transitorio" que debia ser aprobado por referendo y sobre 
el cual dijo que no se le preguntara. V ease ademas Gaceta Constituyente (Diario de 
Debates), Noviembre 1999-Enero 2000, cit., Sesi6n de 15-11-99, N° 45, p. 9; Sesi6n 19-
11-99, N° 46, p. 3; Sesi6n 09-12-99, N° 48, pp. 5 ss. 
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Constituci6n aprobada por el pueblo no dispuso en forma alguna. 
Este fue el sentido de la regulaci6n contenida en el Decreto de la 
Asamblea Nacional Constituyente de "Regimen de Transici6n del 
Poder Publico," dictado el 22-12-99115 referida a los titulares de los 
6rganos ejecutivos al disponer que: "El actual Presidente de la Re
publica, los actuales Gobernadores de los Estados y Alcaldes de los 
Municipios continuaran en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se 
produzca su elecci6n mediante comicios populares" (Art. 16). 

La Constituci6n de 1999, en realidad, s6lo previ6 una designaci6n 
inmediata por la propia Asamblea Constituyente, aun cuando provi
sional, respecto al titular del Defensor del Pueblo que fue el unico 
6rgano completamente nuevo que se creaba con el nuevo texto consti
tucional (Disposici6n Transitoria Novena). 

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. La ruptura del hilo constitucional par la Asamblea Nacional Constitu
yente al dictar unas disposiciones constitucionales transitorias no apro
badas par el pueblo 

Ahora bien, una vez aprobada la nueva Constituci6n por el pue
blo en el referenda de 15 de diciembre de 1999, en la sesi6n ordinaria 
siguiente de la Asamblea Nacional Constituyente, celebrada el 20 de 
diciembre de 1999, como para ese momenta ya habia concluido su 
misi6n, procedi6 a proclamar formalmente la Constituci6n.116 Sin 
embargo, en lugar de disolverse, y estando pronto a vencerse el lapso 
de 180 dias de duraci6n que se habia fijado en el referenda consultivo 
del 25 de abril de 1999, procedi6 a dictar un Decreto extendiendo di
cho lapso y convocando para el 30 de enero de 2000 la sesi6n de clau-

11s Vease en G. 0. N° 36.859 de 29-12-99. 
116 Por eso a partir de esa Sesi6n no acudimos a ninguna otra Sesi6n de la Asam

blea salvo la realizada para ejecutar la Disposici6n Transitoria Primera de la 
Constituci6n consistente en la aprobaci6n de la Ley Especial del Distrito Metro
politano de Caracas. Vease Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Noviembre 
1999-Enero 2000, cit., Sesi6n de 25-04-00, N° 58, pp. 8 ss. 
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sura de la Asamblea.117 Con ello, a pesar de la existencia ya de una 
nueva Constituci6n, la Asamblea Constituyente dispuso seguir ejer
ciendo el poder constituyente "originario" que se habia auto atribui
do, anunciando que se requeria "decretar los actos constitucionales 
necesarios para la transici6n hacia el nuevo Estado previsto en la 
Constituci6n aprobada por el pueblo de Venezuela." Pretendiendo 
"suplir" asi en forma fraudulenta, el supuesto vacio que ella misma 
habria creado al someter la Constituci6n a voto popular sin previsio
nes sobre esa "transici6n." 

Demorando deliberadamente la publicaci6n de la Constituci6n 
sancionada, aprobada popularmente y promulgada hasta el el 30 de 
diciembre de 1999,ns la primera burla a la misma se realiz6 por la 
propia Asamblea Nacional Constituyente dos dias despues de su 
Proclamaci6n al dictar un nuevo Decreto no autorizado por el pueblo, 
que fue el mencionado "Regimen de Transici6n del Poder Publico" 
de 22 de diciembre de 1999,119 en el cual dispuso proceder a sustituir 
de inmediato a todos los titulares de los 6rganos del Estado, sin espe
rar la elecci6n de la nueva Asamblea Nacional, con lo que se dio ini
cio a un largo periodo de golpe de Estado continuado.120 

La Asamblea, en primer lugar, decidi6 la definitiva disoluci6n del 
Congreso y acord6 la cesaci6n en sus funciones de los senadores y 
diputados (Art. 4) que habian sido electos un afio antes a finales de 
1998. Lo mismo ocurri6 con los diputados de las antiguas Asambleas 
legislativas de los Estados. 

Esta decision, violatoria del principio democratico, indudable
mente que fue la que cre6 un vacio constitucional, pues implicaba 

117 

118 

119 

120 
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Vease Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Noviembre 1999-Enero 2000, cit. 
Sesi6n de 20-12-99, N° 49, p. 6. 
Vease en Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Noviembre 1999-Enero 2000, cit. 
Sesi6n de 22-12-9, N° 51, pp. 2 ss. Vease G. 0. N° 36.859 de 29-12-99; y G. 0. N° 
36.860 de 30-12-99. 
Vease en G. 0. N° 36.859 de 29-12-99.) 
Vease lo expuesto en Allan R. Brewer-Carias, Golpe de Estado y Proceso Constitu
yente en Venezuela, Universidad nacional Aut6noma de Mexico, Mexico 2002; 
Lolymar Hernandez, Lolymar Hernandez Camargo, La Teoria del Poder Constitu
yente. Un caso de estudio: el proceso constituyente venezolano de 1999, UCAT, San 
Cristobal, 2000, y El Proceso Constituyente Venezolano de 1999, Academia de Cien
cias Polfticas y Sociales, Caracas, 2008; Claudia Nikken, La cour supreme de justice 
et la constitution venezuelienne du 23 Janvier 1961, These Docteur de l'Universite 
Pantheon Assas (Paris II), Paris 2001. 



que hasta que se produjera la elecci6n de los nuevos miembros de la 
nueva Asamblea Nacional, y de los Consejos legislativos de los Esta
dos, la Republica y estos podian carecer de 6rgano legislativo. 

En cuanto al 6rgano legislativo nacional, para "suplir" el vacio 
que la misma Asamblea Nacional Constituyente cre6, la misma tom6 
otra decision, que fue la de "crear" un nuevo 6rgano no previsto en la 
nueva Constituci6n denominada "Comisi6n Legislativa Nacional" 
( denominada "Congresillo"), a la cual le asign6 el Poder Legislativo 
Nacional "hasta tanto se elijan y tomen posesi6n los diputados inte
grantes de la Asamblea Nacional" (Art. 5). Los miembros de la misma 
fueron todos designados a dedo por la Asamblea (Art. 5), con inte
grantes afectos al nuevo poder y a los partidos de gobierno, violando 
el principio democratico electivo representativo. Lo mismo ocurri6 
con las designaciones de los miembros de unas "Comisiones legisla
tivas Estadales" que tampoco tenia asidero constitucional. 

Por otra parte, en el mismo Decreto de Transici6n, la Asamblea 
Constituyente dispuso la cesaci6n de los Magistrados de la Corte Su
prema de Justicia, designando nuevos Magistrados para el Tribunal 
Supremo de Justicia, pero sin sujetarse a las condiciones establecidas 
en la nueva Constituci6n; continu6 con la politica de intervenci6n del 
Poder Judicial mediante una "Comisi6n de Funcionamiento y Rees
tructuraci6n del Sistema Judicial," y dispuso cesar al Consejo de la 
Judicatura, pasando sus funciones a la Direcci6n Ejecutiva de la Ma
gistratura del Tribunal Supremo de Justicia (Art. 26). Sin embargo, 
mientras esta se organizaba por el Tribunal Supremo, dispuso que el 
gobierno, administraci6n, inspecci6n y vigilancia de los Tribunales, 
sedan ejercidas por la "Comisi6n de Funcionamiento y Reestructura
ci6n del Sistema Judicial" (Art. 21), a la cual se atribuy6 la competen
cia disciplinaria judicial, la cual ejerci6 hasta el afio 2011, cuando se 
conform6 la Jurisdicci6n Disciplinaria. Todo ello, en violaci6n a la 
garantia del debido proceso y del juez natural que la nueva Constitu
ci6n regulaba expresamente (Art. 49). 

La Asamblea Nacional Constituyente, ademas, en el mismo De
creto sobre Regimen de Transici6n de Poder Publico de 22 de diciem
bre de 1999, no s6lo nombr6 al Defensor del Pueblo (Art. 34) que era 
para lo unico que tenia competencia constitucional en las Disposicio
nes Transitorias de la Constituci6n, sino tambien al Contralor General 
de la Republica (Art. 36) y al Fiscal General de la Republica (Art. 35), 
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en forma provisional mientras la Asamblea Nacional, una vez que se 
eligiese, designase a los nuevos titulares. 

En cuanto al Poder Electoral, la Asamblea Nacional Constituyen
te, tambien se auto atribuy6 competencia para designar a los inte
grantes del Consejo Nacional Electoral (Art. 40); y ademas, para fijar 
la oportunidad de las primeras elecciones para los cargos representa
tivos previstos en la Constituci6n (Art. 39), y para dictar un Estatuto 
Electoral que deberia regir en los primeros comicios. 

Este Decreto sobre el Regimen de Transici6n del Poder Publico, 
por supuesto, fue impugnado ante la Sala Plena de la antigua Corte 
Suprema de Justicia en fecha 29 de diciembre de 1999, habiendo pa
sado los casos al conocimiento de la nueva Sala Constitucional nom
brada en el mismo, la cual decidiendo en causa propia, consider6 que 
el mismo 11rango constitucional." Asi sucedi6 en una de las primeras 
sentencias de la Sala, la N° 4 de fecha 26 de enero de 2000 (Caso 
Eduardo Garcia) considerando que el Decreto era 11 un acto de rango y 
naturaleza constitucional" y, ademas /1 de naturaleza organizativa, 
por el cual se produjo la designaci6n de altos funcionarios del Poder 
Publico Nacional, el cual se fundamenta en los prop6sitos de reorga
nizaci6n del Estado, conferidos a la Asamblea Nacional Constituyen
te." Lo mas grave fue que la Sala consider6 por ello, que el Decreto no 
estaba sujeto /1 al texto constitucional vigente para la epoca," que era la 
Constituci6n de 1961.121 De igual manera, la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia se pronunci6 sentencia N° 6 de fecha 27 
de enero de 2000, al considerar que el referido Decreto de Transici6n, 
no s6lo no estaba sometido a la Constituci6n derogada de 1961, sino 
tampoco a la de 1999_122 

En esta forma, el Tribunal Supremo de Justicia, atribuy6 rango 
constitucional al regimen transitorio que habia inventado por la 
Asamblea Nacional Constituyente, desligandolo tanto de la Constitu
ci6n de 1961 como de la propia Constituci6n de 1999; regimen transi
torio que, ademas, contenia el acto de designaci6n de los propios Ma
gistrados. Lo menos que podian haber hecho era inhibirse, pero no 

121 Vease. en Revista de Derecho Publico, N° 81, Editorial Juridica Venezolana, Cara
cas 2000, pp. 93 ss. 

122 Vease en Revista de Derecho Publico, N° 81, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 
2000, pp. 125 SS. 
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fue asi; y esa y otras sentencias que juzgaron dicho regimen transito
rio, constituyeron una violaci6n del principio elemental del Estado de 
derecho conforme al cual nadie puede ser juez en su propia causa. 
Tambien, en la sentencia N° 180 de 28 de marzo de 2000 (Caso: Allan 
R. Brewer-Carias y otros),123 la Sala Constitucional, al conocer de la im
pugnaci6n del Estatuto Electoral del Poder Publico dictado por la 
Asamblea el 30 de enero de 2000, al declarar sin lugar la acci6n de 
nulidad,124 le atribuy6 al Regimen de Transici6n del Poder Publico, 
rango y valor constitucional, admitiendo entonces que en el pais, co
menzaron a existir dos regimenes constitucionales paralelos: uno, el 
contenido en la Constituci6n de 1999, aprobada por el pueblo; y otro, 
el dictado con posterioridad a dicha aprobaci6n por la Asamblea Na
cional Constituyente, no aprobado por el pueblo y de vigencia impre
cisa hasta que se aprobase toda la legislaci6n que preveia la propia 
Constituci6n de 1999, lo que era de duraci6n indefinida. 

Todo este sistema de doble regimen constitucional paralelo y 
yuxtapuesto lo confirm6 la Sala Constitucional posteriormente, en la 
sentencia N° 1562 del 12 de diciembre de 2000, con motivo de resolver 
sobre la pretension de amparo que habia acumulado la Defensora del 
Pueblo a la acci6n de nulidad por inconstitucionalidad que intent6 
contra la "Ley Especial para la Ratificaci6n o Designaci6n de los Fun
cionarios y Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados y Ma-

123 En la sentencia, la Sala invent6 una vision apocaliptica y desconsolada para 
justificar el ilegitimo Regimen Transitorio, y declarar sin lugar la acci6n, indi
cando entre otros argumentos, y con razonamientos totalmente alejados de lo 
que es el control de constitucionalidad, que "si tal pedimento fuese declarado 
con lugar, no se podria elegir la Asamblea Nacional, desapareciendo asi uno de 
los poderes en que se divide el Estado, y dejando sin efecto el sistema democra
tico'' ( ... ); que de ser nulo el Esta tu to Electoral del Pod er Publico, "dejaria en un 
limbo juridico la elecci6n de la Asamblea Nacional, hasta el punto que no podr
ia realizarse su elecci6n," que entonces "Venezuela dejaria de ser un Estado 
Democratico, ya que uno de sus poderes, la Asamblea Nacional (Poder Legisla
tivo) no podria instalarse, y aceptar tal situaci6n es violar flagrantemente no 
s6lo la Constituci6n vigente, sino los principios de organizaci6n politica que la 
informan"; y que "declarar una nulidad del Esta tu to que regula las Unicas elec
ciones posibles para normalizar el funcionamiento del Estado es una irrespon
sabilidad que conduce a la negaci6n del sistema democratico, al dejar indefinida 
la instalaci6n de la Asamblea Nacional, con sus deberes esenciales para la vida 
de! Estado." Vease en Revista de Derecho Publico, N° 81, Editorial Juridica Vene
zolana, Caracas 2000, pp. 86 ss. 

;z4 Vease en G. 0. N° 36.884 de 03-02-2000. 
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gistradas del Tribunal Supremo de Justicia para el Primer Periodo 
Constitucional" de 14 de noviembre de 2000,12s en el cual sefial6: 

"A partir de la aprobaci6n de las bases comiciales y la instalaci6n de la 
Asamblea Nacional Constituyente surge una situaci6n inedita en el cons
titucionalismo nacional. En una primera fase, hasta la promulgaci6n de la 
actual Constituci6n, sin ruptura constitucional de ninguna especie, sigui6 
vigente la Constituci6n de la Republica de Venezuela de 1961, coexistien
do con los actos que dict6 la Asamblea Nacional Constituyente, en lo que 
contrarien a dicha Constituci6n, adquirieron la categoria de actos consti
tucionales, ya que es el pueblo soberano, por medio de sus representan
tes, quien deroga puntualmente disposiciones constitucionales, creando 
asi un doble regimen, donde como ya lo ha seftalado esta Sala, coexistia la 
Constituci6n de 1961 con los actos constituyentes. Una segunda etapa, de 
este sistema constitucional, surge a partir de la promulgaci6n de la Cons
tituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela, la cual crea una serie 
de instituciones no previstas en las cartas fundamentales anteriores, pero 
cuyas pautas de funcionamiento no fueron consagradas en el texto consti
tucional, quedando sujetas a una regulaci6n posterior mediante leyes que 
dictare la Asamblea Nacional. 

Para evitar el vado institucional mientras se promulguen las leyes, la 
Asamblea Nacional Constituyente decret6 el Regimen de Transici6n del 
Poder Publico (Gaceta Oficial N' 36.920 de 28 de marzo de 2000), de mane
ra que las instituciones delineadas en la Constituci6n de 1999, aun no 
desarrolladas por las leyes, pudieran funcionar, evitandose asi que las 
normas constitucionales quedaran sin contenido. Este regimen de transi
ci6n, que se fue complementando con otras normativas emanadas del 
poder constituyente, necesariamente tiene naturaleza constitucional, ya 
que integra la Constituci6n, vigente mientras las instituciones se normali
cen, por lo que no puede considerarse que los poderes actuales sean ilegi
timos o inconstitucionales, si se fundan en el Regimen de Transici6n del 
Poder Publico. Basta leer el articulo 2 del Regimen de Transici6n del Poder 
Publico, para constatar que dicho regimen desarrolla y complementa las 
disposiciones transitorias de la Constituci6n de 1999. La normalizaci6n 
total de instituciones nuevas como el Poder Ciudadano y el Tribunal Su
premo de Justicia, requieren de leyes organicas que desarrollen el texto 
constitucional, y mientras ellas no se dicten, las mismas se rigen por dos 

12s Vease G. 0. N° 37.077de14-11-2000. Vease en general, Carlos Luis Carrillo Arti
les, "El desplazamiento del principio de supremada constitucional por la vigen
cia de los interregnos temporales," en Revista de Derecho Constitucional, N° 3, Ca
racas, 2000, pp. 86 ss. 
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cuerpos legales coexistentes e integrativos: Decreto sobre el Regimen de 
Transici6n del Poder Publico y la Constituci6n de la Republica Bolivaria
na de Venezuela, en lo que se complementan. 

Por ello, en fallo de esta Sala, de fecha 30 de junio de 2000 (caso Defensor
ia del Pueblo), la Sala enfatiz6, que cuando las !eyes organicas respectivas 
se dictaren, cesaria definitivamente el regimen provisorio que gobiema a 
las instituciones, actualmente carentes de dichas !eyes especiales, pero 
mientras tanto, conformaban un solo bloque constitucional el Regimen de 
Transici6n del Poder Publico y la Constituci6n de la Republica Bolivaria
na de Venezuela, tal como lo ha apuntado esta Sala en fallos de fechas 14 
de marzo y 28 de marzo de 2000."126 

En todo caso, lo (mico que no tuvo en cuenta la Sala Constitucio
nal fue que si las disposiciones transitorias inventadas por la Asam
blea Constituyente no se incorporaron al texto de la Constituci6n y a 
sus Disposiciones Transitorias, fue porque esa fue la voluntad de la 
propia Asamblea aprobada por el pueblo en el referendo del 15-12-99, 
y nadie tenia el poder de sustituirse al pueblo, ni la Asamblea Nacio
nal Constituyente ni su producto primario, el Tribunal Supremo de 
Justicia. Con las sentencias citadas, ambos 6rganos incurrieron en 
usurpaci6n de la voluntad popular, consolidandose el criterio de que 
podia haber un regimen constitucional transitorio no previsto en la 
Constituci6n de 1999 ni aprobado por el pueblo, dictado por la 
Asamblea Nacional Constituyente. Por tanto, lo que ocurri6 fue que 
el pueblo soberano aprob6 una Constituci6n para que fuera burlada, 
siendo la Sala Constitucional, al concluir la Asamblea Nacional Cons
tituyente sus funciones, la Hamada a orquestar la burla, iniciando una 
larga carrera de mutaciones constitucionales ilegitimas.127 

126 

127 

Vease en Revista de Derecho Publico, N° 84, Editorial Juridica Venezolana, Cara
cas 2000, pp. 108 ss. 
Vease Allan R. Brewer-Carias, Refonna Constitucional y fraude a la Constituci6n 
(1999-2009), Academia de Ciencias Politicas y Sociales, Caracas 2009; "El juez 
constitucional al servicio del autoritarismo y la ilegitima mutaci6n de la Consti
tuci6n: el caso de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Ve
nezuela (1999-2009)," en IUSTEL, Revista General de Derecho Administrativo, N° 
21, junio 2009, Madrid, ISSN-1696-9650; "La ilegitima mutaci6n de la Constitu
ci6n por el juez constitucional y la demolici6n del Estado de derecho en Vene
zuela.," Revista de Derecho Politico, N° 75-76, Homenaje a Manuel Garcia Pelayo, 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, Madrid, 2009, pp. 289-325; "La 
fraudulenta mutaci6n de la Constituci6n en Venezuela, ode c6mo el juez consti
tucional usurpa el poder constituyente originario,," en Anuario de Derecho Publi-
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co, Centro de Estudios d~ Derecho Publico de la Universidad Monteavila, Afio 2, 
Caracas 2009, pp. 23-65; y "El juez constitucional al servicio del autoritarismo y 
la ilegitima mutaci6n de la Constituci6n: el caso de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (1999-2009)," en Revista de Adrr.inis
traci6n Publica, N° 180, Madrid 2009, pp. 383-418. 



TERCERA P ARTE 

ASPECTOS RELEV ANTES DE LA CONSTITUCION POLiTICA 

Conforme a la tradici6n constitucional venezolana, la Constitu
ci6n Politica en el texto de 1999, coma se dijo, formalmente organiza 
al Estado con forma federal, mediante un sistema de distribuci6n del 
Poder Publico en tres niveles: Nacional, Estadal y Municipal, atribu
yendo su ejercicio a diversos 6rganos y asignando competencias ex
clusivas en los tres niveles, ademas de las competencias concurrentes 
entre ellos. Establece, ademas, las bases del sistema politico democra
tico y el regimen de los derechos politicos. 

I. EL SISTEMA POLITICO 

El sistema politico que ha estado vigente en el pais desde mitades 
del Siglo pasado ha sido el del Estado centralizado de partidos, don
de los partidos politicos asumieron el monopolio de la representati
vidad y de la participaci6n, de manera que el sistema electoral se 
concibi6 para asegurar tal representatividad exclusiva de los partidos 
politicos en las asambleas representativas, lo que condujo, por su
puesto, a que s6lo se pudiera participar en politica a traves de los 
partidos.128 

Ese fue el sistema politico que entr6 en crisis en la decada de los 
ochenta y que debi6 haber sido cambiado radicalmente con la nueva 

12s Vease Allan R. Brewer-Carias, Cambia Politico y Refonna del Estado en Venezuela, 
Madrid 1975, pp. 202 ss.; Problemas del Estado de Partidos, Editorial Juridica Ve
nezolana, Caracas 1988. 

89 



Constituci6n. El articulado de la Constituci6n de 1999,129 en esta ma
teria, si bien abri6 nuevos espacios para la participaci6n politica en 
materia de democracia directa a traves de los referendos, conserv6 el 
sistema electoral personalizado y de representaci6n proporcional, que 
tal como se ha concebido y desarrollado en la practica, particularmen
te con la reforma de la Ley Organica sobre los Procesos Electorales de 
2009,130 materialmente minimizando la representaci6n proporcional, 
ha hecho que el sistema de Estado de partidos haya continuado, con 
el agravante de que la representatividad politica ha sido casi mono
polizada por el solo partido de gobierno, al cual a partir de 2007 se lo 
concibi6 como "partido unico" o unificado. 

A continuaci6n, en todo caso, analizaremos las disposiciones mas 
importantes de la nueva Constituci6n en cuanto al sistema politico de 
democracia representativa con el acento de "participativa" que no
minalmente se persigue. 

1. El derecho a la participaci6n politica 

La Constituci6n comienza el Capitulo de los Derechos Politicos 
con la consagraci6n, en el articulo 62, del derecho a la participaci6n 
politica de todos los ciudadanos, libremente, en los asuntos publicos, 
directamente o por medio de sus representantes elegidos, lo que no 
estaba dispuesto en el texto constitucional de 1961; y en la misma 
orientaci6n de lo indicado en el articulo 5° de la Constituci6n, lo que 
consolida la idea de un sistema politico democratico representativo y 
participativo.131 

Declar6, 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 de
sarrollo, tanto individual como colectivo; siendo obligaci6n del Esta-

129 V ease los planteamientos que formulamos en relaci6n con la reforma al sisterna 
politico y a los derechos politicos en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyen
te, Torno II, op. cit. p. 119 a 134. 

130 Vease la Ley Orgaruca de Procesos Electorales, en G. 0. N° 5.928 Extra. de de 12-
08-2009. Vease Juan M. Matheus (Coord.), Ley Organica de los Procesos Electorales, 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2010. 

131 V ease nuestra proposici6n de este articulo en Allan R. Brewer Carias, Debate 
Constituyente, Torno II, op. cit. p. 137. 
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do y deber de la sociedad 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 ini
ciativa legislativa, constitucional 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 econ6,nico, las ins
tancias de atenci6n ciudadana, la autogesti6n, la cogesti6n, las coope
rativas 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. 

Todas estas formas de participaci6n han sido desarrolladas le
galmente durante los ultimos 10 afios, pero sin embargo, en desme
dro de las normas relativas a la representaci6n, en el sentido de 
haberse materialmente eliminado en las nuevas organizaciones "par
ticipativas" el principio de "elecci6n de cargos publicos" que exige la 
norma constitucional antes citada, lo que ha sido patente desde 2006 
en la composici6n de los 6rganos publicos creados en el marco del 
Estado Comunal o del Poder Popular y sus Consejos Comunales, in
tegrados por personas que no son electas por votaci6n universal, di
recta y secreta, en elecciones organizadas por el Poder Electoral, con
trariando el principio de la representatividad.132 

132 Vease Allan R. Brewer-Carias, "El inicio de la desmunicipalizaci6n en Venezue
la: La organizaci6n del Poder Popular para eliminar la descentralizaci6n, la de
mocracia representativa y la participaci6n a nivel local," en AIDA, Opera Prima 
de Derecho Administrativo. Revista de la Asociaci6n Internacional de Derecho Admi
nistrativo, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Facultad de Estudios 
Superiores de Acatlan, Coordinaci6n de Postgrado, Instituto Internacional de 
Derecho Administrativo "Agustin Gordillo," Asociaci6n Internacional de Dere
cho Administrativo, Mexico, 2007, pp. 49 a 67; y Ley de los Consejos Comunales, 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2010, pp. 16 ss. Vease ademas, Antonio 
Canova Gonzalez, "lExtinci6n de los Municipios? Una propuesta mas en el afan 
de centralizar el poder," en Erga Omnes. Revista Juridica de la Sindicatura Munici
pal de Chacao, Fdiciones Sindicatura Municipal de Chacao, N° 1 Gulio
diciembre ), Caracas, 2006, pp. 239-252. 
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2. El sistema electoral y la democracia representativa 

La Constituci6n regul6 al sufragio como un derecho (Art. 63) eli
minandose toda consideraci6n del voto como un deber, como lo dis
ponia la Constituci6n de 1961 (Art. 110),133 que debe ejercerse me
diante votaciones libres, universales, directas y secretas, establecien
do la norma el principio general de que la ley debe garantizar la per
sonalizaci6n del sufragio y la representaci6n proporcional. 134 

Con esto se consagraron dos elementos esenciales del sistema 
electoral: por una parte, la Hamada "personalizaci6n 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 uni
nominal, en cuyo caso, no puede ser de otra forma que nominal o 
personificado, pues se vota por una persona; sea que el escrutinio sea 
plurinominal, es decir, por listas en una misma circunscripci6n, don
de se elige a varias personas en forma nominal.. 

Pero por otra parte, constitucionalmente se establece que la ley 
debe garantizar la representaci6n proporcional, para lo cual se re
quiere inexorablemente el escrutinio plurinominal, es decir, varios 
candidatos en una circunscripci6n electoral. Es decir, la representa
ci6n 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 circuns
cripciones plurinominales, en forma nominal. Sin embargo, debe se
iialarse que el principio de la representaci6n proporcional ha sido 
distorsionado en Venezuela, primero por via de interpretaci6n consti-

133 V ease nuestra propuesta sobre el articulo en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno II, op. cit. pp. 125. 

134 Vease Dieter Nohlen, "Diseii.o institucional y evaluaci6n de los sisternas electo
rales," en El Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor 
Allan R. Brewer-Carias, Torno I, Instituto de Derecho PUblico, Universidad Cen
tral de Venezuela, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 402-412; Pedro L. Bracho 
Grand, "Democracia representativa en la Constituci6n Nacional de 1999," en Es
tudios de Derecho Publico: Libro Homenaje a Humberto]. La Roche Rincon, Volurnen 
II, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2001, pp. 235-254; Juan De Stefano, "El 
sufragio, el rnandato politico y su doctrina en la Constituci6n de 1961y1999 y 
de los Estados Socialistas," Jesus Maria Casal, Alfredo Arismendi y Carlos Luis 
Carrillo Artiles (Coord.), Tendencias Actuales del Derecho Constitucional. Homenaje 
a Jesus Maria Casal Montbrun, Torno I, Universidad Central de Venezuela/ Uni
versidad Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2008, pp. 563-576. 
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tucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo y luego 
mediante ley. 

Debe sefialarse que la prevision constitucional sobre el sistema 
que combine /1 el principio de la personalizaci6n del sufragio con la 
representaci6n proporcional (Art. 63), siguiendo la orientaci6n de la 
Ley Organica del Sufragio y participaci6n Politica de 1993, modifica
da en 1998,135 se regul6 por primera vez en el Estatuto Electoral del 
Poder Publico que dict6 la Asamblea Nacional Constituyente en ene
ro de 2000,136 en el cual se dispuso que el 60% de todos los represen
tantes populares debian ser electos en circunscripciones uninomina
les, seglin el principio de la personalizaci6n; y el 40 % se debia elegir 
por lista, seglin el principio de la representaci6n proporcional (Art. 
15). Para garantizar la combinaci6n y aplicaci6n de ambos sistemas, 
conforme a la Ley Organica y el Estatuto Electoral, el procedimiento 
de adjudicaci6n de puestos debia comenzar mediante la adjudicaci6n 
de los electos por representaci6n proporcional en las circunscripcio
nes plurinominales, para posteriormente sustraer de los puestos ad
judicados en esa forma a los partidos, los que obtuviesen por mayoria 
de votos en las circunscripciones uninominales y, en esa forma, poder 
mantener el grado requerido de proporcionalidad entre los votos 
obtenidos y los puestos adjudicados. 

El sistema opera, por supuesto, en relaci6n con los candidatos de 
un mismo partido postulados para la elecci6n mayoritaria en los cir
cuitos uninominales y para la elecci6n por lista en las circunscripcio
nes plurinominales. Por tanto, si un partido s6lo postula para eleccio
nes uninominales o solo postula para las elecciones en las circuns
cripciones por lista, no habria deducci6n alguna que hacer, de mane
ra que una forma de burlar la Constituci6n y la Ley y eliminar la pro
porcionalidad fue la desarrollada por la practica politica en 2005, por 
los partidos que respaldaban al gobierno, conforme al metodo que se 
denomin6 de "las morochas," y que consisti6 en un sistema de postu
laci6n de candidatos a cuerpos deliberantes, donde una pluralidad de 

135 Vease en (G. 0. N° 5.233 Extraordinaria de 28 de mayo de 1998. 
136 Vease G.O. N° 36.884 de 03-02-2000. Vease Allan R. Brewer-Carias, "Reforma 

electoral en el sistema politico de Venezuela," en Daniel Zovatto y J. Jesus Oroz
co Henriquez (Coord.), Reforma Politica y Electoral en America Latina 1978-2007, 
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico-IDEA internacional, Mexico 2008, 
pp. 953-1019. 

93 



partidos o grupos politicos actuaron postulando candidatos por lista 
y candidatos nominales; pero con la caracteristica de que los partidos 
agrupados, participaron postulando en sus listas, pero no lo hicieron 
en los circuitos uninominales, de manera que los candidatos electos 
en estos, no se le dedujeron a los electos en las listas, atribuyendose al 
grupo 0 partido politico mas representantes que los que le debian 
corresponder mediante el metodo del cociente. El metodo, aceptado 
por el Consejo Nacional Electoral, fue impugnado via acci6n de am
paro ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 
cual mediante sentencia N° 74 de 25 de enero de 2006137 se limit6 a 
sefialar que "El principio de personalizaci6n del sufragio esta garan
tizado por la nominalidad y la representaci6n proporcional por el 
voto lista, dejando a la iniciativa de los ciudadanos y de las organiza
ciones politicas el sistema de selecci6n y postulaci6n de sus candida
tos."138 

Posteriormente la Ley Organica de los Procesos Electorales de 
2009,139 que derog6 el Estatuto Electoral de 2000 y la Ley Organica del 
Sufragio de 1998, recogi6 el mismo principio del articulo 63 de la 
Constituci6n (Art. 3), aun cuando distorsionandolo, al regular en su 
articulo 8 un "sistema electoral paralelo" para la elecci6n de los inte
grantes de la Asamblea Nacional, de los Concejos Legislativos de los 
Estados, de los Concejos Municipales, y demas cuerpos colegiados de 
elecci6n popular, consistente en la aplicaci6n "de personalizaci6n del 
sufragio para los cargos nominales y de representaci6n proporcional 
para los cargos de la lista." Con ello, como se ha sefialado, "se ha me
noscabado a tal grado la representaci6n proporcional que practica
mente no existe, y la personalizaci6n del sufragio esta cada vez mas 
ausente."140 

137 Vease en Revista de Derecho Publico, N°105, Editorial Jurfdica Venezolana, Cara
cas 2006, pp. 122-144. 

138 El Magistrado que salvo su voto respecto de dicha decision (Pedro Rafael 
Rondon Haaz), califico el metodo como "un fraude a la Ley y mas grave aun, en 
un fraude a la Constitucion, a traves de un evidente abuso de las formas jurfdi
cas en pro de conseguir una finalidad distinta a la que las normas constitucional 
y legal establecieron respecto de! metodo de elecciones mixtas uninominal-lista 
y a traves de un evidente abuso de derecho de las organizaciones con fines poli
ticos a postular candidatos." Idem. 

139 Vease en G. 0. N° 5.928 Extra. de de 12-08-2009. 
140 Vease Manuel Rachadell, "El sistema electoral en la Ley Organica de Procesos 

Electorales," en Juan M. Matheus (Coard.), Ley Organica de los Procesos Electora-
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Ahora bien, en cuanto a los electores, el articulo 64 de la Consti
tuci6n califica como tales a todos los venezolanos que hayan cumpli
do 18 afios de edad no sujetos a interdicci6n civil o inhabilitaci6n 
politica; atribuyendo expresamente 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 parti
cipar en actos de propaganda, militancia o proselitismo politico (Art. 
330). Esto, sin duda, constituye una novedad en el proceso politico, 
en el cual tradicionalmente los militares no habian tenido derecho de 
voto, con el riesgo de acentuar un militarismo constitucional total
mente inconveniente.141 

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 
el derecho ciudadano a ser electo y desempefiar funciones publicas. 
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 
elegidos, lo cual es una falla evidente. 

En la materia, lo unico que regula la Constituci6n son normas 
restrictivas o prohibitivas. Asi, en general, el articulo 65 de la Consti
tuci6n establece que no podran optar a cargo alguno de elecci6n po
pular 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 con
dena y de acuerdo con la gravedad del delito. 

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

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 procesos electorales postulando candidatos. 

les, Editorial Jurfdica Venezolana, Caracas 2010, pp. 15 ss. Vease igualmente, 
Juan M. Matheus, "Representaci6n proporcional de las minorias y Ley Organica 
de Procesos Electorales," Idem., pp. 41 ss. 

141 Vease nuestro voto salvado sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno III, op. cit., pp. 232 y 305. 
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Con caracter general, el articulo 66 de la Constituci6n, consagra el 
derecho de los electores a que sus representantes rindan cuentas 
publicas, transparentes y peri6dicas sobre su gesti6n,142 /1 de acuerdo 
con el programa presentado11 (Art. 66). La ultima frase agregada a 
esta norma, que no propusimos, implica la exigencia constitucional 
indirectamente establecida, de que toda candidatura para cargo ele
gible debe acompaftarse de un programa que ha de ser presentado al 
electorado. Esta exigencia, sin embargo, es de dificil cumplimiento en 
los casos de elecciones plurinominales de representaci6n proporcio
nal. 

3. El sistema de partidos politicos y de asociaci6n politica 

En un marcado criterio reactivo contra los partidos politicos, en la 
Constituci6n de 1999 se elimin6 tal expresi6n (s6lo se regulan a las 
11 organizaciones con fines politicos") estableciendose, en cambio, un 
conjunto de regulaciones contra lo que habian sido los partidos poli
ticos tradicionales.143 

La Constituci6n, en esta forma, pretendi6 ignorar a los partidos 
politicos cuando estos son los que han controlado el poder y aun lo 
controlan. En efecto, como hemos dicho, la crisis del sistema politico 
venezolano desencadenada a partir de la decada de los ochenta del 
siglo pasado tuvo su motivo fundamental en la incomprensi6n de los 
partidos politicos y de su liderazgo respecto de los logros democrati
cos que habian alcanzado para Venezuela a partir de los inicios de la 
decada de los sesenta. La democratizaci6n del pais habia comenzado 
a plantear exigencias de representatividad y de participaci6n mas alla 
de los propios partidos, de manera que se abriera la democracia y se 

142 Vease nuestra propuesta sobre este articulo en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno II, op. cit. p. 138. 

143 Vease Lolymar Hernandez Camargo, "Los Partidos Politicos en la Constituci6n 
de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999," Jesus Maria Casal, Alfredo 
Arismendi y Carlos Luis Carrillo Artiles (Coord.), Tendencias Actuales del Derecho 
Constitucional. Homenaje a Jesus Maria Casal Montbrun, Torno I, Universidad Cen
tral de Venezuela/ Universidad Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2008, pp. 577-
590; Allan R. Brewer-Carias, "Regulaci6n juridica de los partidos politicos en 
Venezuela," en Daniel Zovatto (Coord.), Regulacion juridica de las partidos politi
cos en America Latina, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, International 
IDEA, Mexico 2006, pp, 893-937. 
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descentralizara el poder y la participaci6n, situaci6n que los partidos 
no entendieron. 

En todo caso, a finales del siglo XX, y ante la crisis de los partidos 
politicos, la critica a los mismos, pas6 de ser contractiva y en boca de 
quienes comenzaron a controlar el poder, pas6 a ser destructiva in
cluyendo al Pacto de Punto Fijo y a la Constituci6n de 1961, centran
dose el discurso politico del nuevo liderazgo autoritario militarista y 
populista, en la destrucci6n y anatema de aquellos. En ese contexto 
fue que se desarroll6 el proceso constituyente de 1999 y la sanci6n de 
la nueva Constituci6n. Un nuevo partido politico constituido a la 
medida del nuevo liderazgo sirvi6 para el apoderamiento electoral 
del poder a partir de 1999, al cual acompafiaron viejos y marginados 
partidos politicos que tambien participaron en el proceso de apode
ramiento. 

La Constituci6n de 1999, en definitiva, no signific6 cambio real 
respecto del sistema politico de Estado centralizado de partidos que 
qued6 inc6lume, con mas centralismo, habiendose en realidad, en la 
practica politica, cambiado unos partidos por otros, pero con mayor 
centralismo y con cupulas mas autocraticas, como son los partidos 
que han apoyado el proyecto concentrador y centralista del presiden
te Hugo Chavez. 

Pero, a pesar de ello, la Constituci6n de 1999 engafia, al pretender 
ignorar en sus regulaciones a los partidos politicos. En su texto, en 
efecto, se comenz6 por eliminar el derecho politico de los ciudadanos 
a agruparse en partidos politicos para participar en la conducci6n de 
la vida politica nacional, como lo regulaba la Constituci6n de 1961. 
Esto dej6 de ser un derecho politico de los ciudadanos, y la Constitu
ci6n de 1999 lo que pas6 a regular fue s6lo la existencia de "agrupa
ciones con fines politicos" (Art. 67), lo que en definitiva puede ser 
cualquier asociaci6n o agrupaci6n y no necesariamente un partido 
politico. Sin embargo, en la practica, lo que siguen existiendo son los 
partidos politicos en su configuraci6n mas tradicional. 

La reacci6n contra la falta de democratizaci6n interna de los par
tidos politicos, y su conducci6n por cupulas eternizadas de dirigen
tes, condujo a la inc!usi6n de una disposici6n en la Constituci6n, con
forme a la cual no s6lo la designaci6n de sus directivos debe realizar
se mediante elecciones, sino que, incluso, la escogencia de los candi
datos de los partidos politicos a los cuerpos y cargos representativos, 

97 



debe realizarse mediante votaci6n interna democratica (Art. 67). Para 
ello, la Constituci6n, incluso, impuso la obligaci6n de la organizaci6n 
de dichas elecciones internas, por el Consejo Nacional Electoral (Art. 
293.6). Ello, sin embargo, en la practica jamas se ha llevado a cabo 

Ademas, por los problemas derivados del financiamiento publico 
a los partidos politicos144 que regulaba la Ley Organica del Sufragio y 
Participaci6n Politica, lo que habia conducido a un acaparamiento de 
dichos fondos por los partidos tradicionales, los redactores de la 
Constituci6n reaccionaron contra ello, prohibiendo simplemente di
cho financiamiento publico y exigiendo control respecto del finan
ciamiento privado de los partidos (Art. 67). Indudablemente, con es
to, se retrocedi6 en lo que es la constante en todo el mundo democra
tico, habiendose abierto, de hecho, la posibilidad de financiamiento 
publico irregular e ilegitimo a los partidos de gobierno. 

En todo caso, en la proyectada y rechazada reforma constitucio
nal de 2007, se propuso expresamente modificar esta norma, eli
minandose la prohibici6n general de financiamiento publico a los 
partidos; previendo, en cambio, que /1 el Estado podra financiar las 
actividades electorales," y estableciendose una prohibici6n al /1 finan
ciamiento a las asociaciones con fines politicos o a quienes participen 
en procesos electorales por iniciativa propia, por parte de gobiernos o 
cualquier otra entidad publica o privada extranjeros."145 Como la re
forma no se aprob6 por el pueblo, con posterioridad, mediante una 
ilegitima mutaci6n constitucional efectuada por la Sala Constitucio
nal del Tribunal Supremo mediante sentencia N° 780 de 8 de mayo de 
2008,146 la misma dispuso /1 en lo que respecta al alcance de la prohibi
ci6n de financiamiento publico de asociaciones politicas" contenida 
en la mencionada norma, que la misma /1 se circunscribe a la imposibi-

144 Vease J.C. Rey y otros, El financiamiento de los partidos politicos y la democracia en 
Venezuela, Caracas 1981; Allan R. Brewer-Carias, "Consideraciones sobre el fi
nanciamiento de los partidos politicos en Venezuela" en Financiaci6n y democra
tizaci6n interna de partidos politicos. Aproximaciones. Memoria IV Curso Anual Inter
americano de Elecciones, Instituto Interamericano de Derechos Humanos-CAPEL, 
San Jose, 1991, pp. 121a139. 

145 Vease Allan R. Brewer-Carias, Hacia la Consolidaci6n de un Estado Socialista, Cen
tralizado, Policial y Militarista. Comentarios sabre el sentido y alcance de las propuestas 
de refonna constitucional 2007, Colecci6n Textos Legislativos, N° 42, Editorial Juridi
ca Venezolana, Caracas 2007, pp. 41 ss. 

146 Vease en Revista de Derecho Publico, N°114, Caracas 2008, pp. 127 ss. 
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lidad de aportar fondos a los gastos corrientes e internos de las distin
tas formas de asociaciones politicas, pero ... dicha limitacion, no resul
ta extensiva a la campafia electoral, como etapa fundamental del pro
ceso electoral." Es decir, la Sala Constitucional, ante una norma tan 
clara e igualmente tan criticable como la contenida en el articulo 67 
de la Constitucion, erigiendose en poder constituyente, sefialo, en 
definitiva, que la prohibicion constitucional no limita que el Estado 
"destine fondos con el objeto de financiar el desarrollo de las campa
fias electorales, de los partidos y asociaciones politicas" con la solo 
aclaratoria de que la materia requeria "ex profeso, de regulacion 
normativa por parte de la Asamblea Nacional, porque en esto des
cansa el ejercicio de la reserva legal."147 

Por otra parte, la Constitucion, al establecer que los diputados a 
la Asamblea Nacional "no estan sujetos a mandatos ni instrucciones, 
sino solo a su conciencia" (Art. 200), condujo a la pretension de la 
eliminacion de las fracciones parlamentarias de los partidos politicos 
en la Asamblea Nacional. lncluso, las antiguas e importantes sedes de 
las fracciones parlamentarias de los partidos politicos fueron desman
teladas, regulandose en la Constitucion el principio expreso de que 
los diputados integrantes de la Asamblea Nacional representan solo 
al pueblo en su conjunto. 

Todo esto, sin embargo, r.o fue masque otro engafio constitucio
nal: las fracciones parlamentarias solo cambiaron de nombre y co
menzaron a llamarse "grupos de opinion" y se reunen cerca de a la 
sede de la Asamblea Nacional. El Presidente de la Asamblea y otros 
lideres parlamentarios de los partidos de gobierno sucesivamente 
han anunciado y amenazado, publicamente, sobre el control de la 
Asamblea y de los votos de los que disponen, habiendose llegando a 
sancionar el 21 de diciembre de 2011, una reforma a la Ley de parti
dos Politicos, prohibiendo a los diputados que puedan cambiar de 
partido politico o de votar por con una fraccion de un partido politico 
diferente al que los eligio.148 

147 Idem. Vease sobre esta decision Allan R. Brewer-Carias, "El juez constitucional 
como constituyente: el caso de! financiamiento de las campafias electorales de 
los partidos politicos en Venezuela," en Revista de Dcrecho Publico, N° 117, Cara
cas 2009, pp. 195-203. 

148 Vease Patricia Rendon Espin, "AN aprueba Ley que impedira a diputados ve-
nezolanos disentir de su partido," publicado en 
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En la practica politica, en todo caso, despues de la entrada en vi
gencia de la Constituci6n, los partidos han tenido mas presencia que 
nunca, al punto de que sin ningU.n recato, el Presidente de la Republi
ca ha sido y es el Presidente del Partido de gobiemo, y todo la mayor
ia de su gabinete esta formada por directivos del partido, al punto de 
que en 2007, con la creaci6n del /1 partido socialista unico" por parte 
del gobiemo, ello fue una operaci6n del Estado, usando los recursos y 
medias publicos y hasta el propio Consejo Nacional Electoral para su 
formaci6n. Como nunca antes, la simbiosis partido politico
Administraci6n Publica se ha enquistado en Venezuela, abriendose 
asi vasos comunicantes que permiten canalizar financiamientos es
pecificos, como incluso nunca se llegaron a ver en la epoca dorada de 
la partidocracia de comienzos de los afios ochenta. 

Loque en definitiva ocurri6 a partir de 1999 como consecuencia 
del proceso constituyente, fue el cambio de unos partidos por otros 
en el control del poder y en el dominio del juego electoral. La parti
docracia o democracia de partidos ha seguido inc6lume, con los 
mismos vicios clientelares y los mismos controles por cupulas no 
electas en elecciones intemas libres y democraticas, por supuesto 
agravados. Nada, por tanto, ha cambiado en el sistema politico, salvo 
la denominaci6n de los partidos politicos, ahora son otros, y otro es 
su liderazgo. 

Por ultimo, debe destacarse que la Constituci6n atribuy6 a un 
6rgano del Poder Publico (Poder Publico Electoral) como es el Conse
jo Nacional Electoral, la potestad de 11organizar las elecciones de las 
organizaciones con fines politicos" (Art. 293,6), con lo cual se incluy6 
un principio de intervenci6n estatal intolerable en relaci6n con los 
partidos politicos. Ello es particularmente sensible, si se toma en 
cuenta que el Poder Electoral, por la forma de elecci6n de los /1 recto
res" del Consejo Nacional Electoral en 2004 por parte de la Sala Cons
titucional del Tribunal Supremo (y no por la Asamblea Nacional), sin 
sujetarse a las limitaciones constitucionales y sin garantizar la parti-
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cipaci6n ciudadana, ha quedado en definitiva sometido a los desig
nios del gobiemo.149 

4. El sistema de referendos y la democracia directa 

Como se seftal6, tanto el articulo 5° como el 62 de la Constituci6n 
preven el ejercicio del sufragio y del derecho a la participaci6n politi
ca mediante la elecci6n de representantes o en forma directa, a traves 
de los mecanismos previstos en la Constituci6n yen la ley, en parti
cular, ademas de los previstos en el articulo 70, mediante los referen
dos que son de cuatro tipos en la Constituci6n: el referenda consulti
vo, el referenda revocatorio, el referenda aprobatorio, y el referenda 
abrogatorio.1so 

En cuanto a los referendos consultivos, conforme al articulo 71, 
tienen por objeto consultar al pueblo sobre las materias de especial 
trascendencia nacional, correspondiendo la iniciativa al Presidente de 
la Republica en Consejo de Ministros; a la Asamblea Nacional, me
diante Acuerdo aprobado por el voto de la mayoria de sus integran
tes; o a solicitud de un numero no menor del 10% de los electores 
inscritos en el registro civil y electoral. Tambien pueden ser someti
das a referenda consultivo las materias de especial trascendencia, 
parroquial, municipal, y estadal en cuyo caso, la iniciativa le corres
ponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal y al Consejo Legis
lativo, respectivamente, por acuerdo de los 2/3 de sus integrantes; 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. 

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 referenda cuando asi lo decidan por lo menos 

149 Vease Allan R. Brewer-Carias, La Sala Constitucional Versus el Estado Democrtitico 
de Derecho. El secuestro de/ poder electoral y de la Sala Electoral de/ Tribunal Supremo 
y la confiscaci6n de/ derecho a la participaci6n politica, Los Libros de El Nacional, 
Colecci6n Ares, Caracas 2004. 

1so Vease nuestra propuesta respecto de este articulado en Allan R. Brewer-Carias, 
Debate Constituyente, Torno II, op. cit., pp. 138 a 143. Vease en general sobre los 
referendos, Hildegard Rondon de Sans6, "El referenda en la Constituci6n de 
Venezuela de 1999," en Roman Duque Corredor y Jesus Maria Casal (Coords), 
Estudios de Derecho Publico, Torno II, Universidad Cat6lica Andres Bello, Cara
cas, 2004, pp. 163-212. 
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las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea. En estos casos, si el 
referenda concluye en 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 destacar
se, ademas, la prevision de un tipo particular de referenda aprobato
rio que debe realizarse cuando presentado un proyecto de ley por 
iniciativa popular (Art. 204.7), si la discusion del proyecto nose 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 
sometidos a referenda los tratados, convenios o acuerdos internacio
nales 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 integrantes; o al 15% de los electores 
inscritos en el registro civil y electoral. 

La Constitucion regula, ademas, los referendos abrogatorios res
pecto de las !eyes al sefialar, en el articulo 74, que deben ser someti
das a referenda, para ser abrogadas total o parcialmente, las !eyes 
cuya abrogacion fuere solicitada por iniciativa de un numero no me
nor 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 referenda abrogatorio los decretos ley que 
dicte el Presidente de la Republica en uso de la atribucion 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 elec
tores inscritos en el registro civil y electoral. En todo caso, para la 
validez del referenda abrogatorio es indispensable la concurrencia 
del 40% de los electores inscritos en el registro civil y electoral. 

En todo caso, conforme a la Constitucion, no toda ley puede ser 
sometida a referenda abrogatorio pues el articulo 74 de la Constitu
cion excluye a las !eyes de presupuesto, las que establezcan o modifi
quen 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 internacionales. 
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Por ultimo, particular importancia es el regimen del referendo 
revocatorio de mandato,151 que tiene su fundamento en el articulo 70 
de la Constitucion, que identifica como uno de los medios de partici
pacion en lo politico, "la revocacion del mandato"; y se desarrolla en 
el articulo 72, que dispone que todos los cargos y magistraturas de 
eleccion popular son revocables (Art. 6), a cuyo efecto indica que 
transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido un funcio
nario, un numero no menor del 20% de los electores inscritos en la 
correspondiente circunscripcion en el momento de formular la solici
tud, puede solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su 
mandato. 

El quorum requerido de participacion para que sea valido un re
ferendo revocatorio es un numero de electores "igual o superior al 
veinticinco por ciento de los electores inscritos" y se considerara re
vocado su mandato, cuando igual o mayor numero de electores que 
eligieron al funcionario hubieren votado a favor de la revocacion, en 
cuyo caso se procedera de inmediato a cubrir la falta absoluta con
forme a lo dispuesto en esta Constitucion yen la ley. Estos referendos 
revocatorios tienen un limite en el sentido de que durante el periodo 
para el cual fue elegido el funcionario no puede hacerse mas de una 
solicitud de revocacion de su mandato. 

En especial debe hacerse referenda a los referendos revocatorios 
del mandato presidencial, el cual se establecio como supuesto ele
mento de contrapeso a la extension del periodo del Presidente de la 
Republica de 5 a 6 afios. Un referendo revocatorio del mandato presi
dencial, sin embargo, despues de varios intentos de realizacion in
fructuosa por la trabas desplegadas desde el Consejo Nacional Elec
toral,152 sin embargo, finalmente se realizo en 2004, pero para un 
momento en el cual la Constitucion ya habia sido ilegitimamente mu-

151 Vease en general Ricardo Antela, La revocatoria del mandato (Regimen Juridico del 
referendum revocatorio en Venezuela), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2011; 
Carlos Ayala Corao, "Antecedentes del Referendo Revocatorio," en Roman Du
que Corredor y Jesus Maria Casal (Coord.), Estudios de Derecho Publico, Torno II, 
Universidad Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2004, pp. 213-240. 

152 Vease Allan R. Brewer-Carias, "El secuestro del Poder Electoral y la confiscaci6n 
del derecho a la participaci6n politica mediante el referendo revocatorio presi
dencial: Venezuela 2000-2004," en Juan Perez Royo, Joaquin Pablo Urias Marti
nez, Manuel Carrasco Duran (Editores), Derecho Constitucional para el Siglo XXI. 
Actas del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Torno I, Thomson
Aranzadi, Madrid 2006, pp. 1081-1126. 
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tada mediante interpretaci6n constitucional por parte de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo, mediante la cual el referendo 
revocatorio fue transformado en un referendo 11ratificatorio," inexis
tente en la Constituci6n. 

En efecto, de acuerdo con el texto del artfculo 72 de la Constitu
ci6n, la revocatoria del mandato de funcionarios electos solicitada por 
iniciativa popular, se produce cuando en el referendo respectivo, un 
numero 11 igual o mayor del numero de electores que eligieron al fun
cionario" vota a favor de la revocaci6n.1s3 Sin embargo, en una forma 
claramente inconstitucional, en 2003, la Sala Constitucional convirti6 
dicho referendo 11revocatorio" en un referendo 11 ratificatorio," al consi
derar que la revocaci6n no se produda a pesar de que igual o mayor 
del numero de electores que los que eligieron al funcionario votaran 
por la revocaci6n, si en el referendo se depositaban mas votos en con
tra de la revocaci6n que a favor de la misma, en cuyo caso consider6 
la Sala, que el funcionario antes que salir del cargo 11 deberia seguir" 
en el mismo, "aunque votasen en su contra el numero suficiente de 
personas para revocarle el mandato."154 

153 Asi se indic6, por ejemplo, en la sentencia N° 1139 de 5 de junio de 2002 (Caso: 
Sergio Omar Calderon Duque y William Davila Barrios), en Revista de Derecho Publi
co, N° 89-92, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2002, p. 171. 

154 Vease sentencia N° 2750 de 21 de octubre de 2003 (Caso: Carlos E. Herrera Men
doza, Interpretaci6n del articulo 72 de la Constituci6n), en Revista de Derecho Publico, 
N° 93-96, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2003, pp. 229 ss. Esta ilegitima 
mutaci6n de la Constituci6n tuvo por supuesto, un claro prop6sito, que fue el 
impedir que el mandato al Presidente de Republica fuera revocado en 2004. Este 
habia sido electo en agosto de 2000 con 3.757.774 votos, y en el referenda revo
catorio de 2004, votaron por la revocaci6n de su mandato 3.989.008 electores, 
por lo que constitucionalmente su mandato habia quedado revocado automati
camente, ex constitutione. Sin embargo, como "por la no revocaci6n" supuesta
mente habrian votado 5.800.629 de electores, el Consejo Nacional Electoral, con
forme a la doctrina hecha a la medida del caso por la Sala Constitucional, deci
di6 "ratificar" al Presidente de la Republica en su cargo hasta 2007 (Vease en El 
Nacional, Caracas, 28-08-2004, pp. A-1 y A-2). Asi, ilegitimamente, un referenda 
revocatorio fue transformado en un referenda ratificatorio o en un plebiscito 
que no existe en la Constituci6n. Vease Allan R. Brewer-Carias, "La Sala Consti
tucional vs. el derecho ciudadano a la revocatoria de mandatos populares: de 
c6mo un referenda revocatorio fue inconstitucionalmente convertido en un 're
ferenda ratificatorio,"' en Cr6nica sobre la "In" /usticia Constitucional. La Sala 
Constitucional y el autoritarismo en Venezuela, Editorial Juridica Venezolana, Cara
cas 2007, pp. 349-378. 
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II. EL PODER PUBLICO 

El Poder Publico es la potestad generica del Estado Constitucio
nal para actuar en representaci6n del pueblo y en resguardo del in
ten~s general. Es, en su ejercicio, que las entidades politicas acruan 
como personas juridicas de derecho publico, a traves de sus 6rganos 
y entes. 

A los efectos de garantizar la democracia como regimen politico, 
que ante todo implica la limitaci6n al poder, y tal como lo destac6 la 
Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la 
Constituci6n: 

155 

limita el poder mediante la difusi6n de la autoridad tanto en el plano 
horizontal como en el vertical. Esto es, prefigura una distribuci6n hori
zontal y vertical del Poder Publico en la cual sus creadores proveyeron 
[ ... ] la distribuci6n del Poder Publico en Pod er Municipal, el Pod er Esta
dal y el Poder Nacional y, la division del Poder Publico Nacional en Po
der Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral y Poder Moral. 

Esta limitaci6n del poder por el poder mismo fundada en el temor a su 
excesiva concentraci6n, persigue su sometimiento a la regla de derecho, 
limitando su actuaci6n a las especificas atribuciones y funciones consa
gradas en la Ley provocando asi salvaguardia contra la tirania y la liber
tad de los ciudadanos, lo cual se recoge expresamente en los articulos 136 
y 137 ... 155 

Vease sentencia N° 1819 de 8 de agosto de 2000 (Caso: Rene Molina vs. Luis Mi
quelena), en Revista de Derecho Publico, N° 83, Gulio-septiembre), Editorial Juridica 
Venezolana, Caracas, 2000, pp. 264 ss. Vease en general, sobre el Poder Pt'.tblico 
y la forma del Estado, Carlos Luis Carrillo Artiles, "La composici6n del poder 
pt'.tblico en la Constituci6n de la Rept'.tblica Bolivariana de Venezuela," Libra 
Homenaje a Enrique Tejera Paris, Temas sabre la Constituci6n de 1999, Centro de In
vestigaciones Juridicas (CEIN), Caracas, 2001, pp. 51 a 76; Allan R. Brewer
Carias, "Consideraciones sobre el regimen de distribuci6n de competencias del 
Poder Pt'.tblico en la Constituci6n de 1999" en Fernando Parra Aranguren y Ar
mando Rodriguez Garcia Editores, Estudios de Derecho Administrativo. Libra 
Homenaje a la Universidad Central de Venezuela, Torno I, Tribunal Supremo de Jus
ticia, Caracas 2001, pp. 107-136. 
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1. La distribuci6n vertical del Poder Publico: Poder Publico Nacional, 
Poder de los Estados o Poder Publico Estadal, y Poder Publico Munici
pal 

En cuanto a la distribuci6n vertical del Poder Publico, segun la 
f6rmula federal, la Constituci6n la formula en tres niveles territoriales 
de entidades politicas: nacional (la republica), estadal (los Estados) y 
municipal (los Municipios). 

En las Constituciones venezolanas, esta forma de distribuci6n 
vertical del Poder Publico comenz6 a expresarse formalmente en la 
Constituci6n de 1858, la cual estableci6 que "El Poder Publico se di
vide en Nacional y Municipal" (Art. 9). Posteriormente, en la Consti
tuci6n de 1901 se retom6 la f6rmula, expresandose que "El Poder 
Publico se distribuye entre el Poder Federal y el Poder de los Esta
dos" (Art. 29), lo que se repiti6 en todas las Constituciones posterio
res hasta la de 1925, en la cual se agreg6 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 repiti6 en las Constituciones posteriores hasta que 
en la Constituci6n de 1947 se invirti6 la enumeraci6n asi: "El Poder 
Publico se distribuye entre el Poder Municipal, el de los Estados y el 
Nacional.. ." (Art. 86), lo que se repiti6 en la Constituci6n de 1953 
(Art. 40). La Constituci6n de 1961 no utiliz6 la formula tradicional y 
se limit6 a sefialar que "Cada una de las ramas del Poder Publico tie
nen sus funciones propias ... " (Art. 118), aludiendo, sin duda, a las 
ramas Nacional, Estadal y Municipal, pero sin enumerarlas. 

La Constituci6n de 1999, a propuesta nuestra, volvi6 a la f6rmula 
tradicional,156 al disponer en su articulo 136 que: "El Poder Publico se 
distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Na
cional," lo que se completa con la f6rmula de colaboraci6n o coopera
ci6n entre los 6rganos que ejercen los Poderes, en el ejercicio de sus 

156 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, (Aportes a la Asamblea Nacio
nal Constituyente), Torno II, (9 septiembre-17 octubre de 1999), Caracas, 1999, p. 161 
a 164. 
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funciones propias, que se recoge en el articulo 136 de la Constitu
ci6n.157 

En todo el texto constitucional, en consecuencia, se pueden en
contrar disposiciones que se refieren, en general, al Poder Publico 
que, por tanto, rigen respecto de los 6rganos de los tres niveles terri
toriales; y disposiciones especificamente destinadas a cada uno de los 
niveles.158 

Esta distribuci6n vertical del Poder Publico da origen a que el 
"Estado" venezolano este basicamente conformado por un conjunto 
de personas juridicas politico territoriales como son la Republica, los 
Estados y los Municipios, y ademas, por otras personas juridicas esta
tales producto de la descentralizaci6n politica y funcionaJ.159 

2. El regimen constitucional aplicado a todos las niveles del Foder Publico 

En la Constituci6n, cuyo articulado sin duda esta basicamente 
destinado a regular al Poder Publico Nacional, sin embargo, ademas 
de sentarse las bases de la organizaci6n del Poder Publico Estadal y 
del Poder Publico Municipal, se establecen los principios constitucio
nales fundamentales que rigen para todos los 6rganos del Estado 
Constitucional, es decir, que ejercen el Poder Publico en cualquier 
nivel. 

Ante todo esta el principio de legalidad que deriva del articulo 
137 de la Constituci6n, que dispone que "La Constituci6n y la Ley 
definiran las atribuciones de los 6rganos que ejercen el Poder Publico, 

157 

158 

159 

Vease Allan R. Brewer-Carias, Instituciones Politicas y Constitucionales, Torno II, 
El Poder Publico: Nacional, Estadal y Municipal, Caracas-San Cristobal, 1996, p. 111 
SS. 

Vease Allan R. Brewer-Carias, "Consideraciones sobre el regimen constitucional 
de la organizaci6n y funcionamiento de los Poderes Publicos," en Derecho y So
ciedad, Revista de los Estudiantes de Derecho, Universidad Monteavila, N° 2, 
Caracas abril 2001, pp. 135 a 149. 
Vease en general sobre el tema de la personalidad juridica en la Constituci6n, 
Juan A. Bracamonte, "La personalidad juridica del Estado," en Derecho Constitu
cional. General y Particular. Actualizado con la Constituci6n de la Republica Bolivaria
na de Venezuela del 24-03-2000, Torno I. Universidad Santa Maria, Caracas, pp. 
110-117; Jose Pena Solis, "El regimen de las personas juridicas publicas (entes 
publicos) en Venezuela," en Estudios de Derecho Administrativo: Libra Homenaje a 
la Universidad Central de Venezuela, Volumen II. Imprenta Nacional, Caracas, 
2001, pp. 313-368; Allan R. Brewer-Carias, Derecho Administrativo, Torno I, Uni
versidad Extemado de Colombia, Bogota 2004. 
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a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen." De esta 
nueva redacci6n se debe destacar que no se habla de "atribuciones 
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 
propusimos160 se habla de "las atribuciones de los 6rganos que ejer
cen el Poder Publico," 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 leyes161, 
por lo que las actividades contrarias al derecho estan sometidas al 
control tanto de la jurisdicci6n constitucional (Art. 334) como de la 
jurisdicci6n contencioso-administrativa (Art. 259). Como lo dijo la 
antigua Corte federal desde 1957: "El Estado de Derecho de los regi
menes democraticos no puede funcionar cabalmente con mengua del 
principio de la legalidad, seglin el cual todos los actos de la adminis
traci6n publica han de ser cumplidos o realizados dentro de las nor
mas preestablecidas por la autoridad competente."162 

Por otra parte, siguiendo la tradici6n constitucional venezolana y 
con la misma redacci6n del articulo 119 de la Constituci6n de 1961, el 
articulo 138 precisa que "Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus 
actos son nulos." Este supuesto de usurpaci6n de autoridad, que es 
mas grave que una incompetencia, apunta al hecho de que una per
sona no investida de autoridad, ejerza una funci6n que corresponde a 
un 6rgano estatal. Es una incompetencia constitucional que acarrea la 
nulidad absoluta de los actos que dicte el usurpador. Se distingue, asi 

160 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacio
nal Constituyente), Torno II, op. cit. pp. 172 y 173. 

161 Vease en general, Gonzalo Perez Luciani, El Principia de Legalidad, Serie Estudios 
81, Academia de Ciencias Politicas y Sociales, Caracas, 2009; Carlos L. Carrillo 
Artiles, "La ampliaci6n cuantitativa del principio de la legalidad en la Constitu
ci6n de 1999," en El Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al 
Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno II, Instituto de Derecho Publico, UCV, Ci
vitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 1359-1371. 

162 Vease sentencia de fecha 09-08-57, Gaceta Forense, 2• Etapa, N° 17, p. 132). Vease 
en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo N° 271 de 25-04-
2002 (Caso: Jose G. Rossi G.), en Revista de Derecho Publico, N° 82, Editorial Juridi
ca Venezolana, Caracas, 2000, pp. 412 ss. 
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la usurpacion de autoridad de otros vicios de incompetencia consti
tucional, como la usurpacion de funciones.163 

En la Constitucion de 1999, sin embargo, se elimino otra norma 
de larga tradicion constitucional que tiene su origen en las Constitu
ciones del Siglo pasado, que estableda un supuesto de nulidad de 
actos estatales viciados en la manifestacion de voluntad emitida bajo 
violencia y que estaba contenida en el articulo 120 de la Constitucion 
de 1961, con el siguiente texto: "Es nula toda decision acordada por 
requisicion directa o indirecta de la fuerza, o por reunion de indivi
duos en actitud subversiva. 

El articulo 139 de la Constitucion, por otra parte, recoge otra norma 
tradicional de nuestro constitucionalismo que establece el principio de 
la responsabilidad individual de los funcionarios publicos en el ejer
cicio del Poder Publico,"164 al establecer que "El ejercicio del Poder 
Publico acarrea responsabilidad individual por abuso o desviacion de 
poder o por violacion de esta Constitucion o de la Ley." En conse
cuencia, la responsabilidad de los funcionarios que causen dafios 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 
estatales (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 derecho.165 

Una de las innovaciones importantes de la Constitucion de 1999 
en materia de regimen general del ejercicio del Poder Publico, es la 

163 Vease sobre estos vicios Allan R. Brewer-Carias, Las Instituciones Fundamentales 
del Derecho Administrativo y la Jurisprudencia Venezolana, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas, 1964, p. 59. 

164 Vease en general, Luis A. Ortiz-Alvarez, "La responsabilidad patrimonial del 
Estado y de los funcionarios publicos en la Constituci6n de 1999," en Estudios de 
Derecho Administrativo: Libro Homenaje a la Universidad Central de Venezuela, Vo
lumen II. Imprenta Nacional, Caracas, 2001, pp. 149-208, e "Introducci6n a late
oria de la Responsabilidad del Estado," en Revista Tachirense de Derecho, N° 15, 
Universidad Cat6lica del Tachira, San Cristobal, 2003, pp. 123-168; Juan Carlos 
Marquez Cabrera, "La responsabilidad politica de los funcionarios publicos en 
la Constituci6n de 1999," en Revista Tachirense de Derecho, N° 18, Universidad 
Cat6lica del Tachira, San Cristobal, 2006, pp. 7-24 .. 

165 Sobre estos vicios vease, Allan R. Brewer-Carias, Estado de Derecho y Control 
Judicial, Instituto Nacional de Administraci6n Publica, Madrid 1987, pp. 528 ss. 
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prevision expresa del principio de la responsabilidad patrimonial del 
Estado; es decir, de las personas jurfdicas estatales, basicamente la 
que resultan de la distribucion vertical del Poder Publico (Republicas, 
Estados y de Municipios), por los daftos y perjuicios que causen los 
funcionarios en ejercicio de sus funciones. 

En la Constitucion de 1961 el principio de la responsabilidad del 
Estado, por supuesto, que se deducia de la prevision del articulo 47 
de que establecia que las personas no podian pretender que los entes 
estatales los indemnizaren sino por daftos causados por "autoridades 
legitimas en ejercicio de su funcion publica"; y del articulo 206, que 
regulaba la jurisdiccion contencioso 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 daftos y perjuicios 
originados en responsabilidad de la Administracion". 

A propuesta nuestra166 se incluyo en la nueva Constitucion el 
articulo 140, en el cual se dispone que "El Estado respondera patri
monialmente por los daftos que sufran los particulares en cualquiera 
de sus bienes y derechos, siempre que la lesion sea imputable al fun
cionamiento de la Administracion Publica."167 

La expresion "funcionamiento de la Administracion Publica," de 
caracter muy generico, permite que la responsabilidad del Estado se 
origine cuando la lesion se derive del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios publicos a cargo del Estado o en general, de 

166 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. cit., pp. 184 ss. 
167 Vease en general, Luis Ortiz Alvarez, La Responsabilidad Patrimonial de la Admi

nistraci6n Publica, Caracas, 1995; Maria E. Soto, "Regimen constitucional de la 
responsabilidad extracontractual de la Administraci6n Publica," en Revista LEX 
NOVA del Colegio de Abogados del Estado Zulia, N° 239, Maracaibo, 2001, pp. 49-
72; Ana C. NU:fiez Machado, "La nueva Constituci6n y la responsabilidad pa
trimonial del Estado," en Comentarios a la Constituci6n de la Republica Bolivariana 
de Venezuela," Vadell Hermanos Editores, Caracas, 2000, pp. 35-64; Ana C. 
NU:fiez Machado, "Reflexiones sobre la interpretaci6n constitucional y el articulo 
140 de la Constituci6n sobre responsabilidad patrimonial del Estado," en Revista 
de Derecho Administi;ativo, N° 15 (mayo-diciembre), Editorial Sherwood, Caracas, 
2002, pp. 207-222; Alvaro Guerrero Hardy, El Regimen de la Responsabilidad Pa
trimonial de la Administraci6n Publica durante la vigencia de los Estados de Excepci6n, 
Cuadernos de Derecho Publico N 2, FUNEDA, 2008; Rafael Badell Madrid, "La 
Responsabilidad Patrimonial del Estado en Venezuela," en Roman Duque Co
rredor y Jesus Maria Casal (Coord.), Estudios de Derecho Publico, Torno II, Uni
versidad Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2004, pp. 481-576. 
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la actividad administrativa realizada por la Administraci6n Publica, 
como estructura organica. 

Se observa, ante todo, que conforme a este articulo, la responsabi
lidad es del "Estado," es decir, de las personas juridicas estatales en 
particular, de la Republica, de los Estados y de los Municipios en sus 
respectivos niveles territoriales, por el funcionamiento de sus Admi
nistraciones Publicas. La redacci6n de la norma, sin embargo, podria 
plantear dudas sobre su aplicaci6n a los casos de responsabilidad del 
Estado legislador, causada, por ejemplo, al sancionar una ley, la cual 
sin embargo, deriva de los principios generales del derecho publi
co168. En cuanto a la responsabilidad del Esta do por actos judicial es o 
de los jueces, esta, sin embargo, si esta regulada expresamente en los 
articulos 49,8 y 255 de la Constituci6n.169 

La norma del articulo 140 de la Constituci6n, en todo caso, ha si
do interpretada por Sala Constitucional como establecedora de en 
sentido amplio, integral y objetivo de la responsabilidad patrimonial 
del Estado que se erige en garantia de los particulares frente a las 
actuaciones da:fiosas de la Administraci6n, disponiendo que "la res
ponsabilidad patrimonial del Estado no debe ser considerada como 

168 Vease Carlos A. Urdaneta Sandoval, "El Estado venezolano y el fundamento de 
su responsabilidad patrimonial extracontractual por el ejercicio de la funci6n le
gislativa a la luz de la Constituci6n de 1999," en Revista de Derecho Constitucional, 
N° 5 Gulio-diciembre), Editorial Sherwood, Caracas, 2001, pp. 247-301; Diego 
Moya-Ocampos Panzera, "La responsabilidad patrimonial del Estado legislador 
por normal funcionamiento o por sacrificio particular," en Erga omnes. Revista 
Juridica de la Sindicatura Municipal de Chacao, Ediciones Sindicatura Municipal de 
Chacao, N°1 Gulio-diciembre), Caracas, 2006, pp. 317-359 

169 La Sala Constitucional ha sentado criteria de que la Constituci6n de 1999 esta
blece un regimen amplio, integral y objetivo de la responsabilidad patrimonial 
del Estado que se erige en garantia de los particulares frente a las actuaciones 
dafiosas de la Administraci6n, mucho mas amplio del establecido en la Consti
tuci6n de 1961, del cual "no cabe duda que dicha responsabilidad debe ser apre
ciada de manera objetiva descartandose la culpa del funcionario como funda
mento ilnico del sistema indemnizatorio." En consecuencia, la Sala apartandose 
del criteria restringido que habia sido establecido por la Sala Politico Adminis
trativa en sentencia N° 943 de 15-05-2001, en la sentencia N° 2818de19-11-2002 
(Caso: Ramon Oscar Carmona Vasquez), estableci6 que "la responsabilidad patri
monial del Estado no debe ser considerada como una garantia en favor de los 
entes publicos; por el contrario, su consagraci6n constitucional exige que la 
misma sea interpretada por los jueces en sentido amplio y progresista como una 
garantia patrimonial del administrado frente a las actuaciones de la Administra
ci6n generadoras de dafio." Vease en Revista de Derecho Publico, N° 89-92, Edito
rial Juridica Venezolana, Caracas, 2002, pp. 113 ss. 
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una garantia en favor de los entes publicos; por el contrario, su con
sagraci6n constitucional exige que la misma sea interpretada por los 
jueces en sentido amplio y progresista como una garantia patrimonial 
del administrado frente a las actuaciones de la Administraci6n gene
radoras de dafi.011170 

Se destaca, por otra parte, que la Constituci6n de 1999 contiene 
un extenso Titulo IV relativo al 11Poder Publico,11 cuyas normas se 
aplican a todos los 6rganos que ejercen el Poder Publico tal como lo 
indica el articulo 136: en su distribuci6n vertical o territorial (Poder 
Municipal, Poder Estadal y Poder Nacional); y, en el nivel Nacional, 
en su distribuci6n horizontal (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciuda
dano y Electoral).171 

En dicho Titulo se incorpor6 una secci6n relativa a la Adminis
traci6n Publica,172 cuyas normas, desarrolladas en la Ley Organica de 
la Administraci6n Publica de 2008,173 se aplican a todos los 6rganos y 
entes que ejercen esos Poderes Publicos. De alli que lo primero que 
debe determinarse es cuales son los 6rganos estatales que ejercen el 
Poder Publico y que pueden considerarse como tal 11 Administraci6n 
Publica11

• 

Ante todo, por supuesto, estan los 6rganos de los diversos niveles 
del Poder Publico (Nacional, Estadal y Municipal) que ejercen el Po
der Ejecutivo. En consecuencia, las normas que contiene la secci6n se 
aplican a todas las 11 Administraciones Publicas11 ejecutivas de la Re
publica (administraci6n publica nacional), de los Estados (adminis-

170 Vease sentencia N° 943 de 15-05-2001, en la sentencia N° 2818 de 19-11-2002 
(Caso: Ramon Oscar Carmona Vasquez), en Revista de Derecho Publico, N° 89-92, 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2002, pp. 113 ss. 

171 Vease nuestra propuesta sobre este titulo en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Torno II, (9 sept.-17 
oct. 1999), Fundaci6n de Derecho Publico/Editorial Juridica Venezolana, Cara
cas 1999, pp. 159 ss. 

172 Vease en general, Antonieta Garrido de Cardenas, "La Administraci6n Publica 
Nacional y su organizaci6n administrativa en la Constituci6n de 1999," en Estu
dios de Derecho Administrativo: Libro Homenaje a la Universidad Central de Venezue
la, Volumen I, Imprenta Nacional, Caracas, 2001, pp. 427.471. 

m Vease en G.0. N° 5890 Extra. de 31-07-2008. Vease en general, Allan R. Brewer
Carias, Rafael Chavero Gazdik y Jesus Maria Alvarado Andrade, Ley Orgtinica de 
la Administraci6n Publica, Decreto Ley N° 4317 de 15-07-2008, Colecci6n Textos Le
gislativos, N° 24, 4° edici6n actualizada, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 
2009. 
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traci6n publica estadal), de los Municipios (administraci6n publica 
municipal) y de las otras entidades politicas territoriales que establece 
el articulo 16 de la Constituci6n, entre las cuales se destacan los Dis
tritos Metropolitanos cuyos 6rganos ejercen el Poder Municipal. 

Pero la Administraci6n Publica del Estado venezolano, en los tres 
niveles territoriales de distribuci6n vertical del Poder Publico, no se 
agota en los 6rganos y entes de la Administraci6n Publica ejecutiva 
(que ejercen el Poder Ejecutivo), pues tambien comprende los otros 
6rganos de los Poderes Publicos que desarrollan las funciones del 
Estado de caracter sublegal. En tal sentido, en el nivel nacional, los 
6rganos que ejercen el Poder Ciudadano (Fiscalia General de la Re
publica, Contraloria General de la Republica y Defensoria del Pueblo) 
y el Poder Electoral (Consejo Nacional Electoral), sin la menor duda, 
son 6rganos que integran la Administraci6n Publica del Estado, or
ganizados con autonomia funcional respecto de los 6rganos que ejer
cen otros poderes del Estado. En cuanto a los 6rganos que ejercen el 
Poder Judicial, los que conforman la Direcci6n Ejecutiva de la Magis
tratura mediante la cual el Tribunal Supremo de Justicia ejerce la di
recci6n, gobierno y administraci6n del Poder Judicial, tambien son 
parte de la Administraci6n Publica del Estado. 

En consecuencia, en los terminos de la secci6n segunda del Titulo 
IV de la Constituci6n, la Administraci6n Publica del Estado no s6lo 
esta conformada por 6rganos que ejercen el Poder Ejecutivo, sino por 
los 6rganos que ejercen el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, y 
por la Direcci6n Ejecutiva de la Magistratura que en ejercicio del Po
der Judicial tiene a su cargo la direcci6n, el gobierno y la administra
ci6n del Poder Judicial.174 Y todos esos 6rganos de la Administraci6n 
Publica, conforme al articulo 141 de la Constituci6n, se fundamenta 
en "los principios de honestidad, participaci6n, celeridad, eficacia, 
eficiencia, transparencia, rendici6n de cuentas y responsabilidad en el 
ejercicio de la funci6n publica, con sometimiento pleno a la ley y al 
derecho." 

174 Vease en general, Allan R. Brewer-Carias, "Introducci6n General al regimen 
juridico de la Administraci6n Publica," en Idem, pp. 7-103; Derecho Administrati
vo, Torno II. (La organizaci6n administrativa y la Administraci6n Publica nacional. 
Los Estados y la Administraci6n Publica estadal. Los Municipios y la Administraci6n 
Publica municipal), Universidad Extemado de Colombia- Universidad Central de 
Venezuela. Bogota, 2005; y Principios del Regimen Juridico de la Organizaci6n Ad
ministrativa Venezolana, Caracas 1994, pp. 11y53. 
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Ahora bien, en cuanto a la potestad organizativa respecto de la 
Administracion Publica, la Constitucion se la atribuye basicamente a 
la Asamblea Nacional, al asignarle la competencia generica para le
gislar /1 en las materias de la competencia nacional" (Art. 187,9), defi
niendo el articulo 156, como de la competencia del Poder Publico 
Nacional, las siguientes materias que tienen relacion con la organiza
cion de la Administracion Publica en sentido general: ord. 8. La orga
nizacion de la Fuerza Armada; ord. 10. La organizacion del Distrito 
Capital y de las dependencias federales; ord. 31. La organizacion y 
administracion nacional de la Justicia, del Ministerio Publico y de la 
Defensorfa del Pueblo; y el ord. 32. La organizacion de los organos del 
Poder Publico Nacional y demas organos e instituciones nacionales 
del Estado. Ademas, la Constitucion recogio la disposicion del articu
lo 230 de la Constitucion de 1961 al prever, en el articulo 142, que los 
institutos autonomos solo pueden crearse por ley; y que tales institu
ciones, asi como los intereses publicos en corporaciones o entidades 
de cualquier naturaleza, estan sujetos al control del Estado, en la for
ma que la ley establezca. 

Ademas, expresamente se le atribuye a la Asamblea Nacional 
competencia en materia de organizacion administrativa respecto de 
otros organos del Poder Publico Nacional como los del Poder Ciuda
dano, en general, (Art. 273) y, en particular, la Contralorfa General de 
la Republica (Art. 290); los del Poder Electoral (Art. 292), y la Procu
raduria General de la Republica (Art. 247) que esta integrada del Po
der Ejecutivo Nacional. 

La Asamblea Nacional tambien tiene atribuida la titularidad de la 
potestad organizativa en materia de organizacion de los Municipios y 
demas entidades locales, con la obligacion de establecer diferentes 
regimenes para dicha organizacion (Art. 169). 

La Constitucion, por otra parte, en relacion con la Administracion 
Publica Nacional, establecio la reserva legal solo en relacion con la 
creacion de los institutos autonomos (Art. 142); pero en cuanto a la 
organizacion de la Administracion Publica Nacional centralizada, 
asigno la potestad organizativa al Presidente de la Republica, en Con
sejo de Ministros, /1 dentro de los principios y lineamientos" sefialados 
en la Ley Organica." Se dispone asi en el articulo 236, ordinal 20 de la 
Constitucion, que corresponde al Presidente de la Republica en Con
sejo de Ministros, fijar el numero, organizacion y competencia de los 
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ministerios y otros organismos de la Administraci6n Publica Nacio
nal, asi como tambien la organizaci6n y funcionamiento del Consejo 
de Ministros, dentro de los principios y lineamientos que sefiale la 
correspondiente ley organica. 

Se vari6, en esta forma, de manera sustancial el sistema de la 
Constituci6n de 1961, que seguia la tradici6n constitucional iniciada 
desde el siglo XIX, y que rigidizaba la organizaci6n ministerial que 
s6lo la ley podia determinar (Art. 193) determinar (Art. 193) .175 

En cuanto al regimen general sobre el Poder Publico, debe desta
carse que la Constituci6n estableci6 el regimen de la informaci6n ad
ministrativa, previendo en el articulo 143 un conjunto normativo in
novador, consagrando en primer lugar, consagra el derecho de los 
ciudadanos a ser informados oportuna y verazmente por la Adminis
traci6n Publica, sobre el estado de las actuaciones en que esten direc
tamente 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. 

La norma, en segundo lugar, consagra el derecho de acceder a los 
archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los limites acep
tables dentro de una sociedad democratica 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. Y 
en tercer lugar, 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. 

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 Carrera Administrativa como lo establecia la Constituci6n de 
1961 (Art. 122). Dicho Estatuto fue dictado por la Asamblea Nacional 

175 Vease Daniel Leza Betz, "La organizaci6n y funcionamiento de la administra
ci6n publica nacional y las nuevas competencias normativas del Presidente de la 
Republica previstas en la Constituci6n de 1999. Al traste con la reserva legal 
formal ordinaria en el Derecho Constitucional venezolano," en Revista de Dere
cho Publico, N° 82, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 18-55. 
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en 2002 al sancionar la Ley del Estatuto de la Funcion Publica.176 Con
forme a la Constitucion dicho Estatuto establecio las normas sobre el 
ingreso, ascenso, traslado, suspension y retiro de los funcionarios de 
la Administracion Publica, en el cual, ademas, debio haberse provisto 
su incorporacion a la seguridad social.177 La Constitucion, ademas 
remitio a la ley para determinar las funciones y requisitos que deben 
cumplir los funcionarios publicos para ejercer sus cargos (Art. 144).178 

El articulo 145 de la Constitucion, conforme al principio que esta
blecia el articulo 122 de la Constitucion de 1961, establece que los 
funcionarios publicos estan al servicio del Estado y no de parcialidad 
alguna, precisando, incluso, que su nombramiento y remocion no 
puede estar determinado por la afiliacion u orientacion politica. 

La Constitucion establecio, con caracter general, que los cargos de 
los organos de la Administracion Publica son de carrera (articulo 
146), exceptuando los de eleccion popular, los de libre nombramiento 
y remocion, los contratados, los obreros al servicio de la Administra
cion 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 honesti
dad, idoneidad y eficiencia. En cuanto al ascenso, debe estar someti
do a metodos cientificos basados en el sistema de meritos, y el trasla
do, suspension y retiro debe ser de acuerdo con el desempefio de los 
funcionarios. 

El articulo 147 establece un principio general de disciplina del 
gasto publico, en el sentido de que para la ocupacion de cargos publi
cos de caracter remunerado es necesario que sus respectivos emolu-

176 Vease en G.O. N° 37.522 del 06-09-2002. Vease en general, Jesus Caballero Ortiz, 
"Bases constitucionales del derecho de la funci6n publica," en Revista de Derecho 
Constitucional, N° 5, julio-diciembre-2001, Editorial Sherwood, Caracas, 2002, pp. 
21-46. 

177 Vease nuestra propuesta en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno 
II, op. cit. p. 182. Vease en general Allan R. Brewer-Carias, El Estatuto del Juncio
nario publico en la Ley de Carrera Administrativa, Caracas, 1971. 

178 En general, sobre el regimen constitucional de los funcionarios publicos, vease 
Antonio de Pedro Fernandez, "Algunas consideraciones sobre la funci6n publi
ca en la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela," en Estudios de 
Derecho Administrativo: Libro Homenaje a la Universidad Central de Venezuela, Vo
lumen I, Imprenta Nacional, Caracas, 2001, pp. 307-342. 
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mentos esten previstos en el presupuesto correspondiente. Las esca
las de salarios en la Administraci6n Publica, dado su caracter estatu
tario, se deben establecer reglamentariamente 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 
Nacional, por ley organica, puede establecer limites razonables a los 
emolumentos que devenguen los funcionarios publicos tanto munici
pales y estadales, como nacionales. La materia qued6 asi consolidada 
como una competencia del poder nacional que corresponde a la 
Asamblea Nacional (y escapa de la competencia de los Consejos Le
gislativos),179 y en ejecuci6n de dicha norma en 2002 se dict6 la Ley 
Organica sobre Emolumentos para Altos Funcionarios de los Estados 
y Municipios.180 Ademas, la Constituci6n previ6 que la ley nacional 
tambien debe establecer el regimen de las jubilaciones y pensiones de 
los funcionarios publicos nacionales, estadales y municipales. 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, las cuales ademas, ejerci6 en 2011 me
diante una ley unica que ha derogado las anteriores.181 

Conforme al articulo 148, nadie puede desempefiar a la vez mas 
de un destino publico remunerado, a menos que se trata de los cargos 
academicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la 
ley. Se elimin6 de las excepciones la referenda 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 los casos expresamente determinados en la ley. 

179 Vease sentencia de la Sala Constitucional N° 2399 de 29-08-03 (Caso: Interpretaci6n 
de las normas contenidas en las articulos 4 del Regimen Transitorio de Remuneraciones de 
las mas Altos Funcionarios de las Estados y Municipios, Comisi6n Legislativa Nacional de 
2000), en Revista de Derecho Publico, N° 93-96, Editorial Juridica Venezolana, Ca
racas, 2003, pp. 319 ss. 

1 80 G.O. N° 37.412 del 26-03-2002. 
1s1 Vease la Ley Organica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos 

Funcionarios y Altas Funcionarias de! Poder Publico, G.O. N° 39.592 de 12-01-
2011.-
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La Constituci6n por ultimo, en materia de funcionarios, tambien 
estableci6 el regimen de incompatibilidad al disponer en el articulo 
145 de la Constituci6n que 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 puede celebrar contrato 
alguno con ellas, ni por si ni por interpuesta persona, ni en represen
taci6n de otro, salvo las excepciones que establezca la ley. 

En la Constituci6n de 1999, ademas, se establecieron normas ge
nerales sobre contrataci6n publica, recogiendose ante todo, la misma 
noci6n de contratos de interes publico establecida en el constituciona
lismo precedente para calificar los contratos que celebren las perso
nas juridicas estatales (nacionales, estadales o municipales), con lo 
conforme al articulo 150, los contratos de interes publico pueden ser 
contratos de interes publico nacional, de interes publico estadal o de 
interes publico municipal, segiln conciernan a los diversos niveles 
territoriales de distribuci6n del Poder Publico.182 Esta clasificaci6n, 
por otra parte, tiene congruencia con el principio fundamental de una 
Constituci6n que como se ha dicho, organiza un "Estado Federal 
Descentralizado" (Art. 4), distribuyendo el Poder Publico entre esos 
tres niveles territoriales: el Poder Municipal, el Poder Estadal y el 
Poder Nacional (Art. 136). Ello origina tres 6rdenes de personas juri
dicas de derecho publico estatales (y territoriales) (Art. 16) que con
forman la organizaci6n politica basica del pais, que son la Republica, 
la cual ejerce el Poder Publico Nacional; los 23 Estados de la Federa
ci6n, que ejercen el Poder Publico Estadal y los 338 Municipios y de
mas entidades locales, que ejercen el Poder Publico Municipal. 

Por tanto, en virtud de que el Poder Publico se distribuye en tres 
ramas territoriales (nacional, estadal y municipal), en la federaci6n 

1s2 Vease en general, Jesus Caballero Ortiz, "Los contratos administrativos, los 
contratos de interes publico y los contratos de interes nacional en la Constitu
ci6n de 1999," en Estudios de Derecho Administrativo: Libra Homenaje a la Universi
dad Central de Venezuela, Volurnen I, Irnprenta Nacional, Caracas, 2001, pp. 139-
154; Jesus Caballero Ortiz, "jDeben subsistir los contratos administrativos en 
una futura legislaci6n," en El Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios 
homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno II, Instituto de Derecho Publico, 
UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 1765-1777; Allan R. Brewer-Carias, 
"Los contratos de interes publico nacional y su aprobaci6n legislativa" en Revis
ta de Derecho Publico, N° 11, Caracas, 1982, pp. 40 a 54; Allan R. Brewer-Carias, 
Contratos Administrativos, Caracas, 1992, pp. 28 a 36; Allan R. Brewer-Carias, De
bate Constituyente, Torno II, op. cit., p. 173. 
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existen tres 6rdenes de personas juridicas estatales: las nacionales, las 
estadales y las municipales; y existen, en consecuencia, tres categorias 
de contratos estatales o de interes publico: los contratos de interes 
publico nacional, los contratos de interes publico estadal y los contra
tos de interes publico municipal, los cuales son los suscritos, respecti
vamente, por los tres 6rdenes de personas juridicas estatales mencio
nadas, las cuales, en general, ejercen el Poder Publico en sus tres nive
les territoriales indicadas, respectivamente.183 

En consecuencia, todos los contratos tanto de interes nacional, 
como de interes estadal o municipal, son, por supuesto, contratos de 
"interes publico" (articulo 150, 151) en el mismo sentido que la no
ci6n de Poder Publico (Titulo IV de la Constituci6n) comprende al 
Poder Nacional, a los Poderes de los Estados y al Poder Municipal.184 

En consecuencia un contrato de interes publico nacional, es aquel 
que interesa al ambito nacional (en contraposici6n al ambito estadal o 
municipal), porque ha sido celebrado por una persona juridica estatal 
nacional, de derecho publico (la Republica o un instituto aut6nomo) o 
de derecho privado (empresa del Estado). Por tanto, no seran contra
tos de interes publico nacional aquellos que son de interes publico 
estadal o municipal, celebrados por personas juridicas estatales de los 
Estados o de los Municipios, incluyendo los institutos aut6nomos y 
empresas del Estado de esas entidades politico-territoriales. 

En esta materia de contratos de interes nacional, por otra parte, y 
en materia de inmunidad de jurisdicci6n, el articulo 151 de la Consti
tuci6n sigui6 la misma orientaci6n de la Constituci6n precedente y 
establece que: 

En los contratos de interes publico, si no fuere improcedente de acuerdo 
con la naturaleza de los mismos, se considerara incorporada, aun cuando 
no estuviera expresa, una clausula seglln. la cual las dudas y controversias 
que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser re
sueltas amigablemente por las partes contratantes, seran decididas por los 
Tribunales competentes de la Republica, de conformidad con sus leyes ... 

183 Vease Allan R. Brewer-Carias, Contratos Administrativos, Colecci6n Estudios 
Juridicos, N° 44. Editorial Juridica Venezolana. Caracas, 1992, pp. 28 ss. 

184 Vease Allan R. Brewer-Carias, Instituciones Politicas y Constitucionales, Torno II: 
El Poder Publico: Nacional, Estadal y Municipal, op. cit, pp. 11 ss. 
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Se trata, realmente, de una clausula obligatoria cuyo objeto es, 
primero, asegurar que la interpretaci6n, aplicaci6n y ejecuci6n de 
esos contratos debe someterse a la ley venezolana; y segundo, que las 
controversias y dudas que de ellos surjan deben tambien someterse al 
conocimiento de los tribunales venezolanos. Sin embargo, como su
cedia en la Constituci6n de 1961, conforme al articulo 151 de la Cons
tituci6n de 1999, el regimen de la inmunidad jurisdiccional previsto se 
aparta del caracter absoluto tradicional que tenia en el siglo XIX, esta
blecido originalmente en la Constituci6n de 1892 (Art. 147), y encaja 
dentro de la llamada 11 inmunidad relativa de jurisdicci6n". Por ello, la 
norma prescribe que la clausula debe estar presente en todos los con
tratos de la Administraci6n /1 si no fuere improcedente de acuerdo con 
la naturaleza de los mismos," lo que convierte la clausula en una de 
inmunidad relativa de jurisdicci6n.18s 

Ademas, el mismo articulo estableci6 otra clausula de caracter 
obligatorio en todos los contratos de interes publico, de rango consti
tucional, en el mismo articulo 151 de la Constituci6n, al incorporar, 
como lo propusimos y siguiendo lo que establecia la Constituci6n de 
1961,186 la Hamada clausula /1 Calvo," que implica que en los contratos 
de interes publico tambien se debe considerar incorporada una clau
sula que establece que por 11 ninglin motivo" ni causa, la ejecuci6n de 
los mismos 11 puede dar origen a reclamaciones extranjeras."187 

Por ultimo, en esta materia de contratos de interes nacional, yen 
cuanto a la aprobaci6n legislativa de los de orden nacional, la Consti
tuci6n de 1999, a propuesta nuestra188, cambi6 radicalmente la previ
sion del articulo 126 de la Constituci6n de 1961, que materialmente 
sometia a todos los contratos de interes publico nacional a la aproba
ci6n legislativa, salvo las excepciones (contratos normales en el desa
rrollo de la Administraci6n Publica y aquellos para los cuales la ley 
no establecia la aprobaci6n legislativa) que terminaron convirtiendo
se en la regla. Por ello, el articulo 150 de la Constituci6n de 1999, si
guiendo la orientaci6n mencionada de la practica legislativa e interpre-

185 Vease Allan R. Brewer-Carias, Contratos Administrativos, cit., pp. 130 a 137. 
186 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno I, op. cit., pp. 209 a 

233; y Debate Constituyente, Torno II, op. cit., pp. 174y175. 
187 Vease Allan R. Brewer-Carias, Contratos Administrativos, cit., pp. 137 ss. 
188 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. cit., pp. 175 a 

177. 
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tativa, ahora se limita a sefialar que "la celebraci6n de los contratos de 
interes publico nacional requerira la aprobaci6n de la Asamblea Na
cional s6lo en los casos que detennine la ley". 

En consecuencia, s6lo cuando mediante ley se determine expre
samente que un contrato de interes publico nacional debe someterse a 
la aprobaci6n de la Asamblea, ello se convierte en un requisito de 
eficacia del contrato (Art. 182,9). 

Sin embargo, la Constituci6n exige la aprobaci6n obligatoria por 
parte de la Asamblea Nacional, (Art. 150; 187,9) solo respecto de los 
contratos de interes publico (no s6lo nacional, sino estadal o munici
pal) que se celebren con Estados o entidades oficiales extranjeras o 
con sociedades no domiciliadas en Venezuela, asi como respecto de 
los traspasos de esos contratos a dichas entidades 

3. La estructuraci6n del llamado "Foder Popular" y de un "Estado Comu
nal" al margen de la Constituci6n 

De lo anteriormente expuesto, es claro que en la Constituci6n de 
1999, como en todas las anteriores, la organizaci6n del Estado Consti
tucional gira en torno al Poder Publico, como potestad generica de 
acci6n del Estado, y su distribuci6n vertical, en tres niveles nacional, 
estadal y municipal, siguiendo la forma federal del Estado. 

Nada hay en la Constituci6n, por tanto, que permita estructurar 
otro Poder estatal, por lo que para ello habria que reformarla. En par
ticular nada permite de las normas constitucionales que se establezca 
un "Poder Popular" que pueda ser la base para la institucionalizaci6n 
de un "Estado Comunal" en paralelo al Estado Constitucional que 
ejerce el Poder Publico antes mencionado, y menos, crearlo con inten
ci6n de absorber y eliminar al ultimo. Precisamente por ello, y con tal 
prop6sito, en 2007 se plante6 una reforma constitucional que el Pre
sidente de la republica formul6 ante la Asamblea nacional, y que aun 
cuando esta la sancion6, sometida como fue a referendo en diciembre 
de 2007, la misma fue rechazada por el pueblo. Luego, sin embargo, 
al margen de la Constituci6n, dicho sistema se ha establecido median
te leyes organicas dictadas en diciembre de 2010, todas violando la 
Constituci6n. 

En efecto, la propuesta de reforma constitucional de 2007, el Pre
sidente de la Republica present6 ante la Asamblea Nacional un pro-
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yecto de Reforma Constitucional189 con e objeto de establecer un Es
tado Socialista, Centralizado, Policial y Militarista19D montado sobre el 
denominado Poder Popular que se propuso crear, en el cual jugaban 
importante papel, precisamente, los consejos comunales. El proyecto 
era para "la construcci6n del Socialismo Bolivariano, el Socialismo 
venezolano, nuestro Socialismo, nuestro modelo socialista,"191 cuyo 
"nucleo basico e indivisible" era "la comunidad," "donde los ciuda
danos y las ciudadanas comunes, tendran el poder de construir su 
propia geografia y su propia historia."192 Y todo ello bajo la premisa 
de que "s6lo en el socialismo sera posible la verdadera democra
cia."193 pero por supuesto, una 11 democracia" sin representaci6n que, 
como lo propuso el Presidente y fue sancionado por la Asamblea Na-

189 

190 

191 

192 

193 

122 

Vease Allan R. Brewer-Carias, La Reforma Constitucional de 2007 (Comentarios al 
proyecto inconstitucionalmente sancionado por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre 
de 2007), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2007; Manuel Rachadell, Socia
lismo del Siglo XXI. Analisis de la Reforma Constitucional propuesta por el Presidente 
Chavez en agosto de 2007, FUNEDA, Caracas, 2007; Jesus Maria Alvarado Andra
de, "Reflexiones crfticas sobre el estado de justicia (El desvario del estado socia
lista como Unico camino a la justicia en la propuesta de reforma constitucional 
de 2007)," en Revista de Derecho Publico, N° 113, Editorial Juridica Venezolana, 
Caracas, 2008, pp. 43-56. 
Vease Allan R. Brewer-Carias, Hacia la consolidaci6n de un Estado Socialista, Cen
tralizado, Policial y Militarista, Comentarios sabre el sentido y alcance de las propuestas 
de reforma constitucional 2007, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2007. Sohre la 
propuesta de establecer el Estado socialista y la doctrina socialista como doctrina del 
Estado, lo expresado en el Discurso de Orden pronunciado por el ciudadano Coman
dante Hugo Chavez Frias, Presidente Constitucional de la Republica Bolivariana de Ve
nezuela en la conmemoraci6n del Ducentesimo Segundo Aniversario del Juramento del 
Libertador Simon Bolivar en el Monte Sacra y el Tercer Aniversario del Referenda 
Aprobatorio de su mandato constitucional, Sesi6n especial del dia Miercoles 15 de 
agosto de 2007, Asamblea Nacional, Division de Servicio y Atenci6n legislativa, 
Secci6n de Edici6n, Caracas 2007. 
Vease Discurso ... p. 34. 
Idem, p. 32. 
Idem, p. 35. Estos conceptos se recogieron igualmente en la Exposici6n de Motivos 
para la Reforma Constitucional, Agosto 2007, donde se expres6 la necesidad de 
"ruptura del modelo capitalista burgues" (p. 1), de desmontar la superestructu
ra que le da soporte a la producci6n capitalista" (p. 2); de "dejar atras la demo
cracia representativa para consolidad la democracia participativa y protag6ni
ca" (p. 2); de "crear un enfoque socialista nuevo" (p. 2) y "construir la via vene
zolana al socialismo" (p. 3); de producir "el reordenamiento socialista de la geo
politica de la Nacion" (p. 8); de la "construcci6n de un modelo de sociedad co
lectivista" y "el Estado sometido al poder popular"(p. 11); de "extender la revo
luci6n para que Venezuela sea una Republica socialista, bolivariana," y para 
"construir la via venezolana al socialismo; construir el socialismo venezolano 
como unico camino a la redenci6n de nuestro pueblo" (p. 19). 



cional en la rechazada reforma del articulo 136 de la Constituci6n, se 
buscaba establecer una "democracia" que "no nace del sufragio ni de 
elecci6n alguna, sino que nace de la condici6n de los grupos humanos 
organizados como base de la poblaci6n." Es decir, se buscaba estable
cer una "democracia" que no era democracia, pues en el mundo mo
derno no hay ni ha habido democracia sin elecci6n de representantes. 

En resumen, entre los aspectos esenciales de la reforma propuesta 
estaba por una parte, transformar el Estado en un Estado Socialista, 
con una doctrina politica oficial de caracter socialista, quc se denomi
naba ademas como "doctrina bolivariana," con lo cual se eliminaba 
toda posibilidad de pensamiento distinto al "oficial" y, por tanto, 
toda disidencia, pues la doctrina politica oficial se queria incorporar 
en la Constituci6n, como politica y doctrina del Estado y la Sociedad, 
hubiera constituido un deber constitucional de todos los ciudadanos 
cumplir y hacerla cumplir. Con ello, se buscaba sentar las bases para 
la criminalizaci6n de la disidencia. 

Por la otra, tambien se buscaba transformar el Estado en un Esta
do Centralizado, de poder concentrado bajo la ilusi6n del Poder Po
pular, lo que implicaba la eliminaci6n definitiva de la forma federal 
del Estado, imposibilitando la participaci6n politica y degradando la 
democracia representativa; todo ello, mediante la supuesta organiza
ci6n de la poblaci6n para la participaci6n en los Consejos del Poder 
Popular, como los Comunales, que eran y son instituciones sin auto
nomia politica alguna, cuyos miembros se pretendia declarar, en la 
propia Constituci6n, que no fueran electos. Dichos Consejos, creados 
por Ley en 2006, estaban controlados desde la Jefatura del gobierno y 
para cuyo funcionamiento, el instrumento preciso era el partido unico 
Socialista que el Estado cre6 tambien durante 2007. 

En ese marco, en la propuesta de reforma constitucional de 2007 
se propuso modificar varios articulos fundamentales de la Constitu
ci6n asi: 

Primero, con la rechazada propuesta de reforma constitucional, 
se buscaba agregar a la distribuci6n vertical del Poder Publico entre 
el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional (Art. 136), a 
un denominado "Poder Popular," que se pretendia concebir como el 
medio para que supuestamente "el pueblo" como el depositario de la 
soberania, la ejerciera "directamente," pero con la advertencia expre
sa, como se dijo, de que dicho Poder Popular" "no nace del sufragio 
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ni de eleccion alguna, sino que nace de la condicion de los grupos 
humanos organizados como base de la poblacion," sino mediante la 
constitucion de comunidades, comunas y el autogobierno de las ciu
dades, a traves de toda suerte de consejos comunales y de otra indole. 

Segundo, en relacion con la forma federal del Estado, con la re
forma constitucional rechazada de 2007 se buscaba vaciarla totalmen
te de contenido, en particular, en cuanto a los Estados y Municipios. 
A estos ultimos, con la rechazada reforma constitucional se les busca
ba quitar el caracter de unidad politica primaria que el articulo 168 de 
la Constitucion de 1999 les garantiza, yen su lugar se proponia esta
blecer a "la ciudad" como la unidad politica primaria de la organiza
cion territorial nacional. A partir de este esquema inicial, en el articu
lo 16 del proyecto de la rechazado de reforma constitucional, se bus
caba cambiar radicalmente la division politica del territorio nacional 
en "entidades politicas" (Estados, Distrito Capital, dependencias fe
derales, territorios federales y Municipios y otras entidades locales) 
que conforme a la Constitucion gozan esencialmente de autonomia 
politica territorial, y deben tener un gobierno "electivo" (Art. 6); por 
una "conformacion" del territorio nacional a los fines politico
territoriales y de acuerdo con una "nueva geometria del poder," por 
un Distrito Federal, por los estados, las regiones maritimas, los terri
torios federales, los municipios federales y los distritos insulares". En 
ese esquema, se proponia eliminar la exigencia constitucional de que 
todo el territorio nacional se debe organizar en municipios, por la 
prevision de que solo "los Estados se organizan en municipios" (Art. 
16), los que por tanto se buscaba que desaparecieran, si una parte del 
territorio se convertia en alguna de las "nuevas" entidades. Por ello 
es que precisamente, se buscaba que el Municipio desapareciera co
mo unidad politica primaria en la organizacion nacional. 

Tercero, en relacion con el articulo 158 se buscaba eliminar toda 
referenda a la descentralizacion politica siguiendo la orientacion de 
la practica politica centralista de los ultimos afios, y centralizar com
pletamente el Estado, eliminando toda idea de autonomia territorial y 
de democracia representativa a nivel local, es decir, de la unidad poli
tica primaria en el territorio. Con la rechazada reforma constitucional, 
en este campo, se buscaba materializar una supuesta "nueva geo
metria del poder" donde no habia ni podia haber autonomias, con la 
propuesta de creacion de nuevas instancias territoriales, todas some-
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tidas al poder Central, mediante las cuales el Poder Popular194 su
puestamente iba a desarrollar "formas de agregaci6n comunitaria 
politica territorial" que constituian formas de autogobierno, pero sin 
democracia representativa alguna, sino s6lo como "expresi6n de de
mocracia directa" (Art. 16). Con ello se pretendia lograr la elimina
ci6n de los entes territoriales descentralizados politicamente, sin las 
cuales no puede haber efectivamente democracia participativa, y la 
creaci6n en su lugar de Consejos del poder popular que no pasan de 
ser una simple manifestaci6n de movilizaci6n controlada desde el 
Poder Central. 

Cuarto, en relaci6n con el articulo 16 de la Constituci6n, se bus
caba crear las comunas y comunidades como "el nucleo territorial 
basico e indivisible del Estado Socialista Venezolano"; con el articulo 
70, se definian los medios de participaci6n y protagonismo del pue
blo en ejercicio directo de su soberania mediante todo tipo de conse
jos, "para la construcci6n del socialismo," haciendose menci6n a las 
diversas asociaciones "constituidas para desarrollar los valores de la 
mutua cooperaci6n y la solidaridad socialista"; con el articulo 158, se 
buscaba eliminar toda menci6n a la descentralizaci6n como politica 
nacional, y definir como politica nacional, "la participaci6n protag6-
nica del pueblo, restituyendole el poder y creando las mejores condi
ciones para la construcci6n de una democracia socialista"; con el arti
culo 168 relativo al Municipio, se buscaba precisar la necesidad de 
incorporar "la participaci6n ciudadana a traves de los Consejos del 
Poder Popular y de los medios de producci6n socialista"; con el arti
culo 184, se buscaba orientar la descentralizaci6n de Estados y Muni
cipios para permitir "la construcci6n de la economia socialista." Con 
ello, en definitiva, en nombre de una "democracia p?rticipativa y 

194 En la Exposici6n de Motivos del Proyecto de Reforma Constitucional presentado por 
el Presidente de la Republica en agosto 2007, se lee que el Poder Popular "es la 
mas alta expresi6n del pueblo para la toma de decisiones en todos SUS ambitOS 
(politico, econ6mico, social, ambiental, organizativo, internacional y otros) pa
ra el ejercicio pleno de su soberania. Es el poder constituyente en movimiento 
y acci6n permanente en la construcci6n de un modelo de sociedad colectivista 
de equidad y de justicia. Es el poder de! pueblo organizado, en las mas diver
sas y disfmiles formas de participaci6n, al cual esta sometido el poder consti
tuido. Nose trata del poder del Estado, es el Estado sometido al poder popu
lar. Es el pueblo organizado y organizando las instancias de poder que decide 
las pautas del orden y metabolismo social y no el pueblo sometido a los parti
do politicos, a los grupos de intereses econ6micos o a una particularidad de
terminada," cit., p. 11. 
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protag6nica," lo que se buscaba era poner fin en Venezuela a la de
mocracia representativa a nivel local, y con ello, de todo vestigio de 
autonomia politica territorial que es la esencia de la descentralizaci6n. 
Ademas, se buscaba reducir las posibilidades de participaci6n politi
ca al (mico prop6sito de "la construcci6n del socialismo," de manera 
que quien no quisiera construir socialismo alguno, hubiera quedado 
excluido del derecho a la participaci6n politica, que s6lo estaba desti
nado a desarrollar los valores de "la solidaridad socialista" y no era 
libre como indica el articulo 62. 

Como se dijo, todas estas reformas constitucionales se rechazaron 
por el pueblo en el referendum del 2 de diciembre de 2007. Sin em
bargo, muchas de ellas fueron fraudulentamente implementadas me
diante leyes en 2008-2009;195 y finalmente, en diciembre de 2010, des
pues de que se realizaron las elecciones legislativas (Septiembre 2010) 
en las cuales el gobierno perdi6 la mayoria absoluta que tenia en la 
Asamblea nacional desde 2005, la Asamblea, diez dias antes de que 
tomaran posesi6n los nuevos diputados electos, sancion6 el 21 de 
diciembre de 2010, atropelladamente, en fraude a la voluntad popular 
y a la Constituci6n, un conjunto de Leyes Organicas sobre el Poder 
Popular, las Comunas, el Sistema Econ6mico Comunal, la Planificaci6n 
Publica y Comunal y la Contraloria Social;196 y a reformar la Ley Orga
nica del Poder Publico Municipal, y de las Leyes de los Consejos Esta
dales de Planificaci6n y Coordinaci6n de Politicas Publicas, y de los 

195 Vease en general, Lolymar Hernandez Camargo, "Umites de! poder ejecutivo 
en el ejercicio de la habilitaci6n legislativa: lmposibilidad de establecer el conte
nido de la reforma constitucional rechazada via habilitaci6n legislativa," en Re
vista de Derecho Publico, N° 115, (Estudios sobre los Decretos Leyes 2008), Editorial 
Jurfdica Venezolana, Caracas, 2008, pp. 51-56; Jose Vicente Haro, "Los recientes 
intentos de reforma constitucional o de c6mo se esta tratando de establecer una 
dictadura socialista con apariencia de legalidad (A prop6sito de! proyecto de re
forma constitucional de 2007 y los 26 decretos leyes de! 31 de julio de 2008 que 
tratan de imponerla)," en Revista de Derecho Publico, N° 115, (Estudios sobre los 
Decretos Leyes 2008), Editorial Jurfdica Venezolana, Caracas, 2008, pp. 63-77; Car
los Luis Carrillo Artiles, "La parad6jica situaci6n de los Decretos Leyes Organi
cos frente a la Ingenieria Constitucional de 1999," en Revista de Derecho Publico, 
N°115, (Estudios sobre los Decretos Leyes 2008), Editorial Jurfdica Venezolana, Ca
racas, 2008, pp. 93-100. 

196 Todas publicadas en G. 0. N° 6.011 Extra. de 21-12-2010. La Sala Constitucional 
mediante sentencia N° 1329 de 16-12-2010 declar6 la constitucionalidad de! 
caracter organico de esta Ley. Vease en http:/ /www.tsj.gov.ve/ decisiones/ 
scon/Diciembre/%201328-161210-2010-10-1437.html 
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Consejos Locales de Planificaci6n Publica,197 completando asi el es
quema de institucionalizaci6n del Estado Comunista, denominado 
Estado Comunal que ya se habfa esbozado en la Ley de los Consejos 
Comunales de 2006 y en la Ley Orgaruca del Consejo Federal de Go
biemo.198 

Con estas leyes se ha terminado de definir, al margen de la Consti
tuci6n, el marco normativo de un nuevo Estado, paralelo al Estado 
Constitucional, que se denomina "Estado Comunal," adoptandose 1 
Socialismo como doctrina oficial publica, impuesta a los ciudadanos 
para poder participar, montado sobre un sistema politico centralizado, 
militarista y policial para el ejercicio del poder. 

El objetivo fundamental de estas leyes, como se buscaba con la 
rechazada reforma constitucional, es la organizaci6n del "Estado 
Comunal" que tiene a la Comuna como a su celula fundamental, su
plantando inconstitucionalmente al Municipio en el caracter que tiene 
de "unidad politica primaria de la organizaci6n nacional" (Art. 168 
de la Constituci6n). A traves de la organizaci6n de ese Estado Comu
nal o Comunista, se ejerce el Poder Popular, el cual se concreta en el 
ejercicio de la soberania popular s6lo directamente por el pueblo, y 
no mediante representantes. Se trata por tanto, de un sistema politico 
estatal en el cual se ignora la democracia representativa violandose 
asi abiertamente la Constituci6n de la Republica. 

El Estado Comunista que se busca implantar con estas leyes, de
nominado Estado Comunal, en paralelo al Estado Constitucional, se 
basa en este simple esquema: como el articulo 5 de la Constituci6n 
dispone que "La soberanfa reside intransferiblemente en el pueblo, 
quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constituci6n y 
en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los 6rganos que 
ejercen el Poder Publico," habiendose estructurado el Estado Consti
tucional basado en el concepto de democracia representativa, es de
cir, el ejercicio de la soberanfa en forma indirecta mediante el sufra
gio; entonces ahora se estructura el Estado Comunal, basado en el 

197 Todas publicadas en Vease en G. 0. N° 6.017 Extra. de 30-12-2010. Vease sobre 
todas estas leyes, Allan R. Brewer-Carias et al., Leyes Orgtinicas sobre el Poder Po
pular y el Estado Comunal, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2011. 

198 Vease en G. 0. N° 5.963 Extra. de 22-02-2010 
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ejercicio de la soberania en forma directa."199 Asi el Estado Comunal 
paralelo al Estado Constitucional, estaria supuestamente basado en el 
ejercicio de la soberania directamente por el pueblo; y el Estado Cons
titucional, basado en el ejercicio de la soberania indirectamente por el 
pueblo, mediante representantes electos por sufragio universal; en un 
sistema, en el cual el primero ira vaciando progresivamente de com
petencias al segundo. Todo ello es inconstitucional, particularmente 
porque en la estructura del Estado Comunal que se monta, el ejercicio 
de la soberania en definitiva es indirecta mediante /1 representantes" 
que se /1 eligen" para ejercer el Poder Popular en nombre del pueblo, y 
que son denominados /1 voceros" o /1 vocerias," pero no son electos 
mediante sufragio. 

El sistema que se busca montar, en definitiva, controlado todo 
por un Ministerio del Ejecutivo Nacional, lejos de ser un instrumento 
de descentralizaci6n - concepto que esta indisolublemente unido a la 
autonomia politica - es un sistema de centralizaci6n y control ferreo 
de las comunidades por el Poder Central. Por ello la aversion al su
fragio.200 En ese esquema, una verdadera democracia participativa 
seria la que garantizaria que los miembros de los Consejos Comuna
les, las comunas y todas las organizaciones e instancias del Poder 
Popular fueran electas por sufragio universal, directo y secreto, y no a 
mano alzada por asambleas controladas por el partido oficial y el 
Ejecutivo Nacional, en contravenci6n al modelo de Estado democrati
co y social de derecho y de justicia descentralizado establecido ~n la 
Constituci6n. 

199 Vease la sentencia N° 1.330, Caso: Caracter Orgaruco de la Ley Organica de 
Comunas, de fecha 17/12/2010. Vease en http://www.tsj.gov.ve/decisiones 
/ scon/ Diciembre / 1330-171210-2010-10-1436.html 

200 Vease lo expuesto en los estudios de Jose Ignacio Hernandez G., "Descentraliza
ci6n y Poder Popular," y Adriana Vigilanza Garcia, "La descentralizaci6n politi
ca de Venezuela y las nuevas leyes del 'Poder Popular'," en Allan R. Brewer
Carias et al., Leyes Orgrinicas sobre el Foder Popular y el Estado Comunal, Editorial 
Juridica Venezolana, Caracas 2011, pp. 459 ss. y 477 ss., respectivamente. 
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CUARTA PARTE 

ASPECTOS RELEV ANTES DE LA ORGANIZACION POLiTICO 
TERRITORIAL DEL ESTADO 

La Constituci6n en su articulo 136, organiza al Estado conforme 
al principio de la distribuci6n vertical del Poder Publico en el Poder 
Publico Nacional que ejerce la Republica; el Poder Publico Estadal o 
de los Estados, que ejercen los 23 Estados de la federaci6n; y el Poder 
Publico Municipal, que ejercen los Municipios y demas entidades 
locales. 

I. LA ORGANIZACION DEL PODER PUBLICO NACIONAL 

En cuanto al Poder Publico Nacional, la Constituci6n en el mismo 
articulo 136, establece el regimen del mismo distribuyendolo en for
ma horizontal conforme al principio de la separaci6n organica de 
poderes, pero rompiendo con la tradicional division tripartita del 
Poder Publico (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y agregando dos mas 
(Ciudadano y Electoral)201 en la siguiente forma: "El Poder Publico 
Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y 
Electoral". 

201 Vease en general, sobre la organizaci6n del Poder Nacional, Cecilia Sosa G6mez, 
"La organizaci6n politica del estado venezolano: El Poder Publico Nacional," 
Revista de Derecho Publico, N° 82, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, 
pp. 71-83; C. Kiriadis Iongui, "Notas sobre la estructura orgaruca del Estado ve
nezolano en la Constituci6n de 1999," en Temas de Derecho Administrativo: Libro 
Homenaje a Gonzalo Perez Luciani, Volumen I, Editorial Torino, Caracas, 2002, pp. 
1031-1082. 
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1. Lapenta division del Foder y la ausencia efectiva de independencia entre 
los Poderes 

En Venezuela como en toda America Latina, en las ultimas deca
das habian comenzado a institucionalizarse con arraigada cada vez 
mas autonornia constitucional, otros 6rganos del Poder Publico Na
cional que no se encontraban sometidos o sujetos a los 6rganos de los 
clasicos poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como fue el caso de 
las Contralorias Generales, la Defensorias del Pueblo o de los Dere
chos Ciudadanos, el Ministerio Publicos, los Consejos de la Magistra
tura o de la Judicatura, y los 6rganos de conducci6n electoral. 

Esta evoluci6n autonomista puede decirse que encontr6 un paso 
formal de gran importancia en la Constituci6n de 1999, al regulari
zarse el rango constitucional de dichos 6rganos y el status de 6rganos 
del Poder Publico que tenian, pasandose a la penta division del Poder 
Publico Nacional que establece la separaci6n entre los poderes Legis
lativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. El Poder Legislativo 
ejercido por la Asamblea Nacional; el Poder Ejecutivo, por el Presi
dente de la Republica y demas funcionarios del Gobierno y Adminis
traci6n Publica; el Poder Judicial, por el Tribunal Supremo de Justicia 
y demas Tribunales; el Poder Ciudadano, por la Contraloria General 
de la Republica, el Ministerio Publico (Fiscalia General de la Republi
ca) y el Defensor del Pueblo, y el Poder Electoral, por el Consejo Na
cional Electoral y demas 6rganos electorales. 

La esencia del principio de la separaci6n de poderes en la Consti
tuci6n es que cada 6rgano del Poder Publico tiene sus funciones pro
pias, que ejerce con autonomia e independencia, en un sistema de 
balances y contrapesos conforme al cual ninglin 6rgano del Poder 
Publico esta sujeto a otro ni puede estarlo, salvo en lo que se refiere a 
los mecanismos de control judicial, control fiscal o la protecci6n de 
derechos humanos. 

La separaci6n penta partita del Poder Publico Nacional en la 
Constituci6n de 1999, sin embargo, es engafiosa, pues encubre un 
peligroso sistema de sujeci6n de unos poderes a otros, que constitu
yen la puerta abierta a la concentraci6n del Poder Publico y al autori
tarismo, como ha quedado en evidencia durante la primera decada de 
aplicaci6n de la Constituci6n. 
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De hecho, aun antes de que entrara en vigencia la Constituci6n, al 
dictarse el Decreto sobre Regimen de Transici6n del Poder Publico 
por la Asamblea Nacional Constituyente del 22 de diciembre de 
1999,202 esta, con la abrumadora mayoria oficialista que la controlaba, 
design6 a todos los titulares de los Poderes Publicos: al Presidente de 
la Republica, que habia puesto su cargo a "la orden de la Asamblea," 
a los integrantes de la Comisi6n Legislativa Nacional (Congresillo), 
que sustituy6 transitoriamente al Congreso (Senado y Camara de 
Diputados) que habia sido extinguido; a los Magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia, que habia sido creado con sus Salas; al Fiscal 
General de la Republica; al Contralor General de la Republica, al De
fensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral; 
todos designados a dedo, sin cumplirse con las condiciones que esta
blecia la Constituci6n que una semana antes se habia aprobada me
diante referenda, con personas afectas o sometidas al nuevo poder. 
Al poco tiempo, el fracaso de los Miembros del Consejo Nacional 
Electoral en conducir y organizar las primeras elecciones despues de 
la puesta en vigencia de la Constituci6n, previstas para el 28 de mayo 
de 2000, condujo a su destituci6n y a la designaci6n de otros, por la 
Comisi6n Legislativa Nacional (6rgano "transitorio" tampoco previs
to en la Constituci6n) no precisamente conforme a lo que exigia la 
Constituci6n a traves de un Comite de Postulaciones que no se esta
bleci6. Luego, al pretender el Fiscal General de la Republica ejercer 
sus funciones, e ingenuamente, quizas, pretender que era aut6nomo e 
independiente en el proceso de someter a un antejuicio de meritos al 
Presidente de dicha Comisi6n Legislativa Nacional quien era a la vez 
Coordinador General del partido de gobiemo,203 fue consecuentemente 
destituido por la Asamblea Nacional. 

Igual suerte corri6 la Defensora del Pueblo quien pretendi6 tam
bien ejercer sus funciones con autonomia, impugnando ante el nuevo 
Tribunal Supremo la "Ley Especial para la Ratificaci6n o Designaci6n 
de los Funcionarios del Poder Ciudadano y Magistrados y Magistra
das del Tribunal Supremo de Justicia para su Primer Periodo Consti-

202 Vease en G. 0. N° 36.859 de 29-12-99 
203 Vease tambien, la sentencia N° 1819 de 8 de agosto de 2000 (Caso: Rene Molina 

vs. Luis Miquelena), en Revista de Derecho Publico, N° 83, Editorial Juridica Vene
zolana, Caracas, 2000, pp. 264 ss. 
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tucional," 204 por inconstitucionalidad, por violar el derecho a la parti
cipaci6n politica de los ciudadanos; 20s acci6n que nunca fue decidida. 

La destituci6n de esos dos altos funcionarios titulares de 6rganos 
del Poder Ciudadano fue encubierta por la supuesta designaci6n de
finitiva, por la Asamblea Nacional que habia sido recien electa, de 
dichos funcionarios, no precisamente conforme a las pautas constitu
cionales que exigian la Constituci6n de sendos Comites de Postula
ciones integrados por representantes de la sociedad civil. La Asam
blea, para ello, dict6 la mencionada Ley Especial obviando la aplica
ci6n de las normas expresas de la Constituci6n, nombrando directa
mente a los funcionarios con la votaci6n exclusiva de la mayoria ofi
cialista, inventando unas "mesas de dialogo" no previstas en la Cons
tituci6n. La Constituci6n fue burlada, como se ha dicho, y en 2000 la 
Asamblea nombr6 a nuevos Fiscal General de la Republica y Defen
sor del Pueblo, afectos al Poder y ratific6 al Contralor General de la 
Republica, como premio por no haber ejercido sus funciones de con
trol fiscal, cargo que conserv6 hasta su fallecimiento en 2011. 

La practica constitucional del ejercicio del Poder hegem6nico pu
so en evidencia que lejos de una separaci6n de poderes, se estaba en 
presencia de una concentraci6n del poder en la Asamblea Nacional y 
una sujeci6n de aquel y de esta al Presidente de la Republica. La 
Constituci6n, en todo caso, y como antes dijimos, es engafiosa en esta 
materia, pues despues de proclamar la separaci6n de poderes, la con
tradice al someter y sujetar los poderes publicos a la Asamblea Na
cional. 

En primer lugar, mediante la distorsi6n realizada por la propia 
Asamblea de las normas de designaci6n de los altos titulares de los 
6rganos del Poder Publico. Un sistema de separaci6n de poderes im
plica en efecto la prevision de normas que garanticen, la independen
cia y autonomia respecto de la designaci6n de los mismos. Para ello 
se concibi6 la existencia de Comites de Postulaciones integrados ex
clusivamente por "representantes de los diversos sectores de la so
ciedad" que son los llamados a nominar o postular ante la Asamblea 

204 Vease en G. 0. N° 37.077 del 14-11-2000 
20s Vease en El Universal, Caracas, 14-12- 2000, pp. 1-2 
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los candidatos a los altos cargos,206 expresamente previstos para de
signar los Magistrados del Tribunal Supremo (Art. 270), al Fiscal Ge
neral de la Republica, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de 
la Republica (Art. 279) ya los miembros del Consejo Nacional Electo
ral (Art. 295). Asi se buscaba evitar el nombramiento de los funciona
rios con exclusivos criterios partidistas, como habia ocurrido en el 
pasado.207 Sin embargo, en la practica politica y legislativa, ninguno 
de dichos comites se ha integrado en la forma prevista en la Constitu
ci6n, habiendo resultado en la configuraci6n de simples "comisiones 
parlamentarias" ampliadas pero sujetas y totalmente controladas por 
la Asamblea, 20s y, por tanto, por el partido de gobiemo que durante 
la primera decada de vigencia de la Constituci6n control6 la mayoria 
calificada de la misma. Por ello, en definitiva el nombramiento de 
todos esos altos funcionarios a pesar de ser supuestamente de la ex
clusiva competencia del Poder Legislativo, ha sido completamente 
controlado por el Presidente de la Republica, dado su control de la 
Asamblea, como lo reconoci6 publicamente por ejemplo el Presidente 
de la Comisi6n Parlamentaria dispuesta para la selecci6n de los Ma
gistrados.209 

En segundo lugar, la otra previsi6n constitucional que buscaria 
asegurar la independencia y autonomia de los titulares de los Poderes 
Publicos no electos popularmente se refiere al mandato de los mis
mos, que no deberia poder ser revocado por otro 6rgano del Poder 
Publico y que los titulares tengan el derecho de permanecer en sus 
cargos hasta su termino, sin poder ser removidos, salvo mediante 

206 Vease Allan R. Brewer-Carias, "La participaci6n ciudadana en la designaci6n de 
los titulares de los 6rganos no electos de los poderes publicos en Venezuela y 
sus vicisitudes politicas," en Revista Iberoamericana de Derecho Publico y 
Administrativo, N° 5, San Jose, Costa Rica 2005, pp. 76-95. 

207 Vease Allan R. Brewer-Carias, Los problemas del estado de partidos, Editorial Juri
dica Venezolana, Caracas 1988. 

20s Asf se estableci6 en la Ley Orgaruca del Tribunal Supremo de Justicia desde la 
reforma de 2004, G. 0. N° 37.942, de 20-05- 2004; en la Ley Orgaruca del Poder 
Electoral, G. 0. N° 37.573, de 19-11-2002; yen la Ley Orgaruca del Poder Ciuda
dano, G. 0. N° 37.310, de 19-10-2001. 

209 Vease El Nacional, Caracas, 13 de diciembre de 2004. La Comisi6n Interamerica
na de Derechos Humanos sugiri6 en su Informe a la Asamblea General de la 
OEA para 2004 que "estas normas de la Ley Orgaruca del Tribunal Supremo de 
Justicia habrfan facilitado que el Poder Ejecutivo manipulara el proceso de elec
ci6n de magistrados llevado a cabo durante 2004." Vease Comisi6n Interameri
cana de Derechos Humanos, Informe sobre Venezuela 2004, parrafo 180. 
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enjuiciamiento penal. Este principio, sin embargo, esta roto en la pro
pia Constituci6n de 1999, al atribuirse a la Asamblea Nacional la po
testad de remover conforme se regule en la Ley que la propia Asam
blea debe dictar, a los magistrados del Tribunal Supremo (Art. 265), 
al Fiscal General de la Republica, al Defensor del Pueblo, al Contralor 
General de la Republica (Art. 279) ya los miembros del Consejo Na
cional Electoral (Art. 296). Aun cuando en general, en dichas normas 
se requiere una mayoria calificada para ello, en la Ley Organica del 
Tribunal Supremo de Justicia, sin duda en forma inconstitucional, se 
estableci6 en el articulo 23, la posibilidad de que "la Asamblea Na
cional, por mayoria simple, podra anular el acto administrativo me
diante el cual se designa a un Magistrado," facultad que incluso fue 
utilizada de inmediato en 2004, para remover por razones politicas al 
Vicepresidente del Tribunal. 210 

Asi, la separaci6n de poderes y la autonomia e independencia 
que supuestamente existe en la flamante penta division del Poder es 
un engafio, al incorporarse, por primera vez en el constitucionalismo 
venezolano, la sujeci6n en ultima instancia de todos los poderes 
publicos no electos a la Asamblea Nacional, lo que ha conducido a 
una absoluta concentraci6n del poder en el 6rgano politico como ha 
quedado evidenciado en la practica de la transici6n constitucional de 
los ultimos afios. La Constituci6n, por tanto, es engafiosa al procla
mar una separaci6n de poderes, cuando establece el germen de su 
indebida concentraci6n politica. 

2. El sistema presidencial de gobierno 

Por otra parte, en la relaci6n entre el Poder Ejecutivo Nacional y 
el Poder Legislativo, la Constituci6n opt6 por continuar con el siste
ma presidencial de gobierno, aun cuando se le hayan incrustado al
gunos elementos del parlamentarismo como ya habia sucedido en la 
Constituci6n de 1961. 211 

210 Vease la sobre la remoci6n en junio de 2004 de! Primer Vicepresidente de! Tri
bunal Supremo, en El Nacional, Caracas 16-06-2004, p. A-5. 

211 V ease en general, Donato Lupidi, "El sistema presidencial y la Constituci6n 
venezolana de 1999," en El Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios 
homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno I. lnstituto de Derecho Publico, 
UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 819-835; Miguel A. Gomez Ortiz, "El 
regimen presidencial en Venezuela," en Bases y principios del sistema constitucio-
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Sin embargo, en la Constitucion de 1999, el presidencialismo se 
ha exacerbado por la extension del periodo constitucional del Presi
dente de la Republica, con la prevision inicial de la reeleccion inme
diata, ya partir de la Enmienda No 1 a la Constitucion, de la reelec
cion continua e indefinida; y por la perdida de balance o contrapeso 
de los dos poderes, entre otros aspectos por la eliminacion del bica
meralismo. 

En particular, la reeleccion indefinida como se ha establecido en 
la enmienda a la Constitucion, luego de una ilegitima mutacion cons
titucional,212 contradice el principio de la altemabilidad republicana 
establecido en el articulo 6 de la misma Constitucion.213 Ademas, co
mo antes se analizo, lo complicado y distorsionado del referendo re
vocatorio del mandato (Art. 72), tambien ilegitimamente mutado por 
la Sala Constituciona1,214 lo hace practicamente inaplicable como con-

nal venezolano (Ponencias del VII Congreso Venezolano de Derecho Constitucional rea
lizado en San Cristobal del 21 al 23 de Noviembre de 2001), Volumen II, pp. 299-336; 
Jose Pena Solis, "Notas sobre los Sistemas de Gobiemo parlamentario y Presi
dencial. Breve Referenda al Sistema Venezolano," en Jesus Maria Casal, Alfredo 
Arismendi y Carlos Luis Carrillo Artiles (Coord.), Tendencias Actuales del Derecho 
Constitucional. Homenaje a Jesus Maria Casal Montbrun, Torno I, Universidad Cen
tral de Venezuela/ Universidad Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2008, pp. 405-
430; Alfredo Arismendi, "La Separaci6n de Poderes y el Sistema Presidencial," 
en Jesus Maria Casal, Alfredo Arismendi y Carlos Luis Carrillo Artiles (Coord.), 
Tendencias Actuales del Derecho Constitucional. Homenaje a Jesus Maria Casal Mont
brun, Torno I, Universidad Central de Venezuela/ Universidad Cat6lica Andres 
Bello, Caracas, 2008, pp. 465-484; Jose Guillermo Anduela, "lPresidencialismo 
Caudillista o Cesarista?," Jesus Maria Casal, Alfredo Arismendi y Carlos Luis 
Carrillo Artiles (Coord.), Tendencias Actuales del Derecho Constitucional. Homenaje 
a Jesus Maria Casal Montbrun, Torno I, Universidad Central de Venezuela/ Uni
versidad Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2008, pp. 431-464.; Carlos Luis Carrillo 
Artiles, "La desnaturalizaci6n del sistema presidencial en Venezuela. Del presi
dencialismo exacerbado consagrado en la Constituci6n de 1999 al ultrapresiden
cialismo pretendido en la Reforma Constitucional de 2007," en Revista de Derecho 
Publico, N°112, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2007, pp. 145-149. 

212 Vease Manuel Rojas Perez, "Reelecci6n indefinida en la jurisprudencia de la 
Sala Constitucional," en Revista de Derecho Publico, N°114, Editorial Juridica Ve
nezolana, Caracas, 2008, pp. 261-263 

213 Vease Allan R. Brewer-Carias, "El Juez Constitucional vs. La altemabilidad 
republicana (La reelecci6n continua e indefinida), en Revista de Derecho Publico, 
N°117, Caracas 2009, pp. 205-211. 

214 Vease Allan R. Brewer-Carias, "La Sala Constitucional vs. el derecho ciudadano 
a la revocatoria de mandatos populares: de c6mo un referendo revocatorio fue 
inconstitucionalmente convertido en un "referendo ratificatorio," en Cr6nica sa
bre la "in" justicia constitucional. La Sala Constitucional y el autoritarismo en Vene-
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trapeso a la extension de la permanencia del Presidente de la republi
ca en el cargo. 

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 Vicepresidente Ejecutivo (Art. 240); se exacerba el presidencialismo 
que no encuentra contrapeso en el bicameralismo que se elimino, sino 
mas bien refuerzo en otras reformas, como la regularizacion de las 
leyes habilitantes o de delegacion legislativa a los efectos de emision 
de Decretos-leyes y no solo en materia economica y financiera (Art. 
203), lo que ha significado un atentado a la garantia constitucional de 
la reserva legal. 

3. El Foder Legislativo Nacional: La Asamblea Nacional 

El Poder Legislativo Nacional se ejerce por la Asamblea Nacional 
como cuerpo unicameral, en lo que la Constitucion de 1999 cambio 
radicalmente la tradicion bicameral que caracterizaba a los organos 
del Poder Legislativo Nacional desde 1811, y establecer una sola 
Camara Legislativa lo que, por lo demas, es contradictorio con la 
forma federal del Estado, y con la descentralizacion politica21s. 

De acuerdo con el articulo 186 de la Constitucion, la Asamblea 
Nacional esta integrada por diputados elegidos en cada entidad fede
ral, es decir, en los Estados y el Distrito Capital por votacion univer
sal, directa, personalizada y secreta con representacion proporcional, 
seglin una base poblacional del 1,1 % de la poblacion total del pais. 
Cada entidad federal tiene derecho a elegir, ademas, tres diputados 
adicionales a los antes seii.alados. 

zuela, Colecci6n Instituto de Derecho Publico, Universidad Central de Venezuela, 
N° 2, Caracas 2007, pp. 349-378 

21s Vease nuestro voto salvado sobre este tema en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Torno III, (18 octu
bre-30 noviembre 1999), Fundaci6n de Derecho Publico-Editorial Juridica Vene
zolana, Caracas, 1999, pp. 196 a 198; Vease en general, Maria M. Matheus Inciar
te y Maria Elena Romero Rios, "Estado Federal y unicameralidad en el nuevo 
orden constitucional de la Republica Bolivariana de Venezuela," en Estudios de 
Derecho Publico: Libra Homenaje a Humberto J. La Roche Rincon, Volumen I, Tribu
nal Supremo de Justicia, Caracas, 2001, pp. 637-676. 
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Los pueblos indigenas de la Republica tienen derecho a elegir tres 
diputados de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetan
do sus tradiciones y costumbres (Art. 125). 

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

En cuanto al periodo constitucional de los diputados y, por tanto, 
de la Asamblea, el articulo 192 dispone que duraran 5 afios en el ejer
cicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos por dos periodos con
secutivos como maximo. 

De acuerdo con el articulo 210 de la Constituci6n, los diputados 
son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no 
sujetos a mandatos ni instrucciones, sino solo a su conciencia, de ma
nera que su voto en la Asamblea Nacional es personal (Art. 201). La 
practica politica, sin embargo, ha conducido a lo contrario pues nun
ca como ahora ha habido mayor sujeci6n de los parlamentarios a los 
dictados del partido de gobierno y de su presiente que es el Presiden
te de la republica. 

Entre las competencias de la Asamblea (Art. 187), ademas de las 
competencias para legislar en las materias de la competencia nacional 
y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional 
(ord. 1) y dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo ya los Mi
nistros o Ministras ( ord. 10); se destaca la de remover a los Magistra
dos 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), atribuciones que, sin duda, constituyen una contradicci6n 
con el principio de la autonomia del Poder Judicial, del Poder Ciuda
dano y del Poder Electoral. 

Ademas, la Asamblea ejerce funciones de control sobre el Go
bierno y la Administraci6n Publica Nacional, en los terminos consa
grados en esta Constituci6n y la ley (ord. 3), lo que se materializa en 
aprobaciones y autorizaciones para la emisi6n de actos ejecutivos y 
en las investigaciones que realice. 

En cuanto al proceso legislativo, como elementos novedosos, la 
Constituci6n, al igual que lo habia hecho la Constituci6n de 1961, 
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regul6 a las leyes organicas216 pero s6lo como las que asi denomina la 
Constituci6n;217 las que se dicten para organizar los Poderes Publi
cos21s o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan 
de marco normativo a otras leyes (Art. 203);219 incorporando ademas, 

216 Vease sobre las cuatro categorias de leyes orgarucas previstas en la Constitu
ci6n, la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en sentencia 
N° 537 de 12 de junio de 2000, en Revista de Derecho Publico, N° 82, Editorial Juri
dica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 141y142. 

217 

218 

Estas son las siguientes: Ley Orgaruca de Fronteras (Art. 15), Ley Orgaruca de 
Divisi6n Territorial (Art. 16), Ley Orgaruca de la Fuerza Armada Nacional (Art. 
41), Ley Orgaruca del Sistema de Seguridad Social (Art. 86), Ley Orgaruca para 
la Ordenaci6n del Territorio (Art. 128), Ley Orgaruca que establece los limites a 
los emolumentos de los funcionarios publicos (Art. 147), Ley Orgaruca de Regi
men Municipal (Art. 169), Ley Orgaruca que regule los Distritos Metropolitanos 
(Arts.171, 172), Ley Orgaruca que regule la inelegibilidad de funcionarios (Art. 
189), Ley Orgaruca de reserva al Estado de actividades, industria o servicios 
(Art. 302), Ley Orgaruca del Consejo de Defensa de la Naci6n (Art. 323), Ley 
Orgaruca que regule el recurso de revisi6n de las sentencias de amparo y de 
control difuso de la constitucionalidad (Art. 336), Ley Organica de los Estados 
de Excepci6n (Art. 338 y Disposici6n Transitoria Tercera, 2), Ley Orgaruca sobre 
refugiados y asilados (Disposici6n Transitoria Cuarta, 2), Ley Organica sobre 
Defensa PUblica (Disposici6n Transitoria Cuarta, 5), Ley Organica de Educaci6n 
(Disposici6n Transitoria Sexta), Ley Orgaruca de Pueblos Indigenas (Disposici6n 
Transitoria 8eptima), Ley Orgaruca del Trabajo (Disposici6n Transitoria Cuarta, 
3), y Ley Orgaruca Procesal del Trabajo (Disposici6n Transitoria Cuarta, 4) y 
C6digo Orgaruco Tributario {Disposici6n Transitoria Quinta). Sohre estas leyes 
vease sentencia de la sala Constitucional N° 1723 de 31 de julio de 2002, Citada 
en la sentencia N° 34 de 26-01-04 (Caso: Interpretaci6n articulo 203 de la Constitu
ci6n) en Revista de Derecho Publico, N° 97-98, Editorial Juridica Venezolana, Cara-
cas, 2004, pp. 107 ss. 
Estas son: Ley Orgaruca de la Administraci6n Publica -Poder Ejecutivo-, (Art. 
236.20); Ley Organica de la Procuraduria General de la Republica (Art. 247), Ley 
Orgaruca del Poder Judicial, Ley Orgaruca del Tribunal Supremo de Justicia (art, 
262); Ley Orgaruca del Poder Electoral (Art. 292 y Disposici6n Transitoria Octa
va); Ley Orgaruca del Poder Ciudadano, comprendidas la Ley Orgaruca de la 
Contraloria General de la Republica, Ley Organica de la Fiscalia General de la 
Republica -Ministerio Publico-, y Ley Organica de la Defensoria del Pueblo 
(Disposici6n Transitoria Novena); Ley Organica de Regimen Municipal -Poder 
Municipal- (Art. 169 y Disposici6n Transitoria Primera) y Ley Organica que re
gule los Consejos Legislativos Estadales (Art. 162). 

219 Vease en general Jose Pefia Solis, "La nueva concepci6n de las leyes organicas 
en la Constituci6n de 1999," en Revista del Tribunal Supremo de Justicia, N°1, Ca
racas, 2000, pp. 73-111; Milagros L6pez Betancourt, "Una aproximaci6n a las 
Leyes Orgarucas en Venezuela," Libro Homenaje a Enrique Tejera Paris, Temas so
bre la Constituci6n de 1999, Centro de Investigaciones Juridicas (CEIN), Caracas, 
2001, pp. 109 a 157. Sohre la interpretaci6n del articulo 203 vease las sentencias 
N°1971de16 de octubre de 2001yN°34 de la Sala Constitucional de 26-01-2004 
(Caso: Interpretaci6n articulo 203 de la Constituci6n), en Revista de Derecho Publico, 
N°97-98, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2004, pp. 107 ss. 

138 



otra innovaci6n, en relaci6n con el control constitucional a priori de 
las mismas al disponer que las leyes que la Asamblea Nacional haya 
calificado de organica deben ser remitidas, antes de su promulgaci6n, 
a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se 
pronuncie acerca de la constitucionalidad de su caracter organico. 

Ademas de las leyes organicas, la Constituci6n regul6 unas lla
madas "leyes de bases" que son las que deben regular las materias de 
competencias concurrentes entre el Poder Nacional y el Poder Esta
dal, las cuales ademas, pueden ser objeto de regulaci6n en "leyes de 
desarrollo" aprobadas por los Consejos Legislativos de los Estados.220 

Por ultimo, la Constituci6n tambien regul6 expresa y ampliamen
te la posibilidad para la Asamblea Nacional de delegaci6n legislativa 
en el Presidente de la Republica, al establecer el mismo articulo 203 
de la Constituci6n el concepto de leyes habilitantes como las sanciona
das por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes, a 
fin de establecer las directrices, prop6sitos 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.221 Se 
consagr6, asi, formalmente la posibilidad de delegaci6n legislativa al 
Presidente de la Republica, lo cual constituye una novedad constitu
cional en el pais, particularmente porque al no establecerse limites de 
contenido,222 ha conducido a la violaci6n de la garantia constitucional 

220 

221 

= 

Vease Luis A. Herrera Orellana," Autonomia y competencias concurrentes en la 
federaci6n descentralizada venezolana (con especial referenda a las leyes de ba
se ya las leyes de desarrollo)," en Revista de Derecho, N° 18, Tribunal Supremo 
de Justicia, Caracas, 2005, pp. 21-68. 
Vease Jose Pefia Solis, "Dos nuevos tipos de leyes en la Conslituci6n de 1999: 
leyes habilitantes y leyes de bases," en Revista de la Facultad de Ciencias Juridicas y 
Politicas de la UCV, N° 119, Caracas, 2000, pp. 79-123. Eloisa Avellaneda Sisto, 
"El regimen de los Decretos-Leyes, con especial referenda a la Constituci6n de 
1999," en F. Parra Aranguren y A. Rodriguez G. (Editores), Estudios de Derecho 
Administrativo, Libro Homenaje a la Universidad Central de Venezuela, Torno I, Tri
bunal Supremo de Justicia, Caracas, 2001, pp. 69 a 106; Allan R. Brewer-Carias, 
"El regimen constitucional de los Decretos-Leyes y de los Actos de Gobiemo," 
en Bases y principios del sistema constitucional venezolano (Ponencias del VII Congre
so Venezolano de Derecho Constitucional realizado en San Cristobal del 21 al 23 de No
viembre de 2001), Volumen I, pp. 25-74. Vease sobre estas leyes habilitantes la la 
sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo N° 1515 de 6 de di
ciembre de 2000, en Revista de Derecho Publico, N° 84, (octubre-diciembre), Edito
rial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, p. 103. 
Vease en este sentido el criteria de la sala Constitucional en sentencia N°1716 de 
19-09-01 (Caso: Revision constitucional del Decreto con fuerza de Ley Organica de los 
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de la reserva legal.223 Dicha delegaci6n ha sido ampliamente utilizada 
en la primera decada de vigencia de la Constituci6n, en 1999, 2001, 
2007 y 2010, durante la cual buena parte de la legislaci6n nacional 
tiene su fuente en decretos leyes. 

Por otra parte, la Constituci6n de 1999 ampli6 la legitimidad para 
la iniciativa para la discusi6n de las leyes ante la Asamblea la cual 
corresponde conforme al Art. 204: al Poder Ejecutivo Nacional (ord. 
1); a la Comisi6n Delegada ya las Comisiones Permanentes (ord. 2); a 
los integrantes de la Asamblea Nacional, en numero no menor de tres 
(ord. 3); al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes re
lativas a la organizaci6n y procedimientos judiciales (ord. 4); al Poder 
Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los 6rganos que lo 
integran (ord. 5); al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas 
a la materia electoral ( ord. 6); a los electores en un numero no menor 
del 0,1 % de los inscritos en el registro electoral permanente (ord. 7); y 
a los al Consejos Legislativos estadales, cuando se trate de leyes rela
tivas a los Estados. 

Otra innovaci6n de importancia en esta materia fue la establecida 
en el articulo 211 que estableci6 en forma general que durante el pro
cedimiento de discusi6n y aprobaci6n de los proyectos de leyes, 224 la 
Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, deben consultar a 
los otros 6rganos del Estado, a los ciudadanos y a la sociedad organi
zada para oir su opinion sobre los mismos. 

En particular, ademas, conforme al articulo 206, los Estados de
ben ser consultados por la Asamblea Nacional, a traves de los Conse
jos Legislativo, cuando se legisle en materias relativas a los mismos. 

Espacios Acuaticos e Insulares de 2001), en Revista de Derecho Publico, N° 85-88, Edi
torial Juridica Venezolana, Caracas, 2001, p. 419 

223 Vease Pedro Nikken, "Constituci6n venezolana de 1999: La habilitaci6n para 
dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley restrictivos de los derechos humanos 
y su contradicci6n con el derecho intemacional," Revista de Derecho Publico, N° 
83 Qulio-septiembre), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2000, pp. 5-19; 
Maria Amparo Grau, Separaci6n de Poderes y Leyes Presidenciales en Venezuela, Ca
racas, 2009; Marie Picard de Orsini y Judith Useche, "Control constitucional de 
la delegaci6n legislativa en Venezuela," en Revista de Derecho Publico, N°115, (Es
tudios sabre las Decretos Leyes 2008), Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2008, 
pp. 105-110. 

224 Alberto Gonzalez Fuenmayor, "La formaci6n de las leyes en la Constituci6n de 
1999," en Revista del Colegio de Abogados del Estado Zulia, Lex Nova, N° 238, Mara
caibo, 2001, pp. 31-40. 
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La ley debe establecer los mecanismos de consulta a la sociedad civil 
y demas instituciones de los Estados, por parte de los Consejos en 
dichas materias. 

En la discusi6n de las leyes, como lo dispone el articulo 211, tie
nen derecho de palabra los Ministros en representaci6n del Poder 
Ejecutivo; el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia a quien 
este designe, en representaci6n del Poder Judicial; el representante 
del Poder Ciudadano designado por el Consejo Moral Republicano; 
los integrantes del Poder Electoral; los Estados, a traves de un repre
sentante designado por el Consejo Legislativo y los representantes de 
la sociedad organizada, en los terminos que establezca el reglamento 
de la Asamblea Nacional. 

En materia de veto presidencial en la promulgaci6n de las leyes, 
el articulo 214, dispuso que el Presidente puede 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; sobre lo cual la Asamblea Nacional debe decidir por mayoria 
absoluta de los diputados presentes y debe remitirle la ley para la 
promulgaci6n. Sin embargo, cuando el Presidente de la Republica 
considere que la ley o alguno de sus articulos es inconstitucional, 
puede solicitar el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tri
bunal Supremo de Justicia, en el 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 los 5 dias siguientes a la decision del Tri
bunal o al vencimiento de dicho lapso.225 

Por ultimo, en cuanto a los instrumentos de control politico y 
administrativo, conforme a la tradici6n constitucional anterior, el 
articulo 222 de la Constituci6n precisa que la Asamblea Nacional 
puede ejercer su funci6n de control mediante los siguientes meca
nismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las au
torizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en la Consti-

225 V ease en esta materia la interpretaci6n vinculante de la Sala Constitucional en 
sentencia N° 2817 de 18 de noviembre de 2002, en Reuista de Derecho Publico, N° 
85-88, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2001, pp. 176-177. 
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tuci6n y en la ley y cualquier otro mecanismo que establezcan las 
leyes y su reglamento. 

En ejercicio del control parlamentario, la Asamblea puede decla
rar la responsabilidad politica de los funcionarios publicos226 y solici
tar al Foder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para 
hacer efectiva tal responsabilidad. 

For otra parte, tanto la Asamblea como sus Comisiones pueden 
realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias 
de su competencia, de conformidad con el reglamento (Art. 223). 

4. El Poder Ejecutivo Nacional 

Conforme al articulo 225 de la Constituci6n, el Foder Ejecutivo se 
ejerce por el Fresidente de la Republica, el Vicepresidente Ejecutivo, 
los Ministros y demas funcionarios que determinen la Constituci6n y 
la ley.227 

Dado el sistema presidencial de gobierno que se conserva en la 
Constituci6n, el articulo 226 dispone que el Fresidente de la Republi
ca es a la vez el Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya con
dici6n dirige la acci6n del Gobierno.; y su elecci6n se debe siempre 
realizar por votaci6n universal, directa y secreta, en conformidad con 
la ley (Art. 227). No puede ser elegido Fresidente de la Republica 
quien este en ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo, o Go
bernador y Alcalde en el dia de su postulaci6n o en cualquier mo
menta entre esta fecha y la de la elecci6n (Art. 229). 

De acuerdo con la misma orientaci6n de la Constituci6n de 1961, 
se debe proclamar electo el candidato que hubiere obtenido la mayor
ia de votos validos (Art. 228), es decir, la mayoria relativa; no habien
do la Asamblea aceptado la propuesta de reforma consistente en el 

226 V ease sobre esto Allan R Brewer-Carias "Aspectos de! control politico sobre la 
Administraci6n Publica" en Revista de Control Fiscal, N°101, Contraloria General 
de la Republica, Caracas 1981, pp. 107 a 130. 

227 Vease en general, sobre el Poder Ejecutivo, Alfredo Arismendi A., "El fortaleci
miento del Poder Ejecutivo Nacional en la Constituci6n venezolana de 1999," en 
El Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. 
Brewer-Carias, Torno I, lnstituto de Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, 
Madrid, 2003, pp. 837-865; Ricardo Combellas, "El Poder Ejecutivo en la Consti
tuci6n de 1999," en Revista UGMA Juridica de la Facultad de Derecho de la Universi
dad Gran Mariscal de Ayacucho, N° 1 (mayo-agosto). Barcelona-Venezuela, 2002, 
pp. 9-24. 

142 



establecimiento del principio de la mayoria absoluta y la doble vuelta 
en la elecci6n presidencial.228 

De acuerdo con el articulo 230, el periodo del Presidente de la 
Republica es de 6 afios, habiendose establecido en la Enmienda N° 1 
de la Constituci6n de 2009, contrariamente a lo que disponia en texto 
sancionado en 1999, que el Presidente puede ser reelegido indefini
damente, sin restricci6n, lo que hemos considerado contrario al prin
cipio de la altemabilidad republicana que preve el articulo 6 de la 
misma Constituci6n.229 En todo caso, incluso estimamos que no era 
conveniente regular ni siquiera la reelecci6n inmediata extendiendo a 
la vez el periodo constitucional del Presidente de los 5 afios que esta
blecia la Constituci6n de 1961 (Art. 135) a 6 afios; por ello propusimos 
que el periodo fuese de 4 afios para que hubiera reelecci6n.230 

Una de las innovaciones de la Constituci6n de 1999 fue la crea
ci6n de la figura del Vicepresidente Ejecutivo, como 6rgano directo y 
colaborador inmediato del Presidente de la Republica en su condici6n 
de Jefe del Ejecutivo Nacional (Art. 238), quien tiene a su cargo, entre 
otras atribuciones, suplir las faltas temporales del Presidente (Art. 
234). La existencia de este 6rgano, sin embargo, no cambia el caracter 
presidencial del sistema de gobiemo, como resulta de sus atribucio
nes y del hecho de que es del libre nombramiento y remoci6n del 
Presidente.231 El cargo de Vicepresidente, por otra parte, es el unico 
respecto del cual la Constituci6n establece expresamente un caso de 
incompatibilidad, al disponer que no puede ejercerlo quien tenga 
alg(tn parentesco de consanguinidad o afinidad con el Presidente en 
cualquier grado que sea (Art. 238). 

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 remo-

228 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, 
Torno III, op. cit. pp. 191 y 195. 

229 Vease Allan R. Brewer-Carias, "El Juez Constitucional vs. La altemabilidad 
republicana (La reelecci6n continua e indefinida), en Revista de Derecho Publico, 
N°117, (enero-rnarzo 2009), Caracas 2009, pp. 205-211. 

230 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, 
Torno III, op. cit. pp. 199 y 289. 

231 Vease los cornentarios criticos en tomo a esta reforrna en Carlos Ayala Corao, El 
Regimen Presidencial en America Latina y los planteamientos para su Reforma, Cara
cas, 1992. 
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ci6n. En estos casos, el funcionario removido no puede optar al cargo 
de Vicepresidente Ejecutivo o de Ministro por el resto del perfodo 
presidencial. Por otra parte, la remoci6n del Vicepresidente Ejecutivo 
en tres oportunidades dentro de un mismo periodo constitucional, 
como consecuencia 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 la Republi
ca de disolver la Asamblea, la cual se puede considerar como de difi
cil materializaci6n, salvo que la propia Asamblea asi lo provoque 
aprobando el tercer voto de censura. En todo caso, el decreto de diso
luci6n conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legisla
tura dentro de los 60 dias siguientes a su disoluci6n. En todo caso, la 
Asamblea no puede ser disuelta en el ultimo afto de su periodo cons
titucional. 

En cuanto a los Ministros son 6rganos directos del Presidente de 
la Republica, y reunidos conjuntamente con este y con el Vicepresi
dente Ejecutivo, integran el Consejo de Ministros (Art. 242). Los Mi
nistros tienen derecho de palabra en la Asamblea Nacional yen sus 
Comisiones (Art. 211). Ademas, pueden tomar parte en los debates de 
la Asamblea Nacional, sin derecho al voto (Art. 245). 

El articulo 246 de la Constituci6n establece que la aprobaci6n de 
una moci6n de censura a un Ministro por una votaci6n no menor de 
las 3/5 partes de los integrantes presentes de la Asamblea Nacional, 
implica su remoci6n. 

En este caso, el funcionario removido no puede optar al cargo de 
Ministro ni de Vicepresidente Ejecutivo por el resto del periodo pre
sidencial. 

Los Ministros reunidos con el Presidente y con el Vicepresidente 
integran el Consejo de Ministros (Art. 242), forma en la cual, confor
me al articulo 236 de la Constituci6n, el Presidente de la Republica 
debe obligatoriamente ejercer un conjunto de atribuciones (numerales 
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22). 232 

Las reuniones del Consejo de Ministros las preside el Presidente 
de la Republica pero puede autorizar al Vicepresidente Ejecutivo para 

232 Vease Ley Orgaruca de la Administraci6n Publica, Decreto Ley N° 6.217, en G.O. 
N° 5.890 Extra. de 31-7-2008. 
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que las presida cuando no pueda asistir a ellas. En todo caso, las deci
siones tomadas deben ser ratificadas por el Presidente de la Republi
ca. 

Conforme al mismo articulo 242 de la Constituci6n, de las deci
siones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el 
Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros que hubieren concurrido, 
salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso o negativo. 
Por supuesto que dicha responsabilidad solidaria tambien compren
de al Presidente de la Republica cuando presida el cuerpo. 

El Procurador General de la Republica debe asistir al Consejo de 
Ministros, pero con s6lo derecho a voz (Art. 250). La Procuraduria 
General de la Republica se define en la Constituci6n, como un 6rgano 
del Poder Ejecutivo Nacional que asesora, defiende y representa judi
cial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la Republica 
(Art. 247). En particular, la Constituci6n exige que la Procuraduria 
debe ser consultada para la aprobaci6n de los contratos de interes 
publico nacional.233 

Por ultimo, otra innovaci6n de la Constituci6n de 1999 fue la 
creaci6n del Consejo de Estado como 6rgano superior de consulta del 
Gobierno y la Administraci6n Publica Nacional (Art. 251), presidido 
por el Vicepresidente Ejecutivo, el cual sin embargo no ha sido puesto 
en funcionamiento. Tiene a su cargo recomendar politicas de interes 
nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente de la Republica 
reconozca de especial trascendencia y requiera su opini6n. Corres
ponde a la ley respectiva determinar sus funciones y atribuciones.234 

5. El Poder Judicial 

A. Los principios de la justicia 

Conforme al articulo 253 de la Constituci6n, la potestad de admi
nistrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la 
Republica por autoridad de la ley. Ademas, conforme al articulo 26 

233 Vease Ley Orgaruca de la Procuraduria General de la Republica, Decreto Ley N° 
6.286, en G.O. N° 5.892 Extra. de 31-7-2008. 

234 Vease nuestro voto salvado sobre este tema en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno III, op. cit. p. 199. En los primeros dos afios de vigencia de la 
Constituci6n, este 6rgano no se habfa creado. 
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de la Constituci6n, el Estado debe garantizar "una justicia gratuita, 
accesible, imparcial, id6nea, transparente, aut6noma, independiente, 
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas ni forma
lismos o reposiciones inutiles." 

El sistema de justicia,235 es decir, los 6rganos del Poder Judicial 
esta constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demas tribu
nales que determine la ley, el Ministerio Publico, la Defensoria Publi
ca, los 6rganos de investigaci6n penal, los auxiliares y funcionarios 
de justicia, el sisterna penitenciario, los medios alternativos de justi
cia, los ciudadanos que participan en la administraci6n de justicia 
conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio. 

El principio de la independencia del Poder Judicial esta declarado 
en el articulo 254 de la Constituci6n, el cual, ademas, establece la au
tonomia financiera del mismo. Dicha norma, en efecto, dispone que el 
Tribunal Supremo de Justicia goza de "autonomia funcional, financiera 
y administrativa," lo cual en la practica politica, sin embargo, como se 
explica mas adelante, no ha tenido mayor desarrollo dado el control 
politico que ha ejercido el Poder Ejecutivo sobre el Tribunal Supremo.236 

A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se preve 
que se le debe asignar al sistema de justicia una partida anual varia
ble, no menor del 2 % del presupuesto ordinario nacional, para su 

235 

236 
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Vease la Ley del Sistema de Justicia en G.O. N° 39.276 de 01-10-2009. Vease en 
general sobre el poder judicial y el sistema de justicia, Gustavo Urdaneta Troco
nis, "El Poder Judicial en la Constituci6n de 1999," en Estudios de Derecho Admi
nistrativo: Libra Homenaje a la Universidad Central de Venezuela, Volumen I. Im
prenta Nacional, Caracas, 2001, pp. 521-564; Roman J. Duque Corredor, "El sis
tema de Justicia," en Jesus Maria Casal, Alfredo Arismendi y Carlos Luis Carri
llo Artiles (Coord.), Tendencias Actuales del Derecho Constitucional. Homenaje a 
Jesus Maria Casal Montbrun, Torno II, Universidad Central de Venezue
la/Universidad Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2008, pp. 87-112. 
Vease Rafael J. Chavero Gazdik, La Justicia Revoluciorzaria. Una decada de reestruc
turaci6n (o involuci6n) Judicial en Venezuela, Editorial Aequitas, Caracas 2011; 
Laura Louza Scognamiglio, La revoluci6n judicial en Venezuela, FUNEDA, Caracas 
2011; Allan R. Brewer-Carias, "La progresiva y sistematica demolici6n institu
cional de la autonomia e independencia de! Poder Judicial en Venezuela 1999-
2004," en XXX Jornadas J.M Dominguez Eswuar, Estado de derecho, Administraci6n 
de justicia y dereclws huma11os, Instituto de Estudios Juridicos de! Estado Lara, 
Barquisimeto, 2005, pp. 33-174; "La justicia sometida al poder (La ausencia de 
independencia y autonomia de los jueces en Venezuela por la interminable 
emergencia del Poder Judicial (1999-2006))" en Cuestiones Internacionales. Anua
rio Juridico Villanueva 2007, Centro Universitario Villanueva, Marcial Pons, Ma
drid 2007, pp. 25-57. 



efectivo funcionamiento, el cual no puede ser reducido o modificado 
sin autorizaci6n previa de la Asamblea Nacional. Lamentablemente, 
lo que apareda como una norma constitucional rigida, se cambi6 al 
atribuir a la Asamblea Nacional la posibilidad de reducir o modificar 
el porcentaje sefialado. 

El articulo 26 de la Constituci6n garantiza la "justicia gratuita" 
por lo que conforme al mismo articulo 254 de la Constituci6n, el Fo
der Judicial no esta facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir 
pago alguno por sus servicios.237 

Conforme al articulo 257, el proceso constituye un instrumento 
fundamental para la realizaci6n de la justicia. Por ello, las !eyes pro
cesales deben establecer la simplificaci6n, uniformidad y eficacia de 
los tramites y adoptaran un procedimiento breve, oral y publico. 

En ningiln caso se debe sacrificar la justicia por la omisi6n de 
formalidades no esenciales. Esto lo complementa el articulo 26 de la 
Constituci6n al establecer que el Estado debe garantizar una justicia 
expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones in
utiles. 

Por su parte, el articulo 258 de la Constituci6n remite a la Ley pa
ra promover el arbitraje, la conciliaci6n, la mediaci6n y cualesquiera 
otros medios alternativos para la soluci6n de conflictos, los cuales 
deben ser promovidos por el Estado. 

B. Las jurisdicciones en la Constituci6n 

En la Constituci6n se establecen algunas normas que regulan, en 
particular, algunas jurisdicciones dentro del sistema de justicia, como 
las jurisdicciones: constitucional, disciplinaria judiciales, contencioso
administrativas, electorales, penal militar, justicia de paz y jurisdic
ci6n indigena. 

Asi, la Constituci6n de 1999 establece expresamente que corres
ponde al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, ejercer 
exclusivamente la jurisdicci6n constitucional, para declarar la nulidad 
de las !eyes y demas actos de los 6rganos que ejercen el Poder Publico 

237 Sohre el principio de gratuidad de la justicia vease sentencia de la Sala Constitu
cional N° 1943 de 15-07-2003 (caso: Impugnaci6n articulos del C6digo de Procedi
miento Civil), en Revista de Derecho Publico, N° 93-96, Editorial Juridica Venezola
na, Caracas 2003, pp. 248-249 
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dictados en ejecuci6n directa e inmediata de la Constituci6n o que ten
gan rango de Ley (Art. 334). Esta jurisdicci6n ejerce el control concen
trado de la constitucionalidad. 

El articulo 267 de la Constituci6n establece la jurisdicci6n disci
plinaria judicial, remitiendo a la Ley la determinaci6n de los Tribuna
les disciplinarios que la deben ejercer. Este regimen disciplinario de 
los magistrados y jueces debe estar fundamentado en el C6digo de 
Etica del Juez Venezolano, y el procedimiento disciplinario, precisa la 
Constituci6n, debe ser publico, oral y breve, conforme al debido proceso, 
en los terminos y condiciones que establezca la ley. 

Lamentablemente, sin embargo, la prolongaci6n de la transito
riedad constitucional y del funcionamiento de la Comisi6n de Fun
cionamiento del Poder Judicial creada por la Asamblea Constituyen
te, impidieron sistematicamente la estructuraci6n de esta importante 
jurisdicci6n disciplinaria. Solo fue en 2011, cuando al fin, conforme a 
la Ley del C6digo de Etica del Juez Venezolano de 2010 se regul6 
dicha Jurisdicci6n Disciplinaria.238 

Por otra parte, siguiendo la orientaci6n del articulo 206 de la 
Constituci6n de 1961, el articulo 259 de la Constituci6n de 1999 dis
pone que: 

La jurisdicci6n contencioso administrativa corresponde al Tribunal Su
premo 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 petjuicios originados en responsa
bilidad de la Administraci6n; conocer de reclamos por la prestaci6n de 
servicios publicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las 
situaciones juridicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. 

El regimen juridico sobre esta jurisdicci6n y sobre el control de 
los actos administrativos, estuvo tradicionalmente regulado transito-

238 Vease la Ley del C6digo de Etica del Juez Venezolano y Jueza Venezolana en 
G.O. N° 39.494 de 24-8-2010. El C6digo derog6 expresamente el Reglamento que 
regia el funcionamiento de la Comisi6n de Funcionamiento y reorganizaci6n del 
Poder Judicial. Los jueces del Tribunal Disciplinario Judicial y de la Corte Disci
plinaria Judicial fueron nombrados por Actos Legislativos publicados en G.O. 
N° 39693 de 10-06-2011. Vease el" Acta de Constituci6n del Tribunal Disciplina
rio Judicial," de 28-06-2011, en G. 0. N° 39.704 de 29-06-2011. 
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riamente en la Ley Organica del Tribunal Supremo de Justicia, hasta 
queen 2010 se sancion6 la Ley Organica de la Jurisdicci6n Contencio
so Administrativa, en la cual se recogi6 la larga experiencia en la ma
teria asi como todos los principios sobre la misma que habian venido 
construyendose por la jurisprudencia.239 Sin embargo, en la practica 
judicial, en los ultimos diez afios, como se analiza mas adelante, esta 
jurisdicci6n ha perdido efectividad 

De acuerdo con el articulo 297 de la Constituci6n debe existir una 
jurisdicci6n contencioso-electoral ejercida por la Sala Electoral del 
Tribunal Supremo de Justicia y los demas tribunales que determine la 
ley.240 La misma, reducida a la Sala Electoral del Tribunal Supremo, 
esta transitoriamente regulada en la ley Organica del mismo. 

Conforme al articulo 261, la jurisdicci6n penal militar es parte in
tegrante del Poder Judicial, y sus jueces deben ser seleccionados por 
concurso. Su ambito de competencia, organizaci6n y modalidades de 
funcionamiento 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 derechos huma
nos y crimenes de lesa humanidad, seran juzgados por los tribunales 
ordinarios, limitandose la competencia de los tribunales militares a 
delitos de naturaleza militar. 

Siguiendo la orientaci6n de la Ley Organica de la Justicia de Paz, 
el articulo 258 remite a la ley la organizaci6n de la justicia de paz en 
las comunidades previendo, ademas, que los jueces de paz deben ser 
elegidos por votaci6n universal, directa y secreta, conforme a la ley. 

Conforme al articulo 260 de la Constituci6n se autoriza a las au
toridades legitimas de los pueblos indigenas para aplicar en su habi
tat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que 

239 Vease en G. 0. N° 39.451 de 22-06-2010. Vease Allan R. Brewer-Carias y Victor 
Hernandez Mendible, Ley de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, Editorial 
Juridica venezolana, Caracas 2011; Maria L. Acufia Lopez, "Algunas notas rela
cionadas con los principios constitucionales que regulan el sistema de justicia 
venezolano y su alcance en la jurisdicci6n contencioso-administrativa," en Estu
dios de Derecho Administrativo: Libro Homenaje a la Universidad Central de Venezue
la, Volumen I, Imprenta Nacional, Caracas, 2001, pp. 521-564. 

240 Vease Carlos Perez Fernandez; Miguel A. Torrealba Sanchez, "Notas sobre la 
jurisdicci6n contencioso electoral en la Constituci6n de 1999," en Revista de Dere
cho Administrativo, N° 12 (mayo-agosto). Editorial Sherwood, Caracas, 2001, pp. 
165-192. 
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s6lo afecten a sus integrantes, segti.n sus propias normas y procedi
mientos, siempre que no sean contrarios a la Constituci6n, a la ley y 
al orden publico. En todo caso, la ley debe determinar la forma de 
coordinaci6n de esta jurisdicci6n especial con el sistema judicial na
cional.241 

C. Los principios de la carrera judicial 

Ahora bien, en cuanto a la carrera judicial, de acuerdo con lo dis
puesto en el articulo 255 de la Constituci6n, el ingreso a la carrera 
judicial y el ascenso de los jueces se debe hacer por concursos de opo
sici6n publicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los partici
pantes y seran seleccionados por los jurados de los circuitos judicia
les, en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento 
y juramento de los jueces corresponde al Tribunal Supremo de Justi
cia. La ley debe garantizar la participaci6n ciudadana en el procedi
miento de selecci6n y designaci6n de los jueces. Lamentablemente, 
como se analiza mas adelante, nada de esto se ha implementado, y en 
2011 todavia no se habian realizado los concursos publicos, y en su 
sustituci6n, lo que se establecieron fueron sistemas de titulaci6n de 
jueces suplentes sin concursos, en clara violaci6n de la Constituci6n. 

La Constituci6n ademas, concibi6 al Comite de Postulaciones Ju
diciales (Art. 270), como un 6rgano asesor del Poder Judicial para la 
selecci6n de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (Art. 264). Igualmente, el Comite debe asesorar a los colegios 
electorales judiciales para la elecci6n de los jueces de la jurisdicci6n 
disciplinaria. Este Comite de Postulaciones Judiciales debia estar in
tegrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, 
de conformidad con lo que establezca la ley. Sin embargo, como se 
precisa mas adelante, la Ley Organica del Tribunal Supremo de Justi
cia desde 2004, lo que regul6 fue una comisi6n parlamentaria am
pliada, controlada por el parlamento, burlando la disposici6n consti
tucional. 

Por otra parte, la Constituci6n dispuso que los jueces s6lo podian 
ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedi-

241 Vease Maria E. Le6n Alvarez, "El sistema de justicia en la Constituci6n de Ve
nezuela de 1999. Estudio critico acerca de la jurisdicci6n especial indigena," en 
Revista del Tribunal Supremo de f usticia, N° 4, Caracas, 2002, pp. 369-377. 
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mientos expresamente previstos en la ley (Art. 255), es decir, los jui
cios disciplinarios, llevados por jueces disciplinarios, los cuales nunca 
se crearon hasta 2011, cuando por primera vez se lleg6 a constituir el 
Tribunal Disciplinario Judicial conforme a las normas de la Ley del 
C6digo de Etica del Juez Venezolano de 2009, reformado en 2010. 

La Constituci6n dispuso ademas, en el articulo 255, la responsabi
lidad personal de los jueces, por error, retardo u omisiones injustifi
cadas, 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. Con la finalidad de 
garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus fun
ciones, 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 parti
dista, gremial, sindical o de indole semejante, ni realizar actividades 
privadas lucrativas incompatibles con su funci6n, ni por sf ni por inter
puesta persona, ni ejercer ninguna otra funci6n publica a excepci6n de 
actividades educativas. 

La Constituci6n, por ultimo, prohibi6 a los jueces asociarse entre sf 
(Art. 256), lo que constituye, sin duda, una limitaci6n constitucional al 
derecho de asociaci6n (Art. 52). 

D. El Tribunal Supremo de ]usticia y sus atribuciones en el gobierno y 
administraci6n del sistema judicial 

La Constituci6n de 1999 cre6 el Tribunal Supremo de Justicia en 
sustituci6n de la Corte Suprema de Justicia, el cual funciona en Sala 
Plena yen Salas Constitucional, Politico-Administrativa, Electoral, de 
Casaci6n Civil, Casaci6n Penal y de Casaci6n Social, cuya integraci6n 
y competencia se han detenninado en la ley organica, regulandose en 
la Constituci6n solo la competencia de la Sala Social en lo referente a 
la casaci6n agraria, laboral y de menores (Art. 262).242 

242 La Ley Orgaruca del Tribunal Supremo se dict6 inicialmente en 2004. Vease en 
G.D. N° 37.942 del 20 de mayo de 2004. Vease Allan R. Brewer-Carias, Ley Orgti
nica del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de /usticia y los procesos y 
procedimientos constitucionales y contenciosos administrativos Editorial Juridica Ve
nezolana, Caracas 2005. La ley se reform6 en 2010, GO.N° 39.522, de 1 de octu
bre de 2010, Vease Allan R. Brewer-Carias y Victor Hernandez Mendible, Ley 
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El articulo 263 de la Constituci6n establece con todo detalle los 
requisitos para ser Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, re
mitiendo el articulo 264 de la Constituci6n a la Ley para la determi
naci6n del procedimiento de elecci6n de los Magistrados del Tribunal 
Supremo. Sin embargo, la Constituci6n precisa directamente que, en 
todo caso, podran postularse candidatos ante el Comite de Postula
ciones Judiciales que debe estar integrado por representantes de los 
diferentes sectores de la sociedad, (Art. 270), por iniciativa 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 se
gunda preselecci6n que debe ser presentada a la Asamblea Nacional, 
la cual en definitiva, es la que debe efectuar la selecci6n.243 Los ciuda
danos pueden ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los 
postulados ante el Comite de Postulaciones Judiciales, o ante la 
Asamblea Nacional. 

Lamentablemente, como se dijo y se analiza mas adelante, este 
Comite supuestamente integrado por representantes de los diversos 
sectores de la sociedad, se convirti6 desde 2000, y luego, en virtud de 
la Ley Organica del Tribunal Supremo de 2004, en una comisi6n par
lamentaria ampliada, controlada por el Parlamento, con lo que nada 
de lo que se quiso cambiar se logr6; situaci6n que continu6 en la re
forma de la Ley de 2010.244 

El articulo 264 dispuso que los magistrados del Tribunal Supre
mo de Justicia deben ser elegidos por un unico periodo de doce afios. 
En consecuencia, se excluye en reelecci6n de los Magistrados. De 
acuerdo con el articulo 265, los magistrados del Tribunal Supremo de 

Orgtinica del Tribunal Supremo de /usticia 2010, Editorial Juridica Venezolana, Ca
racas 2010. Vease ademas, en general, Laura Louza, "El Tribunal Supremo de 
Justicia en la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela," en Revista 
del Tribunal Supremo de Justicia, N° 4. Caracas, 2002, pp. 379-437. 

243 V ease nuestro voto salvado en esta materia en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno III, op. cit. pp. 201 ss. y 290. En el 2000, la designaci6n de los 
Magistrados del Tribunal Supremo se hizo desconociendo las normas constitu
cionales. 

244 Vease Allan R. Brewer-Carias, "El rol del Tribunal Supremo de Justicia en Vene
zuela, en el marco de la ausencia de separaci6n de poderes, producto del regi
men autoritario," en Segundo Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucio
nal, Bogota 16 de marzo de 2011, Centro Colombiano de Derecho Procesal Consti
tucional, Universidad Cat6lica de Colombia, Bogota de Bogota 2011, pp. 85-111. 
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Justicia pueden ser removidos por la Asamblea Nacional mediante 
una mayoria calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, 
previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya 
calificadas por el Poder Ciudadano, conforme se establece en la Ley 
Orgcinica. Con esta disposici6n, la autonornia e independencia de los 
magistrados, puede decirse que desapareci6, conformando una via de 
injerencia no conveniente ni aceptable de la instancia politica del ~p
der en relaci6n con la Administraci6n de Justicia. 

El Tribunal Supremo de Justicia, ejerce, en exclusiva, a traves de 
la Sala Constitucional la Jurisdicci6n constitucional (Art. 334); es la 
maxima autoridad judicial en la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa (Art. 259) y en la Jurisdicci6n Contencioso Electoral; 
resuelve los conflictos entre autoridades judiciales; conoce en exclusi
va de los recursos de casaci6n y de interpretaci6n y tiene a su cargo 
declarar si hay o no meritos para el enjuiciamiento de altos funciona
rios (Art. 266). 

Una de las innovaciones de la Constituci6n de 1999 fue el atribuir 
al Tribunal Supremo de Justicia el "Gobierno y la Administraci6n del 
Poder Judicial," eliminando al Consejo de la Judicatura que como 
6rgano con autonornia funcional ejercia estas funciones conforme a la 
prevision del articulo 217 de la Constituci6n de 1961.245 

De acuerdo con el articulo 267, entonces, corresponde al Tribunal 
Supremo de Justicia la direcci6n, el gobierno y la administraci6n del 
Poder Judicial, la inspecci6n y vigilancia de los tribunales de la Re
publica 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 articu
lo 254. Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en 
pleno debe crear una Direcci6n Ejecutiva de la Magistratura, con sus 
oficinas regionales. 

E. El Tribunal Supremo de /usticia y el problema de la autonomia e 
independencia del Foder Judicial 

En las paginas anteriores hemos hecho referencias al problema de 
la independencia y autonornia judicial durante la vigencia de la Cons-

245 La vieja Ley del Consejo de la Ju}licatura, estuvo vigente hasta 2009 cuando se 
derog6 por la Ley del C6digo de Etica del Juez Venezolano. 
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tituci6n de 1999, por la falta de implementaci6n de sus disposiciones, 
lo que ahora debemos recapitular. 

El proceso comenz6, en efecto, con la intervenci6n por parte de la 
Asamblea nacional Constituyente en 1999, de todos los poderes en
tonces constituidos y que habian sido electos unos meses antes,246 y 
en particular, del Poder Judicial, cuya autonomia e independencia 
comenz6 a ser sistematicamente demolida.247 Y todo ello ocurri6, la
mentablemente, con la anuencia de la antigua Corte Suprema la cual 
aval6 la creaci6n de una Comisi6n de Emergencia Judicial, llegando 
incluso a nombrar a uno de sus Magistrados como miembro de la 
misma.248 Esa Comisi6n, aun cuando posteriormente denominada de 
Funcionamiento y Reorganizaci6n del Poder Judicial, dur6 hasta 
2009, cuando se dict6 la Ley del C6digo de Etica del Juez Venezolano, 
antes mencionado. 

Los actos de la Asamblea Constituyente fueron impugnados ante 
la entonces ya completamente sometida Corte Suprema, la cual en 
otra altamente criticada decision dictada el 14 de octubre de 1999,249 
aval6 la constitucionalidad de los mismos reconociendo supuestos 

246 V ease Decreto mediante el cual se declara la reorganizaci6n de todos las 6rganos del 
Foder Fublico" de fecha 12 de agosto de 1999, en G. 0. N° 36.764 de 13-08-99; 
Decreto mediante el cual se regulan las funciones del Foder Legislativo de 25 de 
agosto de 1999, en G.O. N° 36.772 de 25-08-99. Sabre esto ultimo, vease en Allan 
R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, tomo I, op. cit., pp. 75 a 113; y en Gaceta 
Constituyente (Diario de Debates), Agosto-Septiembre 1999, cit., Sesi6n de 25-08-99, 
N°13, pp. 12 a 13 y 27 a 30 y Sesi6n de 30-08-99, N°16, pp. 16 a 19. Con poste
rioridad, sin embargo, y con la intermediaci6n de la Iglesia Cat6lica, el 9-9-99, 
la directiva de la Asamblea lleg6 a un acuerdo con la directiva del Congreso, 
con lo cual, de hecho, se dej6 sin efecto el contenido del Decreto, siguiendo el 
Congreso funcionando conforme al regimen de la Constituci6n de 1961. Vease el 
texto del Acuerdo en El Nacional, Caracas 10-9-99, p. D-4 

247 El 19 de agosto de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente resolvi6 declarar 
"al Poder Judicial en emergencia," G. 0. N° 36.772 de 25-08-99 reimpreso en 
G. 0. N° 36.782 de 08-09-99. Vease en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constitu
yente, tomo I, op. cit., p. 57 a 73; y en Gaceta Constituyente (Diario de Debates), 
Agosto-Septiembre de 1999, cit, Sesi6n de 18-08-99, N° 10, pp. 17 a 22. Vease el 
texto del Decreto en G. 0. N° 36.782 de 08-09-99. 

248 Acuerdo de la Suprema de Justicia de 23 de agosto de 1999. Veanse nuestros 
comentarios sabre el Acuerdo en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, 
tomo I, op. cit., pp. 141 ss. Veanse ademas, los comentarios de Lolymar Hernan
dez Camargo, La Teoria del Foder Constituyente, cit, pp. 75 ss. 

249 Vease sentencia en el Caso: Impugnaci6n del Decreto de Regulaci6n de las Funciones 
del Foder Legislativo, en Revista de Derecho Fublico, N° 77-80, Editorial Juridica 
Venezolana, Caracas 1999, pp. 111 ss. 
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poderes supra-constitucionales de la Asamblea. Era, sin duda, la uni
ca forma que tenia la Corte Suprema para justificar la inconstitucional 
intervenci6n de los Poderes Publicos, por lo cual habria de pagar un 
muy alto precio, como fue el de su propia existencia. Con esas deci
siones, en realidad la Corte Suprema habia firmado su propia senten
cia de muerte, desapareciendo del panorama institucional dos meses 
despues, como la primera de las victimas del gobierno autoritario al 
cual habia ayudado a apoderarse del poder. 

Esto sucedi6 el 22 de diciembre del mismo afio 1999, cuando la 
Asamblea Constituyente, una semana despues de aprobada de Cons
tituci6n por voto popular (15 de diciembre de 1999), como sefialamos 
anteriormente, dict6 un acto "constituyente" violando, a la vez, la 
antigua (que estaba aun vigente) Constituci6n de 1961) y la sanciona
da (aun no publicada) Constituci6n de 1999,250 eliminando la misma 
Corte Suprema, y destituyendo sus magistrados junta con todos los 
demas altos funcionarios del Estado, incluso los que habian sido elec
tos un afio antes. Esto lo logr6 la Asamblea dictado el Decreto de 
Transici6n del Poder Publico,2s1 con disposiciones no aprobadas po
pularmente. Mediante este Decreto se organiz6 el nuevo Tribunal 
Supremo nombrandose los Magistrados sin cumplirse con las exigen
cias establecidas en la nueva Constituci6n, el cual result6 integrado 
completamente por personas adeptas al gobierno; transformandose la 
Comisi6n de Emergencia Judicial en una Comisi6n de Reorganiza
ci6n y Funcionamiento del Poder Judicial destinada a remover a los 
jueces sin debido proceso, la cual continua hasta 2011, con el aval del 
Tribunal Supremo. 

Ante la impugnaci6n de aquel Decreto de Regimen de Transici6n 
dictado por la Asamblea Constituyente al margen de la voluntad po
pular, nombrando a los propios Magistrados del nuevo Tribunal Su
premo de Justicia, estos al decidir el recurso, en lugar de inhibirse, 
pasaron a decidir en causa propia, considerando el Decreto impug
nado como "un acto de rango y naturaleza constitucional,"252 y acep-

250 Vease en Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Noviembre 1999-Enero 2000, cit., 
Sesi6n de 22-12-9, N° 51, pp. 2 ss. Vease G. 0. N° 36.859 de 29-12-99; y G. 0. N° 
36.860 de 30-12-99. 

251 Vease en G. 0. N° 36.859 de 29-12-99. 
252 Vease sentencia N° 4 de fecha 26 de enero de 2000, caso: Eduardo Carda, en Re

vista de Derecho Publico, N° 81, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2000, pp. 
93 SS. 

155 



tando la existencia, no de uno, sino de dos regimenes constitucionales 
paralelos: uno aprobado por el pueblo y contenido en la Constituci6n 
de 1999; y otro, impuesto al pueblo por la Asamblea Constituyente. 
Con ello, el Tribunal Supremo abri6 un largo e interminable periodo 
de inestabilidad e inseguridad constitucional que aun continua once 
afios despues, socavando lo poco que queda de las ruinas del Estado 
de derecho.253 

El Tribunal Supremo de Justicia, lamentablemente, en lugar de 
cumplir con su deber como contralor de la constitucionalidad, preci
samente cuando comenzaba a entrar en aplicaci6n la nueva Consti
tuci6n, decidi6 que ese ilegitimo regimen transitorio no estaba some
tido ni a la nueva ni a la vieja Constituci6n,254 era entonces una especie 
de regimen II para-constitucional11 que sin embargo formaba parte del 
11bloque de la constitucionalidad11 a pesar de no haber sido aprobado 
por el pueblo.255 

Uno de los resultados de este inconstitucional regimen de transi
ci6n constitucional fue precisamente el nombramiento de los propios 
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sin cumplirse con las 
condiciones impuestas en la Constituci6n para tales nombramientos, 
y sin garantizarse el derecho ciudadano a participar en los mismos a 
traves del Comite de Postulaciones Judiciales que conforme a la 
Constituci6n debia estar integrado s6lo y exclusivamente por repre
sentantes de los /1 diversos sectores de la sociedad." Ese Comite nunca 
ha sido creado, habiendo sido las normas constitucionales fraudulen
tamente distorsionadas al convertirselo de hecho en una simple comi
si6n parlamentaria sujeta a la Asamblea.256 

253 Vease Allan R. Brewer-Carias, "El juez constitucional al servicio del autoritaris
mo y la ilegitima mutaci6n de la Constituci6n: el caso de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (1999-2009)", en IUSTEL, Revista 
General de Derecho Administrativo, N° 21, junio 2009, Madrid, ISSN-1696-9650 

254 Vease sentencia N° 6 de fecha 27 de enero de 2000, en Revista de Derecho Publico, 
N° 81, (enero-marzo), Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 81 ss. 

255 Vease sentencia de 28 de marzo de 2000, caso: Allan R. Brewer-Carias y otros, en 
Revista de Derecho Publico, N° 81, (enero-marzo), Editorial Juridica Venezolana, 
Caracas, 2000, p. 86. 

256 Vease Allan R. Brewer-Carias, "La participaci6n ciudadana en la designaci6n de 
los titulares de los 6rganos no electos de los Poderes Publicos en Venezuela y 
sus vicisitudes politicas", en Revis ta Iberoamericana de Derecho Publico y Adminis
trativo, Afio 5, N° 5-2005, San Jose, Costa Rica 2005, pp. 76-95. 
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Esto ocurri6 en 2000, cuando la nueva Asamblea Nacional, en lu
gar de sancionar la Ley Organica del Tribunal Supremo para regular 
dicho Comite de Postulaciones Judiciales, lo que dict6 una "Ley Es
pecial para la Ratificaci6n o Designaci6n de los Funcionarios del Po
der Ciudadano y Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo 
de Justicia para su Primer Periodo Constitucional,"257 sin organizar el 
mencionado Comite de Postulaciones Judiciales. Esa Ley Especial fue 
incluso impugnada por la Defensora del Pueblo por inconstituciona
lidad por violar el derecho a la participaci6n politica de los ciudada
nos;258 acci6n que hasta la fecha la Sala Constitucional no ha decidido. 
Lo sorprendente fue, sin embargo, que mediante una medida cautelar 
de amparo los Magistrados de la Sala Constitucional, en lugar de in
hibirse de conocer del caso que los involucraba a ellos mismos, deci
dieron en causa propia, resolviendo que la Constituci6n no les era 
aplicable a ellos mismos porque supuestamente ellos no iban a ser 
"designados" sino "ratificados,"259 forjandose asi una grotesca burla a 
la Constituci6n. 

Esta irregular situaci6n continu6 en 2004 cuando al fin la Asam
blea Nacional sancion6 la Ley Organica del Tribunal Supremo de 
Justicia,260 aumentando de 20 a 32 el total de Magistrados, pero dis-

257 G. 0. N° 37.077 del 14 de noviembre de 2000. 
25s Vease El Universal, 14 de diciembre de 2000, pp. 1-2. 
259 La Sala Constitucional adopt6 el punto de vista de que ellos podfan ser "ratifi

cados" por la Ley Especial sin cumplir con la Constituci6n porque la Constitu
ci6n s6lo estableda la "postulaci6n" de los Magistrados y no contemplaba la 
"ratificaci6n" de los que ya estaban ocupando el cargo. La Sala decidi6: "Conse
cuencia de la necesaria aplicaci6n del Regimen de Transici6n de los Poderes 
Publicos el cual - como lo ha sefialado esta Sala - tiene rango constitucional, es 
que es s6lo con respecto a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que 
se aplicara el concepto de ratificaci6n [concepto] que no esta previsto en la 
Constituci6n, como resultado de lo cual la frase en el Articulo 21 del Regimen 
de Transici6n de los Poderes Publicos, conforme al cual se haran ratificaciones 
definitivas de conformidad con la Constituci6n, es inaplicable, ya que, como lo 
ha sefialado previamente esta Sala, la Constituci6n actual no estableda (sic) 
normas sobre ratificaci6n de Magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia." 
Vease Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Decision del 12 de di
ciembre de 2000 en Revista de Derecho Publico N° 84, Editorial Juridica Venezola
na, Caracas, 2000, p. 109. Veanse comentarios en Allan R. Brewer-Carias, "La 
participaci6n ciudadana en la designaci6n de los titulares de los 6rganos no 
electos de los Poderes Publicos en Venezuela y sus vicisitudes politicas" en Re
vista Iberoamericana de Derecho Publico y Administrativo, Afio 5, N° 5-2005, San 
Jose, Costa Rica 2005, pp. 76-95. 

260 G. 0. N° 37.942 del 20 de mayo de 2004. 
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torsionando las condiciones constitucionales para su nombramiento y 
remoci6n, consolidando el Comite de Postulaciones Judiciales como 
la referida comisi6n parlamentaria ampliada, sujeta a la Asamblea. 
Esta reforma fue criticada por la Comisi6n Interamericana de Dere
chos Humanos en su Informe Anual de 2004, al decir que carecia "de 
las salvaguardas necesarias para impedir que otras ramas del Poder 
Publico pudieran minar la independencia del Tribunal."261 

Despues de esa reforma, en todo caso, el proceso de postulaci6n y 
designaci6n de los Magistrados del Tribunal Supremo, a pesar de ser 
de la exclusiva competencia del Poder Legislativo, fue completamen
te controlado por el Presidente de la Republica, como lo reconoci6 
publicamente el Presidente de la Comisi6n parlamentaria, al punto 
de afirmar publicamente, ademas, que "En el grupo de postulados no 
hay nadie que vaya actuar contra nosotros."262 La ultima manifesta
ci6n de este control ocurri6, luego de una ilegitima "refroma" de la 
ley Organica del Tribunal Supremo mediante una "reimpresi6n" por 
supuesto error material,263 con la elecci6n de los Magistrados del Tri
bunal Supremo a finales de 2010.264 

261 Vease IACHR, 2004 Annual Report (Follow-Up Report on Compliance by the 
State of Venezuela with the Recommendations made by the IACHR in its Report 
on the Situation of Human Rights in Venezuela [2003]), para. 174. Available at 
http:/ /www.cidh.oas.org/ annualrep/2004eng/ chap.Sb.htm 

262 Declaro a la prensa: ""Si bien los diputados tenemos la potestad de esta esco
gencia, el Presidente de la Republica fue consultado y su opinion fue tomada 
muy en cuenta." Anadio: "Vamos a estar claros, nosotros no nos vamos a meter 
autogoles. En la lista habia gente de la oposicion que cumplen con todos los re
quisitos. La oposicion hubiera podido usarlos para llegar a un acuerdo en las 
ultimas sesiones, pero no quisieron. Asi que nosotros no lo vamos a hacer por 
ellos. En el grupo de postulados no hay nadie que vaya actuar contra nosotros." 
Vease El Nacional, Caracas, 13 de diciembre de 2004. La Comision Interamerica
na de Derechos Humanos sugirio en su Informe a la Asamblea General de la 
OEA para 2004 que "estas normas de la Ley Orgaruca del Tribunal Supremo de 
Justicia habrian facilitado que el Poder Ejecutivo manipulara el proceso de elec
cion de magistrados llevado a cabo durante 2004." Vease Comision Interameri
cana de Derechos Humanos, Informe sabre Venezuela 2004, parrafo 180. 

263 Veanse los comentarios de Victor Hernandez Mendible, "Sohre la nueva reim
presion por "supuestos errores" materiales de la LOTSJ en la G. 0. N° 39.522, de 
1 de octubre de 2010," y Antonio Silva Aranguren, "Tras el rastro del engafio, en 
la web de la Asamblea Nacional," publicados en el Addendum al libro de Allan R. 
Brewer-Carias y Victor Hernandez Mendible, Ley Organica de/ Tribunal Supremo 
de Justicia de 2010, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2010. 

264 Con motivo de la designacion de Magistrados a finales de 2010, igualmente con 
personas todas afectas al gobierno, Hildegard Rondon de Sanso expreso: "El 
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Ha sido esa configuraci6n del Tribunal Supremo, altamente poli
tizada y sujeta a los deseos del Presidente, lo que ha permitido la 
completa eliminaci6n de la autonomia del Poder Judicial, y por ende, 
la separaci6n de poderes, permitiendo al gobiemo ejercer un control 
absolute sobre el Tribunal yen particular, sobre su Sala Constitucio
nal. Ello ha llegado al punto, por ejemplo, de que en algU.n caso en el 
cual el Tribunal dict6 una absurda sentencia "reformando" la Ley de 
Impuesto sobre la Renta,265 el Presidente la critic6, pero no por su 
absurdo contenido, sino porque se hubiese dictado sin consultar pre
viamente al "lider de la Revoluci6n," advirtiendo a los tribunales que 
eso de decidir sin que se le consultaran los asuntos, podia considerar
se "traici6n al Pueblo" o a "la Revoluci6n."266 

265 

266 

mayor de los riesgos que plantea para el Estado la desacertada actuacion de la 
Asamblea Nacional en la reciente designacion de los Magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia, no esta solo en la carencia, en la mayoria de los designados 
de los requisitos constitucionales, sino el haber llevado a la cuspide del Poder 
Judicial la decisiva influencia de un sector del Poder Legislativo, ya que para di
ferentes Salas, fueron elegidos cinco parlamentarios" [ ... ] "la configuracion del 
Comite de Postulaciones Judiciales, al cual la Constitucion creo como un orga
nismo neutro, representante de los "diferentes sectores de la sociedad" (Art. 
271), pero la Ley Organica del Tribunal Supremo de Justicia, lo convirtio en 
forma inconstitucional, en un apendice del Poder Legislativo. La consecuencia 
de este grave error era inevitable: los electores eligieron a sus propios colegas, 
considerando que hacerlo era lo mas natural de este mundo y, ejemplo de ello 
fueron los bochomosos aplausos con que se festejara cada nombramiento." En 
"Obiter Dicta. En tomo a una eleccion," en La Voce d'Italia, 14-12-2010. 
Vease sentencia de la Sala Constitucional, Decision N° 301 del 27 de febrero de 
2007 (Caso: Adriana Vigilanza y Carlos A. Vecchio) (Exp. N° 01-2862) en G. 0. N° 
38.635 del 1 de marzo de 2007. Veanse comentarios en Allan R. Brewer-Carias, 
"El juez constitucional en Venezuela como legislador positivo de oficio en mate
ria tributaria" en Revista de Derecho Publico N° 109, Editorial Juridica Venezola
na, Caracas 2007, pp. 193-212, disponible en www.allanbrewercarias.com, (Biblio
teca Virtual, II.4. Articulos y Estudios N° 508, 2007) pp. 1-36; y Allan R. Brewer
Carias, "Decomo la Jurisdiccion constitucional en Venezuela, no solo legisla de 
oficio, sino subrepticiamente modifica las reformas legales que "sanciona", a es
paldas de las partes en el proceso: el caso de la aclaratoria de la sentencia de Re
forma de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2007" en Revista de Derecho Publi
co N° 114, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2008, pp. 267-276, disponible 
en http:/ /www.brewercarias.com/ Content/ 449725d9-flcb-474b-8ab2-
41efb849fea8 / Content/II.4.575. pdf. 
"Muchas veces llegan, viene el Gobiemo Nacional Revolucionario y quiere 
tomar una decision contra algo por ejemplo que tiene que ver o que tiene que 
pasar por decisiones judiciales y ellos empiezan a moverse en contrario a la 
sombra, y muchas veces logran neutralizar decisiones de la Revolucion a traves 
de un juez, o de un tribunal, o hasta en el mismisimo Tribunal Supremo de Jus
ticia, a espaldas del lider de la Revolucion, actuando por dentro contra la Revo-
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Y ha sido mediante el control ejercido sobre del Tribunal Supre
mo, que en Venezuela es el 6rgano encargado del gobiemo y admi
nistraci6n del sistema judicial, que el gobiemo ha ejercido un control 
politico sobre la universalidad de las instituciones judiciales, con la 
cooperaci6n de la hasta 2011 sobreviviente Comisi6n de Reorganiza
ci6n del Poder Judicial, legitimizada por el propio Tribunal Supremo. 
Con ello, se hicieron completamente inaplicables las magnificas pre
visiones constitucionales que buscaban garantizar la independencia y 
autonomia de los jueces.267 

De acuerdo con el texto constitucional, en efecto, jueces solo pue
den ser quienes entren en la carrera judicial mediante concurso publi
co con participaci6n ciudadana. Estos, sin embargo, nunca se han 
implementado, estando el Poder Judicial compuesto casi exclusiva
mente por jueces temporales y provisorios, sin estabilidad alguna. 
Desde 2003, la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos268 ha 

luci6n. Eso es, repito, traici6n al pueblo, traici6n a la Revoluci6n .. " Discurso en 
el Primer Encuentro con Propulsores del Partido Socialista Unido de Venezuela 
desde el teatro Teresa Carreno, 24 de marzo de 2007, disponible en 
http:/ /www.minci.gob.ve/ alocuciones/ 4/13788/ primer_encuentro_con.html, 
p.45. 

267 Vease, en general, Allan R. Brewer-Carias, "La progresiva y sistematica demoli
ci6n de la autonornia e independencia del Poder Judicial en Venezuela (1999-
2004)" en XXX Jomadas J.M Dominguez Escovar, Estado de Derecho, Administraci6n 
de Justicia y Derechos Humanos, Instituto de Estudios Juridicos del Estado Lara, 
Barquisimeto 2005, pp. 33-174; Allan R. Brewer-Carias, "El constitucionalismo y 
la emergencia en Venezuela: entre la emergencia formal y la emergencia anor
mal de! Poder Judicial" en Allan R. Brewer-Carias, Estudios Sabre el Estado Cons
titucional (2005-2006), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2007, pp. 245-269; y 
Allan R. Brewer-Carias "La justicia sometida al poder. La ausencia de indepen
dencia y autonornia de los jueces en Venezuela por la interminable emergencia 
de! Poder Judicial (1999-2006)" en Cuestiones Intemacionales. Anuario Juridico Vi
llanueva 2007, Centro Universitario Villanueva, Marcial Pons, Madrid 2007, pp. 
25-57, disponible en www.allanbrewercarias.com, (Biblioteca Virtual, II.4. Articu
los y Estudios N° 550, 2007) pp. 1-37. Vease tambien Allan R. Brewer-Carias, 
Historia Constitucional de Venezuela, Editorial Alfa, Torno II, Caracas 2008, pp. 
402-454. 

268 Un juez provisorio es un juez designado mediante un concurso publico. Un juez 
temporal es un juez designado para cumplir una tarea espedfica o por un pe
riodo especilico de tiempo. En 2003, la Cornisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos indic6 que habia sido: "informada que s6lo 250 jueces han sido desig
nados por concurso de oposici6n de conforrnidad a la normativa constitucional. 
De un total de 1772 cargos de jueces en Venezuela, el Tribunal Supremo de Jus
ticia reporta que solo 183 son titulares, 1331 son provisorios y 258 son tempora
les." Reporte sabre la Situaci6n de Derechos Humanos en Venezuela; 
OAS/Ser.L/V /II.118. doc.4rev.2; 29 de diciembre de 2003, par. 174, disponible en 

160 



advertido sobre esta situaci6n irregular, de manera que todavia en su 
Informe Anual de 2008, la califica como un "problema endemico" que 
expone a los jueces a su destituci6n discrecional, llamando la atenci6n 
sobre el "permanente estado de emergencia al cual estan sometidos 
los jueces."269 

Pero si se lee el texto de la Constituci6n, lo que resulta es que al 
contrario, los jueces s6lo podrian ser removidos a traves de procedi
mientos disciplinarios conducidos por jueces disciplinarios que deben 
formar una Jurisdicci6n Disciplinaria Judicial. Sin embargo, de nue
vo, esta ultima s6lo se ha creado en 2011, habiendo asumido la fun
ci6n disciplinaria la antes mencionada Comisi6n ad hoc,270 la cual, 
ademas de remover a los jueces en forma discrecional sin garantia 
alguna del debido proceso,271 como lo destac6 la misma Comisi6n 
Interamericana en su Informe de 2009, lo peor es que ella misma, no 
gozaba de independencia, pues sus integrantes son de 1a libre remo
ci6n discrecional de la Sala Constitucional.272 

Esa Comisi6n de Reorganizaci6n, por tanto, literalmente "de
pur6" la judicatura de jueces que no estaban en linea con el regimen 
autoritario, como lo reconoci6 la propia Sala Constitucional,273 remo-

269 

270 

271 

272 

273 

http://www.cidh.oas.org/ countryrep /Venezuela2003eng/ toc.htin. La Comi
si6n tambien agreg6 que "un aspecto vinculado a la autonomia e independencia 
del Poder Judicial es el relativo al caracter provisorio de los jueces en el sistema 
judicial de Venezuela. Actualmente, la informaci6n proporcionada por las dis
tintas fuentes indica que mas del 80% de los jueces venezolanos son 'provisiona
les."' Id. paragrafo 161. 
Vease Annual Report 2008 (OEA/Ser.L/V /II.134. Doc. 5 rev. 1. 25 febrero 2009), 
para.39 
La Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia resolvi6 que la 
remoci6n de jueces temporales es una facultad discrecional de la Comisi6n de 
Funcionamiento y Reestructuraci6n del Sistema Judicial, la cual adopta sus de
cisiones sin seguir procedimiento administrativo alguno. Vease Decisi6n N° 
00463-2007 del 20 de marzo de 2007; Decisi6n N° 00673-2008 del 24 de abril de 
2008 (citada en la Decisi6n N°1.939 del 18 de diciembre de 2008, p. 42). La Sala 
Constitucional ha establecido la misma posici6n en la Decisi6n N° 2414 del 20 de 
diciembre de 2007 y Decisi6n N° 280 del 23 de febrero de 2007. 
Vease Tribunal Supr~mo de Justicia, Decisi6n N° 1.939 del 18 de diciembre de 
2008 (Caso: Gustavo Alvarez Arias et al.) 
Vease Annual Report 2009, Par. 481, en http:/ /www.cidh.org/annualrep/2009 
eng/ Chap.IV.f.eng.htin. 
Decisi6n N° 1.939 de 18-12-2008 (Caso: Abogados Gustavo Alvarez Arias y otros), 
en la cual la Sala Constitucional decidi6 la no ejecutabilidad de la decisi6n de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos del 05-08-2008 (Caso: Apitz Barbera 
y otros ["Corte Primera de lo Contencioso Administrativo"] vs. Venezuela [Corte IDH], 
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viendo discrecionalmente jueces que puedan haber dictado decisio
nes que no han complacido al Ejecutivo. Esto llev6 a la Comisi6n In
teramericanas de Derechos Humanos a decir, en el mismo Informe 
Anual de 2009, que "en Venezuela los jueces y fiscales no gozan de la 
garantia de permanencia en su cargo necesaria para asegurar su in
dependencia en relaci6n con los cambios de politicas gubemamenta
les."274 

Uno de los casos emblematicos que muestra esta ins6lita situa
ci6n tuvo lugar en 2003, cuando la Corte Primera de lo Contencioso 
Administrative dict6 una medida cautelar suspendiendo la ejecuci6n 
de un programa de contrataci6n publica de medicos extranjeros sin 
licencia, para programas sociales de atenci6n medica; medida que se 
dict6 a solicitud del Colegio de Medicos de Caracas que alegaba dis
criminaci6n contra los medicos licenciados."275 La respuesta del Go
bierno contra una simple medida cautelar de suspension de efectos, 
ademas de anunciar publicamente que no seria acatada,276 fue el alla
namiento policial de la sede del tribunal; la destituci6n de todos sus 
Magistrados y la clausura del mismo por casi un afio, y el insulto 
publico proferido por el Presidente de la Republica contra los Magis
trados destituidos.277 El caso fue llevado ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, la cual dict6 sentencia en 2008 condenando al 
Estado venezolano por la violaci6n de las garantias judiciales de los 
Magistrados,278 pero la respuesta de la Sala Constitucional del Tribu-

Case: Apitz Barbera y otros ["Corte Primera de lo Contencioso Administrativo"] vs. 
Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008, Serie C, N° 182. 

274 Vease Informe Anual de 2009, paragrafo 480, en 
http://www.cidh.oas.org/ annualrep / 2009eng/ Chap.IV.f.eng.htm 

275 Vease Claudia Nikken, "El caso "Barrio Adentro": La Corte Primera de lo Con
tencioso Administrativo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia o el avocamiento como medio de amparo de derechos e intereses colec
tivos y difusos," en Revista de Derecho Publico, N° 93-96, Editorial Jurfdica Vene
zolana, Caracas, 2003, pp. 5 ss. 

276 "Vayanse con su decision nose para donde, la cumpliran ustedes en su casa si 
quieren ... " Exposici6n en el programa radial Alo Presidente, N°161, 24-08-2004 

277 Exposici6n publica el 20-09-2004. Vease la informaci6n en El Nacional, Caracas 
05-11-2004, p. A2, donde el Presidente destituido de la Corte Primera sefial6 
que: "La justicia venezolana vive un momento tenebroso, pues el tribunal que 
constituye un ultimo resquicio de esperanza ha sido clausurado". 

278 Vease sentencia de la Corte Interamericana de 5 de agosto de 2008 Caso Apitz 
Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela, en 
www.corteidh.or.cr. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie 
C N°182; 
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nal Supremo a solicitud del gobierno, fue simplemente declarar que 
las decisiones de la Corte Interamericana son inejecutables en Vene
zuela.279 Tan simple como eso, mostrando la total subordinacion de 
las instituciones judiciales respecto de las politicas, deseos y dictados 
del Presidente de la Republica. 

Ademas, en diciembre de 2009 tuvo lugar otro asombroso caso, 
que fue la detencion policial arbitraria de una juez penal (Maria 
Lourdes Afiuni Mora) por habersele ocurrido ordenar, conforme a 
sus atribuciones y siguiendo las recomendaciones del Grupo de Tra
bajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, la excar
celacion de un individuo investigado por delios financieros a los efec
tos de que fuese enjuiciado en libertad como lo garantiza la Constitu
cion. El mismo dia de la decision, el Presidente de la Republica pidio 
publicamente la detencion de la juez, exigiendo que se le aplicara la 
pena maxima de 30 afios establecida en Venezuela para crimenes 
horrendos y graves. La juez fue efectivamente detenida por la policia 
ese mismo dia, y todavia permanece en detencion, sin que se haya 
iniciado juicio alguno contra ella. El mismo Grupo de Expertos de 
Naciones Unidas considero estos hechos como "un golpe del Presi
dente Hugo Chavez contra la independencia de los jueces y aboga
dos" solicitando la "inmediata liberacion de la juez" concluyendo que 
"las represalias ejercidas sobre jueces y abogados por el ejercicio de 
sus funciones garantizadas constitucionalmente creando un clima de 
temor, solo sirve para minar el Estado de derecho y obstruir la justi
cia."2so 

El hecho es que en Venezuela ninglin juez puede adoptar una de
cision que pueda afectar las politicas gubernamentales, los intereses 
del Estado o la voluntad de los funcionarios publicos, por lo que por 

279 Vease sentencia de la Sala Constitucional, sentencia N°1.939de18 de diciembre 
de 2008 (Caso Abogados Gustavo Alvarez Arias y otros), en 
http://www.tsj.gov.ve/ decisiones/ scon/Diciembre/1939-181208-2008-08-
1572.html 

2so Vease en at http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/ 
%28httpNewsByYear_en%29/93687E8429BD53AlC125768E00529DB6?0penDo 
cument&cntxt=B35C3&cookielang=fr. En Octubre 14, 2010, el mismo Grupo de 
Trabajo de la ONU solicit6 formalmente al Gobierno venezolano que la Juez fu
se "sometida a un juicio apegado al debido proceso y bajo el derecho de la liber
tad provisional". Vease en El Universal, 14-10-2010, en 
http:/ /www.eluniversal.com/2010/10/14/pol_ava_instancia-de-la
onu_14A4608051.shtml 
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ejemplo, la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa ha dejado de 
tener efectividad e importancia.281 Por ello la Comisi6n Interamerica
na de Derechos Humanos despues de describir con preocupaci6n en 
su Infonne Anual de 2009 que en muchos casos, "los jueces son remo
vidos inmediatamente despues de adoptar decisiones judiciales en 
casos con impactos politicos importantes," concluy6 sefialando que 
"la falta de independencia judicial y de autonomia en relaci6n con el 
poder politico es, en opinion de la Comisi6n el punto mas debil de la 
democracia venezolana."282 

6. El Foder Ciudadano 

Otra innovaci6n de la Constituci6n de 1999 fue declarar formal
mente como formando parte de la distribuci6n del Poder Publico Na
cional, ademas del Poder Legislativo Nacional, del Poder Ejecutivo 
Nacional y del Poder Judicial, tanto al Poder Ciudadano como al Poder 
Electoral (Art. 136). 

' 
En cuanto al Poder Ciudadano, el mismo lo ejercen dos 6rganos 

de rango Constitucional con tradici6n en el pais, como la Contraloria 
General de la Republica y el Ministerio Publico (Fiscalia General de la 
Republica) y un 6rgano nuevo creado por la Constituci6n de 1999, el 
Defensor del Pueblo, en la orientaci6n general de los organismos simila
res creados en toda America Latina.283 Asi, conforme al articulo 273 de 
la Constituci6n los 6rganos del Poder Ciudadano son la Defensoria 
del Pueblo, el Ministerio Publico y la Contraloria General de la Re-

281 Vease Antonio Canova Gonzalez, La realidad del contencioso administrativo venezo
lano (Un llamado de atenci6n frente a las desoladoras estadfsticas de la Sala Politico 
Administrativa en 2007 y primer semestre de 2008), cit., p. 14. 

2s2 Vease en ICHR, Annual Report 2009, para. 483. Available at 
http://www.cidh.oas.org/ annualrep / 2009eng/ Chap.IV.f.eng.htm. 

283 Vease Alberto Baumeister Toledo," Algunos aspectos de derecho comparado de 
especial consideraci6n sobre la figura del defensor del pueblo en la Constituci6n 
de 1999," Jesus Maria Casal, Alfredo Arismendi y Carlos Luis Carrillo Artiles 
(Coord.), Tendencias Actuales del Derecho Constitucional. Homenaje a Jesus Maria 
Casal Montbrun, Torno II, Universidad Central de Venezuela / Universidad 
Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2008, pp. 53-64; Gustayo Briceno Vivas, "La pro
tecci6n de los derechos humanos y su inserci6n en la Constituci6n de 1999," 
Roman Duque Corredor y Jesus Maria Casal Coords), Estudios de Derecho Publi
co, Torno II, Universidad Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2004, pp. 51-86. 
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publica284 y sus titulares, designados por periodos de 7 afios, reuni
dos, forman el Consejo Moral Republicado (Art. 274). La organizaci6n 
y funcionamiento de los 6rganos del Poder Ciudadano se ha estable
cido en la Ley Organica del Poder Ciudadano de 2001.2ss 

Estos 6rganos tienen a su cargo, como atribuci6n comun de con
formidad con la Constituci6n y la ley, prevenir, investigar y sancionar 
los hechos que atenten contra la etica publica y la moral administrati
va; 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 toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promo
ver la educaci6n como proceso creador de la ciudadania, asi como 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 cuyo 
efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le debe asignar 
una partida anual variable. Sin embargo, dichos funcionarios pueden 
ser removidos por la Asamblea nacional, con lo que queda lesionada 
su autonomia e independencia. 

Los representantes del Consejo Moral Republicano deben formu
lar a las autoridades, y funcionarios de la Administraci6n Publica, las 
advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones 
legales. De no acatarse estas advertencias, el Consejo Moral Republi
cano puede imponer las sanciones establecidas en la ley. En caso de 

284 Vease en general, Roxana Orihuela Gonzatti, "El nuevo Poder Ciudadano," en 
El Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. 
Brewer-Carias, Torno I, Instituto de Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, 
Madrid, 2003, pp. 933-980; Marfa A Correa de Baumeister, "El Poder Ciudada
no y el Poder Electoral en la Constituci6n de 1999," en El Derecho Publico a co
mienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno I, 
Instituto de Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 982-
995; Jose L. Morantes Mago, "El Poder Ciudadano y sus 6rganos en la Constitu
ci6n de 1999," en Revista de Control Fiscal, N° 142 (enero-abril). Contraloria Ge
neral de la Republica, Caracas, 2000, pp. 15-51; Celia Poleo de Ortega, "El Poder 
Ciudadano en la Constituci6n venezolana de 1999," en Revista de Control Fiscal, 
N° 143 (mayo-agosto). Contraloria General de la Republica, Caracas, 2000, pp. 
15-46 

2ss G.O. N° 37.310 de 25-10-2001. Vease Allan R. Brewer-Carias et al., Ley Organica 
del Poder Ciudadano. Ley Organica del Poder Ciudadano, Ley Organica de la Defensor
ia del Pueblo, Ley Organica del Ministerio Publico, Ley Organica de la Contraloria Ge
neral de la Republica, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2005. 
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contumacia, el Presidente del Consejo Moral Republicano debe pre
sentar un informe al 6rgano o dependencia al cual este adscrito el 
funcionario publico, 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 (Art. 275). 

Ademas, conforme al articulo 278, el Consejo Moral Republicano 
debe promover todas aquellas actividades pedag6gicas dirigidas al 
conocimiento y estudio de la Constituci6n, al amor a la patria, a las 
virtudes dvicas y democraticas, a los valores trascendentales de la 
Republica y a la observancia y respeto de los derechos humanos. 

A los efectos del nombramiento de los titulares de los 6rganos del 
Poder Ciudadano por la Asamblea Nacional, el Consejo Moral Repu
blicano debe convocar un Comite de Evaluaci6n de Postulaciones del 
Poder Ciudadano, que debe estar integrado por representantes de 
diversos sectores de la sociedad, lo que no ha ocurrido asf.286 

Dicho Comite debe adelantar un proceso publico de cuyo resul
tado se debe obtener una terna por cada 6rgano del Poder Ciudada
no, que debe ser sometida a la consideraci6n de la Asamblea Nacio
nal que, mediante el voto favorable de las 2/3 partes de sus integran
tes, escogera en un lapso no mayor 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 terna a consulta popular. 

El articulo 279 dispone, sin embargo, que en caso de no haber si
do convocado el Comite de Evaluaci6n de Postulaciones del Poder 
Ciudadano, la Asamblea Nacional debe proceder, dentro del plazo 
que determine la ley, a la designaci6n del titular del 6rgano del Poder 
Ciudadano correspondiente. 

En cuanto a la Contraloria General de la Republica (Art. 287),287 y 
el Ministerio Publico (Art. 284),288 como 6rganos ahora integrantes del 

286 Vease Allan R. Brewer-Carias, "Sobre el nombramiento irregular por la Asamblea 
Nacional de los titulares de los 6rganos del poder ciudadano en 2007," en Revista 
de Derecho Publico, N° 113, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2008, pp. 85-
88. 

287 Vease la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, G.O. N° 37.347 del 17 de diciembre de 2001. Vease 
Jose Ignacio, Hernandez G., "La Contraloria General de la Republica," Revista de 
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Poder Ciudadano, el regimen constitucional de las mismas sigue las 
mismas orientaciones que las que estaban en la Constituci6n de 1961. 
La novedad constitucional en esta materia fue la creaci6n de la De
fensoria del Pueblo, a cargo del Defensor del Pueblo, a quien compete 
la promoci6n, defensa y vigilancia de los derechos y garantias esta
blecidos en la Constituci6n y los tratados internacionales sobre dere
chos humanos, ademas de los intereses legitimos, colectivos y difusos 
de los ciudadanos (Art. 280); y cuya actividad se rige por los princi
pios de gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso 
de oficio (Art. 283).289 La competencia del Defensor del Pueblo en 
materia de defensa de los derechos humanos ha sido considerada por 
la Sala Constitucional como exclusiva de Poder Nacional y de la De
fensoria del Pueblo, raz6n por la cual en diversas ocasiones anul6 
normas de Constituciones de los Estados creando 6rganos similares. 
!eyes de los Estados."290 

7. El Poder Electoral 

Otra innovaci6n de la Constituci6n de 1999 fue que elev6 al ran
go constitucional al 6rgano de control electoral, el cual conforme a la 
Constituci6n de 1961 (Art. 113) solo tenia rango legal. Asi, el articulo 
292 dispone que 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 or-

Derecho Publico, N° 83 Qulio-septiembre), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 
2000, pp. 21-38 

288 Vease la Ley Orgaruca de! Ministerio Publico, en G.O. N° 38.647 de 19-03-2007. 
289 Vease en general, Gustavo Briceno Vivas, "El Defensor de! Pueblo en la nueva 

Constituci6n. Analisis y critica," en Revista de Derecho Publico, N° 82 (abril-junio). 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 57-69; Jesus M. Casal H., "La 
Defensoria de! Pueblo en Venezuela," en Revista de Derecho Constitucional, N° 3 
Qulio-diciembre). Editorial Sherwood, Caracas, 2000, pp. 345-358 

290 Vease la sentencia N°1182de11 de octubre de 2000 que anul6 las normas de Ia 
Constituci6n de! Estado Merida que habia creado la figura <lei "Defensor de los 
Derechos, en Revista de Derecho Publico, N° 84, (octubre-diciembre), Editorial 
Juridica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 177 ss.; y la en sentencia N°1395 de 7 de 
agosto de 2001 anul6 las normas de la Constituci6n <lei Estado Aragua que hab
ia creado la figura <lei "Defensor de! Pueblo de Aragua, en Revista de Derecho 
Publico, N° 85-88, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2001, pp. 192 ss 
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ganizaci6n y el funcionamiento que se ha establecido en la Ley Orga
nica del Pod er Electoral. 291 

Entre las funciones del Poder Electoral (articulo 293) ademas de 
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 (ord. 5), esta la de 
organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y orga
nizaciones con fines politicos en los terminos que sefiale la ley. Asi 
mismo, puede 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 (ord. 6). Esto se configura como 
una injerencia intolerable del Estado en las organizaciones interme
dias de la sociedad. 

El articulo 296 exige que el Consejo Nacional Electoral debe estar 
integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con 
fines politicos; tres de ellos seran postulados por la sociedad civil, 
uno por las facultades de ciencias juridicas y politicas de las universi
dades 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 Univer
sidades y el Poder Ciudadano tendra dos suplentes, respectivamente. 

El articulo 295 crea un Comite de Postulaciones Electorales de 
candidatos a integrantes del Consejo Nacional Electoral, el cual debe 
estar integrado por representantes de los diferentes sectores de la 
sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley. Lamentable
mente, sin embargo, tambien en este caso, la Ley Organica del Poder 
Electoral lo que ha organizado en lugar del Comite, es una comisi6n 
parlamentaria ampliada, sujeta al parlamento. En todo caso, los inte
grantes del Consejo Nacional Electoral son designados por la Asam
blea Nacional con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. Los 

291 G.0. N° 37.573 del 19 de noviembre de 2002. Vease Maria A. Correa de Baumeis
ter, "El Poder Ciudadano y el Poder Electoral en la Constituci6n de 1999," en El 
Derecho Publico a comienzos del siglo XX!. Estudios homenaje al Profesor Allan R. 
Brewer-Carias, Torno l, Instituto de Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, 
Madrid, 2003, pp. 982-995; Rafael Mendez Garcia, "Estudio del Poder Electoral 
(controles)," en Bases y principios del sistema constitucional venezolano (Ponencias 
del VII Congreso Venezolano de Derecho Constitucional realizado en San Cristobal del 
21 al 23 de Noviembre de 2001), Volumen II, pp. 355-383. 
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integrantes del Consejo Nacional Electoral escogeran de su seno a su 
Presidente, de conformidad con la ley. 

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral duran siete afios 
en sus funciones y deben ser elegidos por separado: los tres postula
dos o 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). 

En este caso tambien, los integrantes del Consejo Nacional Elec
toral pueden ser removidos por la Asamblea Nacional, previo pro
nunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (Art. 296), lo que en si 
mismo es la negaci6n de la autonomia e independencia de sus titula
res. 

Ahora bien, durante la decada de vigencia de la Constituci6n, el 
Poder Electoral ha sido progresivamente controlado por el Poder Eje
cutivo, lo que comenz6 a ocurrir con una decision de la Sala Electoral 
del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2003,292 con ocasi6n de la 
presentaci6n ante el Consejo Nacional Electoral de mas de tres millo
nes de firmas respaldando la solicitud de convocatoria a un referenda 
consultivo sabre la renuncia del Presidente de la Republica, mediante 
la cual no s6lo orden6 por via cautelar al Consejo Nacional Electoral 
abstenerse de convocar referenda alguno, sino que le orden6 no se
sionar con la participaci6n un miembro (Leonardo Pizani) que la 
Asamblea Nacional habia designado en 2000. Con ello, simplemente 
se paraliz6 el funcionamiento del maxima 6rgano electoral, habiendo 
quedado en suspenso el derecho a la participaci6n politica. Un afio y 
dos meses despues, el 19 de marzo de 2003,293 la misma Sala Electoral 

292 Vease sentenda N° 3 de 22 de enero de 2003 (Caso: Dario Vivas y otros). Vease la 
referenda en Allan R. Brewer-Carias, "El secuestro del Poder Electoral y de la 
Sala Electoral del Tribunal Supremo y la confiscad6n del derecho a la partidpa
d6n politica mediante el referenda revocatorio presidendal: Venezuela: 2000-
2004," en Revista Costarricense de Derecho Constitucional, Torno V, Instituto Costa
rricense de Derecho Constitudonal, Editorial Investigadones Juridicas S.A., San 
Jose 2004, pp. 167-312; yen La Sala Constitucional Versus el Estado Democratico de 
Derecho. El secuestro del poder electoral y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo y 
la confiscaci6n del derecho a la participaci6n polftica, Los Libros de El Nadonal, Co
lecd6n Ares, Caracas 2004, pp. 33 ss. 

293 Vease sentenda N° 32 de 19 de marzo de 2003 (Caso: Dario Vivas y otros). Vease 
la referenda en Allan R. Brewer-Carias, en "El secuestro del Poder Electoral y la 
confiscad6n del derecho a la partidpad6n politica mediante el referenda revo
catorio presidendal: Venezuela 2000-2004," en Revista Juridica del Peril, Afio LIV 
N° 55, Lima, marzo-abril 2004, pp. 353-396 
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desincorpor6 de su cargo al Sr. Pizani, con lo que se paraliz6 el efec
tivo funcionamiento del 6rgano, por falta del qu6rum requerido para 
determinadas decisiones. La Ley Organica del Poder Electoral se hab
fa sancionado en noviembre de 2002,294 pero aun constituido el in
constitucional Comite de Postulaciones que se regul6, sin embargo, la 
Asamblea Nacional no pudo lograr acuerdos para la designaci6n de 
los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Frente a inacci6n se 
ejercieron ante la Sala Constitucional diversos recursos contra la omi
si6n de la Asamblea Nacional en designar a los Rectores del Consejo 
Nacional Electoral, lo que motiv6 la emisi6n de la sentencia de 4 de 
agosto de 2003 (Caso: Hermann Escarra Malave y otros)295 mediante la 
cual inst6 a la Asamblea a hacer las designaciones de los Rectores del 
Consejo Nacional Electoral, con una serie de lineamientos. La persis
tente omisi6n de la Asamblea Nacional origin6 la otra sentencia de la 
misma Sala Constitucional de 25 de agosto de 2003,296 no s6lo desig
nando a los Rectores del Consejo Nacional Electoral, sino eligiendo su 
directiva y nombrando otros funcionarios titulares de 6rganos subor
dinados del Cuerpo. El Tribunal Supremo de Justicia, en esta forma, 
en una sentencia que excede la que podrfa dictar para suplir las omi
siones del legislador, en definitiva, pretendi6 llenar el vacfo institu
cional que ella misma habfa creado, al impedir el funcionamiento del 
6rgano electoral; y luego usurp6 las funciones de la Asamblea, desig
nando un Consejo Nacional Electoral totalmente controlado por el 
Poder Ejecutivo. 297 

294 Vease Ley Organica del Poder Electoral en G.0. N° 37.573de19-11-2002. 
295 Vease sentencia N° 2073 de 4 de agosto de 2003 (Caso: Hennann Escarra Malaver 

y oros), en Revista de Derecho Publico, N° 93-96, Editorial Juridica Venezolana, Ca
racas 2003, pp. 520 ss; y sentencia N° 2341 del 25 de agosto de 2003 (Caso: 
Hemann Escarra y otros), Idem., pp. 525 ss. Vease las referencias en Allan R. Bre
wer-Carias, "El secuestro del poder electoral y la conficaci6n del derecho a la 
participaci6n politica mediante el referendo revocatorio presidencial: Venezuela 
2000-2004", en Stvdi Vrbinati, Rivista tgrimestrale di Scienze Giuridiche, Politiche ed 
Economiche, Afio LXXI - 2003/04 Nuova Serie A- N. 55,3, Universita degli studi di 
Urbino, pp.379-436; yen La Sala Constitucional Versus el Estado Democratico de De
recho. El secuestro del poder electoral y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo y la 
confiscaci6n del derecho a la participaci6n politica, cit, pp. 38 ss. 

296 Idem. 
297 Idem. 
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II. LA ORGANIZACION DEL PODER PUBLICO ESTADAL 

La distribucion territorial del Poder Publico en el marco de la fe
deracion 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 que 
son un total de 23, son entidades "autonomas e iguales en lo politi
co," con personalidad juridica 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 autori
dades), organizativa (se dictan su Constitucion), administrativa (inver
sion de sus ingresos), 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 Constitucion, razon por la cual la ley nacional 
no podria regular a los Estados. Sin embargo, esta autonomia esta limi
tada en la Constitucion en forma absolutamente inconveniente, al re
mitir el articulo 162 a la ley nacional para establecer "el regimen de la 
organizacion y el funcionamiento de los Consejos Legislativos Estada
les, es decir, el organo que ejerce el Poder Legislativo en los Estados". 
Esa materia deberia ser competencia exclusiva de los Estados a ser re
gulados en sus respectivas Constituciones (Art. 164, ord. 1).298 

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 
nacional futura, sino queen definitiva, el Poder Nacional es el llama
do a regular el ejercicio de la potestad tributaria, estadal y municipal 
(Art. 156, ord. 13). 299 

298 Vease sobre la interpretaci6n de los articulos 162 y 200 de la Constituci6n, sen
tencia N° 1636 de 16-06-2003, en Revista de Derecho Publico N 93-94/95-96, Edito
rial Juridica Venezolana, Caracas, 2003, pp. 326-327. 

299 Vease en general, sobre el tema de la distribuci6n vertical de competencias, 
Gustavo J. Linares Benzo, "El sistema venezolano de repartici6n de competen
cias," en El Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor 
Allan R. Brewer-Carias, Torno I, Instituto de Derecho Publico, UCV, Civitas Edi
ciones, Madrid, 2003, pp. 702-713; Alian R. Brewer Carias, "Consideraciones so
bre el regimen de distribuci6n de competencias del Poder Publico en la Consti
tuci6n de 1999," en Estudios de Derecho Administrativo: Libro Homenaje a la Univer
sidad Central de Venezuela, Volumen I. Imprenta Nacional, Caracas, 2001, pp. 107-
138; Allan R. Brewer-Carias, "La distribuci6n territorial de competencias en la 
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En cuanto a las competencias,3oo las que son de caracter concu
rrente s6lo pueden ejercerse por los Estados conforme a las "leyes de 
base" que dicte el Poder Nacional (Art. 165); y en algunos casos, co
mo en materia de policia, la funci6n de policfa estadal s6lo puede 
ejercerse conforme a la legislaci6n nacional aplicable (Art. 164, ord. 
6). Todo lo anterior configura una autonomfa limitada, lo que es lo 
mismo que una descentralizaci6n mas nominal que real.301 Ello se ha 
agravado, incluso, respecto de las escasas competencias exclusivas 
que se atribuyen a los Estados, como la establecida en el articulo 164 
en materia de "la ejecuci6n, conservaci6n, administraci6n y aprove
chamiento de las vfas terrestres es ta dales" y de los "puertos y aero
puertos de uso comercial, en coordinaci6n con el Poder Nacional. 
( ord. 9 y 10), las cuales, despues de que se rechaz6 la reforma consti
tucional de 2007 que buscaba nacionalizarlas,302 mediante una ilegi
tima interpretaci6n constitucional emitida a solicitud del Poder Ejecu
tivo, la Sala Constitucional materializ6 una mutaci6n constitucional, 
y convirti6 una competencia exclusiva en concurrente, con posibili
dad de ser intervenida por el pod er central. 303 

Federaci6n venezolana," en Revista de Estudios de la Administraci6n Local, Home
naje a Sebastian Martin Retortillo, N° 291, enero-abril 2003, Instituto Nacional de 
Administraci6n Publica, Madrid, 2003, pp. 163-200. 

300 Vease en general, Manuel Rachadell, "La distribuci6n del poder tributario entre 
los diversos niveles del Poder Publico segtin la Constituci6n de 1999," en Revista 
de Derecho Administrativo, N° 8 (enero-abril). Editorial Sherwood, Caracas, 2000, 
pp. 179-205. 

301 Vease Luis A. Herrera Orellana," Autonomfa y competencias concurrentes en la 
federaci6n descentralizada venezolana (con especial referenda a las leyes de ba
se ya las leyes de desarrollo)," en Revista de Derecho, N° 18, Tribunal Supremo 
de Justicia, Caracas, 2005, pp. 21-68. 

302 Vease Allan R. Brewer Carias La reforma constitucional de 2007, Editorial Juridica 
Venezolana, Caracas 2007, pp. 87 ss. 

303 Vease sentencia de la Sala Constitucional N° 565, caso Procuradora General de la 
Republica, recurso de interpretaci6n del articulo 164.10 de la Constituci6n de 1999 de 
fecha 15-04-2008, en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/ Abril/565-
150408-07-1108.htm .Vease Allan R. Brewer-Carias, "La Sala Constitucional co
mo poder constituyente: la modificaci6n de la forma federal del estado y del sis
tema constitucional de division territorial del poder publico, en Revista de Dere
cho Publico, N° 114, (abril-junio 2008), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 
2008, pp. 247-262; "La ilegitima mutaci6n de la Constituci6n y la legitimidad de 
la jurisdicci6n constitucional: la "reforma" de la forma federal del Estado en 
Venezuela mediante interpretaci6n constitucional," en Memoria del X Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, Instituto lberoamericano de Derecho 
Constitucional, Asociaci6n Peruana de Derecho Constitucional, Instituto de In-
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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 Se
nado, al haberse previsto en la Constituci6n una Asamblea Legislati
va unicameral.304 

De acuerdo con el articulo 160, el gobiemo y administraci6n de 
cada Estado corresponde a un Gobemador, que es elegido por un 
periodo de 4 afios por mayoria de las personas que votan. El Gober
nador puede ser reelegido de inmediato y por una sola vez, para un 
periodo adicional. 

Lamentablemente no se estableci6 la elecci6n por mayoria abso
luta y doble vuelta, para asegurar la legitimidad de la representa
ci6n. 3os 

En cuanto al Poder Legislativo estadal, este se ejerce en cada Es
tado por un Consejo Legislativo conformado por un numero no ma
yor de 15 ni menor de 7 integrantes, quienes proporcionalmente de
ben representar a la poblaci6n del Estado y a los Municipios (Art. 
162) 

El articulo 162 contiene una norma que sin duda atenta contra la 
autonomia de los Estados, al establecer que la ley nacional debe regu
lar el regimen de la organizaci6n y el funcionamiento del Consejo 
Legislativo, cuando eso corresponde a las Constituciones que deben 
dictar los Consejos Legislativos de los Estados (Art. 164). A tal efecto, 
en 2001 la Asamblea Nacional sancion6 la Ley Organica de los Conse
jos Legislativos de los Estados . .306 

En todo caso, en cuanto a su competencia, los Consejos Legislati
vos tienen las atribuciones siguientes: 1) Legislar sobre las materias 
de la competencia estadal; 2) Sancionar la Ley de Presupuesto del 
Estado; y 3) Las demas que le atribuya la Constituci6n y la ley (Art. 
162). En particular, por lo que se refiere a la competencia de los Con-

vestigaciones Juridicas-UNAM y Maestrfa en Derecho Constitucional-PUCP, 
IDEMSA, Lima 2009, tomo 1 , pp. 29-51. 

304 Vease Marfa M. Matheus Inciarte y Marfa Elena Romero Rios, "Estado Federal y 
unicameralidad en el nuevo orden constitucional de la Republica Bolivariana de 
Venezuela," en Estudios de Derecho Publico: Libra Homenaje a Humberto]. La Roche 
Rincon, Volumen I. Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2001, pp. 637-676. 

305 Vease nuestro voto salvado sobre esto en Allan R. Brewer-Carias, Debate Consti
tuyente, Torno III, op. cit., p. 191y192. 

306 Vease en G.O. N° 37.282 del 13 de septiembre de 2001. 
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sejos legislativos de legislar en materia de organizaci6n municipal, la 
sala Constitucional la ha sujetado a lo que dispongan las leyes nacio
nales.307 

Por ultimo, debe hacerse menci6n al regimen de financiamiento 
nacional a los Estados, pues en ausencia de competencias tributarias 
propias de los Estados, el financiamiento de los mismos proviene 
integramente de aportes nacionales, muchos establecidos directamen
te en la Constituci6n.3os 

En tal sentido, el ingreso mas importante de los Estados, esta 
constituido por lo que les corresponda por el denominado "Situado 
Constitucional," que conforme al articulo 167,4 de la Constituci6n, es 
una partida del Presupuesto Nacional equivalente a un maximo del 
veinte por ciento (20%) del total de los ingresos ordinarios estimados 
anualmente por el Pisco Nacional. En caso de variaciones de los ingre
sos del Pisco Nacional que impongan una modificaci6n del Presupues
to Nacional, se debe efectuar un reajuste proporcional del situado. 

En todo caso, el porcentaje del ingreso nacional ordinario estima
do que se destine al Situado Constitucional, no puede ser menor al 
quince por ciento (15%) del ingreso ordinario, para lo cual se debe 
tener 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 
competencia (Art. 167,5). 

Esta partida del Situado Constitucional debe distribuirse entre los 
Estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: un treinta por 
ciento (30%) de dicho porcentaje por partes iguales, y el setenta por 
ciento (70%) restante en proporci6n a la poblaci6n de cada una de 

307 Vease sentencia N° 3118 de 06-10-2003, en Revista de Derecho Publico N° 93-96, 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2003, pp. 326-327 

308 Vease en general Adriana Vigilanza Garcia, La Federaci6n Descentralizada. Mitos y 
realidades en el repa,rto de tributos y otros ingresos entre los entes politicos territoriales 
en Venezuela, Los Angeles Editores, Caracas 2010; Manuel Rachadell, "La centra
lizaci6n del poder en el Estado federal descentralizado," en Revista de Derecho 
Publico, N° 115, (Estudios sabre los Decretos Leyes 2008), Editorial Juridica Venezo
lana, Caracas, 2008, pp. 111-131; Manuel Rachadell, "El Regimen juridico de la 
Hacienda Publica Estadal," en Revista de Derecho Publico, N° 103, Editorial Juridi
ca Venezolana, Caracas 2005, pp. 7-31. 
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dichas entidades.309 El monto del situado correspondiente al Distrito 
Capital, conforme a la Ley Especial del Distrito Metropolitano de 
Caracas310 de 2000, se asigna a este pero para ser invertido en el terri
torio del Distrito Capital. 

En todo caso, exige la Constituci6n que en cada ejercicio fiscal, los 
Estados deben destinar a la inversion un minimo del cincuenta por 
ciento (50%) del monto que les corresponda por concepto de Situado. 
A los Municipios de cada Estado les corresponde, en cada ejercicio 
fiscal, una participaci6n no menor del veinte por ciento (20%) del 
Situado y de los demas ingresos ordinarios del respectivo Estado. 

La ley nacional debe establecer los principios, normas y procedi
mientos que propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los 
recursos provenientes del situado constitucional y de la participaci6n 
municipal en el mismo. Esta ley ha sido la Ley Organica de Descen
tralizaci6n, Delimitaci6n y Transferencia de Competencias del Poder 
Publico de 1989.311 

Aparte del situado, de acuerdo con el articulo 156,16 de la Consti
tuci6n corresponde al Poder Nacional el regimen y administraci6n de 
las minas e hidrocarburos; el regimen de las tierras baldias; y la con
servaci6n, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas 
y otras riquezas naturales del pais. Sin embargo, preve dicha norma 
que la ley nacional debe establecer un sistema de asignaciones 
econ6micas especiales en beneficio de los Estados en cuyo territorio 
se encuentren situados los bienes antes mencionados, sin perjuicio de 
que tambien puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio 
de otros Estados. En tal sentido es que se ha dictado la Ley de Asig
naciones Econ6micas Especiales para los Estados derivadas de Minas 
e Hidrocarburos.312 

309 Vease la Ley Orgaruca de Descentralizaci6n, Delimitaci6n y Transferencia de 
competencias del Poder Publico en G.O. N° 4153 Extra. de 28-12-89. 

310 Vease Ley Especial sobre el Regimen del Distrito Metropolitano de Caracas en 
G.D. N° 36.906 del 8 de marzo de 2000 y Ley de Transici6n del Distrito Federal 
al Distrito Metropolitano de Caracas en G.O. N° 37.006 del 3 de agosto de 2000. 

311 Vease en G.O. N° 4153 Extra. de 28-11-89. Vease Allan R. Brewer-Carias et al, 
Leyes para la Descentralizaci6n politica de la Federaci6n, Caracas, 1994. 

312 Ley de Asignaciones Econ6micas Especiales para los Estados Derivadas de 
Minas e Hidrocarburos, en G.O. N° 5.991 Extra. de 29-7-2010. 
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Por otra parte, los Estados tambien tienen como ingresos, los re
cursos provenientes del Fondo de Compensaci6n Interterritorial (Art. 
167,6), el cual depende del Consejo Federal de Gobierno. Este Fondo, 
creado en 2010 en la ley de dicho Consejo federal de Gobierno, esta 
destinado al financiamiento de inversiones publicas para promover el 
desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperaci6n y complemen
taci6n 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 Gobierno, con base en los desequilibrios 
regionales, debe discutir y aprobar anualmente los recursos que se 
deben destinar al Fondo de Compensaci6n Interterritorial y las areas 
de inversion prioritaria a las cuales se deben aplicar dichos recursos. 

Por ultimo, tambien se consideran ingresos de los Estados, cual
quier transferencia, subvenci6n o asignaci6n especial (Art. 167,6) de 
fondos nacionales, como los fondos especificos que aseguren la soli
daridad interterritorial (Art. 156,13). Entre estos Fondos estaba el 
Fondo Intergubernamental para la Descentralizaci6n (FIDES) estable
cido desde 1993,313 que fue liquidado al entrar en funcionamiento el 
Fondo de Compensaci6n Interterritorial. 

III. LA ORGANIZACION DEL PODER PUBLICO MUNICIPAL 

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 autonomfa dentro de los limites de 
la Constituci6n y de la ley.314 En todo caso, la organizaci6n municipal 
debe ser democratica y debe responder a la naturaleza propia del 
gobierno local (Art. 169).315 Esta instituci6n basica de la democracia 

313 Vease la ultima Reforma Parcial de la Ley que Crea el Fondo Intergubemamen
tal para la Descentralizaci6n en G.O. N° 37.022 del 25 de agosto de 2000. 

314 Vease nuestras propuestas para la reforma hacia un Nuevo Municipalismo en 
Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno I, op. cit., pp. 164 a 169; y los 
comentarios criticos al proyecto constitucional en Torno II, op. cit., pp. 230 ss. 

315 Vease en general sobre el regimen municipal en la Constituci6n, Argenis Urda
neta, "El Poder Publico Municipal en el Estado federal descentralizado," en El 
Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. 
Brewer-Carias, Torno I. Instituto de Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, 
Madrid, 2003, pp. 731-744; Allan R. Brewer-Carias et al., Ley Orgtinica del Poder 
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ocal, sin embargo, ha venido siendo progresivamente marginada me
diante la creaci6n de instituciones, mediante ley, como las Comunas y 
los Consejos Comunales, que no son democratica-representativas, los 
cuales, como se ha analizado anteriormente, no s6lo le han pretendi
do sustraer al Municipio su caracter de unidad politica primaria, sino 
que se han regulado para vaciar a aquellos de competencias.316 

En todo caso, y a pesar de esta limitaci6n por via legislativa de 
los Municipios, la Constituci6n consagra la autonontia de los mismos, 
que comprende, conforme al articulo 168, lo siguiente: 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. Ademas, los 
actos de los Municipios no pueden ser impugnados sino ante los tri
bunales 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.317 Todas estos signos de la au
tonontia municipal, sin embargo, han sido relativizados por la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo, al considerar que "la intenci6n 
que proyecta la Constituci6n vigente, no es la de consagrar la auto
nontia municipal con caracter absoluto sino relativo, es decir, dentro 

316 

317 

Publico Municipal, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2005; Daniela Urosa 
Maggi, "El poder publico municipal y su tratamiento en la jurisprudencia de la 
sala constitucional," en Revista de Derecho N° 23, Tribunal Supremo de Justicia, 
Caracas, 2006, pp. 157-172. 
Vease Allan R. Brewer-Carias, "El inicio de la desmunicipalizaci6n en Venezue
la: La organizaci6n del Poder Popular para eliminar la descentralizaci6n, la de
mocracia representativa y la participaci6n a nivel local," en AIDA, Opera Prima 
de Derecho Administrativo. Revista de la Asociaci6n Internacional de Derecho Admi
nistrativo, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Facultad de Estudios 
Superiores de Acatlan, Coordinaci6n de Postgrado, Instituto Internacional de 
Derecho Administrativo "Agustin Gordillo," Asociaci6n Internacional de Dere
cho Administrativo, Mexico, 2007, pp. 49 a 67; y Ley Orgtinica de los Consejos Co
munales, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2010; Armando Rodriguez Garc
ia, "Participaci6n ciudadana, institucionalidad local y consejos comunales en 
Venezuela," en Revista de la Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas de la Universi
dad Central de Venezuela, N° 129, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 
2007, pp. 125-164. 
Vease en general Jose L. Villegas Moreno, "La autonomia local y su configura
ci6n en la Constituci6n venezolana de 1999," en El Derecho Publico a comienzos del 
siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno I, Instituto de 
Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 715-729. 
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del marco de los principios y limitaciones establecidas en la propia 
Constituci6n yen las leyes nacionales ... "318 

De acuerdo con el mismo articulo 168, las actuaciones de los Mu
nicipios en el ambito de sus competencias se deben cumplir incorpo
rando 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 ley. 319 

El articulo 169, en el mismo sentido que el articulo 26 de la Cons
tituci6n de 1961, dispone que la organizaci6n de los Municipios y 
demas entidades locales se debe regir por la Constituci6n, por la 
normas que para desarrollar los principios constitucionales establez
can las leyes organicas nacionales, y por las disposiciones legales que 
en conf ormidad con aquellas dicten los Estados mediante sus Conse
jos Legislatives. 

Una de las criticas mas importantes que se habian formulado res
pecto de nuestro regimen municipal, era el excesivo uniformismo en 
la organizaci6n municipal, que ha hecho practicamente inaplicable la 
Ley Organica de Regimen Municipal en muches de los Municipios 
actuales.320 Por ello, el articulo 169, establece que la legislaci6n que se 

318 

319 

320 

178 

Sentencia N° 2257 de 13 de noviembre de 2001, en Revista de Derecho Publico, N° 
85-88, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2001, pp. 202 ss. Vease tambien 
sobre la autonomia municipal la sentencia N° 670 de 6-7-2000 (Caso: Impugna
ci6n Ordenanza sabre Contribuci6n por Consumo de Cerveza, Municipio San Carlos, 
Estado Cojedes), en Revista de Derecho Publico, N° 83, Qulio-septiembre), Editorial 
Juridica Venezolana, Caracas, 2000, p. 199. 
Vease en general, sobre la participaci6n ciudadana a nivel local, Ana P. Deniz, 
"La participaci6n ciudadana en la Constituci6n de 1999," en Revista de Derecho 
Constitucional, N° 7 (enero-junio), Editorial Sherwood, Caracas, 2003, pp. 115-
124; Manuel Feo La Cruz, "La participaci6n de la sociedad civil en el proceso de 
gesti6n publica. Retos y desafios," en El Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. 
Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno I, Instituto de Derecho 
Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 415-429; Fernando Flores 
Jimenez, "La participaci6n ciudadana en la Constituci6n venezolana de 1999," 
en Revista de Derecho Constitucional, N° 5 Qulio-diciembre). Editorial Sherwood, 
Caracas, 2001, pp. 75-88; Carlos E. Mourino V., "Participaci6n ciudadana," en 
Estudios de Derecho Publico: Libra Homenaje a Humberto J. La Roche Rincon, Volu
men II. Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2001, pp. 1-38; Jose Mendoza An
gulo, "Democracia, descentralizaci6n y participaci6n ciudadana," en Estudios de 
Derecho Administrativo: Libra Homenaje a la Universidad Central de Venezuela, Vo
lumen I. Imprenta Nacional, Caracas, 2001, pp. 121-144. 
Vease nuestra propuesta en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno 
I, op. cit., p. 165. 



dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los 
Municipios y demas entidades locales, debe obligatoriamente esta
blecer diferentes regimenes para su organizaci6n, gobierno y admi
nistraci6n, incluso en lo que respecta a la determinaci6n de sus com
petencias y recursos, atendiendo a las condiciones de poblaci6n, de
sarrollo econ6mico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, 
situaci6n geografica, elementos hist6ricos y culturales y otros factores 
relevantes. En particular, dicha legislaci6n debe establecer las opcio
nes para la organizaci6n del regimen de gobierno y administraci6n 
local que debe corresponder a los Municipios con poblaci6n indigena. 
La Ley Organica del Poder Publico Municipal de 2005, sin embargo, 
no regul6 nada de esto. 

Ademas de los Municipios, la Constituci6n regula expresamente 
a otras entidades locales como las Mancomunidades, los Distritos 
Metropolitanos y las Parroquias. 

En cuanto al gobierno y administraci6n del Municipio, el mismo 
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)321. 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 abso
luta, como se habia planteado en la discusi6n constitucional322. 

El articulo 175 de la Constituci6n, atribuye la funci6n legislativa 
del Municipio al Concejo, integrado por concejales elegidos en la 
forma establecidas 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 conceja
les, para asegurar la efectiva representatividad de las comunidades y 
sus electores, remitiendose el sistema electoral al principio de la re-

321 Las competencias en materia de registro civil, en consecuencia, deben ser asu
midas por los Alcaldes. Vease sobre esto Allan R. Brewer-Carias, Informe sabre la 
Descentralizaci6n en Venezuela 1993, Memoria del Ministro de Estado para la Descen
tralizaci6n, op. cit., pp. 957 ss. Vease la Ley Organica de Registro Civil, G.O. N° 
39.264 de 15-9-2009. 

322 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, 
Torno III, op. cit., p. 195. 
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presentaci6n proporcional destinado a permitir la representatividad 
de partidos.323 

IV. EL REGIMEN DEL DISTRITO CAPITAL Y DEL AREA ME
TROPOLITANA DE CARACAS 

En la Constituci6n de 1999 se elimin6 formalmente el Distrito fe
deral que se habia creado en 1864, con un regimen inicial de sujeci6n 
hacia el Poder Central, sustituyendoselo por un Distrito Capital, co
mo entidad politica junto a los Estados y por tanto, desvinculada del 
Poder Nacional (Art. 16), y ademas, se estableci6 un regimen munici
pal especifico para el Area metropolitana de Caracas, de dos niveles 
de gobiemo local (Art. 18).324 

Para implementar esta organizaci6n, y por mandato de la propia 
Constituci6n, en 2000 la Asamblea Nacional Constituyente sancion6 
la Ley Especial sobre el Regimen del Distrito Metropolitano de Cara
cas de 8 de marzo de 2000,325 estableciendo un sistema de gobiemo 
municipal a dos niveles, asi: Primero, un Nivel Metropolitano, for
mado por un 6rgano ejecutivo y un 6rgano Legislativo, cuya jurisdic
ci6n comprende la totalidad territorial Metropolitana de Caracas. En 

323 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, 
Torno III, op. cit., pp. 195 y 196. 

324 Vease en general, Maria de los Angeles Delfino M., "La gobemabilidad de Cara
cas, la Capital y el Distrito Metropolitano," Revista de Derecho Publico, N° 82, 
(abril-junio), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2000, pp. 107-114; Manuel 
Rachadell, "l,Distrito Capital o Distrito Metropolitano?," en El Derecho Publico a 
comienzos del siglo XXI. Estudios en homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, 
Torno III, Instituto de Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, 
pp. 3271 a 3311; Alfredo De Stefano Perez, "Aproximaci6n al estudio del Distri
to Metropolitano de Caracas," en Temas de Derecho Administrativo: Libro Homena
je a Gonzalo Perez Luciani, Volumen II, Editorial Torino, Caracas 2002, pp. 553-
592; Allan R. Brewer-Carias, "Consideraciones sobre el regimen constitucional 
del Distrito Capital y del sistema de gobiemo municipal de Caracas," en Revista 
de Derecho Publico, N° 82 (abril-junio), Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 
2000, pp. 5-17; Allan R. Brewer-Carias, "Consideraciones sobre el regimen cons
titucional del Distrito Capital y del sistema de gobiemo municipal de Caracas" 
en Revista Iberoamericana de Administraci6n Publica (RIAP), Ministerio de Admi
nistraciones Publicas, N° 5, julio-diciembre 2000, Madrid 2000, pp. 17-39. 

325 G.O. N° 36.906 de 8-3-2000. La Ley fue objeto de una importante interpretaci6n 
mediante sentencia N°1563 de la Sala Constitucional de 13-12-00 (Caso: Interpre
taci6n de la Ley Especial sobre el Regimen del Distrito Metropolitano de Caracas), en 
Revista de Derecho Publico, N° 84, (octubre-diciembre), Editorial Juridica Venezo
lana, Caracas, 2000, pp. 184 ss. 
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este nivel del Distrito Metropolitano de Caracas, el gobiemo y la ad
ministraci6n corresponden al Alcalde Metropolitano; y la funci6n 
legislativa corresponde al Cabildo Metropolitano (Art. 4). Segundo, 
un Nivel Municipal formado por un 6rgano ejecutivo y un 6rgano 
legislativo en cada municipio integrante del Distrito Metropolitano 
de Caracas, con jurisdicci6n municipal. Por tanto, conforme a la Ley 
Orgaruca de Regimen Municipal, en cada uno de los Municipios que 
integran el Distrito Metropolitano, el Poder Ejecutivo lo ejerce el Al
calde Municipal; y el Poder Legislativo lo ejerce el Concejo Munici
pal, con sus respectivas competencias, de conformidad con lo estable
cido en la Constituci6n y leyes de la Republica (Art. 5). 

Ahora bien, en cuanto al regimen del Distrito Capital, como se di
jo, dado el esquema de autonomfa territorial que se habfa dispuesto 
en la Constituci6n para su regulaci6n, el mismo se pretendi6 refor
mar en la rechazada Reforma Constitucional de 2007 presentada a la 
Asamblea por iniciativa del Presidente de la Republica, mediante la 
eliminaci6n del propio Distrito Capital para recrear la desaparecida 
figura del Distrito Federal, como entidad totalmente dependiente del 
Poder Nacional, en particular del Presidente de la Republica, sin go
biemo propio. En 2009, sin embargo, esto ultimo es lo que precisa
mente se materializ6, en fraude a la Constituci6n que no fue refor
mada, mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional en abril de 
2009 denominada: la Ley Especial Sobre la Organizaci6n y Regimen 
del Distrito Capital.326 

En esta Ley, lejos de haber establecido una organizaci6n de
mocratica de una entidad polftica de la Republica, lo que se hizo fue 
implementar ilegf timamente la propuesta que estaba en la rechazada 
reforma constitucional de 2007,327 regulandose fue una dependencia 
del Poder Nacional, con ambito territorial igual al que "correspond
fan al extinto Distrito Federal a la fecha de entrada en vigencia de la 
Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela y que com
prende el territorio del actual Municipio Bolivariano Libertador." 

326 G.O. N° 39.156 de 13 de abril de 2009. Vease sobre esta Ley Allan R. Brewer
Carias, "La problematica del regimen juridico del "Distrito Capital" en la estruc
tura federal del Estado en Venezuela, y su inconstitucional regulaci6n legal," 
AIDA Opera Prima de Derecho Administrativo, N° 5, Universidad Nacional Aut6-
noma de Mexico, enero-junio 2009, Mexico 2009, pp. 81-119. 

327 Vease Allan R. Brewer Carias La reforma constitucional de 2007, Editorial Juridica 
Venezolana, Caracas 2007, pp. 81 ss. 
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(Art. 4). El "regimen especial de gobierno" que se estableci6 para este 
ente, es muy parecido al de los "institutos aut6nomos" como entes 
descentralizados funcionalmente conf orme a la Ley Organica de la 
Administraci6n Publica; y consiste en que no tiene autoridades pro
pias de gobierno, sino que es gobernada por el Poder Nacional. Por 
ello, el "regimen especial. .. de gobiemo" que se preve en el articulo 3, 
dispone que el ejercicio de la funci6n legislativa en el Distrito esta a 
cargo de la Asamblea Nacional, y que el 6rgano ejecutivo es ejercido 
por un Jefe de Gobierno, el cual de acuerdo con el articulo 7 de la Ley 
Especial es "de libre nombramiento y remoci6n" por parte del Presi
dente de la Republica. La dependencia del Jefe de Gobiemo del Dis
trito Capital del Poder Nacional se confirma con la prevision del arti
culo 10 de la Ley Especial segiln la cual, el mismo debe rendir "cuen
ta de su gesti6n anualmente, dentro de los primeros sesenta dias de 
cada afio ante la Asamblea Nacional y el Poder Popular."328 

V. EL PROBLEMA DEL ESTADO FEDERAL DESCENTRALIZA
DO 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 descentralizada, con una efectiva distribuci6n territorial 
del poder hacia los Estados y Municipios329. En tal sentido apuntaba 
la reforma constitucional no s6lo al concebirse la forma del Estado 
como un Estado federal descentralizado (Art. 4), sino al preverse a la 
descentralizaci6n politica de la Federaci6n como una politica nacional 
de caracter estrategico (Art. 158). 

Sin embargo, el resultado final del esquema constitucional de dis
tribuci6n territorial del poder, no signific6 avance sustancial alguno 
respecto del proceso de descentralizaci6n que se venia desarrollando 

328 Vease en general sobre esta ley Allan R. Brewer-Carias, Manuel R~chadell, Nel
son Socorro, Enrique Sanch~z Falcon, Juan Carmona Borjas, Tulio Alvarez, Leyes 
sabre el Distrito Capital y el Area metropolitana de Caracas, Colecci6n Textos Legis
lativos N° 45, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2009. 

329 Vease nuestras propuestas en Allan R. Brewer-Carias, Poder Constituyente Origi
nario y Asamblea Nacional Constituyente, Caracas 1999, pp. 271 ss. Vease ademas, 
Allan R. Brewer-Carias, "Propuesta sobre la forma federal del Estado en la nue
va Constituci6n: Nuevo Federalismo y Nuevo Municipalismo" en Debate Consti
tuyente, Torno I, op. cit., pp. 155 a 170; 
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durante la ultima decada del siglo pasado, al amparo de la Constitu
ci6n de 1961330; y mas bien, en muchos aspectos signific6 un retroceso 
institucional. Por ello, la denominaci6n de "Estado federal descentra
lizado," 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 
consolid6 en la Constituci6n. 

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 re
gulaci6n a la Ley, y se lesiona la igualdad de los Estados al eliminarse 
el Senado y con ello, la posibilidad de la participaci6n politica iguali
taria de los Estados en la conducci6n de las politicas nacionales. 331 

En efecto, como se ha dicho, en la Constituci6n se estableci6 una 
organizaci6n unicameral de la Asamblea Nacional (Art. 186) que no 
s6lo rompi6 una tradici6n que se remonta a 1811, sino que es contra
dictoria con la forma federal del Estado, que exige una Camara Legis
lativa con representaci6n igualitaria de los Estados, cualquiera que 
sea su poblaci6n, y que sirva de contrapeso a la camara de represen
taci6n popular seglin la poblaci6n del pais. La eliminaci6n del Senado 
o Camara Federal fue, por tanto, un atentado contra la descentraliza
ci6n politica efectiva, al extinguir el instrumento para la igualaci6n de 
los Estados en el tratamiento de los asuntos nacionales en la Asam
blea Nacional; y ademas, un retroceso tanto en el proceso de forma
ci6n de las leyes nacionales, como en el ejercicio de los poderes de 
control parlamentario sobre el Ejecutivo. 

Por otra parte, la autonomia de los entes territoriales, Estados y 
Municipios, exige su garantia constitucional, en el sentido de que no 
puede ser limitada por ley nacional posterior. De ello se trata al esta
blecerse una distribuci6n constitucional del Poder en el territorio. En la 
Constituci6n, sin embargo, la regulaci6n del funcionamiento y la orga
nizaci6n de los Consejos Legislativos Estadales se remite a la ley na
cional (Art. 162), lo cual, ademas de contradictorio con la atribuci6n de 
los Estados de dictarse su Constituci6n para organizar sus poderes 

330 Vease en general Allan R. Brewer-Carias, Informe sabre la Descentralizaci6n en 
Venezuela 1993, Memoria del Ministro de Estado para la Descentralizaci6n, Caracas 
1993. 

331 V ease en general Allan R. Brewer-Carias, Federalismo y Municipalismo en la Cons
tituci6n de 1999 (Alcance de una reforma insuficiente y regresiva), Caracas, 2001. 
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publicos (Art. 164, ord. 1), es una intromisi6n inaceptable del Poder 
Nacional en el regimen de los Estados. 

En cuanto a los Municipios, la autonomia municipal tradicional
mente garantizada en la propia Constituci6n, tambien se encuentra 
interferida, al sefialarse que los Municipios gozan de la misma, no 
s6lo "dentro de los limites" establecidos en la Constituci6n, sino en la 
ley nacional (Art. 168), con lo cual el principio descentralizador basi
co, que es la autonomia, queda minimizado. 

Por otra parte, en cuanto a la distribuci6n de competencias entre 
los entes territoriales, el proceso de descentralizaci6n exigia, ante to
do, la asignaci6n efectiva de competencias tributarias a los Estados, 
sobre todo en materia de impuestos al consumo, como sucede en to
das las Federaciones. Los avances que el Proyecto tenia en esta mate
ria en la primera discusi6n fueron abandonados, y en la segunda dis
cusi6n se le quitaron a los Estados todas las competencias tributarias 
que se le habian asignado,332 con lo que se retrocedi6 al mismo estado 
que existia en la Constituci6n de 1961. En esta forma, los Estados se
guiran dependientes del Situado Constitucional, el cual puede inclu
so disminuirse, ademas de que se le fij6 un tope maximo (20% de los 
ingresos nacionales) que en la Constituci6n de 1961 no tenia (s6lo 
habia un minimo); y si bien se crea en la Constituci6n el Consejo Fe
deral de Gobierno (Art. 185) como 6rgano intergubernamental, su 
organizaci6n por ley nacional puede conducir a su control por los 
6rganos nacionales. 

Conforme a lo anterior, en lineas generales, el esquema de Fede
raci6n centralizada de la Constituci6n de 1961 no logr6 ser totalmente 
superado en la nueva Constituci6n, y si bien se habla de descentrali
zaci6n, sigue siendo un desideratum, no actualizado. La gran reforma 
del sistema politico, necesaria e indispensable para perfeccionar la 
democracia, en todo caso, era desmontar el centralismo del Estado y 
distribuir el Poder Publico en el territorio; unica via para hacer reali
dad la participaci6n politica. Ello s6lo justificaba el proceso constitu
yente; pero su decision se pospuso y con ello, se perdi6 la gran opor
tunidad de comenzar a sustituir el Estado centralizado por un Estado 

332 Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Noviembre 1999-Enero 2000, Sesi6n de 13-
11-99, N° 43, pp. 54 SS. 
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descentralizado.333 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 transform6 el Estado ni dispuso lo necesario para 
hacer efectiva la participaci6n, y mas bien sent6 las bases para acen
tuar el centralismo. 

Ello, incluso de materializ6 en la previsi6n constitucional en el 
articulo 185 sabre el 6rgano de caracter intergubemamental llamado 
a integrar las tres niveles de distribuci6n del Poder Publico (Nacional, 
Estadal y Municipal), que es el Consejo Federal de Gobiemo,334 el 
cual debia ser el 6rgano del Poder Publico encargado de la planifica
ci6n y coordinaci6n de politicas y acciones para el desarrollo del pro
ceso de descentralizaci6n y transferencia de competencias del Poder 
Nacional a las Estados y Municipios. Dicho 6rgano, presidido par el 
Vicepresidente Ejecutivo e integrado par las Ministros, las Gobema
dores, un Alcalde par cada Estado y par representantes de la socie
dad organizada, se ha regulado en la Ley Organica del Consejo Fede
ral de Gobiemo de 2010,335 la cual con un acentuado centralismo, lo 
ha convertido en el instrumento del Poder Nacional para intervenir y 
limitar a las Estados. En la Constituci6n, ademas, se cre6 el Fonda de 
Compensaci6n Interterritorial, en sustituci6n de Fonda Interguber-

333 Vease en general, Rafael J. Chavero Gazdik, "La forma de Estado prevista en la 
Constituci6n de 1999 (i,Un canto de sirenas?)," en Revista de Derecho Publico, N° 
81 (enero-marzo), Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 29-39; Jose 
Pefia Solis, "Aproximaci6n al proceso de descentralizaci6n delineado en la 
Constituci6n de 1999" en Estudios de Derecho Publico: Libra Homenaje a Humberto 
J. La Roche Rincon, Volumen II. Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2001, pp. 
217-282; Ricardo Combellas, Derecho Constitucional: una introducci6n al estudio de 
la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela, Mc Graw Hill, Caracas, 
2001, pp. 121 SS. 

334 Vease Vease Manuel Rachadell, "El Consejo Federal de Gobiemo y el Fondo de 
Compensaci6n," en Revista de derecho del Tribunal Supremo de Justicia, N° 7, Cara
cas, 2002, pp. 417 a 457; Emilio Sposito Contreras, "Reflexiones sobre el Consejo 
Federal de Gobiemo como maxima instancia de Participaci6n administrativa," 
en Temas de derecho administrativo, Libra Homenaje a Gonzalo Perez Luciani, Vol. II, 
Tribunal Supremo de Justicia, Colecci6n Libros Homenaje, N° 7, Caracas, 2002, 
pp. 827 a 863, y Jose V. Haro, "Aproximaci6n a la noci6n del Consejo Federal de 
Gobiemo prrevisto en la Constituci6n de 1999," en Revista de Derecho 
Constitucional, N° 7 (enero-junio), Editorial Sherwood, Caracas, 2003, pp. 161-
166. 

335 Vease en G.O. N° 5.963 Extra. de 22-2-2010 
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namental para la Descentralizaci6n creado en 1993,336 regulado en la 
mencionada Ley del Consejo federal de Gobiemo y destinado al fi
nanciamiento de inversiones publicas dirigidas a promover el desa
rrollo equilibrado de las regiones, la cooperaci6n y complementaci6n 
de las polfticas 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 desarro
llo relativo. 

336 El Fondo fue por tanto objeto de una Ley Especial de Liquidaci6n de 2010. Vea
se en G.O. 5.991 Extra. de 29-07-2010. 
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QUINTA PARTE 

ASPECTOS RELEV ANTES DE LA CONSTITUCION SOCIAL Y 
DEL REGIMEN DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS 

Asi como la Constituci6n Politica regula la organizaci6n del Es
tado mediante sistemas de distribuci6n y division (separaci6n) del 
Poder Publico; la Constituci6n Social tiene por objeto regular el esta
tuto de las personas y de la sociedad civil y sus relaciones con el Es
tado. Ello se concreta en el regimen de los derechos y deberes consti
tucionales de las personas, en el cual se establece esa relaci6n Estado
Sociedad. 

En esta materia de los derechos constitucionales y, en particular, en 
relaci6n con los derechos humanos, sin duda, la Constituci6n de 1999 
fue un texto en el cual se incorporaron notables innovaciones337 signadas 
por la progresividad de la protecci6n de los derechos humanos, como 

337 Vease en general, Jesus Marfa Casal H., Los derechos fundamentales y sus restric
ciones, Legis, Caracas 2010; Josefina Calcano de Temeltas, "Notas sobre la consti
tucionalizaci6n de los Derechos Fundamentales en Venezuela," en El Derecho 
Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer
Carias, Torno I. Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 2489-2535; Rafael Ortiz
Ortiz, "Los Derechos Humanos en la Republica Bolivarfana de Venezuela. 
Apreciaciones generales y principios orientadores de su ejercicio," en Revista de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, N° 1, Valencia, 2002, pp. 339-
369; Agustina Y. Martinez, "Los Derechos Humanos en la Constituci6n Venezo
lana: consenso y disenso," en Estudios de Derecho Publico: Libro Homenaje a Hum
berto J. La Roctze Rincon, Volumen I. Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2001, 
pp. 549-572; Elida Aponte Sanchez, "Los Derechos Humanos: fundamentaci6n, 
naturaleza y universalidad," en Estudios de Derecho Publico: Libro Homenaje a 
Humberto J. La Roche Rincon, Volumen I. Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 
2001, pp. 85-108; Luis A. Herrera Orellana, "Sohre el concepto y fundamento de 
los derechos humanos," en Revista de Derecho, N° 12, Tribunal Supremo de Justi
cia, Caracas 2004, pp. 31-58. 
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resulta del texto del Capitulo I sobre Disposiciones Generales del Titulo 
IV sobre los Deberes, Derechos Hurnanos y Garantias.338 Sin embargo, 
tambien ha habido notables regresiones especfficas, como la eliminacion 
del derecho de proteccion de los nifios, a la violacion de la reserva legal 
como garantia de los derechos por la prevision de la delegacion legisla
tiva al Ejecutivo, y de las regulaciones excesivamente patemalistas y 
estatistas en el campo de los derechos sociales, en las cuales se ha mar
ginado a la sociedad civil. 

I. EL REGIMEN GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El articulo 19 de la Constitucion de 1999 comienza el Titulo rela
tivo a los "Deberes, Derechos y Garantias constitucionales," con una 
innovacion en la materia, disponiendo que el Estado debe garantizar 
a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discri
minacion alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e inter
dependiente de los derechos humanos. El respeto y garantia de los 
derechos, por tanto, son obligatorios para los organos del Poder 
Publico de conformidad con la Constitucion, los tratados sobre dere
chos humanos suscritos y ratificados por la Republica y las !eyes que 
los desarrollen. 

Se establece asi, en primer lugar, la garantia estatal de los dere
chos humanos, conforme al principio de la progresividad y no dis
criminacion; y en segundo lugar, la obligacion estatal de respetarlos y 
garantizarlos no solo conforme a la Constitucion y a las !eyes sino 
conforme a los tratados sobre derechos humanos ratificados por la 
Republica. 

Al igual queen el articulo 43 de la Constitucion de 1961, el articu
lo 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 del derecho de las 
demas y del orden publico y social. 

338 V ease las propuestas que formulamos en esta materia en Allan R. Brewer-Carias, 
Debate Constituyente, (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Torno II, (9 sep
tiembre-17 octubre 1999), Caracas 1999, pp. 77 a 115. 
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Como se habia sefialado en la Exposicion de Motivos de la Cons
titucion de 1961, esta norma "sustituye el enunciado tradicional de 
que todos pueden hacer lo que no perjudique a otro y nadie esta obli
gado a hacer lo que la ley no ordene ni impedido de ejecutar lo que 
ella no prohiba."339 

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 permitio, conforme a 
dicha norma, que la jurisprudencia incorporara, con rango constitu
cional, muchos derechos humanos no enumerados en el texto consti
tucional340, y se recoge, ampliado, en el articulo 22 de la Constitucion 
de 1999.341 

Por ultimo, una de las grandes e importantes innovaciones de la 
Constitucion de 1999 en esta materia, fue otorgarle rango constitucio
nal a los Tratados internacionales sobre derechos humanos, siguiendo 
la orientacion de la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema sen
tada.342 Estos antecedentes nos llevaron a proponer la inclusion de 
una norma,343 que es la del articulo 23, en la cual se consagro la jerar-

339 

340 

341 

342 

343 

Vease en general, Maria C. Dominguez Guillen, "Alcance del articulo 20 de la 
Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela (Libre desenvolvimiento 
de la personalidad)," en Revista de Derecho, N° 13, Tribunal Supremo de Justicia, 
Caracas, 2004, pp. 13-40 
El ultimo ejemplo importante fue la definici6n del derecho a la participaci6n 
politica como derecho inherente a las personas en la sentencia de la Corte Su
prema del 19-01-99 que abri6 la via constitucional hacia la elecci6n de la Asam
blea Nacional Constituyente. Vease el texto en Allan R. Brewer-Carias, Foder 
Constituyente Originario y Asamblea Nacional Constituyente, Caracas 1999, p. 41. 
Vease en general, Agustina Yadira Martineze Innes Faria Villarreal, "La Clau
sula Enunciativa de los Derechos Humanos en la Constituci6n venezolana," en 
Revista de derecho del Tribunal Supremo de Justicia, N° 3, Caracas, 2001, pp. 133 a 
151; German J. Bidart Campos, "Los derechos no enumerados en la Constitu
ci6n," en Estudios de Derecho Publico: Libra Homenaje a Humberto ]. La Roche 
Rincon, Volumen I, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2001, pp. 225-234. 
Por ejemplo, sentencia de la Sala Politico-Administrativa de 29-05-97 (Caso 
ACOMISUR), en Revista de Derecho Publico, N° 69-70, Caracas 1997, pp. 178-179. 
Igualmente el caso de la sentencia de declaratoria de nulidad de la Ley de Vagos 
y Maleantes de 14-10-97. Vease Carlos M. Ayala Corao, "Recepci6n de la juris
prudencia internacional sobre Derechos Humanos por la jurisprudencia consti
tucional," en Estudios de Derecho Publico: Libra Homenaje a Humberto ]. La Roche 
Rincon, Volumen I. Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2001, pp. 153-224 
Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. cit., pp. 111 a 
115. Vease en general, Carlos M. Ayala Corao, "La jerarquia constitucional de 
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quia constitucional de los tratados, pactos y convenciones sobre dere
chos humanos, con la precision de que tienen aplicaci6n prevalente 
en el orden intemo, es decir, en relaci6n con la Constituci6n y las le
yes, si contienen normas mas favorables sobre el goce y ejercicio de 
los derechos.344 La norma, ademas, dispuso que dichos tratados, pac
tos y convenciones son de aplicaci6n inmediata y directa por los tri
bunales y demas 6rganos que ejercen el Poder Publico. 

El Tribunal Supremo aplic6 en algunas ocasiones esta norma, 
dando prevalencia a la Convenci6n Americana de Derechos Huma
nos, por ejemplo, en relaci6n con al derecho de las personas a recurrir 
de los fallos (derecho a la doble instancia), desaplicando la limitaci6n 
establecida en el articulo 185 de la derogada Ley Organica de la Corte 
Suprema de Justicia respecto de la apelaci6n de fallos de la Corte Pri
mera de lo Contencioso Administrativo;345 y relaci6n con las condicio
nes de recurribilidad de los fallos de menor cuantia establecidos en el 
articulo 891 del C6digo de Procedimiento Civil.346 

los tratados relativos a Derechos Humanos y sus consecuencias," en Bases y 
principios del sistema constitucional venezolano (Ponencias de/ VII Congreso Venezola
no de Derecho Constitucional realizado en San Cristobal del 21 al 23 de Noviembre de 
2001), Volumen I, pp. 167-240; y Lorena Rincon Eizaga, "La incorporaci6n de los 
tratados sobre derechos humanos en el derecho intemo a la luz de la Constitu
ci6n de 1999," en Revista de la Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas de la UCV, 
N° 119, Caracas, 2000, pp. 87-108; Innes Faria Villarreal, "Los tratados Intema
cionales sobre derechos humanos en la Constituci6n venezelana," en Revista de 
Derecho, N°13, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2004, pp. 297-326 

344 Vease en general Larys Hernandez Villalobos, "Rango o jerarquia de los trata
dos intemacionales en el ordenamiento juridico de Venezuela (1999)," en Revista 
del Tribunal Supremo de Justicia, N° 3, Caracas, 2001, pp. 110-131. 

345 Vease sentencia de 14 de marzo de 2000 (Caso: CA Electricidad del Centro y CA. 
Electricidad de las Andes), en Revista de Derecho Publico, N° 81, (enero-marzo), Edi
torial Juridica Venezolana, Caracas 2000, pp. 157-158; citada tambien en senten
cia de la misma Sala N° 328 de 9-03-2001 en Revista de Derecho Publico, N° 85-88, 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2001. La sala Politico Administrativa de! 
Tribunal Supremo interpret6 y desarroll6 el criteria establecido por la Sala 
Constitucional en relaci6n con la inaplicabilidad de! Articulo 185 de la Ley 
Organica de la Corte Suprema de Justicia en sentencia N° 802 de 13-04-2000 (Ca
so Elecentro vs. Superintendencia Procompetencia), en Revista de Derecho Pub/ico, N° 
82, (abril-junio), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2000, pp. 270 

346 Vease sentencia N° 328 de 9 de marzo de 2001. Vease ademas en sentido similar 
la sentencia N° 449 de 27-03-2001 de la Sala Politico Administrativa (Caso: Dayco 
de Construcciones vs. INDS) en Revista de Derecho Publico, N° 85-88, Editorial Juri
dica Venezolana, Caracas 2001. La Sala Politico Administrativa, por su parte, ha 
negado la prevalencia de! Articulo 8 de la Convenci6n Americana en caso de so
licitudes formuladas por parte de personas juridicas, al entender que la misma 
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Sin embargo, la Sala Constitucional a partir de la sentencia N° 
1942 de 15 de julio de 2003 (Caso: Impugnaci6n de articulos del C6digo 
Penal, sabre "leyes de desacato") distorsion6 la norma del articulo 22, 
primero, al reservarse la potestad de decidir sobre la prevalencia de 
los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos en el 
ambito interno, excluyendo de ello a los tribunales de la Republica, a 
pesar de que conforme al articulo 334 de la Constituci6n, todos estan 
en la obligaci6n de asegurar su integridad, y a pesar del texto de la 
propia norma del articulo 22 que es clara al establecer que los referi
dos tratados son "de aplicaci6n inmediata y directa por los tribuna
les."347 

11. EL REGIMEN GENERAL DE LAS GARANTiAS CONSTITU
CIONALES 

En la Constituci6n de 1999 tambien se han incorporado un con
junto de regulaciones muy importantes, relativas a las garantias cons
titucionales de los derechos humanos, es decir, de los instrumentos 
que permiten hacer efectivo el ejercicio de los derechos.348 

En efecto, en la Constituci6n se regula ampliamente la garantia 
de la irretroactividad de la ley (Art. 24); la garantia objetiva de la 
Constituci6n o de la nulidad de los actos violatorios de derecho y de 

347 

348 

se refiere a derechos humanos de las personas naturales. Vease sentencia N° 278 
de 01-03-2001 en Revista de Derecho Publico, N° 85-88, Editorial Juridica Venezo
lana, Caracas 2001. 
En forma evidentemente contraria a la Constituci6n, la Sala concluy6 "que es la 
Sala Constitucional quien determina cuales normas sobre derechos humanos de 
esos tratados, pactos y convenios, prevalecen en el orden intemo; al igual que 
cuales derechos humanos no contemplados en los citados instrumentos intema
cionales tienen vigencia en Venezuela;" en Revista de Derecho Publico, N° 93-96, 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2003, pp. 138-140. Vease los comentarios 
sobre esta sentencia en Alberto Arteaga Sanchez et al, Sentencia 1942 vs. Libertad 
de expresi6n, Caracas 2004; y en Allan R. Brewer-Carias, "La aplicaci6n de los tra
tados internacionales sobre derechos humanos en el orden intemo," en Revista 
IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, N° 46, San Jose 2007, pp. 
219-271; y . "La aplicaci6n de los tratados intemacionales sobre derechos huma
nos en el orden interno. Estudio de derecho constitucional comparado latinoa
mericano," en Libra Homenaje al Profesor Alfredo Arismendi A. (Comisi6n Acade
mica para la Edici6n: Carlos Luis Carrillo Artiles, Coordinador, Nelson Chitty 
Laroche, Asdrubal Grillet), Universidad central de Venezuela, Ediciones pare
des, Caracas 2008, pp. 109-145. 
Vease en general, Allan R. Brewer-Carias, El derecho y la acci6n de amparo, Institu
ciones Politicas y Constitucionales, Torno V, 1998, pp. 11 ss. 
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la responsabilidad de los funcionarios (Art. 25); la garantia de la 
igualdad ante la ley ya la no discriminaci6n (Art. 21); 349 la garantia 
judicial y el derecho de acceso a la justicia que tiene toda persona 
para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o di
fusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la 
decision correspondiente (Art. 26).350 De esta norma, se destaca no 
s6lo el derecho de acceder a la justicia para la protecci6n de sus dere
chos e intereses, incluso de caracter colectivo y difuso,351 sino el dere-

349 

350 

351 

192 

Vease en general, sobre el principio de la igualdad, Luis Beltran Guerra," Algu
nas consideraciones respecto a la igualdad y a la libertad como valores protegi
dos en el regimen de los derechos fundamentales," en Temas de Derecho Adminis
trativo: Libra Homenaje a Gonzalo Nrez Luciani, Volumen I, Editorial Torino, Cara
cas, 2002, pp. 815-876; Miguel Carbonell, "El principio constitucional de igual
dad: significado y problemas de aplicabilidad" en El Derecho Publico a comienzos 
del Siglo XXI. Estudios homenaje al profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno III, Insti
tuto de Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid 2003, pp. 2569-2578; 
Alirio Abreu Burelli, "Derecho a la igualdad y no discriminaci6n (Con referen
da a la Jurisprudencia de la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia 
sobre la igualdad y no discriminaci6n en raz6n de la orientaci6n sexual de la 
persona)," en Revista de Derecho, N° 27, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 
2008, pp. 85-110. 
Vease en general, Jose R. Duque Corredor, "El acceso a la justicia como derecho 
fundamental en el contexto de la democracia y de los derechos humanos," en 
Revista de derecho del Tribunal Supremo de Justicia, N° 6, Caracas, 2002, pp. 379 a 
389; Judith Useche, "El acceso a la justicia en el nuevo orden constitucional ve
nezolano," en Bases y principios del sistema constitucional venezolano (Ponencias del 
VII Congreso Venezolano de Derecho Constitucional realizado en San Cristobal del 21 
al 23 de Noviembre de 2001), Volumen II, pp. 29-76; Lourdes Cortes de Arangon, 
"El acceso de los administrados al sistema jurfdico: LUn derecho vivo?," en Estu
dios de Derecho Administrativo: Libra Homenaje a la Universidad Central de Venezue
la, Volumen I, Imprenta Nacional, Caracas, 2001, pp. 275-305. 
Vease sobre los intereses colectivos y difusos, la Sala Constitucional de! Tribunal 
Supremo en la sentencia N° 656 de 30-06-2000 (Caso: Defensor del Pueblo vs. Co
misi6n Legislativa Nacional), citada en la sentencia de la Sala Constitucional N° 
279 de 19-2-2002 (Caso: Ministerio Publico vs. Colegio de Medicos del Distrito Capi
tal) coma "Caso: Dilia Parra Guillen," en Revista de Derecho Publico, N° 89-92, Edi
torial Jurfdica Venezolana, Caracas 2002, pp. 390-393. Vease en general, Jose L. 
Villegas Moreno, "Los intereses difusos y colectivos en la Constituci6n de 1999," 
en Revista de Derecho Constitucional, N° 2 (enero-junio), Editorial Sherwood, Ca
racas, 2000, pp. 253-269; Ana E. Araujo Garcia, "El principio de la tutela judicial 
efectiva y los intereses colectivos y difusos," en El Derecho Publico a comienzos del 
siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno III, op. cit., 
pp. 2703-2717; y en Revista de Dqecho del Tribunal Supremo de Justicia, N° 4, Cara
cas, 2002, pp. 1 a 29; y Flor M. Avila Hernandez, "La tutela de los intereses co
lectivos y difusos en la Constituci6n venezolana de 1999," en El Derecho Publico a 
comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno 
III, op. cit., pp. 2719-2742; Marfa A. Grau, "Los intereses colectivos y difusos," en 
Derecho y Sociedad. Revista de Estudiantes de Derecho de la Universidad Monteavila, 



cho a la tutela efectiva352 de los mismos, y el derecho a obtener con 
prontitud la decision correspondiente. 

Ademas, en el mismo articulo constitucional se establecen los 
principios generales del sistema judicial al establecer que: 

"El Estado garantizara una justicia gratuita, accesible, imparcial, id6nea, 
transparente, aut6noma, independiente, responsable, equitativa y expedi
ta, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inutiles". 

La Constituci6n regula, ademas, la garantia de protecci6n me
diante recursos efectivos: el derecho y la acci6n de amparo y la acci6n 
de habeas data (Art. 27),353 conforme a todos los principios fundamen
tales en materia de amparo que se desarrollaron en aplicaci6n de la 
Ley Organica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, 
y que configuraron esta garantia conforme al principio de la universa
lidad respecto de los derechos protegidos (todos los de rango constitu
cional y ademas los que sean inherentes a la persona humana); de las 
personas agraviantes (todos las autoridades o entes publicos y todos 
los particulares) y los actos lesivos (todos los actos estatales, sin excep
ci6n, y de particulares).354 

Universidad Monteavila, Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas, N° 2, Cara
cas, 2001, pp. 195-208; Rafael Badell Madrid, "La tutela judicial de los intereses 
colectivos y difusos," en Revista de Derecho, N° 14, Tribunal Supremo de Justicia, 
Caracas, 2004, pp.13-48. 

352 Vease en general, Rafael G. Prado Moncada, "Comentarios sobre el derecho a la 
tutela judicial efectiva en el sistema juridico administrativo venezolano," en De
recho y Sociedad. Revista de Estudiantes de Derecho de la Universidad Monteavila, 
Universidad Monteavila, Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas, N° 3, Cara
cas, 2002, pp. 69-143. 

353 Vease en general, Allan R. Brewer-Carias, El Derecho y la acci6n de amparo, Insti
tuciones Politicas y Constitucionales, Torno V, op. cit., pp. 163 ss.; Hildegard 
Rondon de Sanso, "La accion de amparo constitucional a raiz de la vigencia de 
la Constitucion de 1999," en Revista de la Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas 
de la UCV, N° 119, Caracas, 2000, pp. 147-172; Richard D. Henriquez Larrazabal, 
"El problema de la procedencia del amparo constitucional en el Derecho vene
zolano," en Bases y principios del sistema constitucional venezolano (Ponencias del VII 
Congreso Venezolano de Derecho Constitucional realizado en San Cristobal del 21 al 23 
de Noviembre de 2001), Volumen II, pp. 403-475; Giancarlo Henriquez Maionica, 
Amparo Constitucional: Control de los derechos fundamentales, Editorial Sherwood, 
Caracas, 2004. 

354 Vease Allan R. Brewer-Carias, "El proceso constitucional de amparo en Vene
zuela: su universalidad y su inefectividad en el regimen autoritario," en Hori
zontes Contemporaneos del Derecho Procesal Constitucional. Liber Amicorum Nestor 
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La mas importante de las garantias constitucionales, ademas del 
acceso a la justicia, es que esta se imparta de acuerdo con las normas 
establecidas en la Constitucion y las leyes, es decir, en el curso de un 
debido proceso.355 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," regulandose las siguien
tes en forma detallada: el derecho a la defensa; la presuncion de ino
cencia; el derecho a ser oido; el derecho al ser juzgado por su juez 
natural,356 que debe ser competente, independiente e imparcial; las 
garantias de la confesion; el principio nullum crimen nulla poena sine 
lege; el principio non bis in idem y la garantia de la responsabilidad 
estatal por errores o retardos judiciales. 

Pero entre las garantias constitucionales de los derechos huma
nos, sin duda, la mas importante es la garantia de la reserva legal, es 
decir, que las limitaciones y restricciones a los derechos solo pueden 
establecerse mediante ley formal.357 De alli la remision que los articu
los relativos a los derechos constitucionales hacen a la ley. 

Pero ley, en los terminos de la garantia constitucional, solo puede 
ser el acto emanado de la Asamblea Nacional actuando como Cuerpo 
Legislador (Art. 202). Este es el unico acto que puede restringir o limi
tar las garantias constitucionales, como lo indica el articulo 30 de la 
Convencion Americana sobre Derechos Humanos. 

Pedro Sagiies, Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, 
Lima2011. 

355 Vease en general, Antonieta Garrido de Cardenas, "La naturaleza del debido 
proceso en la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999," 
en Revista de Derecho Constitucional, N° 5 Gulio-diciembre), Editorial Sherwood, 
Caracas, 2001, pp. 89-116; Antonieta Garrido de Cardenas, "El debido proceso 
como derecho fundamental en la Constituci6n de 1999 y sus medios de protec
ci6n," en Bases y principios del sistema constitucional venezolano (Ponencias del VII 
Congreso Venezolano de Derecho Constitucional realizado en San Cristobal del 21 al 23 
de Noviembre de 2001), Volumen I, pp. 127-144. 

356 Vease Jose Valentin Gonzalez, "La noci6n de juez natural en la jurisprudencia 
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Espanol," 
Jesus Maria Casal, Alfredo Arismendi y Carlos Luis Carrillo Artiles (Coord.), 
Tendencias Actuales del Derecho Constitucional. Homenaje a Jesus Maria Casal Mont
brun, Torno II, Universidad Central de Venezuela / Universidad Cat6lica 
Andres Bello, Caracas, 2008, pp. 213-252. 

357 V ease Allan R Brewer-Carias, "Consideraciones sobre la suspension o restric
ci6n de las garantias constitucionales," Revista de Derecho Publico, N° 37, Caracas 
1989, pp. 6 y 7. 

194 



Sin embargo, esta garantia puede considerarse que se ha violen
tado en el propio texto constitucional, al regular la /1 delegacion legis
lativa" al Presidente de la Republica, mediante las llamadas 11leyes 
habilitantes" (Art. 203), para poder dictar actos con rango y valor de 
ley en cualquier materia (Art. 236.8), queen la Constituci6n de 1961 
solo estaban reducidos a materias econ6micas y financieras (Art. 
190.8). 

Esto podria abrir la via constitucional para la violaci6n de la re
serva legal que, como se dijo, es la garantia constitucional mas impor
tante en relaci6n con la efectiva vigencia y ejercicio de los derechos 
humanos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todo caso, ha 
decidido formalmente en la opinion consultiva OC-6/86 de 9-3-86 
que la expresi6n 11leyes" en el articulo 30 de la Convencion solo se 
refiere a las emanadas de 11los organos legislativos constitucional
mente previstos y democraticamente electos"358, por lo queen ningiln 
caso las leyes habilitantes podrian autorizar al Presidente de la Re
publica para dictar /1 decretos-leyes" restrictivos de derechos y garant
ias constitucionales. 

Por ultimo, entre las garantias constitucionales, en el articulo 29 de 
la Constitucion se establecio expresamente la obligacion del Estado de 
investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos 
humanos cometidos por sus autoridades,359 yen el articulo 30 de la 
Constituci6n se estableci6 la obligaci6n del Estado de indemnizar 
integralmente a las victimas de violaciones a los derechos humanos 
que le sean imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de 
dafios y perjuicios. A tal efecto, en la Constituci6n se exige que el Es
tado adopte las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer 
efectivas estas indemnizaciones. El Estado, ademas, debe proteger a 

358 Vease "La expresi6n "leyes" en el articulo 30 de la Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos" (Opinion Consultiva, OC-6/86) Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en Revista IIDH; Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos N° 3, San Jose 1986, pp. 107 ss. 

359 Vease nuestra propuesta sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Torno II, (9 septiem
bre-17 octubre de 1999), Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 1999, p. 104. El 
articulo ha sido interpretado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en 
sentencia N° 3167 de 9 de diciembre de 2002, en Revista de Derecho Publico, N° 89-
92, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2002, pp. 118 ss. 
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las victimas de delitos comunes y debe procurar que los culpables 
reparen los daftos causados. 

El colorario internacional de las garantfas constitucionales esta en 
el articulo 31 de la Constitucion,360 que regula el acceso a la justicia 
internacional para la proteccion de los derechos humanos en la si
guiente forma: como derecho de toda persona con el objeto de solici
tar el amparo a sus derechos humanos.361 Esta norma, sin embargo, 
ha sido marginada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
al declarar en 2008 como "inejecutable" en Venezuela una decision de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada ese mismo 
afto, mediante la cual se condeno al Estado por violacion de los dere
chos y garantfas judiciales de los jueces de la Corte Primera de lo 
Contencioso Administrativo, quienes habfan sido destituidos en 2003 
por haber dictado conforme a su competencia, una decision se sus
pension de efectos de unos actos administrativos.362 En esta forma, la 
Sala Constitucional desconocio la obligacion que establece la Consti-

360 

361 

362 
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Ibidem, p. 107 
Vease Carlos M. Ayala Corao, Del amparo constitucional al amparo Interamericano 
como Institutos para la protecci6n de los Derechos Humanos, Editorial Juridica Vene
zolana -IIDH, Caracas 1998. 
Sabre la decision de 2003 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa 
vease Claudia Nikken, "El caso 'Barrio Adentro': La Corte Primera de lo Con
tencioso Administrativo ante la Sala Constitucional de! Tribunal Supremo de 
Justicia o el avocamiento como media de amparo de derechos e intereses colec
tivos y difusos," en Revista de Derecho Publico 93-96, Editorial Juridica Venezola
na, Caracas 2003, pp. 5 ss. La decision de la Corte Interamericana en el caso fue 
dictada el 05-08-2008 (Caso: Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo") vs. Venezuela) (Vease en http:/ /www.corteidh.or.cr. Excepcion 
Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 182); y la decision de la 
Sala Constitucional decl~randola "inejecutable" fue la N° 1939 de 12-12-2008 
(Caso Abogados Gustavo Alvarez Arias y otros, vease en Revista de Derecho Publico, 
N°116, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2008, pp. 89-106). Vease sabre es
to, Allan R. Brewer-Carias, "El juez constitucional vs. La justicia internacional 
en materia de derechos humanos," en Revista de Derecho Publico, N° 116, Edito
rial Juridica Venezolana, Caracas 2008, pp. 249-260; "La interrelacion entre los 
Tribunales Constitucionales de America Latina y la Corte Interamericana de De
rechos Humanos, y la cuestion de la inejecutabilidad de sus decisiones en Vene
zuela," en Anuario Iberoamericano de fusticia Constitucional, Centro de Estudios 
Politicos y Constitucionales, N° 13, Madrid 2009, pp. 99-136; y "La interrelacion 
entre los Tribunales Constitucionales de America Ldtina y la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos, y la cuestion de la inejecutabilidad de sus decisio
nes en Venezuela," en Armin von Bogdandy, Flavia Piovesan y Mariela Morales 
Antonorzi (Coard.), Direitos Humanos, Democracia e Integracao Juridica na America 
do Sul, Lumen Juris Editora, Rio de Janeiro 2010, pp. 661-701. 



tuci6n para el Estado, de adoptar, conforme a procedimientos esta
blecidos en la Constituci6n y la ley, las medidas que sean necesarias 
para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los 6rganos in
ternacionales previstos en la norma. 

III. LOS DERECHOS INDIVIDUALES 

El Capitulo IV del Titulo III de la Constituci6n se destina a regu
lar "los derechos civiles," los que, en realidad, en castellano y con
forme a la tradici6n constitucional venezolana, son los derechos indivi
duales363. En realidad, la expresi6n "derechos civiles" es una traduc
ci6n de la expresi6n en ingles, "civil rights" que se incorpor6 en la 
traducci6n al espafiol del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Politicos de Naciones Unidas, que es ley en la Republica364• 

Se regula, asi el derecho a la vida, como inviolable, con la prohi
bici6n de que se pueda establecer la pena de muerte (Art. 43). En la 
Constituci6n de 1999, se reforz6 la prevision de este derecho, 
obligandose en particular al Estado a proteger "la vida de las perso
nas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio 
militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma". 

La Constituci6n, ademas, regul6 expresamente el derecho al 
nombre y a la identificaci6n (Art. 56); y el derecho a la inviolabilidad 
de la libertad personal (Art. 44), con los siguientes derechos y garant
ias: garantias ante el arresto o detenci6n; derecho a la defensa y a no 
estar incomunicado; limite personal de las penas; la identificaci6n de 
la autoridad; el derecho a la excarcelaci6n. Se estableci6 igualmente; 
la protecci6n frente a la esclavitud o servidumbre (Art. 45); y la 
prohibici6n de la desaparici6n forzosa de personas (Art. 45). 

Se regul6, ademas, detalladamente, el derecho a la integridad 
personal (Art. 46), con los siguientes derechos: el derecho a no ser 
sometido a torturas o penas degradantes; el derecho de los detenidos 
al respeto a la dignidad humana; el derecho a decidir sobre experi
mentos y tratamientos; y la responsabilidad de los funcionarios. 

363 Vease la denominaci6n desde la Constituci6n de 1858 en Allan R. Brewer
Carfas, Las Constituciones de Venezuela, Caracas, 1997, p. 488; y Allan R. Brewer
Carfas, Los Derechos y garantias constitucionales, Instituciones Politicas y Constitu
cionales, Torno IV, op. cit., pp. 53 ss. 

364 Vease en G. 0. Extraordinaria N° 2.146 de 28-01-1978. 
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Adicionalmente, el texto constitucional, conforme a la tradici6n 
de los textos anteriores, consagra el derecho a la inviolabilidad del 
hogar domestico y de todo recinto privado (Art. 47); la inviolabilidad 
de las comunicaciones privadas (Art. 48); la libertad de transito y de 
ausentarse y regresar al pais (Art. 50)365; el derecho de petici6n ya la 
oportuna respuesta (Art. 51); 366 y el derecho de asociaci6n (Art. 52). 

En relaci6n con este ultimo derecho, el articulo 52 establece que 
toda persona tiene derecho de asociarse con fines licitos, de confor
midad con la ley, estando obligado el Estado a facilitar el ejercicio de 
este derecho. Este derecho sin embargo, encuentra limitaciones de 
rango constitucional, en el articulo 256 respecto de los jueces, a quie
nes se prolu'be asociarse; y en el articulo 294,6 en cuanto a la inheren
cia del Estado en las elecciones de los gremios profesionales, que de
ben ser organizadas por el Consejo Supremo Electoral, como 6rgano 
del Poder Publico (Poder Electoral). 

En relaci6n con los derechos individuales, la Constituci6n garan
tiza, ademas, el derecho de reuni6n (Art. 53); el derecho a la libre ex
presi6n del pensamiento (Art. 57); y el derecho a la informaci6n opor
tuna, veraz e imparcial, asi como el derecho de replica y rectificaci6n 
cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o 
agraviantes (Art. 58).367 

365 Vease nuestras observaciones sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Deba
te Constituyente, Torno III, op. cit., pp. 150y151. 

366 Vease Carlos L. Carrillo Artiles, "El derecho de petici6n y la oportuna y ade
cuada respuesta en la Constituci6n de 1999," en Estudios de Derecho Administrati
vo: Libro Homenaje a la Universidad Central de Venezuela, Volumen I, Imprenta Na
cional, Caracas, 2001, pp. 219-251; y Lubin Aguirre, "Garantias procesales frente 
a la inacci6n administrativa" en Estudios de Derecho Administrativo: Libro Homena
je a la Universidad Central de Venezuela, Volumen I, Imprenta Nacional, Caracas, 
2001, pp.35-41. 

367 V ease en tomo al derecho a la libre expresi6n del pensamiento y a la rectifica
ci6n y respuesta: Allan R. Brewer-Carias, "La libre expresi6n del pensamiento y 
el derecho a la informaci6n en la Constituci6n venezolana de 1999," Anuario de 
Derecho Constitucional Latinoamericano, Edici6n 2002, Konrad Adenauer Stiftung, 
Montevideo, 2002, pp. 267 a 276; Fernando Flores Gimenez, "Las libertades de 
expresi6n e informaci6n en la Constituci6n de Venezuela: Analisis de una con
fusion," Revista de Derecho Constitucional, N° 7, enero-junio 2003, Editorial Sher
wood, Caracas, 2003, pp. 125 a 135; Jesus A. Davila Ortega, "El Derecho de la in
formaci6n y la libertad de expresi6n en Venezuela (Un estudio de la sentencia 
1.013/2001 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia)," Revista 
de Derecho Constitucional, N° 5, julio-diciembre-2001, Editorial Sherwood, Cara
cas, 2002, pp. 305 a 325; Maria Candelaria Dominguez Guillen, "Las libertades 
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Una larga polemica se plante6 respecto de la utilizaci6n de los 
adjetivos "oportuna, veraz e imparcial" para calificar la informaci6n 
que toda persona tiene derecho a recibir, no porque no deba ser asi, 
sino porque todos estos calificativos en la Constituci6n podrian dar 
lugar a que desde el Estado pueda establecerse algiln control para 
determinar la veracidad, la oportunidad o la imparcialidad de la in
formaci6n, y con ello el establecimiento de alguna "verdad oficial."368 
En una Constituci6n signada por el principio de la progresi6n en la 
mayoria de los derechos individuales, esta regresi6n en materia de 
derechos individuales es inadmisible, pues abre una grieta que puede 
servir al autoritarismo. Ello, precisamente, condujo a la Sala Consti
tucional a establecer varias interpretaciones vinculantes, con restricti
vas, de la libertad de expresi6n del pensamiento,369 que dieron origen 
a intensas polemicas.370 

368 

369 

de expresi6n e informaci6n," Revista de derecho del Tribunal Supremo de /usticia, 
N° 5, Caracas, 2002, pp. 19 a 72; Carolina Puppio, "Libertad de Expresi6n vs. 
Ley de Contenidos. Reflexiones de cara a la Aprobaci6n de una Ley de Conteni
do en Venezuela," Revista de Derecho Constitucional, N° 6, enero-diciembre-2002, 
Editorial Sherwood, Caracas, 2003, pp. 165 a 190; Hector Faundez Ledesma, 
"Las condiciones de las restricciones a la libertad de expresi6n," en El Derecho 
Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer
Carias, Torno III, Instituto de Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 
2003, pp. 2598-2664; Rafael Ortiz-Ortiz, "Las implicaciones juridico positivas del 
derecho a la informaci6n y a la libertad de expresi6n en el nuevo orden consti
tucional," en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, N° 1, 
Valencia, 2002, pp. 163-246; Maria Candelaria Dominguez Guillen, "El derecho a 
la identidad como limite a las libertades de expresi6n e informaci6n," en Revista 
de derecho del Tribunal Supremo de Justicia, N° 9, Caracas, 2003, pp. 343 a 359. 
Vease nuestro voto salvado sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno III, op. cit., pp. 154 a 156. 
Vease por ejemplo, sentencia N~ 1155 de 18 de mayo de 2000 de la Sala Politico 
Administrativa (Caso: Tulio A. Alvarez et al. vs. Gobernaci6n del Estado Apure), en 
Revista de Derecho Publico, N° 82, (abril-junio), Editorial Juridica Venezolana, Ca
racas 2000, pp. 291 ss; sentencia de la Sala Constitucional N° 1013 de 12 de junio 
de 2001 (Caso: Elias Santana y Asociaci6n Civil queremos elegir vs. Presidente de la 
Republica y Radio Nacional de Venezuela), Vease en Revista de Derecho Publico, N° 
85-88, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2001, pp. 117 ss; sentencia N°1942 
de la Sala Constitucional de 15 de julio de 2003 (Caso: Impugnaci6n de los articulos 
141, 148, 149, 150, 151, 152, 223, 224, 225, 226, 227, 444, 445, 446, 447 y 450 del 
C6digo Penal, sobre las llamadas leyes de desacato), en Revista de Derecho Publico, 
N° 93-96, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2003, pp. 530-531. 

370 Vease sobre esas sentencias los diversos trabajos en Allan R. Brewer-Carias et al, 
La Libertad de expresi6n amenazada. Sentencia 1013, Instituto Interamericano de 
Derechos humanos, Editorial Juridica Venezolana, Caracas/ San Jose 2001; yen 
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En el marco de los derechos individuales, ademas, encuentran 
regulaci6n expresa la libertad religiosa (Art. 59);371 el derecho a la 
protecci6n del honor y la intimidad (Art. 60),372 y a obtener informa
ci6n sobre su persona (Art. 28); el derecho a la libertad de conciencia 
(Art. 61); el derecho de protecci6n por parte del Estado (Art. 55). 

Por ultimo, en el articulo 143 de la Constituci6n se consagra tam
bien como derecho individual el derecho ciudadano a la informaci6n 
administrativa, es decir, el derecho de acceder a los archivos y regis
tros administrativos, sometido s6lo a los limites aceptables dentro de 
una sociedad democratica 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. Este derecho que 
responde a las modernas tendencias a la trasparencia administrativa, 
lamentablemente ha sido restringido por la Sala Constitucional de 1 
Tribunal Supremo, el cual en sentencia N° 745 de 15 de julio de 2010 
(Caso: Asociaci6n Civil Espacio Publico) estableci6 con caracter vincu
lante, en ausencia de legislaci6n espedfica sobre el tema, que "para 
salvaguardar los limites del ejercicio del derecho fundamental a la 
informaci6n, se hace necesario: i) que el o la solicitante de la informa
ci6n manifieste expresamente las razones o los prop6sitos por los 
cuales requiere la informaci6n; y ii) que la magnitud de la informa
ci6n que se solicita sea proporcional con la utilizaci6n y uso que se 
pretenda dar a la informaci6n solicitada." Con ello, frente a la solici
tud formulada por una asociaci6n civil sobre informaci6n relativa a 
las remuneraciones de funcionarios de la Contraloria General de la 

Alberto Arteaga Sanchez et al, sentencia 1942 vs. Libertad de expresion, Caracas, 
2004. 

371 Vease Josefina Calcano de Temeltas, Aproximacion a la libertad de conciencia, reli
gion y culto en derecho comparado yen Venezuela, FUNEDA, Caracas 2011; Carmen 
Vallarino Bracho, "Libertad de religion y derechos humanos en Venezuela," en 
Revista de Derecho, N° 30, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2009, pp. 309-
319. 

372 Vease en general Rafael Ortiz Ortiz, "Configuraci6n del derecho a la intimidad 
coma derecho civil fundamental," en Revista del Tribunal Supremo de Justicia, N° 
5, Caracas, 2002, pp. 87-149; Cosimina Pellegrino Pacera, "El derecho a la inti
midad en la nueva era informatica, el derecho a la autodeterminaci6n informa
tiva y el habeas data a la luz de la Constituci6n venezolana de 1999," en Estudios 
de Derecho Publico: Libra Homenaje a Humberto J. La Roche Rincon, Volumen I. Tri
bunal Supremo de Justicia, Caracas, 2001, pp. 143-216. 
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Republica, la Sala Constitucional procedi6 a establecer la 11 pondera
ci6n entre el derecho a la inf ormaci6n y el derecho a la intimidad de 
los funcionarios publicos," dandole prevalencia al ultimo como /1 de
recho a la intimidad econ6mica" que pertenece a la /1 espera intima 
del funcionario," negando finalmente el derecho ciudadano a la in
formaci6n solicitada.373 

IV. LOS DERECHOS SOCIALES Y DE LAS FAMILIAS 

En el campo de los derechos sociales y de las familias, la Consti
tuci6n de 1999 contiene extensas y complejas declaraciones, muchas 
de las cuales no guardan relaci6n con el principio de la alteridad, que 
atribuyen al Estado innumerables obligaciones374 y que en gran parte 
marginalizan a la sociedad civil. El esquema, globalmente considera
do es altamente paternalista. 

Por una parte la Constituci6n regul6 una serie de derechos socia
les que pueden denominarse como derechos de protecci6n, y son los 
siguientes: la protecci6n de las familias (Art. 75);375 la protecci6n de la 
maternidad (Art. 76);376 la protecci6n del matrimonio /1 entre un hom
bre y una mujer" (Art. 77);377 la protecci6n de los nifios (Art. 78) y los 

373 

374 

375 

376 

377 

Vease en Revista de Derecho Publico, N° 123, Editorial Juridica Venezolana, Cara
cas 2010, pp. 104-105. Vease Allan R. Brewer-Carias, "De la Casa de Cristal a la 
Barraca de Hierro: el Juez Constitucional Vs. El derecho de acceso a la informa
ci6n administrativa," en Revista de Derecho Publico, N° 123, Editorial Juridica Ve
nezolana, Caracas 2010, pp. 197-206. 
Vease en general, los trabajos de Arist6bulo Isruriz, "Lo social en ia nueva Cons
tituci6n Bolivariana," pp. 1-14; Mercedes Pulido de Briceno, "La Constituci6n de 
1999 y los derechos sociales," pp. 15-28; Carlos Aponte Blank, "Los derechos so
ciales y la Constituci6n de 1999, pp. 113-134; en el libro La cuesti6n social en la 
Constituci6n Bolivariana de Venezuela, Editorial Torino, Caracas, 2000. Vease tam
bien, en general, Emilio Sposito Contreras, "Aproximaci6n a los derechos socia
les en la Constituci6n de la Reptiblica Bolivariana de Venezuela," en Revista de 
derecho del Tribunal Supremo de Justicia, N° 9, Caracas, 2003, pp. 381 a 398. 
V ease nuestro voto salvado en relaci6n con este concepto de la familia como 
"asociaci6n" en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, op. cit. p. 
163. 
Vease nuestra posici6n en la discusi6n de este articulo, en idem, p. 164. 
Vease Anabella Del Moral, "Contenido y alcance del articulo 77 de la Constitu
ci6n de la Reptiblica Bolivariana de Venezuela, segtin sentencia de la Sala Cons
titucional del 15 de julio de 2005," en Revista de Derecho, N° 27, Tribunal Supre
mo de Justicia, Caracas, 2008, pp. 111-131; Maria C. Dominguez Guillen, "Mas 
sobre las uniones estables de hecho, segtin la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia," en Revista de Derecho, N° 27, Tribunal Supremo de Justicia, 
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derechos de los j6venes (Art. 79) (no se estableci6, sin embargo, que 
este derecho a protecci6n integral lo tienen los niftos desde su con
cepci6n, como lo establecia el articulo 74 de la Constituci6n de 
1961);378 la protecci6n de los ancianos (Art. 80); y los derechos de los 
discapacitados (Art. 81),379 regulandose expresamente en el articulo 
101, la obligaci6n para los medios televisivos de incorporar subtitulos 
y traducci6n a la lengua de seftas para las personas con problemas 
auditivos. 

La Constituci6n regul6, ademas, expresamente, el derecho a la 
vivienda (Art. 82), como una declaraci6n;3so y el derecho a la salud381 
y a su protecci6n (Art. 83). En esta materia, a los efectos de que el 
Estado pueda garantizar 11 el derecho a la protecci6n de la salud," el 
articulo 84 le impone la obligaci6n de crear, ejercer la rectoria y ges
tionar un 11 sistema publico nacional de salud," de caracter intersecto
rial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguri
dad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, 
integralidad, equidad, integraci6n social y solidaridad. 

Caracas, 2008, pp. 133-167; Gilberto Guerrero Quintero, "La interpretaci6n de la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de! articulo 77 de la Carta 
Magna," en Revista de Derecho, N° 27, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 
2008, pp. 169-237; Jose Pefia Solis, "Analisis critico de la sentencia de la Sala 
Constitucional N° 0190, de 28 de febrero de 2008: Interpretaci6n de los articulos 
21 y 77 constitucionales: derecho a la igualdad, uniones estables de hecho y ex
tension de los efectos de! matrimonio a uniones concubinarias," en Revista de 
Derecho, N° 27, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2008, pp. 287-322. 

378 Vease nuestro voto salvado en esta materia en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno III, op. cit., pp. 165 y 166 y 262 a 265. 

379 

380 

381 
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Vease en general, Maria C. Dominguez Guillen, "La protecci6n constitucional 
de los incapaces," en Temas de Derecho Administrativo: Libra Homenaje a Gonzalo 
Perez Luciani, Vol. I, Tribunal Supremo de Justicia, Colecci6n Libros Homenaje, 
N° 7, Caracas, 2002, pp. 609 a 658. 
Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, 
Torno III, op. cit. pp. 167. 
Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, 
Torno III, op. cit. pp. 169 y 170 y 265 y 266. Vease en general, Jesus Ollarves 
Irazabal, "La vigencia del derecho a la salud," en El Derecho Publico a comienzos 
de! siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno III, Insti
tuto de Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 2867-2886; 
Oscar Feo, "La salud en la nueva Constituci6n," en La cuesti6n social en la Consti
tuci6n Bolivariana de Venezuela. Editorial Torino, Caracas, 2000, pp. 29-46; Belen 
Anasagasti, "Caracterizaci6n de los principales rasgos del derecho a la salud 
dentro de! marco constitucional de los derechos sociales del texto de 1961 y de 
1999," en La cuesti6n social en la Constituci6n Bolivariana de Venezuela. Editorial 
Torino, Caracas, 2000, pp. 135-152 



Es decir, el servicio de salud se concibe constitucionalmente como 
integrado al sistema de seguridad social (como un subsistema) y se lo 
concibe como gratuito y universal, lo que no guarda relaci6n alguna 
con el sistema de seguridad social que se establece para los afiliados o 
asegurados. El servicio de salud, en realidad, tiene esas caracteristi
cas, pero siempre que este fuera del sistema de seguridad social. Esta 
norma, en realidad constitucionaliza inconvenientemente el regimen 
de la seguridad social de las ultimas decadas, que no ha funciona
do.382 

Se establece ademas, con rango constitucional, que los bienes y 
servicios publicos de salud son propiedad del Estado y no pueden ser 
privatizados. 

Por ultimo, se establece el principio de que la comunidad organi
zada 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. 

En el articulo 85 de la Constituci6n se establece que es una obli
gaci6n 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 de
termine la ley.383 El Estado, ademas, debe garantizar un presupuesto 
para la salud que permita cumplir con los objetivos de la politica sa
nitaria. 

Finalmente, el articulo 85 termina su normaci6n indicando que el 
Estado "regulara las instituciones publicas y privadas de salud," en la 
unica norma en la que se nombra a las instituciones privadas de sa
lud, pero como el objeto de regulaci6n. 

En cuanto al derecho a la seguridad social,384 el articulo 86 de la 
Constituci6n lo regula "como servicio publico de caracter no lucrativo, 

382 Vease nuestro voto salvado sobre esto en Allan R. Brewer-Carias, Debate Consti
tuyente, Torno III, op. cit., pp. 170 y 226. 

383 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, 
Torno III, op. cit., pp. 171 y 267. 

384 Vease en general, Maria Bernardoni de Govea, "Reforrna de la seguridad social 
en Venezuela: un proceso inconcluso," en Derecho y Sociedad. Revista de Estudian
tes de Derecho de la Universidad Monteavila, Universidad Monteavila, Facultad de 
Ciencias Juridicas y Politicas, N° 3, Caracas, 2002, pp. 193-213; Pablo Perez 
Herrera, "El sisterna venezolano de seguridad social," en Revista Tachirense de 
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que garantice la salud y asegure protecci6n en contingencias de ma
temidad, patemidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastr6-
ficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, perdida 
de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas 
derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previ
sion social."385 

V. LOS DERECHOS LABORALES 

En el mismo Capitulo relativo a los derechos sociales y de la fa
milia, la Constituci6n de 1999, en la misma orientaci6n de la Consti
tuci6n 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 por su natura
leza podrian ser de rango legal. 386 Se regul6, asi, expresamente, el 
derecho y el deber de trabajar (Art. 87); la igualdad y no discrimina
ci6n en el trabajo (Art. 88); la protecci6n estatal al trabajo (Art. 89); la 
jornada laboral y el derecho al descanso (Art. 90); el derecho al salario 
(Art. 91); el derecho a prestaciones sociales (Art. 92); el derecho a la 
estabilidad laboral (Art. 93); las responsabilidades laborales; el dere
cho a la sindicalizaci6n (Art. 95); el derecho a la contrataci6n colectiva 
(Art. 96); y el derecho a la huelga (Art. 97). 

Derecho, N° 14, Universidad Catolica del Tachira, San Cristobal, 2002, pp. 143-
158. 

385 Vease nuestro voto salvado en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, 
Torno III, op. cit. pp. 172 a 174 y 257 a 270. Vease Allan R. Brewer-Carias, "Con
sideraciones sobre el Regimen Constitucional del Derecho a la Seguridad Social, 
el Sistema de Seguridad Social y la Administracion Privada de Fondos de Pen
siones" en Libra Homenaje a Fernando Parra Aranguren, Torno I, Facultad de Cien
cias Juridicas y Politicas, Universidad Central de Venezuela, Caracas 2001, pp. 
73-85 

386 Vease en general, Napoleon Goizueta H., "Aspectos laborales en la Constitucion 
Bolivariana de Venezuela y normas concordantes con la legislacion del trabajo," 
en Revista Gaceta Laboral, Vol. 8, N° 2 (mayo-agosto). Ediciones Astro Data, Ma
racaibo, 2002, pp. 251-282; Hector A. Jaime Martinez, "La nueva Constitucion 
venezolana y su influencia en la Ley Organica del Trabajo," en Revista Tachirense 
de Derecho, N°12, Universidad Catolica del Tachira, San Cristobal, 2000, pp. 151-
178; Gabriela Santana Gonzalez, "Normas constitucionales en materia laboral. 
De moribundas a bolivarianas," en Revista Syllabus, Escuela de Derecho, Facul
tad de Ciencias Juridicas y Politicas. Universidad Central de Venezuela, N° 1 
(noviembre), Caracas, 2000, pp. 39-55; Maria C. Torres Seoane, "Las normas la
borales en la Constitucion," en Comentarios a la Constituci6n de la Republica Boli
variana de Venezuela," Vadell Hermanos Editores, Caracas, 2000, pp. 149-176. 
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Sohre el derecho a la sindicalizaci6n,387 debe destacarse la inje
rencia del Estado en el funcionamiento de los sindicatos, al establecer 
el articulo 294,6 de la Constituci6n la competencia del Consejo Na
cional Electoral, que es un 6rgano del Poder Publico (Poder Electoral) 
para /1 organizar las elecciones de los sindicatos y gremios profesiona
les". En consecuencia, en Venezuela, los sindicatos no son libres de 
organizar la elecci6n de sus autoridades y representantes, sino que 
las mismas deben ser organizadas por el Estado. Por lo demas, desde 
el siguiente a la sanci6n de la Constituci6n, en enero de 2000, la 
Asamblea Constituyente dejo sentadas las bases para la intervenci6n 
del Estado en los sindicatos,388 lo que se materializ6 en la convocato
ria de un referenda aprobatorio sobre la renovaci6n de la dirigencia 
sindical (referenda sindical).389 

VI. LOS DERECHOS CULTURALES Y EDUCACION 

La Constituci6n ademas, consagr6 una serie de derechos relativos 
a la cultura, como la libertad y la creaci6n cultural y la propiedad 
intelectual (Art. 98); los valores de la cultura y la protecci6n del pa
trimonio cultural (Art. 99); la protecci6n de la cultura popular (Art. 
100) ya la informaci6n cultural (Art. 101), estableciendo que el Estado 
debe garantizar la emisi6n, recepci6n y circulaci6n de la informaci6n 
cultural. A tal efecto, se impone a los medios de comunicaci6n el de
ber de coadyuvar a la difusi6n de los valores de la tradici6n popular 
y la obra de los artistas, escritores, compositores, cineastas, cientificos 
y demas creadores y creadoras culturales del pais. 

387 Vease en general, Leon Arismendi; "Libertad sindical y elecciones sindicales en 
la Constituci6n de 1999," en Revista Gaceta Laboral, Vol. 8, N°1 (enero-abril), Edi
ciones Astro Data, Maracaibo, 2002, pp. 79-98. 

388 Decreto de 30-01-00, de la Asamblea Nacional Constituyente para "garantizar la 
libertad sindical, G.O. N° 36.904 de 02-03-2000. Este Decreto fue considerado en 
sentencia N° 1447 de 28-11-2000 (Caso Fedepetrol) de la Sala Constitucional, co
mo "parte integrante del sistema constitucional vigente, por ser un acto consti
tuyente sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de enero de 
2000. Vease en Revista de Derecho Publico, N° 84, (octubre-diciembre), Editorial 
Juridica Venezolana, Caracas 2000, pp. 158 ss. 

389 Vease la Resoluci6n del Consejo Nacional Electoral en G.O. N° 37.081 de 20-11-
00 
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En cuanto al derecho a la educaci6n,39o elarticulo 102 de la Cons
tituci6n comienza estableciendo, en general, que "la educaci6n es un 
derecho humano y un deber social fundamental, es democratica, gra
tuita y obligatoria". La consecuencia de lo anterior es la prevision del 
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;391 precisandose, sin embargo, que "el Esta
do estimulara y protegera la educaci6n privada que se imparta de 
acuerdo con los principios contenidos en esta Constituci6n y en las 
Leyes". 

Se regula, ademas, el derecho a la educaci6n integral, la gratui
dad de la educaci6n publica; y el caracter obligatorio de la educaci6n 
en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversifi
cado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el 
pregrado universitario (Art. 103). Ademas, se establece el regimen de 
los educadores; (Art. 104); el derecho a educar (Art. 106); y la educa
ci6n ambiental e hist6rica (Art. 107). En el articulo 108, se precisa, 

390 Vease en general, Gustavo J. Linares Benzo, "Bases constitucionales de la educa
ci6n," en Revista Derecho y Sociedad de la Universidad Monteavila, N° 2 (abril), Ca
racas, 2001, pp. 217-252; Gustavo J. Linares Benzo, "La educaci6n en el texto 
constitucional," en Estudios de Derecho Administrativo: Libra Homenaje a la Univer
sidad Central de Venezuela, Volumen II. Imprenta Nacional, Caracas. 2001 pp. 91-
120 yen Revista de Derecho Publico, N° 84 (octubre-diciembre), Editorial Juridica 
Venezolana, Caracas, 2000, pp. 5-25; y Mabel Mundo, "El derecho a la educaci6n 
en las Constituciones de 1999 y 1961: reflexiones sobre principios, recursos y 
aprendizajes para la elaboraci6n de la politica educativa," en La cuesti6n social en 
la Constituci6n Bolivariana de Venezuela, Editorial Torino, Caracas, 2000, pp. 47-74; 
Suying Olivares Garcia, "El derecho a la educaci6n como un derecho humano 
fundamental a la luz de la Constituci6n de 1999," en Fr6nesis. Revista de Filosofia 
Juridica, Social y Politica, Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Juridicas y 
Politicas, Instituto de Filosofia del Derecho Dr. Jose M. Delgado Ocando, Edi
ciones Astro Data, N°14, 2 (mayo-agosto), Maracaibo, 2007, pp. 11-36. 

391 Sobre las caracteristicas del servicio publico y de la educaci6n como servicio 
publico vease la sentencia de la Sala Politico Administrativa, N° 1154 de 18-05-
2000, en Revista de Derecho Publico, N° 82, (abril-junio), Editorial Juridica Venezo
lana, Caracas, 2000, pp. 301 ss.; y N° 3052 de 19 de diciembre de 2001 (Caso: Nu
lidad de la reforma parcial del Decreto N° 1011 de 4-10-2000), en Revista de Derecho 
Publico, N° 85-88, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2001, pp. 130-139. 
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ademas, que los medios de comunicaci6n social, publicos y privados, 
deben contribuir a la formaci6n ciudadana. Ademas, los centros edu
cativos deben incorporar el conocimiento y aplicaci6n de las nuevas 
tecnologias, de sus innovaciones, segU.n los requisitos que establezca 
la ley. 

En la Constituci6n de 1999, ademas, se constitucionaliz6 el prin
cipio de la autonomia universitaria (Art. 109);392 se regul6 el regimen 
de las profesiones liberales (Art. 105); el regimen de la ciencia y la 
tecnologia (Art. 110); y el derecho al deporte (Art. 111).393 

VII. LOS DERECHOS AMBIENT ALES 

La Constituci6n de 1999 tambien constituye una novedad en 
cuanto a la regulaci6n de los derechos constitucionales relativos a los 
derechos ambientales,394 que precisan el derecho al ambiente como 
"derecho y un deber de cada generaci6n [de] proteger y mantener el 
ambiente en beneficio de sf misma y del mundo futuro" (Art. 127); la 

392 Vease sobre la educaci6n universitaria frente a los intentos de su reforma regre
siva, Ricardo Antela G., Humberto Najim, Enrique Sanchez F., Bases constitucio
nales para la redacci6n de una ley de Educaci6n Universitaria, Universidad Metropo
litana, Caracas 2011. 

393 Vease nuestra posici6n sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno III, op. cit., p. 184. Vease en general, Auber Infante Busta
mante, "La Constituci6n de 1999: una percepci6n de la politica deportiva," en 
Revista de la Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas de la UCV, N° 119, Caracas, 
2000, pp. 49-77. 

394 Vease en general, Fortunato Gonzalez Cruz, "El ambiente en la nueva Constitu
ci6n venezolana," en El Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios homena
je al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno III, Instituto de Derecho Publico, UCV, 
Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 2917-2923; German Acedo Payarez, "La 
Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999 y los denomina
dos 'Derechos Ambientales," en El Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. Es
tudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno III, Instituto de Derecho 
Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 2925-2978; Alberto Blanco
Uribe Quintero, "La tutela ambiental como derecho-deber del Constituyente. 
Base constitucional y principios rectores del derecho ambiental," en Revista de 
Derecho Constitucional, N° 6 (enero-diciembre). Editorial Sherwood, Caracas, 2002, 
pp. 31-64; Alberto Blanco-Uribe Quintero, "El ciudadano frente a la defensa 
juridica del ambiente en Venezuela," en El Derecho Publico a comienzos del siglo 
XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno III, Instituto de 
Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 2995-3008; y Vease 
Luciano Parejo Alfonso, "El derecho al medio ambiente y la actuaci6n de la 
Administraci6n Publica," en El Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios 
homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno III, Instituto de Derecho Publi
co, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 2979-2994. 
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politica de ordenaci6n territorial (Art. 128); los estudios de impacto 
ambiental y el regimen de los desechos t6xicos; y las clausulas con
tractuales ambientales obligatorias (Art. 129). 

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 sobre los 
derechos de los pueblos indigenas,395 respecto de los cuales s6lo habfa 
una escueta norma de protecci6n en la Constituci6n de 1961 (Art. 77). 
La forma como quedaron redactados estos articulos, sin embargo, la 
consideramos altamente discriminatoria en relaci6n al conjunto de la 
poblaci6n venezolana en favor de un grupo porcentualmente reduci
do de etnias que no superan el 1.5% de la poblaci6n venezolana.396 

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 cultu
ras, usos y costumbres, idiomas y religiones, asi como su habitat y dere
chos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan 
y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Co
rrespondera 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 
intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constituci6n y la ley. 

De esta norma surge, ante todo, el peligro del reconocimiento de 
un Estado dentro del Estado, desde que se reconoce que puede haber, 
en especifico, en el pais, un pueblo, con su organizaci6n politica en sus 
propios territorios. Estos elementos: pueblo, gobierno y territorio son 
los componentes esenciales de todo Estado, lo que podrfa originar, en 

395 Vease en general, Ricardo Colmenares Olivar, "Constitucionalismo y derechos 
de los pueblos indigenas en Venezuela," en Revista Lex Nova del Colegio de Abo
gados del Estado Zulia, N° 237, Maracaibo, 2000, pp. 13-46. Vease sobre estos de
rechos, la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, N° 1600 de 
20 de diciembre de 2000 (Caso: Melchor Flores y otros vs. Republica y EDELCA), en 
Revista de Derecho Publico, N° 84, (octubre-diciembre), Editorial Juridica Venezo
lana, Caracas, 2000, pp. 169 ss. 

396 Vease nuestro voto salvado sobre esta norma y la propuesta de redacci6n alter
nativa en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, op. cit., pp. 186 
a 190. 
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el futuro, problemas en cuanto a la integridad territorial. Precisamen
te por 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, del Estado y del pueblo venezolano como uni
co, soberano e indivisible. De conforrnidad 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 senti
do que se le da en el derecho intemacional". 

Conforme al articulo 120, el aprovechamiento de los recursos na
turales en los 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 comu
nidades indigenas respectivas.397 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. 

El articulo 121 de la Constituci6n declara el derecho de los pue
blos indigenas a mantener y desarrollar su identidad etnica y cultu
ral, cosmovisi6n, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de 
culto. 

A tal efecto se obliga al Estado a fomentar la valoraci6n y difu
si6n de las manifestaciones culturales de los pueblos indigenas, los 
cuales tienen derecho a una educaci6n propia ya un regimen educa
tivo de caracter intercultural y bilingi.ie, atendiendo a sus particulari
dades socioculturales, valores y tradiciones. 

Igualmente, el articulo 122 establece el derecho de los pueblos 
indigenas a una salud integral que considere sus practicas y culturas. 
En consecuencia, se obliga al Estado a reconocer su medicina tradi
cional y las terapias complementarias, con sujeci6n a principios bio
eticos. 

Por otra parte, el articulo 123 de la Constituci6n establece el dere
cho de los pueblos indigenas a mantener y promover sus propias 
practicas econ6micas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el 

397 Vease, Ricardo Colmenares Olivar, "El derecho de participaci6n y consulta de 
los pueblos indfgenas en Venezuela," en Revista del Tribunal Supremo de justicia, 
N° 8, Caracas, 2003, pp. 21-48. 
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intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participa
ci6n en la economia nacional 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 especfficos 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 
trabajadores y traba}adoras pertenecientes a los pueblos indigenas el 
goce de los derechos que confiere la legislaci6n laboral. 

El articulo 124 de la Constituci6n se garantiza y protege la pro
piedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnol6gicas e in
novaciones 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 patentes sobre estos recursos y cono
cimientos ancestrales. 

Como ya hemos sefialado, el articulo 260 de la Constituci6n tam
bien dispone que las autoridades legitimas de los pueblos indigenas 
podran aplicar en su habitat, instancias de justicia con base en sus 
tradiciones ancestrales y que s6lo afecten a sus integrantes, segU.n sus 
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a 
la Constituci6n, a la ley y al orden publico. Corresponde a la ley la 
determinaci6n de la forma de coordinar esta jurisdicci6n especial con 
el sistema judicial.398 

Por ultimo, el articulo 125 de la Constituci6n consagra el derecho 
de los pueblos indigenas a la participaci6n politica; garantizando el 
articulo 182 de la Constituci6n, "la representaci6n indigena en la 
Asamblea Nacional y en los cuerpcs deliberantes de las entidades 
federales y locales con poblaci6n indigena, conforme a la ley". 

198 Vease Marfa E. Leon Alvarez, "El sistema de justicia en la Constituci6n de Ve
nezuela de 1999. Estudio critico acerca de la jurisdicci6n especial indigena," en 
Revista del Tribunal Supremo de Justicia, N° 4, Caracas, 2002, pp. 369-377. 
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IX. LA GARANTIA JUDICIAL DE LOS DERECHOS Y GARAN
TiAS CONSTITUCIONALES: EL AMPARO CONSTITUCIO
NAL Y EL HABEAS DATA 

La Constituci6n de 1999, siguiendo la tradici6n iniciada en la 
Constituci6n de 1961, y la orientaci6n del constitucionalismo moder
no latinoamericano,399 estableci6 la instituci6n del amparo constitu
cional como la garantia judicial especifica de protecci6n de los dere
chos y garantias constitucionales, configurandolo, ademas, como un 
derecho constitucional de todas las personas a ser amparados por los 
Tribunales en el goce y ejercicio de todos dichos derechos y garant
ias.400 La instituci6n tiene entonces caracteristicas bien definidas en el 
derecho constitucional comparado de America Latina401. Dicho dere-

:199 

401 

Vease el trabajo de Hector Fix-Zamudio sobre el amparo venezolano en su tra
bajo: "Algunos aspectos comparativos de! derecho de amparo en Mexico y Ve
nezuela," Libra Homenaje a la Memoria de Lorenzo Herrera Mendoza, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas, 1970, Torno II, pp. 333-390. Vease ademas, 
Hector Fix Zamudio. "La teoria de Allan R. Brewer-Carias sobre el derecho de 
amparo Latinoamericano y el juicio de amparo mexicano," en El derecho publico a 
comienzos del siglo XXI. Estudios en homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, 
Editorial Thomson Civitas, Madrid, 2002, Torno I, pp. 1125 ss 
Vease Allan R. Brewer-Carias, El Dereclw y la Acci6n de Amparo, Torno V, Institu
ciones Politicas y Constitucionales, Editorial Juridica Venezolana, Universidad 
Catolica del Tachira, Caracas-San Cristobal, 1998; La Justicia Constitucional (Pro
cesos y procedimientos constitucionales), Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional, Ed. Porrua, Mexico 2007. 
Vease nuestros trabajos: Allan R. Brewer-Carias, Judicial Review in Comparative 
Law, Cambridge Studies in International and Comparative Law. New Series, 
Cambriqge University Press, Cambridge 1989, 406 pp.; y en Allan R. Brewer
Carias, Etudes de droit public compare, Academie International de Droit Compare, 
Bruylant, Bruxelles 2001, pp. 526-934; "El amparo a los derechos y libertades 
constitucionales y la accion de tutela a los derechos fundamentales en Colombia: 
una aproximacion comparativa," en Manuel Jose Cepeda (editor), La Carta de de
rechos. Su interpretaci6n y sus implicaciones, Editorial Temis, Bogota 1993, pp. 21-
81, y en La protecci6n juridica del ciudadano. Estudios en Homenaje al Profesor Jesus 
Gonzalez Ferez, Torno 3, Editorial Civitas, Madrid 1993, pp. 2.695-2.748; El amparo a 
las derechos y libertades constitucionales. Una aproximaci6n comparativa, Cuadernos 
de la Catedra Allan R. Brewer-Carias de Derecho Publico, n° 1, Universidad 
Catolica de! Tachira, San Cristobal 1993, 138 pp; "Ioa justice constitutionnelle et 
le pouvoir judiciaire," en Allan R. Brewer-Carias, Etudes de droit public compare, 
Academie International de Droit Compare, Bruylant, Bruxelles 2001, pp. 935-
1182; Mecanismos nacionales de protecci6n de las derechos humanos (Garantias judicia
les de las derechos humanos en el derecho constitucional comparado latinoamericano), 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San Jose 2005, 300 pp.; y Consti
tutional Protection of Human Rights in Latin America. A Comparative Study of the 
Amparo Proceeding, Cambridge University Press, New York 2008. 
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cho constitucional que han sido reguladas ampliamente en el articulo 
27 de la Constituci6n de 1999,402 siguiendo la orientaci6n del articulo 
49 de la Constituci6n de 1961,403 asi: 

"Artfculo 27: Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tri
bunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantias constitu
cionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren 
expresamente en esta Constituci6n o en los instrumentos intema
cionales sobre derechos humanos. 

El procedimiento de la acci6n de amparo constitucional sera oral, publico, 
breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competen
te 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. 

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. 

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo algu
no, por la declaraci6n del estado de excepci6n o de la restricci6n de 
garantias constitucionales." 

402 Vease en general, Hildegard Rondon de Sanso, "La accion de amparo constitu
cional a raiz de la vigencia de la Constitucion de 1999," en Revista de la Facultad 
de Ciencias Juridicas y Politicas de la UCV, N°119, Caracas, 2000, pp. 147-172; Ri
chard D. Henriquez Larrazabal, "El problema de la procedencia del amparo 
constitucional en el Derecho venezolano," en Bases y principios del sistema consti
tucional venezolano (Ponencias del VII Congreso Venezolano de Derecho Constitucional 
realizado en San Cristobal del 21 al 23 de Noviembre de 2001), Volumen II, pp. 403-
475; Victor R. Hemandez-Mendible, "El amparo constitucional desde la pers
pectiva cautelar," en El Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios homena
je al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno I, Edit. Civitas, Madrid, 2003, pp. 
1219-1301; Allan R. Brewer-Carias, "Introduccion general al regimen del dere
cho de amparo a los derechos y garantias constitucionales (el proceso de ampa
ro)," en Ley Orgtinica de amparo sabre derechos y garantias constitucionales, Editorial 
Juridica Venezolana, Caracas 2007, pp. 9-149. 

403 Vease en general Allan R. Brewer-Carias y Carlos Ayala Corao, en Ley Orgtinica 
de amparo sabre derechos y garantias constitucionales, Editorial Juridica Venezolana, 
Caracas 1988; Hildegard Rondon de Sanso, La acci6n de amparo contra los Poderes 
Publicos, Editorial Arte, Caracas 1994; Hildegard Rondon de Sanso, Amparo cons
titucional, Editorial Arte, Caracas 1998; Gustavo Linares Benzo, El proceso de 
amparo, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1999; Rafael J. Chavero 
Gazdik, El nuevo regimen del amparo constitucional en Venezuela, Edit. Sherwood, 
Caracas 2001. 
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De esta norma constitucional derivan las notas distintivas del de
recho y accion de amparo en Venezuela, y entre ellas, su universali
dad respecto de los derechos protegidos y las causas de la lesion o 
amenaza de lesion de los mismos; las formas de su ejercicio; y los 
principios del procedimiento los cuales desde el inicio fueron des
arrollados por la jurisprudencia en aplicacion de la Ley Organica de 
Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales de 1988.404 

1. La universalidad del amparo: derechos y garantias protegidos y actos 
lesivos de particulares y de autoridades 

La accion de amparo procede para la proteccion de todos los de
rechos constitucionales enumerados en el texto de la Constitucion 
(articulos 19 a 129: derechos civiles, politicos, sociales y de las fami
lias, culturales y educativos, economicos, de los pueblos indigenas, y 
ambientales), yen los tratados intemacionales sobre derechos huma
nos, que conforme al articulo 23 de la Constitucion tienen jerarquia 
constitucional, y ademas, respecto de todos aquellos otros derechos 
inherentes a la persona humana que no figuren expresamente, ni en 
la Constitucion o en dichos tratados internacionales (articulo 22, 
Constitucion), los cuales ademas, prevalecen incluso sobre el orden 
intemo si contienen regulaciones mas favorables para el goce y ejerci
cio de los derechos. 

Por tanto, no hay derechos o garantias constitucionales y funda
mentales que no sean justiciables mediante la accion de amparo, co
rrespondiendo su ejercicio a todas las personas tanto naturales como 
juridicas o morales,4os debiendo estas ultimas estar domiciliadas en el 
pais (Art. l, Ley). Lo unico que se requiere para que proceda el ampa
ro, sin embargo, es que se violacion inmediata, directa y clara del 
derecho constitucional.406 La consecuencia de esta universalidad del 

404 Vease Allan R. Brewer-Carias, "La reciente evoluci6n jurisprudencial en rela
ci6n a la admisibilidad del recurso de amparo," en Revista de Derecho Publico, n° 
19, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, julio-septiembre 1984, pp. 207-217. 

405 Vease lo indicado por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo en 
sentencias de 30-4-87, 24-4-88 y 28-7-88 en FUNEDA, 15 aiios de Jurisprudencia 
de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, 1977-1992, Amparo Constitu
cional, Caracas, 1994, pp. 141, 180 y 225. 

406 Vease, por ejemplo, sentencias de la Corte Primera de lo Contencioso adminis
trativo de 22-1-88, Revista de Derecho Publico, N° 33, Editorial Juridica Venezola
na, Caracas, 1988, p. 109; de 24-5-88, Revista de Derecho Publico, N° 35, Editorial 
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amparo, es que en Venezuela, el llamado derecho de habeas corpus se 
haya configurado como parte del derecho de amparo407 o, si se quiere, 
como una manifestaci6n del derecho de amparo, a cuyo efecto, la Ley 
Organica de Amparo establece en su articulo 1° que "La garantia de 
la libertad personal que regula el habeas corpus constitucional, se re
gira por esta ley"; destinando a ello los articulos 38 a 47 de la misma. 

Por otra parte, de acuerdo con la Constituci6n, el amparo consti
tucional procede contra cualquier acto, hecho u omisi6n de autorida
des o de particulares que viole derechos o garantias constitucionales 
o amenace violarlos. Por tanto, asi como no hay derechos y garantias 
excluidos del amparo, tampoco hay actos, hechos u omisiones que 
escapen de la protecci6n de la misma. Ello se precisa en el articulo 2° 
de la Ley Organica, cuando indica que: 

"La acci6n de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omi
si6n provenientes de los 6rganos del Poder Publico Nacional, Es
tadal o Municipal. Tambien procede contra el hecho, acto u omi
si6n originados por ciudadanos, personas juridicas, grupos u or
ganizaciones privadas, que hayan violado, violen o amenacen vio
lar cualquiera de las garantias o derechos amparados por esta 
Ley". 

Juridica Venezolana, Caracas, 1988, p. 100; de 30-6-88, Revista de Derecho Publico, 
n° 35, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 1988, p. 129; de 8-10-91, Revista de 
Derecho Publico, N° 48, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 1991, p. 138; de 
15-9-92 y 16-9-92, Revista de Derecho Publico, N° 51, Editorial Juridica Venezola
na, Caracas, 1992, pp. 146 y 150; y de la antigua Corte Suprema de Justicia, Sala 
Politico Administrativa, de 9-5-88, Revista de Derecho Publico N° 34, Editorial 
Juridica Venezolana, Caracas, 1988, pp. 105 y 116; de 27-6-90, Revista de Derecho 
Publico n° 43, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 1990 p. 92, y de 26-10-89, 
Revista de Derecho Publico, N° 40, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 1989, p. 
109. Vease tambien de la antigua Corte Suprema de Justicia, Sala Plena de 21-3-
88, Revista de Derecho Publico, n° 34, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 1988, 
p.105. 

407 Allan R. Brewer-Carias, "El derecho de amparo y la acci6n de amparo," en Re
vista de Derecho Publico, N° 22, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, abril-junio 
1985, pp. 51-61; y "El derecho de amparo en Venezuela," en Revista de Derecho, 
N° 1, afto V, Facultad de Derecho, Universidad Central, Santiago de Chile 1991, 
pp. 151-178; yen Garantias jurisdiccionales para la defensa de las derechos humanos 
en Iberoamerica, lnstituto de Investigaciones Juridicas, Universidad Nacional 
Aut6noma de Mexico, Mexico 1992, pp. 7-53. 
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Por tanto, ademas de proceder el amparo contra particulares, sin 
distinci6n alguna, 408 procede contra todas las perturbaciones prove
nientes de autoridades publicas, igualmente sin distinci6n alguna, sea 
que se trate de actos estatales u omisiones asi como de actos materia
les y vias de hecho de las autoridades publicas (Art. 5 LOA). Asi, nin
guna actuaci6n u omisi6n publica escapa al amparo, quedando s6lo 
excluidos de la acci6n, conforme se estableci6 en el articulo 6,6 de la 
ley Organica, "los actos de la Corte Suprema de Justicia."409 Por ello, 
la antigua Corte Suprema de Justicia en Sala Politico Administrativa 
en sentencia de 31 de enero de 1991 (Caso: Anselmo Natale), afirm6 
enfaticamente que "no puede existir ninglin acto estatal que no sea 
susceptible de ser revisado por via de amparo, entendiendo esta 
[ ... como] "un medio de protecci6n de las libertades publicas cuyo 
objeto es restablecer su goce o disfrute, cuando alguna persona natu
ral o juridica, o grupos u organizaciones privadas, amenace vulnerar
las o las vulneren efectivamente."410 

En cuanto al amparo contra leyes y demas actos normativos, de 
acuerdo al articulo 3° de la Ley Organica: 

"Tambien es procedente la acci6n de amparo cuando la violaci6n o ame
naza de violaci6n deriven de una norma que colida con la Constituci6n. 
En este caso, la providencia judicial que resuelva la acci6n interpuesta 
debera apreciar la inaplicaci6n de la norma impugnada y el Juez infor
mara a la Corte Suprema de Justicia acerca de la respectiva decision." 

Se previ6 asi en la Ley Organica el llamado "amparo contra nor
mas" el cual en ciertos aspectos se puede asimilar al denominado en 
Mexico "amparo contra leyes," 411 no teniendo la decision del juez 

408 

409 

410 

411 

Tal como sucede en Argentina despues del caso Samuel Kot SRL. de 1958. S. 
Vease Linares Quintana, Acci6n de Amparo, Buenos Aires, 1960, p. 25, G. R. Ca
rrio, Algunos aspectos del recurso de amparo, Buenos Aires, 1959, p. 13. 
Vease sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa de 18-6-
91, en FUNEDA, 15 afios de Jurisprudencia op. cit., p. 145; yen Revista de Derecho 
Publico, N° 46, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 1991, p. 124. 
Vease en Revista de Derecho Publico, N° 45, Editorial Juridica Venezolana, Cara
cas, 1991, p. 118. La tesis de la Corte Suprema fue reafirmada por la Corte Pri
mera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 18-6-91, en Vease en 
Revista de Derecho Publico, n° 46, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 1991, p. 
125. 
Hector Fix-Zamudio, "Algunos problemas que plantea el amparo contra leyes," 
Boletin del Instituto de Derecho Comparado de Mexico, UNAM, N° 37, 1960, pp. 11 a 
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efectos anulatorios, sino de inaplicacion de la norma respecto de 
quien se solicita amparo (inter partes). Pero en relacion al control de la 
constitucionalidad de las leyes, que la Ley Organica, ademas de pre
ver el amparo contra normas, permite ejercer la pretension de ampa
ro, conjuntamente con la accion popular de inconstitucionalidad de 
las leyes ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
previendo en el mismo articulo 3° de la Ley Organica, lo siguiente: 

"La acci6n de amparo tambien podra ejercerse conjuntamente con la ac
ci6n popular de inconstitucionalidad de las leyes y demas actos estatales 
normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia, si lo estima pro
cedente para la protecci6n constitucional, podra suspender la aplicaci6n 
de la norma respecto de la situaci6n juridica concreta cuya violaci6n se 
alega, mientras <lure el juicio de nulidad." 

Aun cuando de la norma del articulo 3° de la Ley Organica, pue
de decirse que resultaba una via directa de control difuso de la constitu
cionalidad de las leyes,412 la jurisprudencia de la Sala Politico Admi
nistrativa de la antigua Corte Suprema impuso el criteria de que no 
procede la accion de amparo directamente contra normas, siendo que 
lo que procede es su ejercicio contra los actos de ejecucion de la nor
ma, que serian los actos lesivos.m Asi lo indico en sentencia de 24 de 
mayo de 1993, al afirmar que "el mencionado articulo de la Ley 
Organica de Amparo no consagra la posibilidad de interponer esta 
accion de proteccion constitucional contra una ley u otro acto norma
tivo sino contra el acto de aplicacion o ejecucion de esta, el cual en 
definitiva es el que, en el caso concreto, puede ocasionar una lesion 

39. Vease ademas, ademas, Allan R. Brewer-Carias, "La acci6n de amparo con
tra leyes y demas actos normativos en el derecho venezolano," en Liber Amico
rum. Hector Fix-Zamudio, Volumen I, Secretaria de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. San Jose, Costa Rica 1998, pp. 481-501 

412 Vease Allan R. Brewer-Carias, Nuevas tendencias en el contencioso administrativo 
en Venezuela, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 1993, p. 168. 

413 Fue el caso de la en sentencia de 8-8-94, la Sala Politico Administrativa al resol
ver un amparo en el caso de las declaraciones juradas de patrimonio exigidas a 
los administradores de bancos por la Ley de Emergencia Financiera de 1994. 
Vease el texto en Allan R. Brewer-Carias y Carlos Ayala Corao, El derecho a la in
timidad ya la vida privada y su protecci6n frente a las injerencias abusivas o arbitrarias 
del Estado, Caracas, 1995, pp. 214 a 216. 
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particular de los derechos y garantias constitucionales de una perso
na determinada." 414 

En materia de amparo contra actos administrativos y conductas 
omisivas de la Administracion, el articulo 5° de la Ley Organica dis
pone que: 

"La acci6n de amparo procede contra todo acto administrativo, actuacio
nes materiales, vias de hecho, abstenciones u ornisiones que violen o 
amenacen violar un derecho o garantia constitucionales, cuando no exista 
un medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protecci6n cons
titucional." 

En consecuencia, si dicho medio procesal acorde con la protec
cion constitucional existe, la accion de amparo no es admisible; pu
diendo ser dicho medio el recurso contencioso administrativo de anu
lacion, siempre que exista en la localidad un tribunal con competen
cia contencioso administrativa, y se formule en el mismo conjunta
mente con la pretension de nulidad, la pretension de amparo.415 

En estos casos, agrega el articulo 5° de la Ley Organica, el Juez, 
en forma breve, sumaria y efectiva, si lo considera procedente para la 
proteccion constitucional, suspendera los efectos del acto recurrido 
como garantia de dicho derecho constitucional violado, mientras du
re el juicio. Para garantizar que este recurso contencioso administrati
vo de anulacion y amparo, sea un medio procesal breve, sumario y 
efectivo, acorde con la proteccion constitucional, el Paragrafo Unico 
del articulo 5° de la Ley Organica precisa que: 

"Cuando se ejerza la acci6n de amparo contra actos administrativos con
juntamente con el recurso contencioso administrativo que se fundamente 
en la violaci6n de un derecho constitucional, el ejercicio del recurso pro
cedera en cualquier tiempo, aun despues de transcurridos los lapsos de 
caducidad previstos en la Ley; y no sera necesario el agotarniento previo 
de la via administrativa." 

414 Vease en Revista de Derecho Publico, N° 55-56, Editorial Juridica Venezolana, 
Caracas, 1993, pp. 287-288. Vease tambien sentencia N° 584 de 19-11-1992 (Ca
so: Electrificaci6n del Caron{, EDELCA), en Revista de Derecho Publico, N° 52, Edito
rial Juridica Venezolana, Caracas, 1992, pp. 136. 

415 Vease sentencias de la antigua Corte Suprema de Justicia, Sala Politico Adminis
trativa de 25-1-89 y 9-8-89 en Revista de Derecho Publico, N° 39, Editorial Juridi
ca Venezolana, Caracas, 1989, p. 139. 
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Ahora bien, en el caso de ejercicio de la accion autonoma de am
paro contra actos administrativos, el tema central a precisar es que los 
efectos de la decision de amparo no son de orden anulatorio sino de 
mera suspension de efectos del acto, lo que implica que el acto admi
nistrativo lesivo queda incolume en cuanto a su validez, por lo que 
para que la proteccion constitucional sea integral deberia buscarse su 
anulacion posterior por la via contencioso administrativa. 

Pero la accion de amparo no solo procede contra actos adminis
trativos sino tambien contra conductas omisivas de la Administra
cion, para lo cual debe existir mora frente a un requerimiento del in
teresado. Es decir, es necesario que el presunto agraviado se haya 
dirigido en forma previa a la presunta autoridad agraviante, dando 
inicio a un procedimiento constitutivo, de manera que no se puede 
accionar por abstencion cuando no habido requerimiento del admi
nistrado para que la autoridad administrativa emita algun acto ad
ministrativo416. Por supuesto, en todos estos casos de procedencia de 
la accion de amparo contra la mora de la Administracion, como viola
toria del derecho a obtener oportuna respuesta garantizado en el arti
culo 67 de la Constitucion, la consecuencia de la violacion de tal dere
cho, como lo ha seftalado la Corte Primera de lo Contencioso Admi
nistrativo, "solo implica ordenar a la autoridad administrativa que 
otorgue la respuesta correspondiente." 417 

Por otra parte, en cuanto al amparo contra sentencias y dermis ac-
tos judiciales, el articulo 4° de la Ley Organica establece que: 

"lgualmente procede la accion de amparo cuando un Tribunal de 
la Republica, actuando fuera de su competencia, dicte una resolu
cion o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitu
cional." 

En estos casos, y con el objeto de salvaguardar las jerarqufas judi
ciales de revision, se establece expresamente que "La accion de ampa
ro debe interponerse por ante un Tribunal superior al que emitio el 
pronunciamiento, quien decidira en forma breve, sumaria y efectiva." 

416 Sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia, Sala Politico Administrativa 
de 18-11-93, en Revista de Derecho Publico nos 55-56, Editorial Juridica Venezola
na, Caracas, 1993, p. 295. 

417 Vease sentencia de 26-8-93 (Caso: Inversiones Klanki), en Revista de Derecho Publi
co, n° 55-56, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 1993, p. 294. 
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Tratandose de amparo contra sentencias, 418 la jurisprudencia ha 
precisado sus contornos indicando que es necesario que exista un 
acto judicial lesivo, es decir, que lesione o amenace lesionar un dere
cho constitucional, para lo cual ninglin tribunal puede tener compe
tencia.419 Por ello, la expresi6n legal "actuando fuera de su competen
cia" ha sido interpretada por la Sala Politico Administrativa de la 
antigua Corte Suprema, en sentencia de 12 de diciembre de 1989 (Ca
so: El Crack C.A) coma equivalente a un tribunal que "usurpa funcio
nes, ejerciendo unas que no le son conferidas o hace uso indebido de 
las funciones que le han sido atribuidas, lesionando con su actuaci6n 
derechos o garantias constitucionales." 420 De acuerdo a esta doctrina, 
por tanto, y dada la garantia de la cosa juzgada que protege a las de
cisiones judiciales, no basta para que sea procedente una acci6n de 
amparo contra sentencias que el accionante s6lo sefiale que la senten
cia le fue adversa, sino que debe alegar abuso o exceso de poder del 
juez, coma forma de incompetencia.421 

Por otra parte, en relaci6n al amparo contra sentencias y demas 
actos judiciales, otro aspecto que debe destacarse es que la aplicaci6n 
del articulo 4 ° de la Ley Organic a de Amparo solo procede cuando el 
juez en concreto actua en ejercicio de funciones jurisdiccionales, en 
cuyo caso, el juez competente para conocer de la acci6n es el tribunal 
superior al que en~iti6 el p:·o;--dJ;~.:>« · _-· '_ ~-, ::::1 los supues-

418 

419 

420 

421 

Vease, entre otras, la sentencia de la Sala Constitucional N° 848 de 28-7-2000 
(Caso: Luis A. Baca vs. Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 
Agrario y del Tri:insito del Primer Circuito de la Circunscripci6n Judicial del Estado 
Bolivar), en Revista de Derecho Publico, n° 83, Editorial Juridica Venezolana, Cara
cas, 2000, p. 296 ss. 
Vease Allan R. Brewer-Carias, "El problema del amparo contra sentencias ode 
c6mo la Sala de Casaci6n Civil remedia arbitrariedades judiciales" en Revista de 
Derecho Publico, N° 34, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 1988, p. 164; y "El 
recurso de amparo contra sentencias de amparo dictadas en segunda instancia," 
en Revista de Derecho Publico, n° 36, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, octu
bre-diciembre 1988, pp. 160-172. 
Vease en Revista de Derecho Publico, n° 41, Editorial Juridica Venezolana, Cara
cas, 1990, pp. 110-111. En igual sentido se destacan las sentencias de la misma 
Sala Politico Administrativa de 27-6-90, 4-7-90, 7-8-90, 5-12-90 y 31-5-91, ci
tadas en Revista de Derecho Publico, n° 46, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 
1991, p. 132. Igualmente, sentencia de 4-2-93, Revista de Derecho Publico n° 53-54, 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 1993, p. 276. 
Vease sentencia antigua Corte Suprema de Justicia, Sala Politico Administrativa 
de 31-5-91, Revista de Derecho Publico, N° 46, Editorial Juridica Venezolana, Ca
racas, 1991, p. 132. 
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tos en los cuales un juez dicte un acto actuando en funci6n adminis
trativa (no jurisdiccional), por ejemplo, cuando actUa como registra
dor mercantil, la competencia para conocer de la acci6n de amparo 
corresponde al tribunal de primera instancia que lo sea en la materia 
afin con la naturaleza del derecho violado."422 

En relaci6n con las partes en el proceso, debe sefialarse que con
forme a la doctrina de la Sala Constitucional, "la acci6n de amparo 
contra decisiones judiciales no procede contra el Juez que dict6 la 
decisi6n sino contra la decisi6n en sf misma," en el sentido de que el 
Juez no es el legitimado pasivo en el procedimiento de amparo, sien
do el fallo, en si mismo, "el presunto trasgresor de un derecho o ga
rantia constitucional". Por ello es que se ha considerado que no es 
necesaria la presencia del Juez para defender o informar sobre la de
cisi6n tomada, de manera que segiln lo resuelto por la misma Sala en 
su sentencia de 1° de febrero de 2000 (Caso: Jose A. Mejias y otros), "la 
ausencia del juez a la audiencia oral, no significa aceptaci6n de la 
pretensi6n de amparo."423 

2. Las formas de ejercicio del derecho de amparo: acci6n aut6noma de am
paro y pretension de amparo acumulada a otras acciones judiciales 

La regulaci6n del amparo constitucional en la Constituci6n y en 
la Ley Organica de Amparo como un derecho fundamental y no s6lo 
como una unica acci6n aut6noma de amparo, implic6 la necesidad de 
conciliar el ejercicio del derecho de amparo con los medios judiciales 
existentes de protecci6n constitucional, de manera que no quedasen 
estos eliminados como tales, sino al contrario, reforzados. De alli las 
previsiones de los articulos 3, 5 y 6,5 de la Ley Organica de Amparo 
que permiten la formulaci6n de pretensiones de amparo constitucio
nal conjuntamente con las acciones de nulidad por inconstitucionali
dad, con las acciones contencioso-administrativas de anulaci6n y con 

422 Vease la sentencia de la Sala de Casaci6n Civil de la Corte Suprema de Justicia 
de 21-9-89, Revista de Derecho Publico, N° 40, Editorial Juridica Venezolana, Ca
racas, 1989, pp. 92-93. 

423 Vease sentencia N° 436 de 22-5-2000 (Caso: Foramer de Venezuela, C.A. vs. Juzga
do Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripci6n Judicial del Estado 
Zulia), en Revista de Derecho Publico, N° 82, Editorial Juridica Venezolana, Cara
cas, 2000, p. 476. 
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las acciones judiciales ordinarias o extraordinarias, que propusimos 
en el proceso de formaci6n de la Ley en la Camara del Senado.424 

Despues de multiples vacilaciones jurisprudenciales que se ex
tendieron por casi cuatro afios, el sentido de la regulaci6n contenida 
en dichas normas finalmente lo resumi6 la Sala Politico Administra
tiva de la antigua Corte Suprema en la sentencia de 10 de julio de 
1991 (Caso: Tarjetas Banvenez), al sefialar que la Ley Organica preve 
fundamentalmente dos mecanismos procesales la acci6n aut6noma 
de amparo y la acumulaci6n de esta con otro tipo de acciones o recur
sos." 425 

En cuanto a la primera de las modalidades, es decir, la acci6n 
aut6noma de amparo, al ser una acci6n que se ejercita en forma aut6-
noma e independiente, no se vincula ni se subordina a ninglin otro 
recurso o procedimiento. La misma se intenta en principio ante todos 
los tribunales de primera instancia, o ante cualquier juzgado si no 
hay en el lugar, tribunal de primera instancia. Solo contra altos fun
cionarios, la competencia para conocer de la acci6n de amparo co
rresponde a todas las salas del Tribunal Supremo, seglin la materia 
afin a la competencia. Sin embargo, la Sala Constitucional en senten
cia n° 1 de 20 de enero de 2000 dictada con motivo de decidir la admi
sibilidad de una acci6n de amparo (Caso: Emery Mata Millan vs. Mi
nistro del Interior y Justicia y otros), interpret6 erradamente los princi
pios constitucionales y resolvi6 concentrar exclusivamente en la pro
pia Sala Constitucional, las competencias para conocer de las acciones 
de amparo que venian conociendo las otras Salas, en unica instancia, 
contra altos funcionarios nacionales conforme al articulo 8 de la Ley 
Organica de Amparo; o contra las sentencias dictadas en primera 
instancia por los Tribunales Superiores de la Republica, la Corte Pri
mera 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 conocieran de acciones de ampa-

424 Vease Allan R. Brewer-Carias, "Propuestas de reforma al Proyecto de Ley 
Organica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales (1987)," Es
tudios de derecho publico, (Labor en el Senado 1985-1987), Torno III, Ediciones del 
Congreso de la Republica, Caracas 1989, pp. 205-229. 

425 Vease en Revista de Derecho Publico, N° 47, Editorial Juridica Venezolana, Cara
cas, 1991, pp. 169-174. 
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ro en primera instancia.426 Estas competencias, en todo caso, se reco
gieron en la Ley Organica del Tribunal Supremo de Justicia desde 
2004, ratificadas en la reforma de dicha Ley Organica de 2010. 

Por lo que respecta a la segunda de las modalidades sefialadas, es 
decir, la accion de amparo ejercida conjuntamente con otros medios 
procesales, ha dicho la Corte, "la referida ley regula tres supuestos: a) 
la accion de amparo acumulada a la accion popular de inconstitucio
nalidad de las leyes y demas actos estatales normativos (articulo 3°); 
b) la accion de amparo acumulada al recurso contencioso administra
tivo de anulacion contra actos administrativos de efectos particulares 
o contra las conductas omisivas de la Administracion (articulo 5°); c) 
la accion de amparo acumulada con acciones ordinarias (articulo 6°, 
ordinal 5°)." En este ultimo supuesto, conforme a la ley Organica, "el 
Juez debera acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en 
los articulos 23, 24 y 26 de la presente ley, a fin de ordenar la suspen
sion provisional de los efectos del acto cuestionado." 

En todos estos casos, la pretension de amparo no es una accion 
principal, sino una pretension" subordinada, accesoria a la accion o al 
recurso al cual se acumulo, sometido al pronunciamiento jurisdiccio
nal final que se emita en la accion acumulada tratandose de una acu
mulacion de acciones, debe ser resuelta por el juez competente para 
conocer de la accion principal."427 Por ello, en estos casos, el amparo 
tiene mero caracter cautelar y no tiene ninguna relevancia el que exis
tan procedimientos distintos para la accion principal y para la accion 
de amparo, porque, en definitiva, en caso de acumulacion de la pre
tension de amparo con una accion principal, el procedimiento regular 

426 En todo caso, la Sala Constitucional fue dictando nuevas "normas" reguladoras 
de la competencia judicial en materia de amparo, en las sentencias N° 7 de 20-
01-2000 (Caso EmenJ Mata Millan), en Revista de Derecho Publico, N° 81, (enero
marzo), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2000, p. 226; N° 1555 de 08-12-
2000 (Caso: Yoslena Chamchamire B. vs. Instituto Universitario Politecnico Santiago 
Marino), en Revista de Derecho Publico, N° 84, Editorial Juridica Venezolana, Ca
racas, 2000, pp. 304 ss.; y en la sentencia N° 26 de 25 de enero de 2001 (Caso: Jose 
C.C. y otros vs. Comisi6n Legislativa Transitoria, Estado Portuguesa), en Revista de 
Derecho Publico, N° 85-88, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2001, pp. 422-
427. Vease Antonio Canova Gonzalez, "La Sala Constitucional y su competencia 
en los procesos de amparo," en Estudios de Dereclw Administrativo: Libra Homena
je a la Universidad Central de Venezuela, Volumen I, Imprenta Nacional, Caracas, 
2001, pp. 157-176; 

m Vease en Revista de Derecho Publico, N° 50, Editorial Juridica Venezolana, Cara
cas, 1992, pp. 183-184. 
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previsto para la acci6n de amparo (solicitud de informe y audiencia 
publica y oral, por ejemplo) nose debe aplicar. 

Debe mencionarse por ultimo, que la Sala Constitucional, al in
terpretar el articulo 27 de la Constituci6n sobre la acci6n de amparo, 
ha materialmente legislado en materia del procedimiento aplicable, 
"reformando" completamente el procedimiento previsto en la Ley 
Organica de amparo de 1988.428 

3. La acci6n de habeas data 

El articulo 28 de la Constituci6n de 1999, siguiendo la orientaci6n 
de las Constituciones latinoamericanas recientes, estableci6 expresa
mente en Venezuela la acci6n de habeas data mediante la cual se ga
rantiza a todas las personas el derecho de acceder a la inf ormaci6n 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 co
mo conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y a soli
citar ante el tribunal competente la actualizaci6n, la rectificaci6n o la 
destrucci6n de aquellos, si fuesen err6neos o afectasen ilegitimamen
te sus derechos. 429 

428 

429 

Vease la sentencia N° 7 de 20-01-2000 (Caso Jose A. Mejia y otros), en Revista de 
Derecho Publico, N° 81, Editorial Jurfdica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 245 ss.; 
y sentencia N° 88 de 14-03-2000 (Caso Ducharme de Venezuela C.A.) en Idem, pp. 
223 ss. Vease en general sobre estas sentencias, Antonio Canova Gonzalez, "La 
Sala Constitucional y su competencia en los procesos de amparo," en Estudios de 
Derecho Administrativo: Libro Homenaje a la Universidad Central de Venezuela, Vo
lumen I, lmprenta Nacional, Caracas, 2001, pp. 157-176; Luis Martinez Hernan
dez, "Nuevo regimen de acci6n de amparo con motivo de sentencias dictadas 
por la Sala Constitucional de! Tribunal Supremo de Justicia," en Estudios de De
recho Publico: Libro Homenaje a Humberto J. La Roche Rincon, Volumen I. Tribunal 
Supremo de Justicia, Caracas, 2001, pp. 209-265; Rafael Badell Madrid, "El am
paro constitucional en la jurisprudencia de! Tribunal Supremo de Justicia," en 
Revista de derecho de/ Tribunal Supremo de Justicia, N° 4, Caracas, 2002, pp. 87 a 12; 
y Allan R. Brewer-Carias, "El juez constitucional como legislador positivo y la 
inconstitucional reforma de la Ley Organica de Amparo mediante sentencias in
terpretativas," en Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldivar Lelo de Larrea 
(Coord.), La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Hector 
Fix-Zamudio en sus cincuenta afios como investigador del derecho, Instituto de Inves
tigaciones Juridicas, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Mexico 2008, 
Torno V, pp. 63-80; Humberto E. Bello Tabares, "El procedimiento de amparo 
constitucional," Revista de Derecho, N° 8, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 
2003, pp. 13-48. 
Vease Carlos Mourino Vaquero, "Aproximaci6n al Habeas Data," en Roman 
Duque Corredor y Jesus Marfa Casal (Coords), Estudios de Derecho Publico, Torno 
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Estos derechos, como lo sefial6 la Sala Constitucional del Tribu
nal Supremo de Justicia en sentencia de 9 de noviembre de 2009 (caso 
Mercedes Josefina Ramirez, Acci6n de Habeas Data), "no involucran di
rectamente nulidades, ni indemnizaciones, sino otorgan situaciones 
juridicas esenciales al ser humano: como lo es la existencia de un re
curso sobre su persona en archivos publicos o privados, por lo que no 
resulta vinculante para el Juez Constitucional lo que pida el quejoso, 
sino la situaci6n factica ocurrida en contravenci6n a los derechos y 
garantias constitucionales y los efectos que ella produce, que el actor 
trata que cesen y dejen de perjudicarlo; o simplemente la informaci6n 
sobre sf mismo que tiene derecho a conocer existente en los registros 
publico o privados." 430 

Por otra parte, el articulo 28 de la Constituci6n tambien consagra 
el derecho de toda persona de acceder a documentos de cualquier 
naturaleza que contengan informaci6n cuyo conocimiento sea de in
teres para comunidades o grupos de personas, quedando a salvo el 
secreto de las fuentes de inf ormaci6n periodistica y de otras profesio
nes que determine la ley. 

La norma, por tanto, consagra dos derechos distintos, sobre los 
cuales la Sala Constitucional en sentencia de 23 de agosto de 2000 
(Caso: Veedores de UCAB) expres6 en materia de derecho de acceso: 

"el articulo 28 separa el acceso a la informaci6n y a los datos, del acceso a 
documentos que contengan informaci6n, la cual debe ser puntual, sobre 
cualquier t6pico, sean o no dichos documentos soportes de bases de da
tos, que tengan interes para las comunidades o grupos. El acceso a estos 
documentos es distinto al de las bases de datos, de cualquier tipo. Se trata 
de acceder a documentos en sentido amplio, escritos o meramente repre
sentativos (de alli que la norma expresa que son documentos de cualquier 
naturaleza), que por alguna raz6n contienen informaci6n de interes para 
el grupo, o para la comunidad. Tal interes debe ser decidido por el juez, 

II, Universidad Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2004, pp. 129-162; Allan R. Bre
wer-Carias, "El proceso constitucional de las acciones de habeas data en Vene
zuela: las sentencias de la Sala Constitucional como fuente del Derecho Procesal 
Constitucional," en Revista de Derecho Publico, N° 120, (octubre-diciembre 2009), 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2009, pp. 185-191. 

430 Vease en http:/ /www.tsj.gov.ve/ decisiones/ scon/Noviembre/1511-91109-
2009-09-0369 .html 
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para ordenar su exhibici6n, por lo que debe ser alegado, no bastando la 
subjetiva apreciaci6n del actor en ese sentido". 431 

Estos derechos de habeas data, por otra parte, son tambien distin
tos al derecho garantizado en el articulo 143 de la misma Constitu
ci6n que tienen todos los ciudadanos a ser informados oportuna y 
verazmente por la Administraci6n Publica, sobre el estado de las ac
tuaciones en que esten directamente interesados, y a conocer las reso
luciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, 
consagra la norma el derecho de acceso a los archivos y registros ad
ministrativos, sin perjuicio de los limites aceptables dentro de una 
sociedad democratica 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. La norma prohibe, 
en todo caso, la censura a los funcionarios publicos en relaci6n a lo 
que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. 

En cuanto al derecho de habeas data que consagra el articulo 28 
de la Constituci6n, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia en su sentencia N° 1050 de 23 de agosto de 2000 (caso: Ruth 
Capriles y otros), determin6 que se trata de un "derecho de las perso
nas a conocer la informaci6n que sobre ellas, hayan sido compiladas 
por otras" consecuencia del hecho de que "tanto el Estado, como los 
particulares, mediante diversas formas de compilaci6n de datos: :raa
nuales, computarizados, etc., registran y almacenan datos e informa
ciones sobre las personas o sobre sus bienes, yen vista que tal recopi
laci6n puede afectar la vida privada, la intimidad, el honor, la reputa
ci6n, la vida econ6mica y otros valores constitucionales de las perso
nas naturales o juridicas, la Constituci6n, para controlar tales regis
tros, otorga varios derechos a la ciudadanfa que aparecen recogidos 
en el artfculo 28 citado." Estos derechos, en criterio de la Sala Consti
tucional son los siguientes: "1) El derecho de conocer sobre la existen
cia de tales registros. 2) El derecho de acceso individual a la informa
ci6n, la cual puede ser nominativa, o donde la persona queda vincu
lada a comunidades o a grupos de personas. 3) El derecho de res
puesta, lo que permite al individuo controlar la existencia y exactitud 

431 Vease en Revista de Derecho Publico, N° 85-88, Editorial Juridica Venezolana, 
Caracas 2001, pp. 500-501. 
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de la informaci6n recolectada sobre el. 4) El derecho de conocer el uso 
y finalidad que hace de la informaci6n quien la registra. 5) El derecho 
de actualizaci6n, a fin que se corrija lo que resulta inexacto o se trans
form6 por el transcurso del tiempo. 6) El derecho a la rectificaci6n del 
dato falso o incompleto. 7) El derecho de destrucci6n de los datos 
err6neos o que afectan ilegitimamente los derechos de las perso
nas." 432 

A los efectos de ejercer esta acci6n de habeas data, la Sala Consti
tucional en la mencionada sentencia de N° 1050 de el 23 de agosto de 
2000 precis6 que se trata de derechos que giran alrededor de los datos 
recopilados sobre las personas o sobre sus bienes, por lo que la legi
timaci6n activa corresponde a quienes tengan /1 un interes, personal, 
legitimo y directo en quien ejerza estos derechos, ya que es la infor
maci6n sobre su persona y bienes el que lo origina." En otras pala
bras, dijo la Sala, quien quiere hacer valer estos derechos que confor
man el habeas data, "lo hace porque se trata de datos que le son per
sonales." Es decir, /1 quien no alega que el habeas data se solicita para 
obtener informaci6n sobre sus datos registrados, carece de interes 
legitimo en tal acci6n, ya que no hace uso del derecho que otorga 
dicha norma, con los otros derechos que nacen de la misma, los cua
les giran alrededor de las informaciones personales." 433 

Posteriormente, en ausencia de la legislaci6n sobre la materia, la 
Sala Constitucional estableci6 la competencia en la materia, reservan
dosela,434 y regul6 el procedimiento judicial aplicable a la acci6n de 
habeas data. 435 

432 Vease en Revista de Derecho Publico, N° 83, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 
2000, pp. 378-381. 

433 Idem. Esta doctrina fue ratificada por la Sala Constitucional en sentencia N° 332 
de 14 de marzo de 2001 (Caso: Insaca vs. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social), 
en Revista de Derecho Publico, N° 85-88, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 
2001, pp. 484-485. 

434 Vease sentencia N°165de13 de febrero de 2001(Caso: Euclides S. Rivas vs. Juzga
do de Control N° 2, Circuito Judicial Penal, Estado Nueva Esparta), en Revista de De
recho Publico, N° 85-88, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2001, pp. 489 ss. 

435 Veanse las reglas de procedimiento establecidas en la sentencia N° 2551de24 de 
septiembre de 2003 (caso: Jaime Ojeda Ortiz), en 
http://www.tsj.gov.ve I decisiones/scon/Septiembre / 2551-240903-03-0980.htm; 
modificadas por sentencia de 9 de noviembre de 2009 (caso Mercedes Josefina 
Ramirez, Acci6n de Habeas Data), en 
http:/ /www.tsj.gov.ve/ decisiones/ scon/Noviembre/1511-91109-2009-09-
0369.html. 
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X. LOS PROBLEMAS DE LA CONSTITUCION SOCIAL, EL PA
TERNALISMO ESTATAL Y LA JUSTICIABILIDAD DE LOS 
DERECHOS 

La Constitucion Social o del ciudadano, como hemos sefialado, es 
la que establece las relaciones entre el Estado y la Sociedad y sus 
componentes individuales, compuesta por el conjunto de libertades y 
derechos de los ciudadanos y habitantes del pais, antes indicados, 
con sus correlativos deberes de parte del Estado y sus autoridades de 
proteccion, abstencion o de prestacion social. Lo cierto es que no 
puede haber un derecho consagrado constitucionalmente que no ten
ga un deber u obligacion correlativo a cargo del Estado. 

En esta materia, a pesar de los avances que contiene la nueva 
Constitucion, por ejemplo, en la enumeracion de los derechos indivi
duales y en la constitucionalizacion, con rango constitucional, de los 
Tratados intemacionales sobre derechos humanos a los cuales se les 
prescribio aplicacion preferente cuando sean mas favorables; conside
ramos que contiene muchos aspectos negativos especificos, como la 
grave lesion a la garantia de la reserva legal respecto de los derechos 
constitucionales en virtud de la delegacion legislativa al Presidente 
de la Republica que en forma amplia regula la Constitucion; y como 
las fallas en la proteccion de los derechos del nifio y en el regimen del 
derecho a la informacion. 

Pero en global, desde el punto de vista social, el principal pro
blema de la Constitucion es la confusion entre buenas intenciones 
declaradas y derechos constitucionales, y el engafio que puede deri
var de la imposibilidad de satisfacer algunos derechos sociales.436 

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 

436 Vease Allan R. Brewer-Carias, "Reflexiones criticas sobre la Constituci6n de 1999" 
en La Constituci6n de 1999, Academia de Ciencias Politicas y Sociales, Caracas, 
2000, pp. 77 SS. 
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no pueden originar obligaciones u obligados, por imposibilidad con
ceptual, no es masque un engafio.437 

Asi sucede, por ejemplo, con varios de los derechos y garantias 
sociales, tal y como se consagraron en la Constituci6n, cuya satisfac
ci6n es simplemente imposible. Constituyen, mas bien, declaraciones 
de principio y de intenci6n de indiscutible caracter teleol6gico, pero 
dificilmente pueden concebirse como "derechos" por no poder existir 
un sujeto con obligaci6n de satisfacerlos. 

Es el caso, por ejemplo, del "derecho a la salud," que se consagra 
como "un derecho social fundamental, obligaci6n del Estado, que lo 
garantizara como parte del derecho a la vida" (Art. 83). Lo cierto es 
que no es posible que alguien garantice la salud de nadie y que cons
titucionalmente se pueda consagrar el "derecho a la salud." Ello 
equivaldria a consagrar en la Constituci6n, el derecho a no enfermar
se, 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 sa
lud, como derecho constitucional, y es el que esta efectivamente decla
rado es el "derecho a la protecci6n de la salud," lo que comporta la 
obligaci6n del Estado de velar por dicha protecci6n, estableciendo ser
vicios publicos de medicina preventiva y curativa.438 De resto, regular 
el derecho a la salud, por imposibilidad de la alteridad, es una ilu
si6n.439 

Lo mismo podria sefialarse, por ejemplo, del derecho que se con
sagra en la Constituci6n a favor de "toda persona," "a una vivienda 

437 Vease lo expuesto en este sentido de Allan R. Brewer-Carias, Mecanismos nacio
nales de protecci6n de los derechos humanos (Garantias judiciales de los derechos huma
nos en el derecho constitucional comparado latinoamericano), Instituto Interamerica
no de Derechos Humanos (IIDH), Costa Rica, San Jose 2005, pp. 31 ss. 

438 Vease Allan R. Brewer-Carias, Constitutional Protection of Human Rights in Latin 
America. A Comparative Study of the Amparo Proceedings, Cambridge University 
Press, New York, 2008, pp. 247 ss. 

439 Ello ha llevado a la Sala Constitucional, por ejemplo, respecto del derecho a la 
protecci6n de la salud, a protegerlo vinculandolo al derecho a la vida. Por ejem
plo, sentencia N° 487 de 06-04-2001 (Caso Glenda Lopez y otros), en Revista de De
recho Publico, N° 85-86, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2001, pp. 139-141. 
En estos casos, la Sala ha rechazado la protecci6n al derecho a la salud reclama
da como derecho colectivo en forma abstracta. Vease por ejemplo, sentencia N° 
1002 de 26-05-2004 (Caso Federaci6n Medica Venezolana), Revista de Derecho Publi
co, N° 97-98, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2004, pp. 143 ss. 
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adecuada, segura, comoda, higienica, con servicios basicos esenciales 
que incluyan un habitat que humanice las relaciones familiares, veci
nales y comunitarias" (Art. 82). Este derecho, como esta consagrado, 
es de imposible satisfaccion; se trata, mas bien, de una declaracion de 
principio o de intencion bellamente estructurada que no puede con
ducir 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 
proteccion en contingencias ... de prevision social"; siendo igualmen
te una imposibilidad prever que "El Estado tiene la obligacion de 
asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de segu
ridad social..." (Art. 86). 

De nuevo aqui, la intencion es excelente, pero no para pretender 
regularla como un "derecho" constitucional con una obligacion esta
tal correlativa, tambien de rango constitucional, cuya satisfaccion es 
imposible. Se confundieron, en esta materia, las declaraciones de poli
tica publica y las buenas intenciones sociales, con derechos y obliga
ciones constitucionales, que originan otro tipo de relaciones juridicas, 
incluso con derecho de ser amparados constitucionalmente. 

Ademas, del texto de la Constitucion social se evidencia un exce
sivo paternalismo 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 Constitucion no solo se po
nen en manos del Estado excesivas cargas, obligaciones y garantias, 
muchas de imposible cumplimiento y ejecucion, sino que se minimi
za, al extrema de la exclusion, a las iniciativas privadas. En esta for
ma, servicios publicos esencial y tradicionalmente concurrentes entre 
el Estado y los particulares, como los de educacion, salud y seguridad 
social, aparecen regulados con un marcado acento estatista y exclu
yente incluso como "servicios publicos." 

Por ejemplo, en materia de salud, se dispone que para garantizar
la "el Estado creara, ejercera la rectoria y gestionara un sistema publi
co nacional de salud, ... integrado al sistema de seguridad social, re
gido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, 
equidad, integracion social y solidaridad" (Art. 84). Se trata, por tan
to, de un sistema publico de salud, regulado como un servicio publi
co gratuito que forma parte del sistema de seguridad social. Nada se 
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dice en la nonna sobre los servicios privados de salud, a(m cuando en 
otro articulo se indica que el Estado "regulara las instituciones publi
cas 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 financiamiento solidario, unitario, eficiente y 
participativo, de contribuciones directas o indirectas," precisandose, 
ademas, que las cotizaciones obligatorias s6lo "podran ser adminis
tradas con fines sociales bajo la rectoria del Estado" (Art. 86). Se ex
cluye asi, en principio, toda iniciativa privada en materia de seguri
dad social y se minimiza la participaci6n privada en la administra
ci6n reproductiva de los fondos de pensiones. 

En materia de educaci6n, la tendencia estatista es similar: se regula 
la educaci6n, en general, como un derecho humano y un deber social 
fundamental; se la declara en general como "democratica, gratuita y 
obligatoria" y se la define como "un servicios publico" que el Estado 
debe asumir "como funci6n indeclinable" (Art. 102). Nada se indica en 
la norma que se refiere a la educaci6n privada, y s6lo es en otro articu
lo que se consagra el derecho de las personas "a fundar y mantener 
instituciones educativas privadas bajo la estricta inspecci6n y vigilan
cia del Estado, previa aceptaci6n de este" (Art. 106). La posibilidad de 
estatizaci6n de la educaci6n, por tanto, no tiene limites en la Constitu
ci6n, habiendose eliminado del texto constitucional la disposici6n, que 
en la materia preveia la Constituci6n de 1961 de que "El Estado esti
mulara y protegera la educaci6n privada que se imparta de acuerdo 
con los principios contenidos en esta Constituci6n y en las leyes" (Art. 
79). 
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SEXTAPARTE 

ALGUNOS ASPECTOS RELEV ANTES DE 
LA CONSTITUCION ECONOMICA 

El tercer componente normativo de toda Constitucion contem
poranea, ademas de la Constituci6n Politica que regula la organizacion 
del Estado mediante la distribucion territorial y division orgaruca del 
Poder Publico; y de la Constituci6n Social que regula el estatuto de las 
personas y de los ciudadanos, y su relacion con el Estado al igual que 
la relacion general entre la sociedad y el Estado; es la Constituci6n 
Econ6mica que tiene por objeto establecer los principios del regimen 
de las relaciones economicas y el papel que, en las mismas, corres
ponde a la iniciativa privada y al propio Estado. Esta Constitucion 
Economica es entendida, Como lo puntualizo la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo: "como el conjunto de normas constitucionales 
destinadas a proporcionar el marco juridico fundamental para la es
tructura y funcionamiento de la actividad economica," y que como 
tal, "no esta destinada - salvo el caso de las constituciones socialistas 
de modelo sovietico - a garantizar la existencia de un determinado 
orden economico, sino que acman como garantes de una economfa 
social de mercado, inspiradas en principios basicos de justicia social y 
con una "base neutral" que deja abiertas distintas posibilidades al 
legislador, del cual solo se pretende que observe los limites constitu
cionales." 440 

En este sentido, en el constitucionalismo venezolano, puede de
cirse que en las ultimas cinco decadas se ha venido desarrollando un 

440 Vease sentencia N° 117 de 6 de febrero de 2001, en Revista de Derecho Publico, N° 
85-88, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2001, pp. 212-218. 
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regimen constitucional y politico propio de una sociedad democrati
ca, con la configuraci6n, en la Constituci6n del 23 de enero de 1961, y 
ahora, en la del 30 de diciembre de 1999, de un Estado Social de De
recho, y la formulaci6n, en esos textos, de una Constituci6n Econ6mi
ca que opta por un modelo econ6mico de libertad como opuesto al de 
economia dirigida, similar al que existe en todos los paises occidenta
les. 

La aplicaci6n practica de ese modelo constitucional ha provoca
do, desde el punto de vista politico, la consolidaci6n del regimen de
mocratico representativo, pluralista y, ahora, con vocaci6n participa
tiva; y desde el punto de vista econ6mico, y a pesar de los multiples 
problemas de desarrollo econ6mico-social que continuan existiendo, 
el modelo ha enmarcado el desenvolvimiento de una economia basa
da en la libertad econ6mica y la iniciativa privada, pero con una in
tervenci6n importante y necesaria del Estado para asegurar los prin
cipios de justicia social que constitucionalmente 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 Or
denanzas de Nueva Espana, en vigencia en los territorios de las anti
guas Provincias Coloniales de Espana en el Mar Caribe desde al se
gunda mitad del siglo XVII, en el caso de Venezuela ha convertido al 
Estado en la entidad econ6mica mas poderosa del pais, por ser dueno 
del petr6leo, 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 Econ6mica,441 la Constituci6n de 
1999 establece igualmente, pero sin decirlo, un sistema econ6mico de 
economia social de mercado442 que se fundamenta en la libertad 

441 Vease Allan R. Brewer-Carias, "Reflexiones sobre la Constituci6n Econ6rnica" 
en Estudios sabre la Constituci6n Espanola. Homenaje al Profesor Eduardo Garcia de 
Enterria, Madrid 1991, pp. 3839 a 3853; Ignacio de Leon, "A cinco afios de la 
Constituci6n Econ6rnica de 1999. Un balance de la gesti6n," Jesus Maria Casal, 
Alfredo Arisrnendi y Carlos Luis Carrillo Artiles (Coord.), Tendencias Actuales 
del Derecho Constitucional. Homenaje a Jesus Maria Casal Montbrun, Torno II, Uni
versidad Central de Venezuela/Universidad Cat6lica Andres Bello, Caracas, 
2008, pp. 379-406. 

442 Vease lo que expusirnos ante la Asarnblea, en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno III, op. cit., pp. 15 a 52. 
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econ6mica, pero que debe desenvolverse conforme a principios de 
justicia social, que requieren de la intervenci6n del Estado.443 

I. PRINCIPIOS DEL SISTEMA ECONOMICO 

En esa orientaci6n, precisamente se inscribe el contenido del arti
culo 299, al prescribir que el regimen socioecon6mico de la Republica 
se fundamenta en los siguientes principios: justicia social, democrati
zaci6n, eficiencia, libre competencia, protecci6n del ambiente, pro
ductividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo huma
no 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 parti
cipaci6n del Estado como promotor del desarrollo econ6mico, regulador 
de la actividad econ6mica, y planificador con la participaci6n de la 
sociedad civil. Este sistema de economia mixta como lo ha sido preci
sado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, en sentencia 
N°117 de 6 de febrero de 2001, esta basado en la idea de que la Cons
tituci6n: 

propugna una serie de valores normativos superiores del regimen 
econ6mico, consagrando como tales la libertad de empresa en el marco de 
una economia de mercado y fundamentalmente el del Estado Social de 
Derecho (Welfare State, Estado de Bienestar o Estado Socialdem6crata), 
esto es un Estado social opuesto al autoritarismo. Los valores aludidos se 
desarrollan mediante el concepto de libertad de empresa, que encierra, 
tanto la noci6n de un derecho subjetivo "a dedicarse libremente a la acti-

443 Vease en general, Henrique Meier, "La Constituci6n econ6mica," en Revista de 
Derecho Corporativo, Vol. 1, N° 1. Caracas, 2001, pp. 9-74; Dagmar Albornoz, 
"Constituci6n econ6mica, regimen tributario y tutela judicial efectiva," en Revis
ta de Derecho Constitucional, N° 5 Qulio-diciembre), Editorial Sherwood, Caracas, 
2001, pp. 7-20; Ana C. Nunez Machado, "Los principios econ6micos de la Cons
tituci6n de 1999," en Revista de Derecho Constitucional, N° 6 (enero-diciembre), 
Editorial Sherwood, Caracas, 2002, pp. 129-140; Claudia Briceno Aranguren y 
Ana C. Nunez Machado, "Aspectos econ6micos de la nueva Constituci6n," en 
Comentarios a la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela, Vadell Her
manos, Editores, Caracas, 2000, pp. 177 ss., Jesus Ollarves Irazabal, "La vigencia 
constitucional de los Derechos Econ6micos y Sociales en Venezuela," Libro 
Homenaje a Enrique Tejera Paris, Temas sobre la Constituci6n de 1999, Centro de In
vestigaciones Juridicas (CEIN), Caracas, 2001, pp. 159 a 192; Rafael Ortiz Ortiz, 
"Derechos fundamentales y las actividades econ6micas de interes general," en 
Revista de Derecho, N° 22, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2006, pp. 123-
202. 
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vidad econ6rnica de su preferencia," como un principio de ordenaci6n 
econ6rnica dentro del cual se manifiesta la voluntad de la empresa de de
cidir sobre sus objetivos. En este contexto, los Poderes Publicos, cumplen 
un rol de intervenci6n, la cual puede ser directa (a traves de empresas) o 
indirecta (como ente regulador del mercado). 444 

Ello, segiln el criterio de la misma Sala Constitucional, 11permiten 
determinar el grado de flexibilidad de nuestra Constituci6n Econ6mi
ca dentro de la economia de mercado, el cual puede tener como con
tenido la economia social de mercado o la economia dirigida o con
trolada de mercado, adaptandose de esta forma, a las necesidades de 
su tiempo ... "; de lo que concluy6 la Sala sefialando que se patentiza 
11el caracter mixto de la economia venezolana," esto es, 11un sistema 
socioecon6mico intermedio entre la economia de libre mercado (en el 
que el Estado funge como simple programador de la economia, de
pendiendo esta de la oferta y la demanda de bienes y Servicios) y la 
economia interventora (en la que el Estado interviene activamente 
como el /1 empresario mayor")." Ello se desprende, por otra parte, del 
propio texto de la Constituci6n, que promueve, expresamente, 11la 
actividad econ6mica conjunta del Estado y de la iniciativa privada en 
la persecuci6n y concreci6n de los valores supremos consagrados en 
la Constituci6n." 445 

II. EL REGIMEN DE LOS DERECHOS ECONOMICOS 

En el Titulo de los 11Derechos, Deberes y Garantias Constituciona
les" se incorpor6 un Capitulo que enumera los derechos econ6micos de 
las personas, en la siguiente forma: por una parte la libertad econ6-
mica (Art. 112); y por la otra el derecho de propiedad y la expropia
ci6n (Art. 115). 

444 Vease en Revista de Derecho Publico, N° 85-88, Editorial Juridica Venezolana, 
Caracas, 2001, pp. 212-218. 

445 Idem. Vease sobre dicha sentencia, Jose Ignacio Hernandez, "Constituci6n 
econ6mica y privatizaci6n (Comentarios a la sentencia de la Sala Constitucional 
del 6 de febrero de 2001)," en Revista de Derecho Constitucional, N° 5, julio
diciembre-2001, Editorial Sherwood, Caracas, 2002, pp. 327-342. 
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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 personas de poder dedicarse libremente a la actividad 
econ6mica de su preferencia, sin mas limitaciones que las previstas 
en la Constituci6n y las que establezcan las leyes, por razones de de
sarrollo humano, seguridad, sanidad, protecci6n del ambiente u otras 
de interes social. Como lo ha sefialado la Sala Constitucional del Tri
bunal Supremo, Tai derecho tiene como "contenido esencial," no s6lo 
el derecho a la dedicaci6n por los particulares a una actividad cual
quiera y en las condiciones mas favorables a sus personales intereses; 
sino fundamentalmente, en tener como fin del derecho a la libertad 
de empresa que "constituye una garantia institucional frente a la cual 
los poderes constituidos deben abstenerse de dictar normas que pri
ven de todo sentido a la posibilidad de iniciar y mantener una activi
dad econ6mica sujeta al cumplimiento de determinados requisitos." 
De ello deriva lo que la Sala Constitucional denomin6 como "su 
mfnimo constitucional" que esta referido "al ejercicio de aquella acti
vidad de su preferencia en las condiciones o bajo las exigencias que el 
propio ordenamiento jurfdico tenga establecidas."446 

Esta libertad econ6mica, en todo caso, se debe encuadrar en el 
marco del Estado Social, de manera que como tambien lo precis6 la 
Sala Constitucional, "la creaci6n de riqueza y su justa distribuci6n no 
pueden partir de una ilimitada y desorbitada explotaci6n de los de
mas." 447 Sin embargo, la existencia de dicho Estado Social de Dere
cho, como tambien lo ha dicho la Sala, 

"no es que propenda a un Estado Socialista, o no respete la libertad de 
empresa o el derecho de propiedad, sino que es un Estado que protege a 
los habitantes del pais de la explotaci6n desproporcionada, lo que se lo
gra impidiendo o mitigando practicas que atentan contra la justa distribu
ci6n de la riqueza, y que conforme a las metas contenidas en el Preambu-

446 Vease sentencia N° 460 de 06-04-2001 (Caso: Oly One Import C.A. vs. Guardia 
Nacional), en Revista de Derecho Publico, N° 85-88, Editorial Juridica Venezolana, 
Caracas 2001, p. 219. 

447 Caso: Asociaci6n Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal vs. Superinten
dencia de Bancos en Revista de Derecho Publico, N° 89-92, Editorial Juridica Vene
zolana, Caracas, 2002, pp. 91-108. 
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lo de la Constituci6n, tiende en toda forma a evitar la actividad monop6-
lica, los abusos de la posici6n de dominio, la demanda concentrada (arti
culo 113 constitucional); los ilicitos econ6micos, la especulaci6n, el acapa
ramiento, la usura, la cartelizaci6n (articulo 114 eiusdem); la adquisici6n 
de bienes y servicios de baja calidad, o que se ofrezcan sin la informaci6n 
adecuada o engafiosa sobre el contenido y caracteristicas de los servicios 
y productos de consumo, asi como que se atente contra la libertad de 
elecci6n de los mismos (articulo 117 constitucional)."448 

2. El derecho de propiedad 

En cuanto a la norma destinada a garantizar el derecho de pro
piedad contenida en el articulo 115 de la Constituci6n, la misma a(m 
cuando tambien sigui6 la orientaci6n del constitucionalismo venezo
lano,449 incorpor6 algunas variaciones en relaci6n con su equivalente 
en la Constituci6n de 1961 (Art. 99), que son las siguientes: primero, 
no se establece que la propiedad privada tiene una funci6n social que 
cumplir, como lo indicaba la Constituci6n de 1961; segundo, en la 
Constituci6n de 1999 se enumeran los atributos del derecho de pro
piedad (uso, goce y disposici6n) lo que anteriormente era s6lo mate
ria de rango legal (Art. 545 del C6digo Civil); y tercero, en cuanto a la 
expropiaci6n, que puede ser declarada s6lo por causa de utilidad 
publica o interes social, mediante sentencia firme sobre cualquier 
clase de bienes, se exige en la Constituci6n el necesario pago de una 
justa indemnizaci6n que ademas de be sea "oportuno." 450 En esa for-

448 Idem. 
449 Vease en general, Allan R. Brewer-Carias "El derecho de propiedad y libertad 

econ6mica. Evoluci6n y situaci6n actual en Venezuela" en Estudias sabre la Cans
tituci6n. Libra Hamenaje a Rafael Caldera, Torno II, Caracas 1979, pp. 1139 a 1246. 
En relaci6n con las previsiones de la Constituci6n de 1999, vease: Jose L. Ville
gas Moreno, "El derecho de propiedad en la Constituci6n de 1999," en Estudias 
de Derecha Administrativa: Libra Hamenaje a la Universidad Central de Venezuela, 
Volumen II. Imprenta Nacional, Caracas, 2001, pp. 565-582; y Luciano Parejo Al
fonso, "Algunas consideraciones sobre el derecho de propiedad a la luz de la ju
risprudencia constitucional," en Estudias de Derecha Administrativa: Libra Hame
naje a la Universidad Central de Venezuela, Volumen II. Imprenta Nacional, Cara
cas, 2001, pp. 267-311; Pedro Vicente Ramos, "Vision tridimensional de la Pro
piedad Privada," Jesus Maria Casal, Alfredo Arismendi y Carlos Luis Carrillo 
Artiles (Coord.), Tendencias Actuales del Derecha Canstitucianal. Hamenaje a Jesus 
Maria Casal Mantbrun, Torno II, Universidad Central de Venezuela/Universidad 
Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2008, pp. 443-466. 

450 Vease la Ley de expropiaci6n por causa de utilidad publica o social, G.O. N° 
37.475 de 1° de julio de 2002. Vease Allan R. Brewer-Carias et al., Ley de exprapia-
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ma, en general, la norma garantiza con mayor fuerza el derecho de 
propiedad. 451 

La Constituci6n, ademas, garantiza el derecho de autor y propie
dad industrial, a(m cuando las normas sobre ello esten mal ubicadas 
en el Capitulo relativo a los derechos culturales (Art. 98). 

La Constituci6n, ademas, prohibe que se decreten o ejecuten con
fiscaciones de bienes salvo en los casos permitidos por la propia 
Constituci6n y, en particular, por via de excepci6n, mediante senten
cia firme, respecto de los bienes de personas naturales o juridicas, 
nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometiuos contra el 
patrimonio publico, o de quienes se hayan enriquecido ilicitamente al 
amparo del Poder Publico y los provenientes de las actividades co
merciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al trafico ilicito 
de sustancias psicotr6picas y estupefacientes (Art. 116 y 271). 

El articulo 307 de la Constituci6n declara al regimen latifundista 
como contrario al interes social, y remite al legislador para disponer 
lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y 
establecer las medidas necesarias para su transformaci6n en unidades 
econ6micas productivas, rescatando igualmente las tierras de voca
ci6n agricola. 

Por otra parte, la norma establece el derecho de los campesinos y 
demas productores agropecuarios a la propiedad de la tierra, en los 
casos y formas especificados por la ley respectiva. Esto implica el 
establecimiento de obligaciones constitucionales al Estado para pro-

451 

ci6n por causa de utilidad publica o social, Caracas, 2003. Vease en general, Eduardo 
Garcia de Enterria, "La garantia constitucional del patrimonio de los ciudada
nos: expropiaci6n forzosa y responsabilidad patrimonial del legislador en el de
recho comparado," en El iJerecho Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios home
naje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno III, Instituto de Derecho Publico, 
UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 3039-3056; Eloisa Avellaneda Sisto, 
"La expropiaci6n en la legislaci6n venezolana," Jesus Maria Casal, Alfredo 
Arismendi y Carlos Luis Carrillo Artiles (Coord.), Tendencias Actuales del Derecho 
Constitucional. Homenaje a Jesus Maria Casal Montbrun, Torno II, Universidad 
Central de Venezuela / Universidad Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2008, pp. 
407-442; Karina Anzola Spadaro, "La expropiaci6n y la ocupaci6n temporal en 
Venezuela," en Revista de Derecho n 26, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 
2008, pp. 201-222 
Vease, ademas, los comentarios que formulamos sobre el regimen de la propie
dad en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno I, (8 agosto-8 Sep
tiembre 1999), Caracas 1999, pp. 201 ss. 
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teger y promover las formas asociativas y particulares de propiedad 
para garantizar la producci6n agricola, y para velar por la ordenaci6n 
sustentable de las tierras de vocaci6n agricola con el objeto de asegu
rar 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, transfe
rencia tecnol6gica y otras actividades que promuevan la productivi
dad y la competitividad del sector agricola. 

Una innovaci6n constitucional en materia econ6mica es el dere
cho que regula el articulo 117, de todas las personas a disponer de 
bienes y servicios de calidad, asi como a una informaci6n adecuada y 
no engafiosa sobre el contenido y caracteristicas de los productos y 
servicios que consumen, a la libertad de elecci6n y a un trato equita
tivo y digno. 

3. El regimen de la interuenci6n del Estado en la economia 

En el texto constitucional se regulan las diferentes facetas de la 
intervenci6n del Estado en la economia, como se habian venido des
arrollando en las ultimas decadas4s2. 

En primer lugar, de las normas constitucionales se puede cons
truir la figura del Estado promotor, es decir, que no sustituye a la 
iniciativa privada, sino que fomenta y ordena la economia para ase
gurar su desarrollo. Ello resulta de las siguientes regulaciones: la 
promoci6n del desarrollo econ6mico (Art. 299); la promoci6n de la 
iniciativa privada (Art. 112), garantizando la creaci6n y justa distri
buci6n de la riqueza, asi como la producci6n de bienes y servicios 
que satisfagan las necesidades de la poblaci6n, la libertad de trabajo, 
la libertad de empresa, la libertad de comercio, la libertad de indus
tria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, 
racionalizar y regular la economia e impulsar el desarrollo integral 
del pais (Art. 112); la promoci6n de la agricultura para la seguridad 
alimentaria (Art. 305); la promoci6n de la industria (Art. 302); la pro
moci6n del desarrollo rural integrado (Art. 306); la promoci6n de la 

452 Vease Allan R. Brewer-Carias, Instituciones Politicas y Constitucionales, Torno I, 
op. cit., pp. 594 ss. 
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pequefia y mediana industria (Art. 308); la promoci6n de la artesania 
popular (Art. 309); y la promoci6n del turismo (Art. 310). 

En el texto constitucional, por otra parte, se establecen un conjun
to de atribuciones que facultan al Estado para regular el ejercicio de 
los derechos econ6micos (Estado regulador), 453 como resulta de lo 
antes expuesto y, en particular, se precisa el regimen de la prohibi
ci6n de los monopolios (Art. 113), declarandose contrarios a los prin
cipios 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 reali
dad454. Tambien se declar6 constitucionalmente contraria a dichos 
principios, el abuso de la posici6n de dominio que un particular, un 
conjunto de ellos o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o 
haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, 
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 debe adoptar 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 finalidad la protecci6n del publico con
sumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de condi
ciones efectivas de competencia en la economia. En todos estos casos, 
como lo ha sefialado la Sala Constitucional, "las restricciones legales a 
la propiedad o a la libertad econ6mica, son inherentes a la existencia 
del Estado Social de Derecho y su meta de proteger a las personas 
ante las conductas desequilibrantes tendentes a explotar a sectores de 
la poblaci6n." En criteria de la misma Sala, /1 este signo distingue al 
Estado Social de Derecho del Estado Liberal."455 

Por otra parte, la Constituci6n regul6 el regimen de las concesio
nes estatales (Art. 113); el regimen de protecci6n a los consumidores o 

453 Vease en general, Jose Ignacio Hernandez G., Derecho Administrativo y Regulaci6n 
Econ6mica, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2006. 

454 Vease nuestro criterio sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Debate Cons
tituyente, Torno III, ap. cit., pp. 185y186. 

455 Vease sentencia N° 85 de 24 de enero de 2002, en Revista de Derecho Publico, N° 
89-92, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2002, pp. 92 ss. 
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usuarios (Art. 117); y el regimen de la politica comercial (Art. 301); y 
estableci6 los principios sobre los ilicitos econ6micos (Art. 114). 

En lo que concierne a la intervenci6n del Estado en la economia, 
como Estado empresario, la Constituci6n regul6 en forma espedfica, 
el regimen de la creaci6n de empresas estatales (Art. 300); el regimen 
de la nacionalizaci6n petrolera y el regimen de la reserva de activida
des econ6micas al Estado.456 

Sohre estos ultimas aspectos, el articulo 302 de la Constituci6n, 
luego de intensos debates457 estableci6 que /1 el Estado se reserva, me
diante la ley organica respectiva y por razones de conveniencia na
cional, la actividad petrolera". En esta forma, la reserva de la indus
tria petrolera que se habia efectuado mediante la Ley Organica que 
reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos de 
1975,458 adquiri6 rango constitucional en el texto de 1999, pero con
forme lo establezca la ley organica respectiva, la cual puede ser modi
ficada. La reserva, por tanto, puede considerarse que no es ni rigida 
ni absoluta, sino flexible, conforme lo establezca la ley organica res
pectiva.459 

En particular, en todo caso, en la Constituci6n (Art. 303) se esta
bleci6 expresamente que por razones de soberania econ6mica, politi
ca y de estrategia nacional /1 el Estado conservara la totalidad de las 
acciones de Petr6leos de Venezuela, S.A" ., o del ente creado para el 
manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, aso
ciaciones estrategicas, empresas y cualquier otra que se haya consti
tuido 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 permanecer como propiedad de la Republica (no 

456 Vease en general, Victor Rafael Hernandez-Mendible, Jose Ignacio Hernandez 
G, Allan R. Brewer-Carias y Jose Araujo-Juarez, Nacionalizaci6n, Libertad de Em
presa y Asociaciones Mixtas, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2008 

457 Vease Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Noviembre 1999-Enero 2000, Sesi6n 
de 14-11-99, N° 44, pp. 3 ss. Vease nuestro voto salvado en prirnera discusi6n en 
Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, op. cit., pp. 209 y 210. 

458 Vease nuestros cornentarios sobre ese proceso en Allan R. Brewer-Carias, "As
pectos organizativos de la industria petrolera nacionalizada," en Archivo de De
recho Publico y Ciencias de la Administraci6n, Instituto de Derecho Publico UCV, 
Vol. III, Torno I, Caracas 1981, pp. 407 a 492. 

459 Asi se regul6, en la Ley Organica de Hidrocarburos de 2001, reforrnada en 2006, 
G.O. N° 38.493 de 4-8-2006, rnediante la cual se derog6 la Ley de Nacionaliza
ci6n Petrolera de 1975. 
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del Estado) son las acciones de PDVSA, es decir, del holding de la 
industria petrolera, pero no de las filiales, las cuales son, en realidad, 
las que realizan las actividades econ6micas en la industria. 

El mismo articulo 302 de la Constituci6n, tambien establece que 
el Estado se puede reservar, mediante ley organica, y por razones de 
conveniencia 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 previsi6n 
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 (por 
ejemplo la industria del mineral de hierro ), como a la posibilidad, en el 
futuro, que se pueda dictar una reserva de actividades econ6micas de 
interes publico o de caracter estrategico.46° Ha sido precisamente el 
caso de la reserva al Estado de la industria del cemento, la industria 
siderurgica y las actividades y servicios conexos con los hidrocarbu
ros.461 

Por ultimo, tanto el articulo 112 como en el articulo 299 de la 
Constituci6n, atribuyen al Estado potestades planificadoras, aun 
cuando con la especificaci6n de que debe ser democratica, participa
tiva y de consulta abierta. A tal efecto, en 2001 se dict6 el Decreto N° 
1.528 con Fuerza de Ley Organica de Planificaci6n, el cual fue poste
riormente modificado por la Ley de la Comisi6n Central de Planifica
ci6n, y posteriormente por la Ley Organica de Planificaci6n Popular 
de 2010, con acentuado caracter centralista y nada democratico.462 

460 V ease nuestro voto salvado en primera discusi6n en Allan R. Brewer-Carias, 
Debate Constituyente, Torno III, op. cit. pp. 210 y 211. 

461 Vease Ley Orgaruca de Ordenaci6n de las Empresas Productoras de Cemento, 
Decreto Ley N° 6.091, G.D. N° 5.886 Extra. de de 18-6-2008); Ley Orgaruca de 
Ordenaci6n de las Empresas que Desarrollan Actividades en el Sector Siderur
gico en la Regi6n de Guayana, Decreto Ley N° 6.058 G.0. N° 38.928 de 12-5-
2008; Ley Orgaruca que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las activi
dades primarias de Hidrocarburos, G.0. N° 39.173 de 7-5-2009. 

462 Vease la Ley Orgaruca de Planificaci6n y Popular. (G.O. N° 6.011 Extra. de de 
21-12-2010); y Ley Orgaruca de Creaci6n de la Comisi6n Central de Planificaci6n 
(G.O. N° 5.990 Extra. de 29-7-2010) Vease los comentarios a esta Ultima en Allan 
R. Brewer-Carias, "Comentarios sobre la inconstitucional creaci6n de la Comi
si6n Central de Planificaci6n, centralizada y obligatoria," en Revista de Derecho 
Publico," N°110, (abril-junio 2007), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2007, 
pp. 79-89. 
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4. Los problemas de una Constituci6n econ6mica concebida para el esta
tismo 

El paternalismo estatal en el campo social analizado anteriormen
te, tambien conduce inexorablemente a la concepci6n de una Consti
tuci6n econ6mica con una gran carga estatista.463 En esta materia, en 
efecto, a pesar de que en las discusiones del Proyecto de Constituci6n 
se lograron establecer algunos equilibrios importantes entre la liber
tad econ6mica y la i.otervenci6n del Estado, existe un marcado acento 
estatista, lo que aunado a las consecuencias fiscales del paternalismo 
social y del populismo que contiene, hacen materialmente inviable 
financieramente el rol del Estado, sobre todo en el largo plazo, pre
viendose un esquema de terrorismo tributario que inform6 la Dispo
sici6n Transitoria Quinta, contrario a la iniciativa privada. 

En efecto, la Constituci6n no s6lo es manifiestamente estatista en 
materia econ6mica, al atribuir al Estado la responsabilidad funda
mental en la gesti6n y prestaci6n de los servicios publicos basicos en 
materia de salud, educaci6n y seguridad social, y de los de caracter 
domiciliario como distribuci6n de agua, electricidad y gas, sino que 
ello tambien deriva de la regulaci6n, en el mismo, de un conjunto de 
potestades reguladoras, de control y de planificaci6n. 

Las normas relativas a la economia, por tanto, son basicamente 
las destinadas a prever la intervenci6n del Estado, destinandose a lo 
privado, en realidad, las escuetas normas reguladoras de la libertad 
econ6mica (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 s6lo actividades no fundamenta
les en la generaci6n 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 persecuci6n como las rela
tivas a los monopolios y a los delitos econ6micos (Arts. 113 y 114); la 
declaraci6n como del dominio publico del subsuelo, las costas mari
timas y las aguas (Arts. 112 y 304) lo que abre un campo importante 
adicional respecto del control estatal del uso y aprovechamiento de 

463 Vease Allan R. Brewer-Carias, "Reflexiones crfticas sobre la Constituci6n de 
1999" en La Constituci6n de 1999," Academia de Ciencias Politicas y Sociales, 
Caracas, 2000, pp. 77 ss. 
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dichos bienes; la reserva al Estado de la industria petrolera, y la posi
bilidad de reserva de otras actividades, 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) co
mo 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 mar
ginada. Nose asimilo la experiencia del fracaso del Estado regulador, 
de control, planificador y empresario de las ultimas decadas, ni se 
entendio la necesidad de privilegiar las iniciativas privadas y estimu
lar la generacion de riqueza y empleo por la sociedad. 

El resultado del texto constitucional en materia economica, visto 
globalmente y en su conjunto, es el de una Constitucion hecha para la 
intervencion 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, lo cual por lo demas, visto retrospectivamente 
una decada despues, se ha cumplido a cabalidad. 

Por otra parte, el Estado que se concibe en el texto constitucional, 
cuando se analiza en su conjunto el enorme cumulo de responsabili
dades 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 pa
ternalista previstas en la Constitucion, no hubo calculo alguno de 
costos, lo que coloca al Estado, si pretendiese asumirlas y cumplirlas, 
de entrada, en una situacion de quiebra, por estar obligado a pagar 
mas de lo que es capaz y puede recaudar en impuestos, maxime en 
un pais en el cual no hay habito ciudadano de contribuyente. 

Si a ello se agrega la prevision con rango constitucional de que la 
gestion fiscal debe equilibrarse en un marco plurianual del presu
puesto "de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes 
para cubrir los gastos ordinarios" (Art. 311); nose 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 Esta
do y los costos financieros que conlleva su atencion, por supuesto que 
implicaran, de reducirse los ingresos petroleros derivados de los altos 
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precios del petr6leo, la exacerbaci6n del ejercicio de la potestad tribu
taria del Estado en sus diversos niveles territoriales y, de inmediato, 
en el nivel nacional y en el nivel municipal. Ello exigia, por sobre to
do, el establecimiento de un adecuado equilibrio entre la potestad 
publica y los derechos de los individuos, de manera que el ejercicio 
de la primera no afectase la capacidad econ6mica de los contribuyen
tes ni sus garantias constitucionales, que requieren de protecci6n es
pecial. 

La Constituci6n, en esta materia, no regul6 nada especifico sobre 
el necesario respeto de la capacidad contributiva de las personas ni 
sobre el principio de que la imposici6n debia revertir hacia los contri
buyentes-ciudadanos, en servicios publicos adecuados. Nada se re
gul6 en el texto constitucional, ademas, sobre las garantias constitu
cionales del contribuyente frente al ejercicio de la potestad tributaria, 
ya que es precisamente con ocasi6n de su ejercicio que todo el poder 
del Estado se puede volcar sobre los individuos. Al contrario, las uni
cas normas nuevas previstas en la Constituci6n en esta materia, tien
den a castigar la evasion fiscal con penas privativas de la libertad 
personal (Art. 317), estableciendose en las Disposiciones Transitorias 
normas destinadas a regularizar el terrorismo fiscal (Disposici6n 
Transitoria Quinta), elaboradas pensando como si s6lo las grandes 
empresas fueran contribuyentes, a quienes s6lo hay que perseguir, e 
ignorando que en un sistema de Estado con incapacidad financiera 
estructural, todas las personas son o deben ser potencialmente con
tribuyentes y, por tanto, sujetos de persecuci6n fiscal. 

En esta materia consideramos que la Constituci6n se olvid6 del 
ciudadano y de la protecci6n y seguridad que habia que brindarle. 

IV PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES SOBRE LA ECONOMiA 
PUB LI CA. 

1. El regimen tributario 

El regimen tributario de la Constituci6n,464 respecto del cual for
mulamos diversas propuestas,465 lamentablemente no qued6 integra-

464 Vease en general, Gabriel Ruan Santos, "Principios substantivos de la tributa
ci6n en la Constituci6n de 1999," en Revista de Derecho Corporativo, Vol. 1, N° 2, 
Caracas, 2001, pp. 11-38; Moises Ballenilla Tolosa y otros, "El regimen tributario 
constitucional," en Comentarios a la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Ve-
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do constitucionalmente y result6 con una dispersi6n e insuficiencia 
injustificable. Las siguientes, sin embargo, son las normas mas desta
cadas en esta materia. 

En forma casi identica que lo establecido en el articulo 223 de la 
Constituci6n de 1961, el articulo 316 de la Constituci6n de 1999 dis
puso que el sistema tributario debe procurar la justa distribuci6n de 
las cargas publicas segiln la capacidad econ6mica del contribuyen
te,466 atendiendo al principio de progresividad, asf como la protecci6n 
de la economfa nacional y la elevaci6n del nivel de vida de la pobla
ci6n, y se sustentara para ello en un sistema eficiente para la recauda
ci6n de los tributos.467 Se regul6, ademas, el principio de la legalidad 
tributaria (Art. 317)468 y se estableci6 en forma expresa lo que consti
tuye una novedad en nuestro ordenamiento constitucional, que es el 
principio de que "ningiln tributo puede tener efecto confiscatorio." 
Ello lo propusimos repetidamente en los debates,469 siguiendo la ten
dencia existente en el derecho comparado.470 

nezuela," Vadell Hermanos Editores, Caracas, 2000, pp.117-148; Alejandro R. 
Van Der Velde; Antonio Planchart Mendoza; Pedro B. Caraballo, "Analisis del 
Regimen Tributario en la Nueva Constituci6n (II Parte)," en Boletin Tributario 
TPA (Noviembre-Diciembre). Caracas, 2000, pp. 1-10; Adriana Vi~anza Garcia, 
"El poder tributario antes y d-:?spues de la Constituci6n de 1999,' en Revista de 
Derecho Constitucional, N° 3 Oulio-diciembre), Editorial Sherwood, Caracas, 2000, 
pp. 187-228. 

465 Vease, Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacio
nal Constituyente), Torno III, (9 septiembre-17 octubre 1999), Caracas 1999, pp. 253 
a 286; y Torno II, op. cit., pp. 53 a 91. 

466 Sobre el estatuto de los contribuyentes, vease Roquefelix Arvelo Villamizar, El 
estatuto del contribuyente en la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela 
de 1999, Paredes Editores, Caracas, 2000, pp. 43 ss. 

467 V ease la propuesta de ampliaci6n de esta norma que formulamos en nuestros 

468 

469 

470 

votos salvados, en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno III, op. cit., 
pp. 53 a 91, 218 y 295 SS. 

Vease nuestro voto salvado sobre esta norma en Allan R. Brewer-Carias, Debate 
Constituyente, Torno III, op. cit. pp. 220 a 226. 
Vease, Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. cit., p. 279; y 
Torno III, op. cit., pp. 70 ss. Sobre los tributos confiscatorios vease el criterio de la 
Sala Constitucional en sentencia N° 307 de 6 de marzo de 2001 (Caso: Ordenanza 
sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio San Joaquin del Estado Carabobo), 
en Revista de Derecho Publico, 85-88, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2001. 
pp. 227-230. 
Vease Allan R. Brewer-Carias, "Les protections constitutionnelles et legales 
contre les impositions confiscatoires," Rapports Generaux. XIII Congres Internatio-
nal de Droit Compare, Montreal 1990, pp. 795 a 824. Vease tambien en Allan R. 
Brewer-Carias, El Poder Publico: Nacional Estadal y Municipal, Instituciones Politi-
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La Constituci6n de 1999 sigui6 la tendencia constitucional ante
rior de materialmente vaciar a los Estados de competencias tributa
rias, y centraliz6 aun mas el Estado al atribuir al Poder Nacional, no 
s6lo competencia para la creaci6n, organizaci6n, recaudaci6n, admi
nistraci6n y control de casi todos los tributos (los impuestos sobre la 
renta, sobre sucesiones, donaciones y demas ramos conexos, el capi
tal, la producci6n, el valor agregado, los hidrocarburos 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 ); sino en forma residual, "todos los demas impuestos, tasas y 
rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constituci6n 
y la ley" (Art. 156.12), invirtiendose en esa forma lo que tradicional
mente habfa sido una competencia residual de los Estados. Ademas, 
asign6 al Poder Nacional, la potestad para regular y limitar el ejerci
cio de sus competencias, por los Estados y Municipios, lo que consti
tuye una contradicci6n con la declaraci6n de los Estados y Munici
pios como entidades aut6nomas (Arts. 159, 168).471 

En el articulo 156, ordinal 13 se atribuye al Poder Nacional la po
testad de dictar la legislaci6n que garantice la coordinaci6n y armoni
zaci6n de las distintas potestades tributarias (nacional, estadal y mu
nicipal), para definir principios, parametros y limitaciones, especffi
camente para la determinaci6n de los tipos impositivos o alicuotas de 

cas y Constitucionales, Torno II, Caracas, San Cristobal 1996, pp. 85 ss. Vease 
ademas, Vease Juan D. Alfonzo Paradisi, "El Poder Tributario y los derechos y 
garantias constitucionales como limites a su ejercicio," en El Derecho Publico a 
comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno 
III, lnstituto de Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 
3151-3184; Dagmar Albornoz, "Constituci6n econ6mica, regimen tributario y tu
tela judicial efectiva," en Revista de Derecho Constitucional, N° 5 Gulio-diciembre), 
Editorial Sherwood, Caracas, 2001, pp. 7-20; Eduardo E. Meier Garcia, "Re
flexiones sabre el sistema tributario y el principio de legalidad tributaria en la 
Constituci6n de 1999," en Revista de Derecho Corporativo, Vol. 2, N° 1, Caracas, 
2002, pp. 73-124 

471 Vease en general, Manuel Rachadell, "La distribuci6n del poder tributario entre 
los diversos niveles del Poder Publico seg(!n la Constituci6n de 1999," en Revista 
de Derecho Administrativo, N° 8 (enero-abril). Editorial Sherwood, Caracas, 2000, 
pp. 179-205; Adriana Vigilanza Garcia, "Menu para la armonizaci6n y coordina
ci6n de la potestad tributaria de Estados y Municipios. Algunas reflexiones," en 
Revista de Derecho Tributario, N° 99 (abril-junio), Legislec Editores, Caracas, 2003, 
pp. 9-26 y en Revista de Derecho Constitucional, N° 6, enero-diciembre-2002, Edi
torial Sherwood, Caracas, 2003, pp. 213 a 230. 
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los tributos estadales y municipales, asi como para crear fondos es
pecfficos que aseguren la solidaridad interterritorial. 

En esta forma se establece en la nueva Constituci6n, una nueva 
forma de limitaci6n mediante ley nacional, de la autonomia de los 
Estados y Municipios. 

Ademas, corresponde al Poder Nacional, mediante Ley, regular 
la participaci6n de los Estados en los tributos nacionales (Arts. 164,3 y 
167,6) y asignar a los Estados impuestos, tasas y contribuciones espe
ciales con el fin de promover el desarrollo de las haciendas publicas 
estadales (Art. 167,5). En este ultimo caso, de leyes que creen o trans
fieran ramos tributarios a favor de los Estados, las mismas podran 
compensar dichas asignaciones con modificaciones de los ramos de 
ingresos de los Estados, a fin de preservar la equidad interterritorial 
(Art. 167,5). Ninguna de estas leyes ha sido dictada durante la vigen
cia de la Constituci6n. 

Por ultimo, debe sefialarse que el texto del articulo 18 de la Cons
tituci6n de 1961 fue basicamente recogido, a propuesta nuestra,472 en 
el articulo 183 de la Constituci6n que prohibe a los Estados y los Mu
nicipios el establecimiento de tributos sobre importaci6n, exportaci6n 
o transito sobre bienes, sobre las demas materias rentisticas de la 
competencia nacional; y sobre consumo de bienes en casos especffi
cos. 

Sin embargo, en cuanto a los gravamenes relativos a la agricultu
ra, la crfa, la pesca y la actividad forestal, la nueva Constituci6n eli
min6 la prohibici6n constitucional impuesta a los Estados y Munici
pios, y se estableci6 que s6lo pueden ser gravados en la oportunidad, 
forma y medida que lo permita la ley. 

2. El regimen fiscal y econ6mico del Estado 

Por otra parte, en la Constituci6n de 1999, tambien constituyendo 
una novedad, se incorporaron unas secciones sobre el regimen fiscal 
y presupuestario; el sistema monetario nacional y la coordinaci6n 
macroecon6mica; estableciendose, ademas, en general, que los princi
pios y disposiciones establecidas en la Constituci6n para la adminis-

472 Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. cit. p. 282 y 
Torno III, op. cit. p. 81. 
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traci6n econ6mica y financiera nacional, deben regular la de los Esta
dos y Municipios, en cuanto sean aplicables (Art. 311 a 317). 

Ademas, 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 macroecon6mica del Esta
do (Arts. 318 a 321). 

3. El regimen de los bienes publicos 

Por ultimo, en materia econ6mica, la nueva Constituci6n trae un 
conjunto de disposiciones constitucionales, muchas novedosas, sobre 
el regimen de los bienes del Estado,473 que deben destacarse. 

En la nueva Constituci6n se declaran como bienes del dominio 
publico y que, por tanto, en los terminos del C6digo Civil (Art. 543) 
son inalienables e imprescriptibles a los yacimientos mineros y de 
hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el terri
torio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona econ6mica 
exclusiva y en la plataforma continental, (Art. 12) .474 

La misma norma del articulo 12 de la Constituci6n dispone que 
las costas marinas son bienes del dominio publico; entendiendose por 
tales costas, la parte de la ribera que bafia el mar, es decir, la playa o 
zona que esta entre la alta y la baja marea, como lo habia establecido 
la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema.475 En 2001, a los efec-

473 Vease Hector Turuhpial Cariello, Teoria General y Regimen ]uridico del Dominio 
Publico en Venezuela, Fundaci6n Estudios de Derecho Administrativo (FUNE
DA), Caracas, 2008. 

474 En esta forrna se le di6 rango constitucional a lo que ya se habia previsto en la 
Ley de Minas (Art. 2) (G. 0. N° 5382 de 28-09-99) y en la Ley Organica de Hidro
carburos Gaseosos (Art. 1°) (G. 0. N° 36.793 de 23-9-99). Vease nuestra propues
ta sobre esto en Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente, Torno II, op. cit. pp. 
35 y 39. Vease en general sobre el terna Isabel Boscan de Ruesta, "La propiedad 
de los yacimientos de los hidrocarburos. Evoluci6n hist6rica," en El Derecho 
Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer
Carias, Torno III, Instituto de Derecho Publico, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 
2003, pp. 3061-3105. 

475 Vease la sentencia de la Corte Suprerna de Justicia en Sala Politico Adrninistra
tiva de 13-08-64 en Gaceta Forense N° 45, 1964, p. 235 a 237; yen Allan R. Brewer
Carias, ]urisprudencia de la Corte Suprema 1930-1974 y Estudios de Derecho Admi
nistrativo, Torno II, Caracas 1976, pp. 523 a 528 
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tos de desarrollar esta norma constitucional, se dict6 el Decreto N° 
1.468 con Fuerza de Ley de Zonas Costeras.476 

El articulo 304 de la Constituci6n dispuso tambien que todas las 
aguas son bienes del dominio publico de la Nacion, insustituibles 
para la vida y el desarrollo; remitiendo a la ley el establecimiento de 
las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protecci6n, aprove
chamiento y recuperaci6n, respetando las fases del ciclo hidrol6gico y 
los criterios de ordenaci6n del territorio.477 

En cuanto a las tierras baldias, estas de acuerdo con el C6digo 
Civil, son los bienes inmuebles que no tienen duefio (Art. 542), y que 
se atribuyen a los Estados. La nueva Constituci6n les asigna la "ad
ministraci6n" de las tierras baldias de su jurisdicci6n" (Art. 164, ord. 
5), cambiando el regimen de la Constituci6n de 1961 que reservaba 
dicha administraci6n de baldios al Poder Nacional (Art. 136, ord. 10). 
Sin embargo, la Disposici6n Transitoria Decimoprimera estableci6 
que hasta tanto se dicte la legislaci6n nacional sobre el regimen de las 
tierras baldias, la administraci6n de las mismas continuara siendo 
ejercida por el Poder Nacional, con lo cual la reforma qued6 pospues
ta.478 

476 

477 

478 

G.O. N° 37.349 del 19 de diciembre de 2001. Vease, en Allan R. Brewer-Carias, 
"El nuevo regimen de las zonas costeras. Inconstitucionalidades, dominio publi
co, limitaciones a la propiedad privada e insuficiencias normativas" en Ley Habi
litante del 13-11-2000 y sus Decretos Leyes, Academia de Ciencias Politicas y Socia
les, Serie Eventos N° 17, Caracas, 2002, pp. 245-294. 
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 
Ciencias Sociales, N° 3-4, XXIII, Montevideo, 1975, pp. 157 a 167, y "El regimen de 
las aguas en Venezuela. Efectos de su declaratoria general constitucional como 
bienes del dominio publico," en Estudios de derecho administrativo 2005-2007, Co
lecci6n Estudios Juridicos N° 86, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2007, 
pp. 375-438. Ademas, Allan R. Brewer-Carias Derecho y Administraci6n de las 
Aguas y otros Recursos Naturales Renovables, Caracas 1976, pp. 79 a 91. En 2007 se 
dict6 la Ley de Aguas, en la cual se reiter6 la declaratoria de las mismas como 
del dominio publico. G.O. N° 38.598 de 02-01-2007. Vease Allan R. Brewer
Carias, Ley de Aguas, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2007. 
Vease Luis A. Herrera Orellana, "Tierras baldias y propiedad privada en tierras 
agrarias: Sohre el limite de la propiedad de rescate del Instituto Nacional de Tie
rras," en Revista de Derecho, N° 21, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2006, 
pp. 303-346; Allan R. Brewer-Carias, "El regimen de las tierras baldias y ia ad
quisici6n del derecho de propiedad privada sobre tierras rurales en Venezuela," 
en Estudios de Derecho Administrativo 2005-2007, Editorial Juridica Venezolana, 
Caracas 2007, pp. 327-374. 
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En cuanto a los ejidos municipales en la Constituci6n de 1999 se 
repiti6 el dispositivo del articulo 32 de la Constituci6n de 1961, en el 
sentido de que su inalienabilidad e imprescriptibilidad (Art. 181). 

En la Constituci6n sin embargo, se agreg6 una disposici6n nove
dosa que en forma similar a la definici6n de las tienen baldias en rela
ci6n con los Estados, considera que los terrenos situados dentro del 
area de las poblaciones de los Municipios, carentes de duefio, se con
sideran terrenos ejidos, sin menoscabo de legitimos derechos de ter
ceros, validamente constituidos.479 Igualmente, el articulo 181 de la 
Constituci6n constituye en ejidos, las tierras baldias ubicadas en el 
area urbana, quedando s6lo exceptuadas las tierras correspondientes 
a las comunidades y pueblos indigenas. Ademas, se establece que la 
ley debe determinar la conversion en ejidos de otras tierras publicas. 

V. LOS INTENTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA 
ESTABLECER UN SISTEMA ECONOMICO SOCIALISTA EN 
LA CONSTITUCION 

1. Las propuestas de cambio del sistema econ6mico en la rechazada Refor
ma Constitucional de 2007 

Ahora bien, todo el sistema antes comentado de economia mixta 
que establece la Constituci6n, aun con los desequilibrios que la 
practica politica ha provocado, se busc6 cambiar radicalmente en la 
propuesta de reforma constitucional de 2007, que fue rechazada por 
el pueblo. 480 

479 Vease en general, Luis Alberto Moreno Jimenez, "El regimen de los ejidos en 
Venezuela," Revista Tachirense de Derecha, N°18, Universidad Catolica del Tachi
ra, San Cristobal, 2006, pp. 53-73. 

480 Vease Manuel Rachadell, Sacialisma del Siglo XXI. Analisis de la Refarma Canstitu
cianal prapuesta par el Presidente Chavez en agasta de 2007, Funeda, Caracas, 2007; y 
Allan R. Brewer-Carias, La refarma canstitucianal de 2007 (Camentarias al Prayecta 
incanstitucianalmente sancianada par la Asamblea Nacianal el 2 de naviembre de 2007), 
Coleccion Textos Legislativos, N° 43, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 
2007; "Estudio sobre la propuesta presidencial de reforma constitucional para la 
creacion de un Estado Socialista, Centralizado y Militarista en Venezuela (anali
sis del anteproyecto presidencial, agosto 2007," en Anuaria da Facultade de Dereita 
da Universidade da Carw1a, Revista juridica interdisciplinaria intemacianal, Con. 12, 
La Corufia 2008, pp. 87-125; "Hacia la creacion de un Estado Socialista, Centrali
zado y Militarista en Venezuela. Analisis de la propuesta presidencial de refor
ma constitucional," en Estudias Juridicas, Volumen XIII, Enero 2004-Diciembre 
2007, Asociacion Hipolito Herrera Billini, Santo Domingo, Republica Dominica 
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En la misma, en efecto, se busc6 cambiar radicalmente ese mode
lo, acentuando el desequilibrio existente entre lo publico y lo privado, 
al transformarlo en un sistema totalmente de economia estatal, de 
planificaci6n centralizada, propia de un Estado y economia socialista, 
donde desaparecia la libertad econ6mica y el derecho de propiedad 
como derechos constitucionales, y con ello, el principio mismo de la 
reserva legal. 

En efecto, el articulo 112 de la Constituci6n establece, como 
hemos sefialado y como uno de los principios fundamentales del sis
tema constitucional, el derecho de todas las personas de poder dedi
carse libremente a la actividad econ6mica de su preferencia, sin mas 
limitaciones que las previstas en la Constituci6n y las que establezcan 
las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, pro
tecci6n del ambiente u otras de inter€$ social, a cuyo efecto, el Estado 
esta obligado a promover "la iniciativa privada, garantizando la crea
ci6n y justa distribuci6n de la riqueza, asi como la producci6n de bie
nes y servicios que satisfagan las necesidades de la poblaci6n, la liber
tad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facul
tad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la eco
nomia e impulsar el desarrollo integral del pais". 

En el proyecto de reforma constitucional sancionado en noviem
bre de 2007, sin embargo, se busc6 eliminar este derecho y la libertad 
econ6mica, es decir, se pretendi6 quitarles rango constitucional, y se 
propuso sustituir esta norma por otra en la cual lo que se establecia 
ere la definici6n de una politica estatal para promover "el desarrollo 
de un modelo econ6mico productivo, intermedio, diversificado e in
dependiente, fundado en los valores humanisticos de la cooperaci6n 
y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, 
que garantice la satisfacci6n de las necesidades sociales y materiales 
del pueblo, la mayor sumn de estabilidad politica y social y la mayor 
suma de felicidad posible"; agregandose que el Estado, asimismo, 
"fomentara y desarrollara distintas formas de empresas y unidades 
econ6micas de propiedad social, tanto directa o comunal como indi
recta o estatal, asi como empresas y unidades econ6micas de produc-

2008, pp. 17-66; "Estudio sobre la propuesta presidencial de reforma constitu
cional para la creaci6n de un Estado Socialista, Centralizado y Militarista en Ve
nezuela (Agosto 2007)," Revista de Derecho Publico," N° 111, Qulio-septiembre 
2007), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2007, pp. 7-42 
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c10n o distribuci6n social, pudiendo ser estas de propiedad mixta 
entre el Estado, el sector privado y el poder comunal, creando las 
mejores condiciones para la construcci6n colectiva y cooperativa de 
una economia socialista." 

Es decir, en un articulo como el 112 ubicado en el Capitulo consti
tucional sobre los derechos econ6micos, simplemente se buscaba eli
minar el derecho al libre ejercicio de las actividades econ6micas y la 
propia libertad econ6rnica. Ello, por supuesto, era contrario al princi
pio de la progresividad en materia de derechos humanos y constitu
cionales que garantiza el articulo 19 de la Constituci6n. 

La consecuencia mas dramatica de la eliminaci6n de un derecho, 
como derecho constitucional, era entre otros aspectos, la desaparici6n 
de las garantias constitucionales al mismo y en particular la desapari
ci6n de la garantia de la reserva legal, es decir, que las limitaciones o 
restricciones al derecho solo podrian establecerse mediante ley formal 
emanada de la Asamblea Nacional, y no mediante decretos reglamen
tarios del Ejecutivo. Por ello, precisamente, por la desaparici6n del 
derecho a la libertad econ6mica y sus garantias constitucionales, el 
proyecto de reforma constitucional sancionado en 2007 incorpor6 una 
Disposici6n Transitoria Novena en la cual se disponia que: 

Hasta tanto se dicten las normas que desarrollen los principios estableci
dos en el articulo 112 de esta Constituci6n, el Ejecutivo Nacional podra, 
mediante decretos o decreto ley, regular la transici6n al Modelo de Eco
nomia Socialista. 

Es decir, se pretendia autorizar constitucionalmente al Ejecutivo 
nacional para incluso mediante reglamentos regular todo lo concer
niente al regimen econ6mico de la Republica para la "transici6n al 
Modelo de Economia Socialista," lo que era contrario a todos los 
principios de un Estado de derecho, que de haberse aprobado la re
forma hubiera desaparecido completamente en Venezuela. 

Ademas, debe destacarse en esta misma orientaci6n, que con el 
proyecto de reforma constitucional de 2007, respecto del articulo 299, 
se busc6 eliminar de su texto como fundamentos del sistema econ6-
mico, a los principios de justicia social, libre competencia, democracia 
y productividad, yen su lugar se propuso establecer, entre otros, los 
principios socialistas, antiimperialistas, humanistas, a los fines asegu
rar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provecho-
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sa para la colectividad. Por otra parte, la garantia del desarrollo 
arm6nico de la economia en la reforma propuesta no se asignaba "al 
Estado conjuntamente con la iniciativa privada" como dispone la 
Constituci6n de 1999, sino "al Estado conjuntamente con la iniciativa 
comunitaria, social y personal," todo, "con el fin de generar fuentes 
de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar la calidad de vida de 
la poblaci6n, lograr la suprema felicidad social y fortalecer la soberanfa 
econ6mica del pais, garantizando la solidez, dinamismo, sustentabilidad, 
permanencia y equidad del crecimiento de la econornia, para lograr una 
justa distribuci6n social de la riqueza mediante una planificaci6n es
trategica, democratica, participativa, politica, econ6mica y de consulta 
abierta." 

Esta forma de planificaci6n, por supuesto chocaba con la potes
tad asignada en el proyecto de reforma constitucional al Presidente 
de la Republica para formular el Plan de Desarrollo Integral de la 
naci6n (Art. 236.20). 

En la Constituci6n de 1999, por otra parte y como tambien hemos 
sefialado, se establecen un conjunto de atribuciones que facultaban al 
Estado para regular el ejercicio de los derechos econ6micos, en parti
cular, al precisarse el regimen de la prohibici6n de los monopolios 
(Art. 113), declarandose contrarios a los principios fundamentales de 
la Constituci6n las actividades tendientes a su establecimiento o que 
conduzcan a su existencia. Tambien se declar6 como contrario a di
chos principios, el abuso de la posici6n de dominio que puedan ad
quirir los agentes econ6micos independientemente de su causa. En 
todos estos casos, la norma faculta al Estado para adoptar las medi
das que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos 
del monopolio, del abuso de la posici6n de dominio y cl_e las deman
das concentradas, teniendo como finalidad la protecci6n del publico 
consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de 
condiciones efectivas de competencia en la economia. 

Con el proyecto de reforma constitucional sancionado en no
viembre de 2007, se buscaba cambiar radicalmente el regimen de la 
actividad econ6mica, estableciendose en el articulo 113 una serie de 
limitaciones a la misma que iban mucho mas alla de la restricci6n de 
los monopolios y la posici6n dominante de empresas, privilegiandose 
la economia estatal y los medios de producci6n socialista. 
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En esta orientaci6n, se propuso agregar a la norma, que en gene
ral, "no se permitiran actividades, acuerdos, practicas, conductas y 
omisiones de los y las particulares que vulneren los metodos y siste
mas de producci6n social y colectiva con los cuales se afecte la pro
piedad social y colectiva o impidan o dificulten la justa y equitativa 
concurrencia de bienes y servicios," con lo cual quedaba en manos 
del Estado la suerte de cualquier actividad econ6mica particular. 

Ademas, en la reforma de 2007 respecto del articulo 113 se pro
puso agregar a la norma que en los casos de explotaci6n de recursos 
naturales o de cualquier otro bien del dominio de la Nacion, conside
rados de caracter estrategico por la Constituci6n o la ley, asi como 
cuando se tratase de la prestaci6n de servicios publicos vitales, consi
derados como tales por la Constituci6n o la ley, el Estado podia re
servarse la explotaci6n o ejecuci6n de los mismos, directamente o 
mediante empresas de su propiedad, sin perjuicio de establecer em
presas de propiedad social directa, empresas mixtas o unidades de 
producci6n socialistas, que asegurasen la soberania econ6mica y so
cial, respetasen el control del Estado, y cumplieran con las cargas 
sociales que se le impusieran."481 

En el proyecto de reforma constitucional al articulo 113, en todo 
caso, se proponia la declaraci6n como contrarios a los principios fun
damentales de la Constituci6n respecto de los monopolios o de abuso 
de la posici6n de dominio s6lo en relaci6n con los particulares, no aplican
dose al Estado, ya que con el proyecto de reforma constitucional lo 
que se proponia era un sistema econ6mico de capitalismo de Estado, 
el cual podia tener monopolios y posici6n de dominio sin limite al
guno. 

Por otra parte, otro de los pilares fundamentales de la Constitu
ci6n de 1999, ademas de la libertad econ6mica, como tambien hemos 
sefialado es la garantia del derecho de propiedad privada, que con
forme al articulo 115 de la Constituci6n de 1999, se la concibe como el 

481 Con ello, como se propuso en las Propuestas de Reforma del Consejo Presidencial 
para la Reforma Constitucional, lo que se busca es establecer que la prohibici6n de 
los monopolios no se aplica a aquellos casos en los cuales el Estado "los esta
blezca, reservandose actividades o servicios en funci6n de! interes social, en aras 
de materializar los principios de la economia socialista y humanista," indican
dose, ademas, que "el Estado podra asumir posiciones de control cuando por 
razones de estrategia asi lo requiera." Esto, sin embargo, no se incorpor6 en la 
reforma sancionada en noviembre de 2007. 
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derecho que tiene toda persona "al uso, goce, disfrute y disposici6n de 
sus bienes," aU.n cuando sometida a "las contribuciones, restricciones y 
obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad publica o de in
ten~s general". Dicha garantia implica que "solo por causa de utilidad 
publica o interes social, mediante sentencia firme y pago oportuno de 
justa indemnizaci6n, podra ser declarada la expropiaci6n de cualquier 
clase de bienes". 

Con el proyecto de reforma constitucional sancionado en noviem
bre de 2007 se propuso cambiar radicalmente el regimen de la propie
dad privada, la cual se eliminaba coma derecho constitucional, que
dando materialmente reducida a la que pudiera existir sabre los bie
nes de uso, consumo y medias de producci6n legitimamente adquiri
dos, quedando por tanto minimizada y marginalizada en relaci6n con 
la propiedad publica. 

En el proyecto de reforma constitucional sancionado respecto del 
articulo 115 de la Constituci6n, en efecto, en lugar de garantizarse la 
propiedad privada, lo que se proponia era reconocer y garantizar "las 
diferentes formas de propiedad," las cuales se enumeraban asi: 

Primera, la propiedad publica concebida coma aquella que per
tenece a los entes del Estado; la propiedad social coma aquella que 
pertenece al pueblo en su conjunto y las futuras generaciones," la 
cual podia ser de dos tipos: primero, la propiedad social indirecta 
cuando es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad, y la pro
piedad social directa, cuando el Estado la asigna, bajo distintas for
mas y en ambitos territoriales demarcados, a una o varias comunidades, a 
una o varias comunas, constituyendose asi en propiedad comunal o a una o 
varias ciudades, constituyendose asi en propiedad ciudadana; 

Segundo, la propiedad colectiva concebida coma la perteneciente 
a grupos sociales o personas, para su aprovechamiento, uso o goce en 
comun, pudiendo ser de origen social o de origen privado; 

Tercero, la propiedad mixta concebida coma la conformada entre 
el sector publico, el sector social, el sector colectivo y el sector priva
do, en distintas combinaciones, para el aprovechamiento de recursos 
o ejecuci6n de actividades, siempre sometida al respeto absoluto de la 
soberania econ6mica y social de la Nacion;" y 

Cuatro, la propiedad privada concebida coma "aquella que per
tenece a personas naturales o juridicas y que se reconoce sabre bienes de 
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uso, consumo y medios de producci6n legitimamente adquiridos, con los 
atributos de uso, goce y disposici6n, y las limitaciones y restricciones que 
establece la ley." 

La propiedad privada, en consecuencia, quedaba reducida a los 
bienes de uso y consumo ya los medios de producci6n. Por lo demas, 
quedaba por precisar que debia entenderse por bienes de consumo, 
los cuales en el lenguaje comun son aquellos que no buscan producir 
otros bienes, es decir, los que se usan para satisfacer las necesidades 
especificas del consumidor que lo adquiere; asi como por medios de 
producci6n, los cuales en el lenguaje comun son el conjunto de obje
tos de trabajo que participan en el proceso de producci6n y que el 
hombre utiliza para crear los bienes materiales.482 

Sobre esto, el magistrado Jesus Eduardo Cabrera en el Voto sal
vado a la sentencia N° 2042 de la Sala Constitucional de 2 de noviem
bre de 2007 en la cual se declar6 inadmisible un amparo constitucio
nal ejercido contra el Presidente de la Republica y la Asamblea Na
cional, con motivo de la inconstitucional "reforma constitucional," 
sostuvo lo siguiente: 

El articulo 113 del Proyecto, plantea un concepto de propiedad, que se 
adapta a la propiedad socialista, y que es valido, incluso dentro del Esta
do Social; pero al limitar la propiedad privada solo sobre bienes de uso, es 
decir aquellos que una persona utiliza (sin especificarse en cual fonna); o 
de consumo, que no es otra cosa que los fungibles, surge un cambio en la 
estructura de este derecho que dada su importancia, conduce a una trans
fonnaci6n de la estructura del Estado. Los alcances del Derecho de pro
piedad dentro del Estado Social, ya fueron reconocidos en fallo de esta 

482 Debe destacarse, por otra parte, que en las Propuestas de Reforma del Consejo 
Presidencial para la Reforma Constitucional de junio 2007, incluso se lleg6 a propo
ner otra redacci6n del articulo 115, en la cual se restringia aun mas el ambito de 
la propiedad privada, que quedaba reducida a las remuneraciones de! trabajo, y 
a los bienes necesarios para satisfacer las necesidades vitales, asi: "En virtud que 
el trabajo es el origen de todo valor econ6mico, todos y todas tienen derecho a la 
propiedad privada sobre las remuneraciones, ingresos y ahorros provenientes 
de su trabajo, asi como sobre los bienes necesarios para satisfacer sus necesida
des costeados por ellos, incluida la vivienda adquirida de tal forma o mediante 
titulo legitimo, asi como el derecho de herencia sobre tales bienes. Se reconoce 
tambien la propiedad privada personal sobre los instrumentos de trabajo de 
profesionales, investigadores, artesanos, artistas o grupos de producci6n fami
liar siempre que no sean aplicados como medios de producci6n para explotar el 
trabajo de terceros." 
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Sala de 20 de noviembre de 2002, con ponencia del Magistrado Antonio 
Garcia Garcia.483 

En el proyecto de reforma constitucional sancionado en noviem
bre de 2007, se busco establecer, ademas, que "toda propiedad, estara 
sometida a las contribuciones, cargas, restricciones y obligaciones que 
establezca la ley con fines de utilidad publica o de interes general," y 
que "por causa de utilidad publica o interes social, mediante senten
cia firme y pago oportuno de justa indemnizacion, podra ser declara
da la expropiacion de cualquier clase de bienes, sin perjuicio de la 
facultad de los organos del Estado de ocupar previamente, durante el 
proceso judicial, los bienes objeto de expropiacion, conforme a los 
requisitos establecidos en la ley". 

En esta forma, no solo buscaba eliminar la garantia constitucional 
de que "solo" mediante expropiacion puede extinguirse la propiedad 
como siempre se ha establecido en el ordenamiento constitucional, lo 
que hubiera abierto la via no solo para que por ley se establecieran 
otras formas de extincion de la propiedad; sino que se constituciona
lizara el mecanismo de la ocupacion previa, sin pago de previa in
demnizacion. 484 

Con la reforma de 2007, de haber sido aprobada, simplemente 
hubiera desaparecido el derecho de propiedad como elemento fun
damental del orden juridico. 

Se destaca, por ultimo, queen materia de confiscacion, si bien no 
se propuso reforma del articulo 116 de la Constitucion, en el articulo 

483 Vease en Revista de Derecho Publico, N°112 Estudios sobre la reforma constitucional, 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2007, pp. 642 ss. 

484 No debe dejar de mencionarse que en las Propuestas de Reforma del Consejo Presi
dencial para la Reforma Constitucional, pretendia que el articulo 115, dispusiera 
que "La Republica podra declarar mediante resoluci6n administrativa la expro
piaci6n de bienes por causa de utilidad publica o interes social, a cuyo efecto 
pagara justa indemnizaci6n determinada por los 6rganos de los poderes publi
cos, de acuerdo con la ley," y que en lugar de la prohibici6n de las confiscacio
nes, que permanece en el articulo 116 de la Constituci6n, se estableciera que: "La 
propiedad cuyo uso atente o afecte los derechos de terceros o de la sociedad, 
podra ser objeto de confiscaci6n por parte del Gobiemo Nacional, de acuerdo a 
la ley." Estas propuestas no fueron acogidas por la Asamblea nacional. Vease en 
general, Antonio Canova Gonzalez, Luis Alfonso Herrera Orellana y Karina 
Anzola Spadaro, 1,Expropiaciones o vias de hecho?- La degradaci6n continuada del de
recho fundamental de propiedad en la Venezuela actual, FUNEDA/Universidad 
Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2009. 

257 



307 relativo a la prohibicion del latifundio se propuso agregar al texto 
constitucional que "Se confiscaran aquellos fundos cuyos duefios o 
duefias ejecuten en ellos actos irreparables de destruccion ambiental, 
los dediquen a la produccion de sustancias psicotropicas o estupefa
cientes o la trata de personas, o los utilicen o permitan su utilizacion 
como espacios para la comision de delitos contra la seguridad y de
fensa de la Nacion." 

Como hemos dicho, en el referenda de diciembre de 2007, dicha 
reforma constitucional fue formalmente rechazada por el pueblo.485 
Sin embargo, no solo ello no ha impedido que se haya implementado 
inconstitucionalmente en diversos aspectos mediante leyes, como 
precisamente ha ocurrido en materia de la Constitucion economica, 
inicialmente mediante el Decreto Ley N° 6.130 de 2008, contentivo de 
la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economia Popular, 486 la 
cual se ha derogado en 2010 mediante la Ley Organica del Sistema 
Economico Comunal (LOSEC),487 en la cual se ha establecido una 
nueva Constitucion Economica paralela a la prevista en la Constitu
cion, pero que cambia de raiz el sistema constitucional al establecer 
un sistema economico comunista, denominado Sistema Economico 
Comunal. 

2. El establecimiento de un sistema de economia comunal o socialista me
diante ley en 2010 

En efecto, el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea Nacional junto 
con otras leyes relativas al Poder Popular y al Estado Comunal, como 
antes se ha dicho, sanciono la Ley Organica del Sistema Economico 
Comunal, buscando sustituir el sistema economico de economia mix-

485 Vease Allan R. Brewer-Carias, "La reforma constitucional en Venezuela de 2007 
y su rechazo por el poder constituyente originario," en Jose Ma. Serna de la 
Garza (Coord.), Procesos Constituyentes contemportineos en America latina. Tenden
cias y perspectivas, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Mexico 2009, pp. 
407-449; "La proyectada reforma constitucional de 2007, rechazada por el poder 
constituyente originario," en Anuario de Derecho Publico 2007, Afio 1, Instituto de 
Estudios de Derecho Publico de la Universidad Monteavila, Caracas 2008, pp. 
17-65; "La reforma constitucional en Venezuela de 2007 y su rechazo por el po
der constituyente originario," en Revista Peruana de Derecho Publico, Afio8, N° 15, 
Lima, Julio-Diciembre 2007, pp. 13-53. 

486 Vease en G. 0. N° 5.890 Extra. de 31 de julio de 2008. 
487 Vease en G. 0. N° 6.011 Extra. de 21 de diciembre de 2010. 
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ta consagrado en la Constituci6n de 1999, por un sistema econ6mico 
socialista o comunista, por el cual nadie ha votado y, al contrario, ha 
sido rechazado popularmente,488 concebido, tal como se lo define en 
el articulo 2, como: 

"el conjunto de relaciones sociales de producci6n, distribuci6n, intercam
bio y consumo de bienes y servicios, asi como de saberes y conocimientos, 
desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Publico o por 
acuerdo entre ambos, a traves de organizaciones socio productivas bajo 
formas de propiedad social comunal." 

Se trata, por tanto, de un sistema econ6mico que se desarrolla ex
clusivamente /1 a traves de organizaciones socioproductivas bajo for
mas de propiedad social comunal" que conforme a la Ley son sola
mente las empresas del Estado Comunal creadas por las instancias 
del Poder Publico; las empresas publicas creadas por los 6rganos que 
ejercen del Poder Publico; las unidades productivas familiares; o los 
grupos de trueque, donde esta excluida toda iniciativa privada y la 
propiedad privada de los medios de producci6n y comercializaci6n 
de bienes y servicios. 

Es en consecuencia, un sistema econ6mico socialista que se ha 
implantado mediante ley, violentando completamente el sistema de 
economia mixta que garantiza la Constituci6n donde se establece, al 
contrario, como se dijo, como uno de los principios fundamentales 
del sistema constitucional, tanto la libertad econ6mica como el dere
cho de propiedad privada. 

En la Ley Organica del Sistema Econ6mico Comunal se regula, 
por tanto, un sistema econ6mico que cambia la estructura el Estado y 
cuya aprobaci6n solo hubiera podido ser posible a traves de la con
vocatoria de una Asamblea Constituyente (ni siquiera mediante re
forma o enmienda constitucional), de un sistema de economia mixta a 
un sistema econ6mico estatista o controlado por el Estado, mezclado 
con previsiones propias de sociedades primitivas y lugare:fias que en 
el mundo globalizado de hoy ya simplemente no existen, que presu
ponen la miseria como forma de vida, para regular y justificar el 

488 El rechazo popular se efectu6 mediante el referendo de diciembre de 2007 en el 
cual se rechaz6 la reforma constitucional en la cual se proponia su creaci6n; y en 
las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010, en la cual el Pueblo mayo
ritariamente vol6 contra el Presidente y sus politicas socialistas. 
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"trueque" como sistema, pensando quizas en sociedades agricolas o 
recolectoras; y para crear una moneda al margen de la de curso legal 
que es el Bolivar, llamando asi como "moneda comunal," como me
dio de intercambio de bienes y servicios, a los viejos "vales" de las 
haciendas de hace mas de un siglo, donde el campesino estaba confi
nado al ambito geografico de la economia que controlaba estricta
mente el hacendado. 

Por ello es que este sistema econ6mico comunal se lo concibe co
mo la "herramienta fundamental para construcci6n de la nueva so
ciedad," que supuestamente de be regirse s6lo "por los principios y 
valores socialistas" que en esta Ley Organica, sin fundamento hist6ri
co alguno, se declara que supuestamente se inspira en la "doctrina de 
Simon Bolivar" (Art. 5). 

A tal efecto, reducida la propiedad privada a la minima expre
si6n, en la Ley se define la "propiedad social" como: 

"El derecho que tiene la sociedad de poseer medios y factores de produc
ci6n o entidades con posibilidades de convertirse en tales, esenciales para 
el desarrollo de una vida plena o la producci6n de obras, bienes o servi
cios, que por condici6n y naturaleza propia son del dominio del Estado; 
bien sea por su condici6n estrategica para la soberania y el desarrollo 
humano integral nacional, o porque su aprovechamiento garantiza el 
bienestar general, la satisfacci6n de las necesidades humanas, el desarro
llo humano integral y el logro de la suprema felicidad social" (Art. 6.15). 

Con ello se reafirma que el sistema econ6mico comunal que se 
regula, esta basado exclusivamente en la propiedad publica, del Es
tado (dominio del Estado), sobre los medios de producci6n, de mane
ra que en la practica, no se trata de ningun derecho que sea "de la 
sociedad," sino del aparato Estatal, cuyo desarrollo, regido por un 
sistema de planificaci6n centralizada, elimina toda posibilidad de 
libertad econ6mica e iniciativa privada, y convierte a las "organiza
ciones socio productivas" en meros apendices del aparato estatal. 

El sistema omni comprensivo que se regula, al contrario esta ba
sado en la "propiedad social comunal" y que de be ser desarrollada 
tanto por el Estado Constitucional (los 6rganos del Poder Publico) 
como por el Estado Comunal (instancias del Poder Popular), como se 
dijo, exclusivamente a traves de "organizaciones socioproductivas 
bajo formas de propiedad comunal." 
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Este sistema econ6mico comunal como se dijo, se habfa comen
zado a regular legalmente, al margen de la Constituci6n, violentando
la, luego de haber sido rechazado en la reforma constitucional que se 
pretendi6 implementar en ese sentido en 2007, donde por primera 
vez se formul6 formalmente, mediante el Decreto Ley N° 6.130 de 
2008, contentivo de la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Eco
nomia Popular,489 derogada y sustituida ahora por esta Ley Organica 
del Sistema Econ6mico Comunal, la cual tiene por finalidad, entre 
otras, impulsar dicho sistema "a traves de un modelo de gesti6n sus
tentable y sostenible para el fortalecimiento del desarrollo end6geno 
(Art. 3.2); "fomentar el sistema econ6mico comunal en el marco del 
modelo productivo socialista, a traves de diversas formas de organi
zaci6n socio productiva, comunitaria y comunal en todo el territorio 
nacional (Art. 3.3); e "incentivar en las comunidades y las comunas 
los valores y principios socialistas para la educaci6n, el trabajo, la 
investigaci6n, el intercambio de saberes y conocimientos, asi como la 
solidaridad, como medios para alcanzar el bien comun.(Art. 3.8). 

En este contexto socialista, la LOSEC define el "modelo producti
vo socialista" como el: 

"modelo de producci6n basado en la propiedad social, orientado hacia la 
eliminaci6n de la division social del trabajo propio del modelo capitalista. El 
modelo de producci6n socialista esta dirigido a la satisfacci6n de necesi
dades crecientes de la poblaci6n, a traves de nuevas formas de generaci6n 
y apropiaci6n asi como de la reinversi6n social del excedente." (Art. 6.12). 

Se trata en consecuencia, de una Ley mediante la cual se preten
de, ademas, cambiar el sistema capitalista y sustituirlo a la fuerza por 
un sistema socialista, imponiendo un sistema comunista, para lo cual 
sus redactores, basandose quizas en alglin "Manual" vetusto de revo
luciones comunistas fracasadas, han parafraseado en la Ley, lo que 
Carlos Marx y Federico Engels escribieron hace mas de 150 afios, en 
1845 y 1846, sobre la sociedad comunista. En el conocido libro La Ideo
logia Alemana, en efecto, refiriendose a la sociedad primitiva de la 
epoca, en muchas partes aun esclavista yen todas, preindustrial, des
pues de afirmar que la propiedad es "el derecho de suponer de la 

489 La Ley derog6 expresamente la Ley la Ley para el Fomento y Desarrollo de la 
Economia Popular, G. 0. N° 5.890 Extra. de fecha 31-07-2008 
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fuerza de trabajo de otros" y declarar que la "division del trabajo y la 
propiedad privada" eran "terminos identicos: uno de ellos, referido a 
la esclavitud, lo mismo que el otro, referido al producto de esta," es
cribieron que: 

"la division del trabajo nos brinda ya el primer ejemplo de c6mo, mien
tras los hombres viven en una sociedad natural, mientras se da, por tanto, 
una separaci6n entre el interes particular y el interes comun, mientras las 
actividades, por consiguientes no aparecen divididas voluntariamente, 
sino por modo natural,490 los actos propios del hombres se erigen ante el 
en un poder hostil y ajeno, que lo sojuzga, en vez de ser el quien los do
mine. En efecto, a partir del momento en que comienza a dividirse el tra
bajo, cada cual se mueve en un determinado circulo exclusivo de activi
dad, que le es irnpuesto y del cual no puede salirse; el hombre es cazador, 
pescador, pastor o critico, y no tiene mas remedio que seguirlo siendo, si 
no quiere verse privado de los medios de vida; al paso que en la sociedad 
comunista, donde cada individuo no tiene acotado un circulo exclusivo 
de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que 
mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la producci6n general, 
con lo que hace cabalmente posible que yo pueda por la mafiana cazar, 
por la tarde pescar y por la noche apacentar ganado, y despues de comer, 
si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente ca
zador, pescador, pastor o critico, seglin los casos."491 

Los redactores de la Ley, por tanto, so se han percatado de que 
las sociedades contemporaneas ya no se reducen a ser aquellas que 
vivian de la caza y de la pesca, o de la siembra y cria de animales, y 
de que en las sociedades globalizadas de la actualidad, es imposible 
no basar la produccion en la division social del trabajo; y ademas, 
parece que ni siquiera se han percatado que despues de tantos afios 
de estancamiento y de miseria, tratando de imponer la sociedad co
munista, el desarrollo del sistema capitalista es el que le ha permitido 
a China catapultarse economicamente, aun cuando sometida a una 

490 Esta division "natural" se daba segun Marx y Engels "en atenci6n a las dotes fisi
cas (por ejemplo, la fuerza corporal), a las necesidades, las coincidencias fortui
tas, etc." Vease Karl Marx and Frederich Engels, "The German Ideology," en 
Collective Works, Vol. 5, International Publishers, New York 1976, p. 47. Veanse 
ademas los textos pertinentes en 
http:/ /www.educa.madrid.org/ cms_tools/ files/Oa24636f-764c-4e03-9cld-
6722e2ee60d7 /Texto%20Marx%20y%20Engels.pdf 

491 Idem. 
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dictadura del Estado capitalista; y queen Cuba, el regimen comunista 
clama por su auto eliminacion para lo cual en 2011 ha comenzado a 
lanzar a la calle a decenas de miles de antiguos asalariados o servido
res del Estado, para forzarlos a desarrollar iniciativas privadas, basa
das en la supuesta "esclavitud" de la division social del trabajo y en 
el supuesto producto de esa esclavitud, que es la propiedad, conven
cidos de que en el mundo contemporaneo no es posible "la elimina
cion de la division social del trabajo" como en cambio se propugna en 
el articulo 6.12 de la Ley Organica, y de que solo, precisamente, me
diante la division social del trabajo, es posible la produccion indus
trial, la generacion de empleo y la generacion de riqueza. 

En cambio, para eliminar toda forma de generar riqueza y con 
ello, de trabajo libre y empleo, la LOSEC declara como pieza esencial 
del nuevo sistema economico comunal, la necesaria "rein version so
cial del excedente," como principio esencial que rige las organizacio
nes socio productivas, definida como "el uso de los recursos rema
nentes provenientes de la actividad economica de las organizaciones 
socio productivas, en pro de satisfacer las necesidades colectivas de la 
comunidad o la comuna, y contribuir al desarrollo social integral del 
pais" (Art. 6.19). Con este principio, los redactores de la Ley incorpo
raron a su articulado, otros de los pilares del sistema comunista, tal 
como fue concebido por Marx y Engels, como contrapuesto al sistema 
capitalista, y es la necesaria "rein version social de excedente" produc
to de la actividad economica. Debe recordarse que las sociedades 
industriales se desarrollaron economicamente, al contrario, gracias a 
la acumulacion del excedente economico que genera el empresario 
privado ya la reinversion de este excedente para generar mayor cre
cimiento, que fue en definitiva lo que genero la industrializacion. Un 
sistema en el cual si bien la reinversion social de parte de ese exce
dente se logra a traves del sistema tributario, esta basado en la libre 
iniciativa generadora de riqueza, que a la vez, es la que puede multi
plicar el empleo y el trabajo, y general mayor crecimiento economico. 

Basada, por tanto, en los principios utopicos comunistas de la 
"propiedad social de los medios de produccion," la "eliminacion de 
la division social del trabajo" y la "rein version social del excedente," 
la Ley Organica del Sistema Economico Comunal esta sin duda con
cebida para implantar en Venezuela el sistema comunista como con
trario al sistema capitalista, a cuyo efecto la misma, como se declara 
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en su articulo 1°, se ha dictado para desarrollar y fortalecer el Poder 
Popular: 

11 estableciendo las normas, principios, y procedimientos para la creaci6n, 
funcionamiento y desarrollo del sistema econ6mico comunal, integrado 
por organizaciones socio productivas bajo regimen de propiedad social 
comunal, impulsadas por las instancias del Poder Popular, del Poder 
PUblico o por acuerdo entre ambos, para la producci6n, distribuci6n, in
tercambio y consumo de bienes y servicios, asi coma de saberes y cono
cimientos, en pro de satisfacer las necesidades colectivas y reinvertir so
cialmente el excedente, mediante una planificaci6n estrategica, democra
tica y participativa (Art. 2). 

Para implantar el comunismo, la Ley Organica establece un ambi
to omi comprensivo de aplicaci6n, al establecer, formalmente, que se 
aplica, por una parte /1 a las comunidades organizadas, consejos co
munales, comunas y todas las instancias y expresiones del Poder Po
pular, en especial a las organizaciones socio productivas que se cons
tituyan dentro del sistema econ6mico comunal," es decir, a todo el 
ambito del Estado Comunal; y por la otra, "de igual manera, a los 
6rganos y entes del Poder Publico y las organizaciones del sector pri
vado, en sus relaciones con las instancias del Poder Popular" (Art. 3), 
es decir, a todos los 6rganos y entes del Estado Constitucional y a 
todas las instituciones, empresas y personas del sector privado. Es 
decir, es una Ley tendiente a implementar el comunismo en todos los 
6rdenes. 

Como antes se ha dicho, de acuerdo con esta LOSEC, las organi
zaciones socio productivas son los "actores" fundamentales que se 
han disefiado para dar soporte al sistema econ6mico comunal, pues 
es a traves de ellas que se desarrolla el "modelo productivo socialis
ta" que propugna, las cuales se definen como las: 
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11unidades de producci6n constituidas por las instancias del Poder Popu
lar, el Poder Publico o por acuerdo entre ambos, con objetivos e intereses 
comunes, orientadas a la satisfacci6n de necesidades colectivas, mediante 
una economia basada en la producci6n, transformaci6n, distribuci6n, in
tercambio y consumo de bienes y servicios, asi coma de saberes y cono
cimientos, en las cuales el trabajo tiene significado propio, autentico; sin 
ningiln tipo de discriminaci6n" (Art. 9). 



Esta afirmaci6n legal, que tambien proviene de los viejos Manua
les comunistas basados en las apreciaciones de Marx y Engels en las 
sociedades anteriores a las europeas de mitades del siglo XIX sobre el 
trabajo asalariado, su explotaci6n y caracter esclavista y discriminato
rio, particularmente en relaci6n con las mujeres,492 lo cual no tiene 
ninguna relaci6n con la actualidad en ninglin pais occidental, pare
cerfa que parte de supuesto de que en Venezuela, el trabajo hasta 
ahora no habria tenido "significado propio" y no habrfa sido "auten
tico," y ademas, se habrfa realizado basado en la "discriminaci6n," lo 
que no tiene base ni sentido algunos. El trabajo es la tarea desarrolla
da por el hombre generalmente sobre una materia prima con ayuda 
de instrumentos con la finalidad de producir bienes y servicios; y es, 
por tanto, el medio para la producci6n de la riqueza. Ese es el sentido 
propio y autentico del trabajo, en cualquier parte del mundo, y su 
division es de la esencia de la productividad en una sociedad, pues 
una sola persona no podrfa nunca cubrir todas las fases de la produc
ci6n o comercializaci6n de bienes o de la prestaci6n de servicios. De 
manera que no se entiende que es lo que se quiere decir que, con la 
nueva Ley, el trabajo supuestamente ahora adquirira un significado 
"propio y autentico." Por otra parte, en la definici6n se sugiere que 
supuestamente hasta ahora, el trabajo se habrfa realizado en el pais 
sobre la base de la explotaci6n y la discriminaci6n, lo que esta des
mentido por la avanzada legislaci6n laboral que ha habido desde la 
decada de los cuarenta. 

Ahora bien, ese trabajo con sentido "propio y autentico," y "sin 
discriminaci6n," al que se refiere la Ley Organica, es el que supues
tamente ahora se va a garantizar a traves de las organizaciones socio
productivas que se regulan en la ley, mediante las cuales, en forma 
exclusiva, se desarrollara la economfa del pais, y que conforme al 
articulo 10 de la LOSEC, son s6lo cuatro: primero, las empresas del 
Estado Comunal; segundo, las empresas publicas del Estado Consti
tucional; tercero, las unidades productivas familiares; y cuarto, los 
grupos de trueque, variandose sustantivamente las formas que se 
regulaban en el regimen de la derogada Ley de 2008. 

492 Al referirse al trabajo en la misma obra la Ideologia Alemana, Marx y Engels 
hablaron de la "explotaci6n del hombre por el hombre": y se refirieron a la "dis
tribuci6n desigual, tanto cuantitativa como cualitativamente, del trabajo y de 
sus productos." Idem. 
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0 sea, que del trabajo en empresas privadas en las cuales los tra
bajadoras tienen herramientas para lograr mejores condiciones que 
ha sido una de las bases del sistema econ6mico del pais, se quiere 
pasar al trabajo exclusivamente en empresas de caracter publico, 
creadas por las instancias del Estado Comunal y por los 6rganos y 
entes del Estado Constitucional, sometidas todas a una planificaci6n 
centralizada, en las cuales no puede haber movimientos sindicales u 
organizaciones de trabajadores libres que puedan presionar para el 
logro de mejores condiciones laborales, y donde el "empresario" en 
definitiva resultara ser un bur6crata de un regimen autoritario que 
usa el "excedente" para su propio confort, explotando a los asalaria
dos alienados. 

Por otra parte, todo el sistema de producci6n socialista que se re
gula en la Ley Organica, es un sistema econ6mico sometido a una 
planificaci6n centralizada, conforme a la cual esta proscrita toda ini
ciativa privada, controlado ademas por el Ejecutivo nacional directa
mente. 

A tal efecto, en la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Eco
nomia Popular de 2008, se habia establecido que el sistema de eco
nomfa comunal estaba bajo el control del Ejecutivo Nacional, como 
"6rgano rector," que se ejercia por 6rgano del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Protecci6n Social (Art. 6) (en lo adelante, 
Ministerio de las Comunas). La Ley Organica del Sistema Econ6mico 
Comunal establece ahora que el Ministerio de las Comunas, "es el 
6rgano coordinador de las politicas publicas relacionadas con la 
promoci6n, formaci6n, acompafiamiento integral y financiamiento de 
los proyectos socio productivos, originados del seno de las comuni
dades, las comunas o constituidos por entes del Poder Publico con
forme a lo establecido en el Plan de Desarrollo Econ6mico y Social de 
la Nacion, las disposiciones de la Ley, su Reglamento y demas nor
mativas aplicables" (art 7). Sin embargo, de las competencias que se 
atribuyen, resulta todo un sistema centralizado que conduce el Ejecu
tivo Nacional. 
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SEPTIMA PARTE 

LOS SISTEMAS DE PROTECCION Y GARANTiA DE 
LA CONSTITUCION 

El articulo 7 de la Constituci6n de 1999, reafirma que la Constitu
ci6n 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 constitucionales "cumplir y acatar" la Constitu
ci6n (Art. 131). Ello conduce a la prevision, en el propio texto consti
tucional, 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 contemporaneo y del 
Estado de Derecho.493 

Entre estas garantias esta: el sistema de justicia constitucional; la 
regulaci6n de los estados de excepci6n; y el desarrollo del principio 
de la rigidez constitucional. 

I. LA GARANTiA JUDICIAL DE LA CONSTITUCION: EL SIS
TEMA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

La consolidaci6n en Venezuela del Estado de Derecho, como ha 
ocurrido en todo el constitucionalismo moderno, esta en el estableci
miento de un completo sistema de control de la constitucionalidad de 

493 Vease Alejandra Le6n Parada y Guido Garbati Garbati, "Jurisdicci6n y Supre
macia Constitucional," en Nuevos estudios de derecho procesal, Libro Homenaje a Jose 
Andres Fuenmayor, Vol. I, Tribunal Supremo de Justicia, Colecci6n Libros 
Homenaje, N° 8, Caracas, 2002, pp. 745 a 784. 
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los actos estatales, es decir, de justicia constitucional,494 mediante la 
asignaci6n a todos los jueces de la Republica, en el ambito de sus res
pectivas competencias y conforme a lo previsto en la Constituci6n y 
en la ley, de la obligaci6n "de asegurar la integridad de la Constitu
ci6n" (Art. 334);495 y ademas, al Tribunal Supremo de Justicia de ejer
cer la Jurisdicci6n Constitucional. 

De lo anterior resulta, en consecuencia, que conforme a la Consti
tuci6n de 1999, la expresi6n "justicia constitucional" es un concepto 
material que equivale a control judicial de la constitucionalidad de las 
leyes y demtis actos estatales, el cual siempre se ha ejercido en el pais, 
por todos los tribunales pertenecientes a todas las Jurisdicciones, es 
decir, por todos los 6rganos que ejercen el Poder Judicial. 

En cambio, la expresi6n "Jurisdicci6n Constitucional" es una no
ci6n organica, que tiende a identificar a un 6rgano especifico del Po
der Judicial que tiene, en forma exclusiva, la potestad de anular cier
tos actos estatales por razones de inconstitucionalidad, en particular, 
las leyes y demas actos con rango de ley o de ejecuci6n directa e in
mediata de la Constituci6n. En los paises europeos, dicha Jurisdicci6n 
Constitucional corresponde a los Tribunales o Cortes Constituciona
les (muchas, incluso, ubicadas fuera del Poder Judicial), al igual que 
en algunos paises latinoamericanos. En cambio, en Venezuela, siem
pre ha correspondido al Supremo Tribunal de Justicia496, ahora a 
traves de su Sala Constitucional. La noci6n de justicia constitucional, 
por tanto, es distinta a la de Jurisdicci6n Constitucional,497 por lo que 

494 Vease nuestra propuesta en relaci6n con este articulo en Allan R. Brewer-Carias, 
Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Torno II, (9 
Septiembre-17 Octubre 1999), Fundaci6n de Derecho Publico-Editorial Juridica 
Venezolana, Caracas, 1999, pp. 24 y 34. Vease ademas, Allan R. Brewer-Carias, 
Instituciones Politicas y Constitucionales, Torno VI, La Justicia Constitucional, Cara
cas 1996; La Justicia Constitucional. Procesos y Procedimientos Constitucionales, Ed. 
Porrua, Mexico 2007. 

495 Vease nuestra propuesta en relaci6n con este artfculo en Allan R. Brewer-Carias, 
Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Torno II, (9 
Septiembre-17 Octubre 1999), Fundaci6n de Derecho Publico-Editorial Juridica 
Venezolana, Caracas, 1999, pp. 24 y 34. 

496 Vease Allan R. Brewer-Carias, La Justicia Constitucional, Torno VI, Instituciones 
Politicas y Constitucionales, Universidad Cat6lica de! Tachira-Editorial Juridica 
Venezolana, Caracas, 1996; Allan R. Brewer-Carias, Judicial Review in Comparati
ve Law, Cambridge, 1989. 

497 Vease sentencia de la Sala Politico Administrativa de! Tribunal Supremo en 
sentencia N° 1213 de 30 de mayo de 2000 (Caso: Carlos P. Garcia P. vs. Ministerio 
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no es posible ni correcto identificar la Jurisdicci6n Constitucional con 
"la potestad de juzgar en materia constitucional,"498 que equivaldria a 
justicia constitucional. 

1. Aspectos de la justicia constitucional 

A. La competencia judicial 

En efecto, siendo la Constituci6n norma suprema y el fundamen
to del ordenamiento juridico (Art. 7); dicha supremacia no tendria 
efectividad si no fuera por la existencia de un sistema de ;usticia cons
titucional para garantizarla. De alli que el articulo 334 de la Constitu
ci6n atribuya a todos los jueces, en el ambito de sus competencias y 
conforme a lo previsto en la Constituci6n y la ley, la obligaci6n "de 
asegurar la integridad de la Constituci6n"499. 

En consecuencia la justicia constitucional como competencia judi
cial para velar por la integridad y supremacia de la Constituci6n, co
rresponde a todos los jueces en cualquier causa o proceso que conoz
can y, ademas, en particular, cuando conozcan de acciones de amparo 
o de las acciones contencioso-administrativa al tener la potestad para 
anular actos administrativos por contrariedad a la Constituci6n (co
mo forma de contrariedad al derecho) (Art. 259);soo y no solo al Tri
bunal Supremo de Justicia. Este, sin embargo, en forma particular, 
tiene expresamente como competencia garantizar "la supremacia y 
efectividad de las normas y principios constitucionales," correspon
diendole ser "el maximo y ultimo interprete de la Constituci6n" y 

de ]usticia. Cuerpo Tecnico de Policia Judicial), en Revista de Derecho Publico, N° 82, 
(abril-junio), Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, p. 446; y la sentencia 
de la Sala Constitucional N° 833 de 15 de mayo de 2001 (Caso: Instituto Aut6no
mo Policia Municipal de Chacao vs. Corte Primera de lo Contencioso Administrativo), 
en Revista de Derecho Publico, N° 85-88, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 
2001, pp. 370. 

498 Sentencia de Sala Constitucional N° 129 de 17-03-2000 (Expediente 00-0005, 
Caso: Vicente Bautista Garcia Fermin). en Revista de Derecho Publico, N° 81, Edito
rial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 232 ss. 

499 Vease nuestra propuesta en relaci6n con este articulo en Allan R. Brewer-Carias, 
Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Torno II, (9 
septiembre-17 octubre 1999), Caracas 1999, pp. 24 y 34. 

soo Vease Allan R. Brewer-Carias, Instituciones Politicas y Constitucionales, Torno VII, 
La Justicia Contencioso-Administrativa, Caracas 1997, pp. 26 ss. 
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velar "por su uniforme interpretaci6n y aplicaci6n" (Art. 335); y, en 
particular, ejercer la jurisdicci6n constitucional (Arts. 266.1y336). 

Por tanto, el sistema venezolano de control de la constitucionali
dad de las leyes y otros actos estatales, de caracter mixto o integral,501 
puede decirse que es uno de los mas amplios conocidos en el mundo 
actual si se lo compara con los que muestra el derecho comparado, 
pues mezcla el llamado control difuso de la constitucionalidad de las 
leyes con el control concentrado de la constitucionalidad de las mis
mas.502 

B. El control difuso de la constitucionalidad de las leyes 

Una de las formas especfficas para el cjercicio de la justicia consti
tucional, es la posibilidad que tiene todo juez de la Republica de ser 
juez de la constitucionalidad de las leyes. Se trata del metodo deno-

501 

502 
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Vease Allan R. Brewer-Carias, Judicial review in comparative law, Cambridge 
University Press, 1989. Vease ademas, Allan R. Brewer-Carias, El sistema mixto o 
integral de control de constitucionalidad en Colombia y Venezuela, Bogota, 1995; Ma
nuel Gaona Cruz, "El control judicial ante el Derecho Comparado" en Archivo de 
Derecho Publico y Ciencias de la Administraci6n (EI Derecho Publico en Colombia y 
Venezuela), Vol. VII, 1986, Caracas, 1986. 
Vease en general, Allan R. Brewer-Carias, El Sistema de ]usticia Constitucional en 
la Constituci6n de 1999: Comentarios sabre su desarrollo jurisprudencial y su explica
ci6n a veces errada, en la Exposici6n de Motivos, Editorial Jurfdica Venezolana, Ca
racas, 2000; "La Justicia Constitucional en la Nueva Constitucion" en Revista de 
Derecho Constitucional, N° 1, Septiembre-Diciembre 1999, Editorial Sherwood, 
Caracas, 1999, pp. 35-44; y "La justicia constitucional en la Constitucion de 
1999," en Derecho Procesal Constitucional, Colegio de Secretarios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion, A.C., Editorial Porrua, Mexico 2001, pp. 931-961; 
publicado tambien en Reflexiones sabre el Constitucionalismo en America, Editorial 
Jurfdica Venezolana, Caracas, 2001, pp. 255-285; Jesus M. Casal H., Constituci6n 
y justicia constitucional: las fundamentos de la justicia constitucional en la nueva Carta 
Magna, Universidad Catolica Andres Bello, Caracas, 2000; y "Hacia el fortaleci
miento y racionalizacion de la justicia constitucional," en Revista de Derecho 
Constitucional, N° 2 (enero-junio), Editorial Sherwood, Caracas, 2000, pp. 215-
242; Jose Vicente Haro G., "La justicia constitucional en Venezuela y la Consti
tucion de 1999" en Revista de Derecho Constitucional, Editorial Sherwood, N° 1, 
Caracas, sep-dic. 1999, pp. 137-146; Antonio Canova Gonzalez, "La futura justi
cia constitucional en Venezuela," en Revista de Derecho Constitucional, N° 2 (ene
ro-junio), Editorial Sherwood, Caracas, 2000, pp. 93-181; Maria A. Bonnemaison, 
"El control constitucional de los Poderes Publicos," en Bases y principios del sis
tema constitucional venezolano (Ponencias del VII Congreso Venezolano de Dere
cho Constitucional realizado en San Cristobal del 21 al 23 de Noviembre de 
2001), Volumen II, pp. 233-260; Margarita Escudero Leon, El Control judicial de 
constitucionalidad sabre las ramas legislativa y ejecutiva del poder publico, Universi
dad Central de Venezuela, Caracas, 2005. 



minado de control difuso de control de la constitucionalidad de leyes 
que existe en nuestro pais desde el siglo XIX,503 y que estuvo incluso 
regulado expresamente en el articulo 20 del C6digo de Procedimiento 
Civil, que establece que: 

Articulo 20. Cuando la ley vigente, cuya aplicaci6n se pida, colidiere con 
alguna disposici6n constitucional, los jueces aplicaran esta con preferen
cia. 

Igualmente, tambien estaba en el articulo 19 del C6digo Organico 
Procesal Penal, con este texto: 

Articulo 19. Control de la Constitucionalidad. Corresponde a los jueces ve
lar por la incolurnidad de la Constituci6n de la Republica. Cuando la ley 
cuya aplicaci6n se pida colidiere con ella, los tribunales deberan atenerse 
a la norma constitucional. 

Ahora bien, las efectos de consolidar constitucionalmente el 
metodo de control difuso de la constitucionalidad de las leyes,504 co
ma ha ocurrido en otros paises 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); en la Constituci6n 
de 1999 se incorpor6 una disposici6n similar,505 que termin6 siendo 
ubicada en el articulo 334,506 con el siguiente texto: 

503 

504 

505 

506 

Vease Allan R. Brewer-Carias, Judicial Review in Comparative Law, Cambridge 
1989, pp. 127 ss.; Allan R. Brewer-Carias, Instituciones Polfticas y Constitucionales, 
Torno VI: La Justicia Constitucional, cit., pp. 86 ss. 
Vease Allan R. Brewer-Carias, "El metodo difuso de control de constitucionali
dad de las leyes en el derecho venezolano," en Victor Bazan (coord.), Derecho 
Procesal Constitucional Americana y Europeo, Edit. Abeledo-Perrot, 2 Vols. Buenos 
Aires, Rep. Argentina, 2010, Torno I, pp. 671-690; Jose Vicente Haro Garcia, "El 
Control Difuso de la Constitucionalidad en Venezuela. El estado actual de la 
cuesti6n," Jesus Maria Casal, Alfredo Arismendi y Carlos Luis Carrillo Artiles 
(Coord.), Tendencias Actuales del Derecho Constitucional. Homenaje a Jesus Maria 
Casal Montbrun, Torno II, Universidad Central de Venezuela / Universidad 
Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2008, pp. 129-156; Jesus Maria Casal H., "El con
trol difuso de la Constitucionalidad y sus perspectivas en el derecho venezola
no," en Roman Duque Corredor y Jesus Maria Casal (Coord.), Estudios de Dere
cho Publico, Torno II, Universidad Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2004, pp. 303-
336. 
Vease nuestras propuestas respecto del articulo 7 en Allan R. Brewer-Carias, 
Debates Constituyentes, Torno II, op. cit., pp. 24 y 34. 
Vease Allan R. Brewer-Carias, Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional 
Constituyente, Torno III, (18 octubre-30 noviembre 1999), Caracas 1999, pp. 94 a 105. 
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"En caso de incompatibilidad entre esa Constituci6n y una ley u otra 
norma juridica, se aplicaran las disposiciones constitucionales, corres
pondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo 
conducente". 

En esta forma, el metodo de control difuso de la constitucionali
dad adquirio en nuestro pais rango constitucional, el cual, incluso, 
puede ser ejercido de oficio por todos los tribunales,so7 teniendo la de
cision del juez al declarar inaplicable una ley al caso concreto, siem
pre, caracter incidental y efectos inter partes, y en principio, ex tune, 
pro pretaerito, considerandose para la decision del caso como si la ley 
nunca hubiera existido o producido efectos respecto del mismo. 

C. El control concentrado de la constitucionalidad de las leyes: la Ju
risdicci6n Constitucional 

Pero ademas de constitucionalizarse el control difuso de la consti
tucionalidad de las leyes, en la Constitucion de 1999 se preciso el 
regimen del control concentrado de la constitucionalidadsos de las 
leyes y demas actos estatales de ejecucion directa e inmediata de la 
Constitucion,so9 configurandose claramente al Tribunal Supremo de 
Justicia, como Jurisdiccion constitucional, a los efectos de la anulacion 
de las mismas y no solo de desaplicarlas en un proceso concreto; es 
decir, declarar su nulidad por inconstitucionalidad con efectos erga 
omnes, y como principio, ex nunc, pro futuro;s10 pudiendo ello solicitar
se por via de accion popular, es decir, una accion en la cual "cual-

507 Esta ha sido una de las caracteristicas del sistema venezolano. Vease Allan R. 
Brewer-Carias, Instituciones Polfticas y Constitucionales, Torno VI: La Justicia Cons
titucional, op. cit., p. 101. 

5os Vease Allan R. Brewer-Carias, "Principios del metodo concentrado de justicia 
constitucional," en Jose de Jesus Navaja Macias y Victor Bazan (Coord.), Derecho 
Procesal Constitucional, Torno I, Orlando Cardenas Editor, Irapuato, GTO, Mexi
co, 2007, pp. 251-272; El control concentrado de la constitucionalidad de las leyes (Es
tudio de Derecho Comparado), Caracas, 1994. 

509 Sohre este concepto de actos de ejecuci6n directa de la Constituci6n, vease sen
tencia de la Sala Constitucional N° 2748 de 20 de diciembre de 2001 (Caso: Fiscal 
General de la Republica vs. Consejo Nacional Electoral), en Revista de Derecho Publico, 
N° 85-88, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2001, pp. 389-390. 

510 Vease sentencia de la Sala Constitucional N° 2588 de 11 de diciembre de 2001 
(Caso: Interpretaci6n de articulos del C6digo Organico Procesal Penal), en Revista de 
Derecho Publico, N° 85-88, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2001, pp. 420 
SS. 
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quier persona capaz procesalmente tiene interes procesal y juridico 
para proponerla, sin necesidad de un hecho hist6rico concreto que 
lesione la esfera juridica privada del accionante."511 

Por ello, el mismo articulo 334 de la Constituci6n dispone: 

"Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Su
premo de Justicia como jurisdicci6n constitucional, declarar la nulidad de 
las !eyes y demas actos de los 6rganos que ejercen el Poder Publico dicta
dos en ejecuci6n directa e inmediata de la Constituci6n o que tengan ran
go de ley". 

En esta forma qued6 definitivamente establecida la diferencia en
tre la jurisdicci6n contencioso-administrativa y la Jurisdicci6n consti
tucional, por el objeto del control y no por los motivos de control512, 
por lo que solo compete a la Jurisdicci6n Constitucional conocer de la 
anulaci6n, por inconstitucionalidad, por supuesto, de las leyes y de
mas actos dictados en ejecuci6n directa e inmediata de la Constitu
ci6n (como los actos de gobierno, o los interna corporis de la Asam
blea) 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 (contrariedad del 
derecho). 

2. Las competencias del Tribunal Supremo de Justicia en materia de justi
cia constitucional: la Jurisdicci6n Constitucional 

Una de las novedades de la Constituci6n de 1999 ha sido la crea
ci6n de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Art. 
262),513 a la cual se le ha atribuido la Jurisdicci6n Constitucional (Art. 

511 Vease sentencia de la Sala Constitucional N°1077 de 22 de agosto de 2001 (Caso: 
Servio Tulia Leon Briceno), en Revista de Derecho Publico, N° 83, Qulio-septiembre), 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 247 ss. 

512 Vease Allan R. Brewer-Carias, La Justicia Contencioso-Administrativa, Instituciones 
Politicas y Constitucionales, Torno VII, op. cit., pp. 26 a 33. 

513 Vease en general, Roman J. Duque Corredor, "La Sala constitucional contem
plada en la Constituci6n de 1999," en Estudios de Derecho Publico: Libra Homenaje 
a Humberto J. La Roche Rincon, Volumen I. Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 
2001, pp. 289-301; Rafael Badell Madrid, "Competencias de la Sala Constitucio
nal," en Nuevos estudios de derecho procesal, Libra Homenaje a Jose Andres Fuenma
yor, Vol. I, Tribunal Supremo de Justicia, Colecci6n Libros Homenaje, N° 8, Ca-
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266, ord. 1°) consistente en la potestad anulatoria de las leyes y demas 
actos de igual rango y jerarquia, y el ejercicio de otras competencias 
en materia de justicia constitucional;514 competencias que antes, desde 
el siglo XIX, ejercia el Tribunal Supremo o Corte Suprema en pleno. 

A. La potestad anulatoria par inconstitucionalidad 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo, como Jurisdicci6n 
constitucional, tiene las siguientes atribuciones de control concentra
do de la constitucionalidad de determinados actos estatales, con po
deres anulatorios, y efectos erga omnes, previstas en el articulo 336: 

1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demas actos 
con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con esta Consti
tuci6n. 

2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estada
les, de las ordenanzas municipales y demas actos de los cuerpos delibe
rantes de los Estados y Municipios dictados en ejecuci6n directa e in
mediata 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 in
mediata de la Constituci6n, dictados por cualquier otro 6rgano estatal 
en ejercicio del Poder Publico. 

Conforme a estas normas y como lo ha resumido la Sala Consti
tucional, a los efectos de su competencia, se consideran "leyes:" "1) 
Las nacionales emanadas de la Asamblea Nacional (numeral 1); 2) 
Actos con rango de ley, emanados de la Asamblea Nacional (numeral 
2); 3) Constituciones Estadales (numeral 2); 4) Leyes Estadales (nume
ral 2); 5) Ordenanzas Municipales (numeral 2); 6) Actos con rango de 
ley dictados por el Ejecutivo Nacional (numeral 3). De este ultimo 
tipo de actos, los decretos leyes dictados por el Ejecutivo (articulo 

racas, 2002 pp. 61 a 119; Rafael Badell Madrid, "Las competencias de la Sala 
Constitucional," en Derecho y Sociedad. Revista de Estudiantes de Derecho de la Uni
versidad Monteavila, Universidad Monteavila, Facultad de Ciencias Juridicas y 
Politicas, N° 3, Caracas, 2002, pp. 13-48. 

s14 Vease Winfried Hassemer, Norbert Losing y Jesus Maria Casal H, La Jurisdicci6n 
Constitucional, Democracia y Estado de Derecho, UCAB, Caracas, 2009. 
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336, numeral 10), producto de leyes habilitantes, son actos con rango 
de ley, y como leyes son de igual naturaleza que la normativa dictada 
por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio 
del articulo 267 constitucional."515 

La acci6n para la solicitud de declaratoria de nulidad de las leyes 
y demas actos estatales de ejecuci6n directa de la Constituci6n, es una 
acci6n popular, que puede intentarse por cualquier ciudadano con
forme a una tradici6n que se remonta al afto 1858.516 

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, Ia prevista en el articulo 336, ordinal 5° en rela
ci6n con los tratados internacionales de: 

"5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la Republica ode 
la Asamblea Nacional, la conformidad de la Constituci6n con los tra
tados intemacionales suscritos por la Republica antes de su ratifica
ci6n". 

En segundo lugar, Ia prevista en el articulo 203 de la Constituci6n 
conforme al cual, la Sala Constitucional debe pronunciarse sobre la 
constitucionalidad del caracter organico, antes de su promulgaci6n, 
de las leyes organicas que asi hayan sido calificadas por la Asamblea 
Nacional. 

En tercer lugar, Ia prevista en el articulo 204 de la Constituci6n, en 
los casos del veto presidencial a las leyes, conforme al cual la Sala 
Constitucional debe pronunciarse sobre 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. Se regul6, asi, un con
trol de constitucionalidad de leyes sancionadas y no promulgadas, 

515 Vease la sentencia N° 833 de 25 de mayo de 2001 (Caso: Instituto Aut6nomo Polic
ia Municipal de Chacao vs. Corte Primera de lo Contencioso Administrativo), en Revis
ta de Derecho Publico, N° 85-88, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2001, pp. 
370. 

516 Vease Allan R. Brewer-Carias, El sistema mixto o integral de control de constitucio
nalidad en Colombia y Venezuela, Bogota 1995, pp. 10 ss. 
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que se desvincul6 del llama do /1 veto presidencial" a las leyes, que 
siempre implica su devoluci6n a la Asamblea Nacional (Art. 214). En 
el caso regulado en el articulo 204, en cambio, la posibilidad de que el 
Presidente de la Republica someta al pronunciamiento del Tribunal 
Supremo de Justicia la inconstitucionalidad de una ley sancionada 
que se le haya enviado para su promulgaci6n, no esta ligada al veto 
presidencial ante la Asamblea, sino que en el lapso de diez (10) dfas 
que tiene para su promulgaci6n, puede dirigirse directamente al Tri
bunal Supremo, sin devolverla a la Asamblea Nacional. 

C. La revision obligatoria de la constitucionalidad de las Decretos de 
Estado de Emergencia 

De acuerdo con el articulo 339 de la Constituci6n, el Decreto que 
declare el Estado de Excepci6n debe ser presentado a la Sala Consti
tucional del Tribunal Supremo, para que se pronuncie sobre su in
constitucionalidad. Por ello, el articulo 336 le atribuye a la Sala, com
petencia expresa para dicha revision, que puede ejercer aun de oficio. 

Esta tambien es una novedad introducida por la Constituci6n de 
1999, lo que ademas conlleva al unico supuesto constitucional en el 
cual la Sala puede actuar de oficio. En ejercicio de este control, la Sala 
Constitucional puede pronunciarse no s6lo sobre la constitucionali
dad de los decretos que declaren el estado de excepci6n, sino sobre la 
constitucionalidad del contenido del decreto conforme a lo dispuesto 
en los articulos 337 y siguientes de la Constituci6n. En particular, la 
Sala debe verificar, al decretarse el estado de excepci6n y restringirse 
alguna garantia constitucional, si el decreto contiene, por ejemplo, 
efectivamente, la necesaria regulaci6n /1 del ejercicio del derecho cuya 
garantia se restringe" (Art. 339). 

D. El control de constitucionalidad de las leyes par omisi6n 

Otra instituci6n novedosa en materia de justicia constitucional 
que establece la Constituci6n de 1999, es el denominado control de la 
constitucionalidad de las leyes por omisi6n al atribuirle, el articulo 
336, a la Sala Constitucional, competencia para: 

276 

"7. Declarar la inconstitucionalidad de la omisi6n del poder legislativo 
municipal, estadal o nacional, cuando haya dejado de dictar las nor
mas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la 



Constituci6n, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el 
plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su correcci6n." 

Esta disposici6n preve una amplisima potestad de la Sala Consti
tucional, que supera el inicial antecedente portugues, donde la legi
timaci6n para requerir del Tribunal Constitucional el ejercicio de esta 
competencia la tenfan el Presidente de la Republica, el Ombudsman o 
los Presidentes de las Regiones Aut6nomas;s17 en cambio, en el texto 
de la Constituci6n de 1999, nose establece condicionamiento alguno 
a la legitimaci6n, por lo que tratandose de omisiones normativas, el 
mecanismo para impulsar su control podrfa recibir el mismo trata
miento de una acci6n popular. 

Conforme a la norma, por ejemplo, la Sala Constitucional ejerci6 
el control de constitucionalidad por omisi6n por parte de la Asam
blea Nacional en dictar la Ley Organica de Regimen Municipal, con
forme lo ordenaba la Constituci6n, pero con la peculiaridad de que 
ejerci6 dicho control de oficio, con motivo de decidir un recurso de 
interpretaci6n de la Ley Orgaruca de Regimen Municipal preconstitu
cional.518 

En estos casos, evidentemente, la Sala Constitucional no puede 
sustituirse en el legislador y dictar la ley respectiva, obviando la fun
ci6n de la representaci6n popular y el procedimiento constitucional 
de formaci6n de las leyes. Sin embargo, la Sala Constitucional ha for
zado su rol en la materia y si bien ha reconocido que por la compleji
dad de la materia la Jurisdicci6n Constitucional dificilmente podria 
suplir la omisi6n del Legislador en su totalidad, seftalando que "es 
constitucionalmente imposible incluso para esta Sala, pese a su am
plia competencia constitucional, transformarse en legislador y pro
porcionar a la colectividad las normas que exige," sin embargo ha 
considerado que si esta facultada para proporcionar soluciones a as
pectos concretos, incluso por medio de la adopci6n de reglas genera
les que ocupen temporalmente el lugar de las normas ausentes, pero 

517 Vease Allan R. Brewer-Carias, Judicial Review in Comparative Law, op. cit., p. 269. 
51s Vease sentencia N° 3118 de 6 de octubre de 2003, en Revista de Derecho Publico, 

N° 93-96, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2003, pp. 528-529. 
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no para corregir por completo la inactividad del legislador y dictar 
las normas que se requieran.519 

En estos casos, la Sala Constitucional, ha conocido del recurso 
por omisi6n de sus funciones por parte de la Asamblea Nacional, por 
ejemplo, en efectuar los nombramientos de altos funcionarios publi
cos no electos popularmente que debe hacer conforme a la Constitu
ci6n. Asi ocurri6 respecto del nombramiento de los miembros (recto
res) del Consejo Nacional Electoral ante la omisi6n de la Asamblea, 
pero con la peculiaridad de que la Sala Constitucional no s6lo declar6 
como inconstitucional la omisi6n legislativa, sino que se sustituy6 en 
el ejercicio de tal atribuci6n. En efecto, mediante sentencia N° 2073 de 
4 de agosto de 2003 (Caso: Hermann E. Escarra Malave; acci6n de in
constitucionalidad por omisi6n contra la Asamblea Nacional), la Sala 
le fij6 un lapso a la Asamblea Nacional para hacer los nombramien
tos,520 y luego de que la designaci6n de los titulares del Consejo Na
cional Electoral nose pudo realizar por la Asamblea Nacional, porno 
haber podido lograr los acuerdos politicos necesarios que aseguraran 
la mayoria calificada que exige la Constituci6n para hacer tales nom
bramientos, la Sala Constitucional mediante sentencia N° 2341 de 25 
de agosto de 2003 (Caso: Hermann E. Escarra Malave; acci6n de incons
titucionalidad por omisi6n contra la Asamblea Nacional), una vez 
verificado que hasta esa fecha la Asamblea Nacional no habia desig
nado a los rectores del Poder Electoral, y estando dentro del lapso 
que la Sala misma se fij6 para hacer la designaci6n, extralimitandose 
en sus funciones y limitando injustificada e ilegitimamente la propia 
autonomia del Consejo Nacional Electoral como 6rgano rector de 
dicho Poder Publico, procedi6 a efectuar los nombramientos, susti
tuyendose ilegitimamente en el ejercicio de tal atribuci6n legislativa, 
y sin cumplir con las previsiones y exigencias constitucionales para 
hacer tales nombramientos.521 Ademas, la Sala procedi6 a nombrar 

519 Vease sentencia N°1043 de 31-5-2004 (Caso: Consejo Legislativo del Estado Zulia), 
en Revista de Derecho Publico, N° 97-98, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 
2004, p. 408. 

520 Vease en Revista de Derecho Publico, N° 93-96, Editorial Juridica Venezolana, 
Caracas 2003, pp. 520 ss. 

521 Vease sentencia de 25 de agosto de 2003 (Caso Hermann Escarra y otros), en Revis
ta de Derecho Publico, N° 93-96, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2003, pp. 
525 SS. 
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directamente a todos los funcionarios directivos del organismo, com
petencia que no correspondia ni siquiera a la Asamblea Nacional (si
no al propio Consejo Nacional Electoral que estaba nombrando) y 
respecto de cuyo ejercicio no se habia producido omision alguna que 
pudiera justificar tales nombramientos.522 

Con esta decision, sin duda, la Sala se sustituyo en el ejercicio de 
la competencia del organo legislativo omiso, y asumio y ejercio su 
competencia; es decir, la Sala usurpo las funciones del organo legisla
tivo, ejerciendolas al margen de la Constitucion, pues constitucio
nalmente era imposible que lo sustituyera, ya que conforme a la 
Constitucion, solo la Asamblea Nacional y mediante una votacion de 
mayoria calificada de los 2/3 de los diputados (Art. 296), con la parti
cipacion de la sociedad civil (Comite de Postulaciones Electorales), 
puede designar dichos funcionarios. Por ello, la omision de la Asam
blea no podria ser "suplida" por ninglin otro organo del Estado y 
menos por la Sala Constitucional, pues esta ni es un organo de repre
sentacion popular ni hay forma ni manera alguna como pueda refle
jar la mayoria calificada requerida, de la representacion popular.523 
En ese caso, sin duda, a traves de una inconstitucional mutacion de la 
Constitucion, produciendose una usurpacion de funciones del organo 
legislativo por la Sala Constitucional, en sentido similar si la Sala 
Constitucional, por ejemplo, se le ocurriera actuar como cuerpo legis
lador y sancionar una ley ante la omision de la Asamblea Nacional en 
hacerlo. 

522 Idem. Vease Allan R. Brewer-Carias, La Sala Constitucional Versus el Estado De
mocrtitico de Derecho. El secuestro del poder electoral y de la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo y la confiscaci6n del derecho a la participaci6n politica, Los Libros de El Na
cional, Colecci6n Ares, Caracas 2004; "El secuestro del Poder Electoral y la con
fiscaci6n del derecho a la participaci6n politica mediante el referendo revocato
rio presidencial: Venezuela 2000-2004," en Boletin Mexicano de Derecho Compara
do, Instituto de Investigaciones Juridicas, Universidad Nacional Aut6noma de 
Mexico, N°112. Mexico, enero-abril 2005 pp. 11-73 

523 Vease sentencia N° 2341de25-08-2003 (Caso: Hennann Escarrti y otros), en Revista 
de Derecho Publico, N° 93-96, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2003), pp. 
525 ss.; y los comentarios en Allan R. Brewer-Carias, La Sala Constitucional vs. El 
Estado democrtitico de derecho, El secuestro del Poder Electoral y de la Sala Electoral del 
Tribunal Supremo y la confiscaci6n del derecho a la participaci6n politica, Ediciones 
Libros El Nacional, Caracas, 2004, pp. 43 ss. 
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E. El control de la constitucionalidad de las leyes mediante la declara
ci6n de colisi6n 

Conforme a una tradicional competencia de la Corte Suprema de 
Justicia (Art. 215.5 de la Constituci6n de 1961), el articulo 336 de la 
Constituci6n de 1999 le atribuye al Tribunal Supremo competencia 
para "resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones 
legales y declarar cual de estas debe prevalecer" (ord. 8). 

Este mecanismo de control, antes que un control de constitucio
nalidad, es un control respecto de la vigencia de la ley en casos de 
derogaci6n tacita. Por ello, como lo ha puntualizado la Sala Constitu
cional, "no se puede pretender que a traves de este mecanismo se 
resuelvan cuestiones de inconstitucionalidad"524. 

En efecto, en los casos en los cuales se dicte una ley que contrarie 
las disposiciones de otra ley, sin que contenga una derogaci6n expre
sa, si la derogaci6n tacita no es evidente pueden plantearse situacio
nes en las cuales las dos leyes pueden considerarse aplicables. En 
estos supuestos, el Tribunal Supremo debe resolver la colisi6n que 
pueda existir entre dos disposiciones legales que intentan regular el 
mismo supuesto en forma diferente por lo que las mismas se encon
trarian en conflictos2s, y declarar cual de ellas debe prevalecer, lo que 
implica considerar como derogada la que no prevalece. 

F. La resoluci6n de controversias constitucionales entre los 6rganos 
del Poder Publico 

El Tribunal Supremo, en Sala Constitucional, tambien tiene com
petencia, conforme al articulo 336, para "dirimir las controversias 
constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los 6rganos del 
Poder Publico" (ord. 9). 

Esta competencia de orden constitucional tiene por objeto resol
ver los conflictos entre los 6rganos del Poder Publico, tanto en su dis
tribuci6n vertical (Republica, Estados y Municipios), como en su divi-

524 Vease sentencia N° 265 de 25-04-2000 en Revista de Derecho Publico, N° 82, Edito
rial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, p. 146. Vease en general, Jesus M. Casal 
H, "Las colisiones constitucionales y su resoluci6n," en Revista de Derecho, N° 27, 
Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2008, pp. 19-46 

525 Vease sentencia N° 356 de 11-05-2000 en Revista de Derecho Publico, N° 82, (abril
junio), Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, p. 147. 
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si6n horizontal a nivel nacional (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, 
Poder Judicial, Poder Ciudadano, Poder Electoral) y a nivel estadal y 
municipal (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo ); entendiendose por 
controversia, "aquella situaci6n en la cual dos o mas personas, discu
ten larga y reiteradamente, contendiendo y alegando razones contra 
el parecer de otro sobre intereses contrapuestos"526. 

El objetivo de esta competencia de la Sala Constitucional, en de
finitiva, es "la protecci6n de la estructura institucional del Estado y su 
regimen competencial, con el prop6sito de corregir las eventuales 
invasiones por parte de alglin 6rgano del Poder Publico en la esfera 
de competencias de otro."527 

Es decir, se trata de resoluci6n de controversias sobre atribucio
nes constitucionales entre los 6rganos del Poder Publico; que son dis
tintas a las controversias administrativas que se susciten entre la Re
publica, los Estados, Municipios u otro ente publico, las que compete 
ser resueltas por la Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supre
mo (Art. 266.4), como jurisdicci6n contencioso-administrativa.528 

G. La revision de las sentencias dictadas por los tribunales de instancia 
en cuestiones de constitucionalidad 

Por ultimo, el articulo 336 de la Constituci6n atribuye a la Sala 
Constitucional, competencia para: 

"Revisar las sentencias definitivamente fumes de amparo constitucional y 
de control de constitucionalidad de leyes o normas juridicas dictadas par 

526 Vease sentencia de la Sala Politico Administrativa N° 1819 de 08-08-2000 (Caso: 
Rene Molina vs. Luis Miquilena), en Revista de Derecho Publico, N° 83, Qulio
septiembre), Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, p. 267. Vease en gene
ral, Vease Gilberto Alejandro Guerrero-Rocca, "Controversias constitucionales y 
conflictos de autoridad: Una necesaria distinci6n," en Revista de Derecho Consti
tucional, N° 7, enero-junio 2003, Editorial Sherwood, Caracas, 2003, pp. 137 a 
159. 

527 Vease Sentencia N° 1937 de 2003 de la Sala Constitucional (Caso: Controversia 
constitucional entre el Alcalde del Municipio Piritu del Estado Falcon y el Concejo Mu
nicipal de dicha entidad politico territorial) en Revista de Derecho Publico, N° 93-96, 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2003 p. 529. 

528 Sobre la distinci6n entre controversias constitucionales y administrativas vease 
sentencia de la Sala Constitucional N°1819 de 08-08-2000 (Caso: Rene Molina vs. 
Luis Miquilena), en Revista de Derecho Publico, N° 83, Editorial Juridica Venezola
na, Caracas, 2000, p. 267. 
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los tribunales de la Republica, en los terminos establecidos por la ley 
orgaruca respectiva". 

Por supuesto, esta competencia no se configura como la de una 
apelacion ni como la de una segunda instancia general en la materia. 
Se trata de una competencia excepcional para que la Sala Constitu
cional pueda revisar, a su juicio y discrecion, mediante un recurso 
extraordinarios29 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. 

Esta potestad de revision no es obligatoria, sino que se ejerce a 
juicio de la Sala, en forma discrecional. De lo que se trata fue de evitar 
que se pudiera abrir un recurso extraordinario, de obligatoria deci
sion por la Sala, contra todas las sentencias referidas, lo cual seria 
imposible de manejar, por la magnitud de casos. 

En esta materia, en todo caso, en los ultimas afios se ha produci
do una ilegitima mutacion de la Constitucion efectuada por la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo sobre sus propias competen
cias, al haber ampliado el objeto de este recurso de revision, mas alla 
de las sentencias definitivamente firmes dictadas en juicios de ampa
ro o dictadas por los jueces en ejercicio del poder de control difuso de 
la constitucionalidad de las leyes y normas. Asi, mediante sentencia 
N° 93 de 6 de febrero de 2001 (Caso: Olimpia Tours and Travel vs. Cor
poraci6n de Turismo de Venezuela), la Sala Constitucional agrego como 
objeto de revision otras sentencias dictadas par las Salas del Tribunal Su
premo u otros tribunales, distintas a las dictadas en materia de amparo 
o de control difuso de constitucionalidad, afirmando su potestad para 
revisar, ademas de estas, respecto de las siguientes: 

s29 Vease en general, Jose V. Haro G., "El mecanismo Extra. de revision de senten
cias definitivamente firmes de amparo y control difuso de la constitucionalidad 
previsto en el articulo 336, numeral 10 de la Constitucion," en Revista de Derecho 
Constitucional, N° 3 Qulio-diciembre), Editorial Sherwood, Caracas, 2000, pp. 
231-266; Adan Febres Cordero, "La revision constitucional," en Nuevos estudios 
de derecho procesal, Libra Homenaje a Jose Andres Fuenmayor, Vol. I, Tribunal Su
premo de Justicia, Coleccion Libras Homenaje, N° 8, Caracas, 2002 pp. 489 a 508; 
Carlos Escarra Malave, "LExiste en Venezuela un recurso de certiorari?," en 
Roman Duque Corredor y Jesus Maria Casal (Coord.), Estudios de Derecho Publi
co, Torno II, Universidad Catolica Andres Bello, Caracas, 2004, pp. 337-372. 
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3. Las sentencias definitivamente fumes que hayan sido dictadas por las 
demas Salas de este Tribunal o por los demas tribunales o juzgados 
del pais apartandose u obviando expresa o tacitamente alguna inter
pretaci6n de la Constituci6n contenida en alguna sentencia dictada 
por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un erra
do control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma 
cons ti tucional. 

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las 
demas Salas de este Tribunal o por los demas tribunales o juzgados 
del pais que de manera evidente hayan incurrido, seg1ln el criterio de 
la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretaci6n de la Consti
tuci6n o que sencillamente hayan obviado por completo la interpreta
ci6n de la norma constitucional. En estos casos hay tambien un errado 
control constitucional. 530 

La Sala Constitucional, por otra parte, en sentencia N° 727 de 8 de 
abril de 2003 continuo ampliando el universo de sentencias que pod
ian ser objeto del recurso extraordinario de revision, indicando que 
ademas de las sentencias de amparo constitucional y las sentencias de 
control difuso de constitucionalidad de leyes o normas juridicas fun
damentadas en un errado control de constitucionalidad, tambien 
pueden ser objeto del recurso de revision: 

(iii) Las sentencias que de manera evidente hayan incurrido, seg1ln el cri
terio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretaci6n de la 
Constituci6n o que sencillamente hayan obviado por completo la inter
pretaci6n de la norma constitucional y (iv) Las sentencias que hayan sido 
dictadas por las demas Salas de este Tribunal o por los demas juzgados 
del pais apartandose u obviando, expresa o tacitamente, alguna interpre
taci6n de la Constituci6n que contenga alguna sentencia de esta Sala con 
anterioridad al fallo que sea impugnado.531 

En esta forma, la Sala Constitucional violando la Constitucion, 
amplio el ambito de su potestad constitucional revisora referida solo 
a las sentencias dictadas en juicios de amparo o con motivo de control 

530 Vease en Revista de Derecho Publico, N° 85-88, Editorial Juridica Venezolana, 
Caracas, 2001, pp. 414-415. 

531 Vease caso: Revision de la sentencia dictada por la Sala Electoral en fecha 21 de no
viembre de 2002, en Revista de Derecho Publico, N° 93-96, Editorial Juridica Vene
zolana, Caracas, 2003, p. 500. 
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difuso de la constitucionalidad, abarcando otras sentencias, incluso 
las dictadas por las otras Salas del Tribunal Supremo, lo que consti
tuye una limitaci6n no autorizada en la Constituci6n al debido proce
so y al derecho a la cosa juzgada, con importantes repercusiones en el 
ambito de la seguridad juridica y del Estado de derecho. 

Posteriormente, estos excesos de la Sala Constitucional fueron re
cogidos en la ley Organica del Tribunal Supremo de Justicia. 

H. El recurso aut6nomo para la interpretaci6n abstracta de la Consti
tuci6n 

Una de las mutaciones ilegitimas de la Constituci6n de mayor 
trascendencia efectuada por la Sala Constitucional del Tribunal Su
premo respecto de sus propias competencias,532 ha sido la creaci6n de 
un recurso aut6nomo de interpretaci6n de la Constituci6n que no 
estaba ni esta establecido en la Constituci6n ni estaba previsto en Ley 
alguna, que a la vez ha servido de vehiculo para las otras mutaciones 
ilegitimas de la Constituci6n efectuadas por la misma Sala Constitu
cional. 

Es decir, muchas de las mutaciones constitucionales ilegitima
mente efectuadas, y a las cuales se ha hecho referencia,533 tienen su 
origen en interpretaciones inconstitucionales que ha hecho el Juez 

532 

533 
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Vease Allan R. Brewer-Carias, "La ilegitima mutaci6n de la constituci6n por el 
juez constitucional: la inconstitucional ampliaci6n y modificaci6n de su propia 
competencia en materia de control de constitucionalidad," en Libra Homenaje a 
Josefina Calcano de Temeltas. Fundaci6n de Estudios de Derecho Administrativo 
(FUNEDA), Caracas 2009, pp. 319-362. 
Vease Allan R. Brewer-Carias, "El juez constitucional al servicio de! autoritaris
mo y la ilegitima mutaci6n de la Constituci6n: el caso de la Sala Constitucional 
de! Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (1999-2009)," en IUSTEL, Revista 
General de Derecho Administrativo, N° 21, junio 2009, Madrid, ISSN-1696-9650; 
"La ilegitima mutaci6n de la Constituci6n por el juez constitucional y la demoli
ci6n de! Estado de derecho en Venezuela," en Revista de Derecho Politico, N° 75-
76, Homenaje a Manuel Garcia Pelayo, Universidad Nacional de Educaci6n a 
Distancia, Madrid, 2009, pp. 289-325; en "La fraudulenta mutaci6n de la Consti
tuci6n en Venezuela, ode c6mo el juez constitucional usurpa el poder constitu
yente originario," en Anuario de Derecho Publico, Centro de Estudios de Derecho 
Publico de la Universidad Monteavila, Afto 2, Caracas 2009, pp. 23-65; y "El juez 
constitucional al servicio de! autoritarismo y la ilegitima mutaci6n de la Consti
tuci6n: el caso de la Sala Constitucional de! Tribunal Supremo de Justicia de Ve
nezuela (1999-2009)," en Revista de Administraci6n Piiblica, N° 180, Madrid 2009, 
pp. 383-418. 



Constitucional, no al interpretar la Constituci6n con motivo de resol
ver una acci6n de inconstitucionalidad u otro medio de control de la 
constitucionalidad de los actos estatales, sino al decidir fl acciones o 
recursos aut6nomos de interpretaci6n abstracta de la Constituci6n," 
muchos de ellos interpuestos por el propio Estado (Procurador Gene
ral de la Republica), que la propia Sala Constitucional cre6, a la vez, 
mutando ilegitimamente la Constituci6n. 

En efecto, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Consti
tuci6n de 1999, el articulo 42.24 de la derogada Ley Orgcinica de la 
Corte Suprema de Justicia habfa atribuido competencia a la Sala Poli
tico Administrativa de la antigua Corte Suprema para interpretar los 
fltextos legales, en los casos previstos en la Ley." En esa misma tradi
ci6n, la Constituci6n de 1999 estableci6 en forma expresa, la compe
tencia del Tribunal Supremo de Justicia, para fl conocer de los recur
sos de interpretaci6n sobre el contenido y alcance de los textos lega
les," pero fl en los terminos contemplados en la ley" (articulo 266,6), 
atribuci6n que debe ser ejercida flpor las diversas Salas conforme a lo 
previsto en esta Constituci6n yen la ley" (unico aparte, articulo 266). 
Por ello, el articulo 5, parrafo 1°, de la Ley Organica de 2004, atribuye 
a todas las Salas del Tribunal Supremo, competencia para: 

52. Conocer del recurso de interpretaci6n y resolver las consultas que se 
le formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, en 
los casos previstos en la ley, siempre que dicho conocimiento no 
signifique una sustituci6n del mecanismo, medio o recurso previsto 
en la ley para dirimir la situaci6n si la hubiere. 

Ahora bien, a pesar de que el ordenamiento constitucional y legal 
venezolano s6lo regulaba y regula el recurso de interpretaci6n res
pecto de textos legales, la Sala Constitucional cre6 jurisprudencial
mente su propia competencia para conocer de recursos aut6nomos de 
interpretaci6n abstracta e la Constituci6n, mediante una inconstitu
cional interpretaci6n que le dio articulo 335 de la Constituci6n, que 
atribuye a todas las salas del Tribunal Supremo y no s6lo a la Sala 
Constitucional, el caracter de fl maximo y ultimo interprete de la 
Constituci6n" 

En efecto, la Sala Constitucional en sentencia N° 1077 de 22 de 
septiembre de 2000, consider6 que los ciudadano no requieren fl de 
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leyes que contemplen, en particular, el recurso de interpretaci6n 
constitucional, para interponerlo,"534 procediendo a "crear" un recur
so aut6nomo de interpretaci6n abstracta de las normas constituciona
les no previsto constitucional ni legalmente, basandose para ello en el 
articulo 26 de la Constituci6n que consagra el derecho de acceso a la 
justicia, del cual dedujo que si bien dicha acci6n no estaba prevista en 
el ordenamiento juridico, tampoco estaba prohibida, agregando que, 
por lo tanto: 

No es necesario que existan normas que contemplen expresamente la po
sibilidad de incoar una accion con la pretension que por medio de ella se 
ventila, bastando para ello que exista una situacion semejante a las preve
nidas en la ley, para la obtencion de sentencias declarativas de mera cer
teza, de condena, o constitutivas. Este es el resultado de la expansion na
tural de la juridicidad.535 

En esta forma, la acci6n de interpretaci6n de la Constituci6n, en 
criteria de la Sala Constitucional, es una acci6n de igual naturaleza 
que la de interpretaci6n de la ley,536 es decir, tiene por objeto obtener 
una sentencia declarativa de mera certeza sobre el alcance y conteni
do de las normas constitucionales, que no anula el acto en cuesti6n, 
pero que busca en efecto semejante, ya que en estos casos, coincide el 
interes particular con el interes constitucional; agregando que: 

534 Vease Sentencia N° 1077 de la Sala Constitucional de 22-09-00, caso: Seruio Tulia 
Leon Briceno, en Revista de Derecho Publico, N° 83, Caracas, 2000, pp. 247 ss. Este 
criteria fue luego ratificado en sentencias de fecha 09-11-00 (N° 1347), 21-11-00 
(N°1387), y 05-04-01(N°457), entre otras. Vease en general, Ninoska Rodriguez 
Laverde, "La interpretaci6n de la Constituci6n: Fundamentos y limites al Recur
so de Interpretaci6n de la Constituci6n o Acci6n Extraordinaria de Inconstitu
cionalidad," Jesus Maria Casal, Alfredo Arismendi y Carlos Luis Carrillo Artiles 
(Coord.), Tendencias Actuales del Derecho Constitucional. Homenaje a Jesus Maria 
Casal Montbrun, Torno II, Universidad Central de Venezuela / Universidad 
Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2008, pp. 285-320; Desiree Rios, "La acci6n de in
terpretaci6n constitucional: referenda a la jurisprudencia de la Sala Constitucio
nal del Tribunal Supremo de Justicia," en Revista de Derecho, N° 13, Tribunal Su
premo de Justicia, Caracas, 2004, pp. 83-180; Luis A. Herrera Orellana, "El re
curso de interpretaci6n de la Constituci6n: reflexiones criticas desde la argu
mentaci6n juridica y la teoria de! discurso," en Revista de Derecho Publico, N° 113, 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2008, pp. 7-29. 

535 Sentencia N° 1077 de la Sala Constitucional de 22-09-00, caso: Seruio Tulia Leo~ 
Briceno. Vease en Revista de Derecho Publico, N° 83, Caracas, 2000, pp. 247 ss. 

536 Idem 
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La finalidad de tal acci6n de interpretaci6n constitucional seria una decla
raci6n de certeza sobre los alcances y el contenido de una norma constitu
cional, y formaria un sector de la participaci6n ciudadana, que podria 
hacerse incluso como paso previo a la acci6n de inconstitucionalidad, ya 
que la interpretaci6n constitucional podria despejar dudas y ambigileda
des sobre la supuesta colisi6n. Se trata de una tutela preventiva.537 

En cuanto a la legitimidad necesaria para interponer la demanda, 
la Sala Constitucional ha sefialado que el recurrente debe tener un 
interes particular en el sentido de que: 

Como persona publica o privada debe invocar un interes juridico actual, 
legitimo, fundado en una situaci6n juridica concreta y espedfica en que se 
encuentra, y que requiere necesariamente de la interpretaci6n de normas 
constitucionales aplicables a la situaci6n, a fin de que cese la incertidum
bre que impide el desarrollo y efectos de dicha situaci6n juridica.538 

La Sala precis6 ademas que se /1 esta ante una acci6n con legitima
ci6n restringida, aunque los efectos del fallo sean generales"; por lo 
que sefial6 que 11puede declarar inadmisible un recurso de interpreta
ci6n que no persiga los fines antes mencionados, o que se refiere al 
supuesto de colisi6n de leyes con la Constituci6n, ya que ello origina 
otra clase de recurso. 11 539 

En la antes mencionada sentencia N° 1077 de 22-09-01, la Sala 
Constitucional reiter6 su criterio sobre la legitimaci6n activa para 
intentar el recurso de interpretaci6n, sefialando que el recurrente de
be tener un /1 interes jurfdico personal y directo," de manera que en la 
demanda se exprese con precision, como condici6n de admisibilidad, 
11 en que consiste la oscuridad, ambigi.iedad o contradicci6n entre las 
normas del texto constitucional, o en una de ellas en particular; o so
bre la naturaleza y alcance de los principios aplicables; o sobre las 
situaciones contradictorias o ambiguas surgidas entre la Constituci6n 
y las normas del regimen transitorio o del regimen constituyente."540 

537 Ibidem 
538 Ibidem 
539 Ibidem 
540 Caso: Servicio Tulia Leon Briceiio, en Revista de Derecho Publico, N° 83, Caracas, 

2000, pp. 247 SS. 

287 



En este caso de esta acci6n de interpretaci6n constitucional, pue
de decirse que se esta en presencia de un proceso constitucional, que 
requeriria de un accionante, como consecuencia de lo deberia abrirse 
el proceso a un contradictorio; pues asi como puede haber personas 
con interes juridico en determinada interpretaci6n de la Constituci6n, 
igualmente puede haber otras personas con interes juridico en otra 
interpretaci6n. En tal sentido, la Sala deberia emplazar y citar a los 
interesados para garantizarles el que puedan hacerse parte en el pro
ceso, y alegar a favor de una u otra interpretaci6n del texto constitu
cional. Sin embargo, sobre esto, despues de haber creado el recurso, 
la Sala Constitucional, en sentencia N° 2651 de 2 de octubre de 2003 
(Caso: Ricardo Delgado; Interpretaci6n articulo 174 de la Constituci6n), le 
neg6 el caracter de proceso constitucional sefi.alando que en virtud de 
que "el recurso de interpretaci6n debe tener como pretension la ex
clusiva determinaci6n del alcance de normas -en este caso constitu
cionales-," entonces "no hay litis, enfrentamiento entre unas partes, 
respecto de las cuales haya que procurar su defensa."541 

Por ultimo, debe indicarse que en sentencia N° 1347, de 9 de no
viembre de 2000, la Sala Constitucional delimit6 el caracter vinculan
te de las interpretaciones establecidas con motivo de decidir los re
cursos de interpretaci6n, sefi.alando que: 

Las interpretaciones de esta Sala Constitucional, en general, o las dictadas 
en via de recurso interpretativo, se entenderan vinculantes respecto al 
nucleo del caso estudiado, todo ello en un sentido de limite minimo, y no 
de frontera intraspasable por una jurisprudencia de valores oriunda de la 
propia Sala, de las demas Salas o del universo de los tribunales de instan
cia. 542 

Como puede observarse de lo anterior, estamos en presencia de 
una mutaci6n constitucional mediante la ampliaci6n de competencias 
constitucionales propias que se ha arrogado la Sala Constitucional, a 
traves de una inconstitucional interpretaci6n de la Constituci6n, que 
no establece la posibilidad de este recurso aut6nomo y abstracto de 

541 Vease en Revista de Derecho Publico N° 93-96, Editorial Juridica Venezolana, Ca
racas 2003, pp. 533-535 

542 Vease en Revista de Derecho Publico N° 84, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 
2000, p. 270. 

288 



interpretaci6n de las normas constitucionales,543 el cual, por lo demas 
no encuentra ning(tn antecedente en el derecho comparado sobre los 
sistemas de justicia constitucional. 

3. El Tribunal Supremo coma supremo interprete de la Constituci6n 

De acuerdo con el articulo 335 de la Constituci6n el Tribunal Su
premo de Justicia debe garantizar la supremada y efectividad de las 
normas y principios constitucionales; y es el maximo y ultimo inter
prete de la Constituci6n, por lo que debe velar por su uniforme inter
pretaci6n y aplicaci6n. 

En todo caso, el valor de las interpretaciones constitucionales 
que, en particular, establezca la Sala Constitucional sobre el conteni
do o alcance de las normas y principios constitucionales "son vincu
lantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demas 
tribunales de la Republica."544 

Se le da, asi, a las interpretaciones constitucionales de la Sala, va
lor de precedente, de obligatoria aplicaci6n por los demas tribunales 
y, ademas, por las otras Salas del Tribunal Supremo. 

Ello, no excluye, sin embargo, la competencia de las otras Salas 
para tomar decisiones en materia constitucional e interpretar la Cons
tituci6n, al aplicarla en los casos concretos que conozcan. Todas las 
Salas deben considerarse que son en si mismas el Tribunal Supremo. 

II. EL REGIMEN DE LOS EST ADOS DE EXCEPCION 

El Capitulo II del Titulo relativo a la "Protecci6n de la Constitu
ci6n," esta destinado a regular las circunstancias excepcionales que 
pueden originar situaciones de excepci6n que afecten gravemente la 
seguridad de la Nacion, de las instituciones y de las personas, y que 
ameritan la adopci6n de medidas politico constitucionales para afron-

543 Vease Allan R. Brewer-Carias, "Le recours d'interpretation abstrait de la Consti
tution au Venezuela," en Le renouveau du droit constitutionnel, Melanges en 
l'honneur de Louis Favoreu, Dalloz, Paris, 2007, pp. 61-70 

544 Vease en general, Ruben J. Laguna Navas, La Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de /usticia: SU rol coma maxima y ultima interprete de la Constituci6n, Uni
versidad Central de Venezuela, Caracas, 2005; Nancy Carolina Granadillo Col
menares, Sentencias Vinculantes de la sala Constitucional del tribunal Supremo de 
/usticia 2000-2007, Paredes Libras, Caracas, 2008. 
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tarlas. Conforme al articulo 338 de la Constituci6n una ley organica 
debe regular los estados de excepci6n y determinar las medidas que 
pueden adoptarse con base en los mismos; por lo que la Asamblea 
Nacional sancion6 la Ley Orgamca sobre Estados de Excepci6n de 15 
de agosto de 2001545 la cual no solo los regula en sus diferentes for
mas, sino que ademas, regula "el ejercicio de los derechos que sean 
restringidos con la finalidad de restablecer la normalidad en el menor 
tiempo posible" (Art. 1). 

1. Los c 1dos de excepci6n 

El articulo 337 de la Constituci6n califica expresamente como es
tados de excepci6n, 

"[ ... ] las circunstancias de orden social, econ6rnico, politico, natural o 
ecol6gico, que afecten gravemente la seguridad de la Nacion, de las insti
tuciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insu
ficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales 
hechos". 

Se trata, por tanto, de circunstancias excepcionales que sobrepa
san las posibilidades de su atenci6n mediante los mecanismos insti
tucionales previstos para situaciones normales. El articulo 338 remite 
a la Ley Organica para regular los estados de excepci6n y determinar 
las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos, la cual 
como se dijo, fue sancionada en 2001. 

El articulo 338 de la Constituci6n, ademas, precisa los diversos ti
pos espedficos de estados de excepci6n, en la siguiente forma: 

Puede decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catas
trofes, calamidades publicas u otros acontecimientos similares que 

545 Vease en G.O. N° 37.261 de 15-08-2001. Vease en general sobre los estados de 
excepci6n en la Constituci6n, Jesus M. Casal H., "Los estados de excepci6n en la 
Constituci6n de 1999," en Revista de Derecho Constitucional, N° 1 (septiembre
diciembre), Editorial Sherwood, Caracas, 1999, pp. 45-54; Salvador Leal W., "Los 
estados de excepci6n en la Constituci6n," en Revistq del Tribunal Supremo de Jus
ticia, N° 8, Caracas, 2003, pp. 335-359; Maria de los Angeles Delfino, "El desarro
llo de los Estados de Excepci6n en las Constituciones de America Latina," en 
Constituci6n y Constitucionalismo Hoy. Editorial Ex Libris, Caracas, 2000, pp. 507-
532; Salvador Leal Wilhelm, "Los estados de excepci6n en la Constituci6n," en 
Revista de Derecho, N° 8, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2003, pp. 335-
356. 

290 



pongan seriamente en peligro la seguridad de la Naci6n o de sus ciu
dadanos. Dicho estado de excepci6n debe tener una duraci6n de has
ta treinta dias, siendo prorrogable por treinta dias mas. 

El estado de emergencia econ6mica puede decretarse cuando se 
susciten circunstancias econ6micas extraordinarias que afecten gra
vemente la vida econ6mica de la Naci6n. Su duraci6n debe ser de 
sesenta dias prorrogables por un plazo igual. 

Tambien puede decretarse el estado de conmoci6n interior o ex
terior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en 
peligro la seguridad de la Naci6n, de sus ciudadanos o de sus institu
ciones. En este caso, la duraci6n puede ser de hasta por noventa dias, 
siendo prorrogable hasta por noventa dias mas. 

2. El Decreto de estado de excepci6n 

En las circunstancias excepcionales antes mencionadas, corres
ponde al Presidente de la Republica, en Consejo de Ministros, decre
tar los estados de excepci6n. (Art. 337). 

De acuerdo con el articulo 339, el Decreto que declare el estado 
de excepci6n, debe ser presentado, dentro de los ocho dias siguientes 
de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisi6n Delega
da, para su consideraci6n y aprobaci6n, y a la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su consti
tucionalidad. 

El Decreto debe cumplir con las exigencias, principios y garantias 
establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 
yen la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (Art. 339). 
Conforme al articulo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Politicos, el estado de excepci6n debe ser "proclamado oficialmente". 
Con base en ello s6lo se pueden "adoptar disposiciones" que, en la 
medida estrictamente limitada a las exigencias de la situaci6n, sus
pendan las obligaciones contraidas (por los Estados) en virtud de este 
Pacto. Las medidas, ademas, no pueden "ser incompatibles con las 
demas obligaciones que les impone el derecho internacional y no en
trafien discriminaci6n alguna fundada unicamente en motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religion u origen social". En igual sentido se 
dispone en el articulo 27 de la Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos. 
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Por otra parte, el Pacto exige que todo Estado "que haga uso del 
derecho de suspension" debe informar inmediatamente a todos los 
demas Estados Partes en el Pacto, por conducto del Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas, "de las disposiciones cuya aplicacion 
haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspen
sion". Igualmente, deben comunicar la fecha "en que hay a dado por 
terminada tal suspension" (Art. 4,3). La Convenci6n Americana esta
blece una disposicion similar de informacion a los Estados Partes en 
la Convencion, por conducto del Secretario General de la Organiza
cion de Estados Americanos (Art. 27,3). 

El Presidente de la Republica puede solicitar a la Asamblea Na
cional la prorroga del Decreto por un plazo igual, y puede ser revo
cado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su 
Comision Delegada, antes del termino seftalado, al cesar las causas 
que lo motivaron. En todo caso, la aprobacion de la prorroga de los 
estados de excepcion corresponde a la Asamblea Nacional (Art. 338). 

3. La restricci6n de las garantias constitucionales 

En los casos en los cuales se decreten estados de excepcion, el 
Presidente de la Republica en Consejo de Ministros tambien puede 
restringir temporalmente las garantias consagradas en la Constitu
cion, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibicion de inco
municacion o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la 
informacion y los demas derechos humanos intangibles (Art. 377). 

A esta lista de garantias constitucionales que no pueden restringir
se 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 intangibles" cuyas garantias tampoco pueden restringirse, a 
los indicados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 
(Art. 4), yen la Convenci6n Americana de Derechos Humanos (Art. 
27), y que son: la garantia de la igualdad y no discriminacion; la ga
rantia de no ser condenado a prision por obligaciones contractuales; 
la garantia de la irretroactividad de la ley; el derecho a la personali
dad; 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 nifto; la garant
ia de la no privaci6n arbitraria de la nacionalidad y el ejercicio de los 
derechos politicos al sufragio y el acceso a las funciones publicas. 
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En esta forma, en primer lugar, se elimin6 de la Constituci6n la 
posibilidad de que se pudiesen "suspender" las garantias constitu
cionales, como 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 institucionales, quedando la potestad de excepci6n, a la 
sola posibilidad de "restringir" (Art. 236, ord. 7) las garantias consti
tucionales. 546 

En segundo lugar, se exige expresamente que el Decreto que decla
re el estado de excepci6n y restrinja las garantias, obligatoriamente 
debe "regular 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 (normativamente) en concreto el ejercicio del derecho. Por 
ejemplo, si se restringe la libertad de transito, en el mismo Decreto de 
restricci6n debe especificarse en que consiste la restricci6n, como 
podria ser la prohibici6n de circular a determinadas horas (toque de 
queda), por ejemplo, o en determinados vehiculos547. 

4. La garantia del normal funcionamiento de las Poderes Publicos 

La declaratoria del estado de excepci6n en ninglin caso inte
rrumpe 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 Vicepresidente Ejecutivo, ni la de los Ministros de conformidad 
con la Constituci6n y la ley (Art. 232). 

5. El control de las decretos de estados de excepci6n 

De acuerdo con el articulo 339, el decreto que declare el estado de 
excepci6n debe ser presentado, dentro de los 8 dias siguientes de 
haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisi6n Delegada, 

546 Vease Allan R. Brewer-Carias, "Consideraciones sobre la suspension o restric
cion de las garantias constitucionales," en Revista de Derecho Publico, N° 37, Edi
torial Juridica Venezolana, Caracas, 1989, pp. 5 ss. 

547 Vease las criticas a la suspension no regulada de garantias constitucionales en 
Allan R. Brewer-Carias, "Prologo" al libro de Daniel Zovatto G., Los Estados de 
Excepci6n y los derechos humanos en America Latina, Caracas, San Jose, pp. 24 ss. 
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para su consideracion y aprobacion, y a la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su consti
tucionalidad (Art. 336,6). 

Este doble regimen general de control parlamentario y judicial, lo 
desarrolla la Ley Organica, estableciendo normas particulares en re
lacion con el control por parte de la Asamblea Nacional, por parte de 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo y por parte de los jueces 
de amparo. 

IV. LA RIGIDEZ CONSTITUCIONAL Y EL REGIMEN DE LA 
REVISION DE LA CONSTITUCION 

La Constitucion, como ley suprema, es por supuesto inrnutable 
mediante los mecanismos ordinarios de formacion de las !eyes, go
zando por tanto sus normas de rigidez constitucional, lo que implica 
que la misma solo puede ser modificadas o reformadas por los me
dios que se indican expresamente en el texto, por lo que se insiste, 
este 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 decir, por los establecidos en el Titulo IX sobre 
Reforma Constitucional (Arts. 340 a 349).548 

Esta rigidez de la Constitucion se concretiza en la prevision de 
procedimientos y vias institucionales especificas para la revision de la 
Constitucion, la cual en ninglin caso puede hacerse por la Asamblea 
Nacional mediante el solo procedirniento de formacion de las !eyes, 
ni mediante el ejercicio de un recurso de nulidad de normas constitu
cionales.549 En general, se exige para la revision constitucional la par
ticipacion del pueblo como poder constituyente originario. 

548 Vease en general, Allan R. Brewer- Carias, "Los procedimientos de revision cons
titucional en Venezuela" en Eduardo Rozo Acuna (Coord.), I Procedimenti di re
visione costituzionale nel Diritto Comparato, Atti de! Convegno Intemazionale or
ganizzato dalla Facolta di Giurisprudenza di Urbino, 23-24 aprile 1997, a cargo 
del Prof., Universita Degli Studi di Urbino, pubblicazioni della Facolta di Giu
risprudenza e della Facolta di Scienze Politiche, Urbino, Italia, 1999, pp. 137-181; 
y Allan R. Brewer-Carias, Asamblea Constituyente y ordenamiento constitucional, 
Biblioteca de la Academia de Ciencias Politicas y Sociales, Serie Estudios N° 53, 
Editorial Arte, Caracas, 1999, pp. 87-116. 

549 Vease sentencia N°1140 de la Sala Constitucional de 05-19-2000, Revista de Dere
cho Publico, N° 84, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 101-102. 
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En la Constitucion de 1999 se establecieron tres mecanismos insti
tucionales para la revision constitucional que se distinguen segiln la 
intensidad de las transformaciones que se proponen, y que son las 
Enmiendas constitucionales, las Reformas Constitucionales y la 
Asamblea Nacional Constituyente.550 Cada procedimiento tiene su 
sentido y ambito de aplicacion segiln la importancia de las modifica
ciones a la Constitucion, de manera que para la aprobacion de las 
11 enmiendas" se establecio la sola participacion del pueblo como po
der constituyente originario manifestado mediante referendo aproba
torio; para la aprobacion de la 11reforma constitucional" se establecio 
la participacion de uno de los poderes constituidos, -la Asamblea 
Nacional- y, ademas, del pueblo como poder constituyente originario 
manifestado mediante referendo; y para la revision constitucional 
mediante una /1 Asamblea Nacional Constituyente," se establecio la 
participacion del pueblo como poder constituyente originario, de dos 
maneras, primero, para pronunciarse sobre la convocatoria de la 
Asamblea Constituyente (Art. 347) una vez ejercida la iniciativa con
forme a la Constitucion (Art. 348); y segundo para la eleccion de los 
miembros de la Asatnblea Constituyente.551 

Sohre estos tres mecanismos para la revision constitucional, la 
propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sefia
lado que: 

"Cada uno de estos mecanismos de reforma tiene sus peculiaridades, los 
cuales con una somera lectura del texto constitucional se puede apreciar 
que, por ejemploJ el procedimiento de enmienda, va a tener por objeto la 
adici6n o modificaci6n de uno o varios articulos de la Constituci6n, tal 
como lo seftala el articulo 340 de la Carta Magna. Por su parte, la reforma 

550 Vease Claudia Nikken, "Breves consideraciones sobre el ejercicio del poder de 
revisi6n en Venezuela: a partir de la vigente constituci6n" Revista de Derecho 
Publico, N°109, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2007, pp. 27-34; Lolymar 
Hernandez Camargo, "El Poder Constituyente como principio legitimador de la 
Constituci6n," en El Derecho Publico a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al 
Profesor Allan R. Brewer-Carias, Torno I, Instituto de Derecho Publico, UCV, Civi
tas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 113-130; Jose Vicente Haro, "Sohre los limites 
materiales de la enmienda y la reforma constitucional," Roman Duque Corredor 
y Jesus Maria Casal (Coord.), Estudios de Derecho Publico, Torno II, Universidad 

551 

Cat6lica Andres Bello, Caracas, 2004, pp.373-420. 
Vease Allan R. Brewer-Carias, "La intervenci6n del pueblo en la revisi6n consti
tucional en America latina," en El derecJw publico a las 100 numeros de la Revista de De
recJw Publico 1980-2005, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2006, pp. 41-52. 
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constitucional, se orienta hacia la revision parcial de la Constituci6n, asi 
como la sustituci6n de una o varias de sus normas (articulo 342). Ambos 
mecanismos, estan limitados por la no modificaci6n de la estructura fun
damental del texto constitucional, y por un referendum al cual debe estar 
sometido para su definitiva aprobaci6n, Ahora bien, en el caso de que se 
quiera transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento juridico y re
dactar una nueva Constituci6n, el texto constitucional vigente consagra la 
posibilidad de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente 
(Articulo 347 eiusdem). Igualmente, las iniciativa para proceder a la en
mienda, reforma o convocatoria de la Asamblea Constituyente, estan con
sagradas en el texto constitucional de manera expresa."552 

De lo anterior resulta que no puede utilizarse uno de los proce
dimientos de revision constitucional para fines distintos a los regula
dos en la propia Constituci6n, pues de lo contrario, se incurriria en 
un fraude constitucional,553 tal como ocurri6 con la reforma constitu
cional sancionada por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 
2007, que fue rechazada por voto popular en el referendo del 2 de 
diciembre de 2007. A ello nos referimos mas adelante. 

1. Las Enmiendas Constitucionales 

El procedimiento de la Enmienda para la reforma constitucional, 
tiene por objeto la adici6n o modificaci6n de uno o varios articulos de 
la Constituci6n, sin alterar su estructura fundamental (Art. 340). 

552 Vease sentencia N° 1140 de la Sala Constitucional de 05-19-2000, en Revista de 
Derecho Publico, N° 84, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 101-102. 

553 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 74 de 
25-01-2006 sefial6 que unfraude a la Constituci6n ocurre cuando se destruyen las 
teorias democraticas "mediante el procedimiento de cambio en las instituciones 
existentes aparentando respetar las formas y procedimientos constitucionales," 
o cuando se utiliza "del procedimiento de reforma constitucional para proceder 
a la creaci6n de un nuevo regimen politico, de un nuevo ordenamiento constitu
cional, sin alterar el sistema de legalidad establecido, como ocurri6 con el uso 
fraudulento de los poderes conferidos por la ley marcial en la Alemania de la Consti
tuci6n de Weimar, forzando al Parlamento a conceder a los lideres fascistas, en 
terminos de dudosa legitimidad, la plenitud del poder constituyente, otorgando 
un poder legislativo ilimitado"; y que un falseamiento de la Constituci6n ocurre 
cuando se otorga "a las normas constitucionales una interpretaci6n y un sentido 
distinto del que realmente tienen, que es en realidad una modificaci6n no for
mal de la Constituci6n misma," concluyendo con la afirmaci6n de que "Una re
forma constitucional sin ningun tipo de limites, constituiria un fraude constitucional." 
Vease en Revista de Derecho Publico, N°105, Editorial Juridica Venezolana, Cara
cas 2006, pp. 76 ss. 
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De acuerdo con el articulo 341, ordinal 1, la iniciativa para la En
mienda puede partir del quince por ciento de los ciudadanos inscritos 
en el registro civil y electoral; o de un treinta por ciento de los inte
grantes de la Asamblea Nacional o del Presidente de la Republica en 
Consejo de Ministros. Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Na
cional, la enmienda requiere la aprobaci6n de esta por la mayoria de 
sus integrantes y se debe discutir, segtin el procedimiento establecido 
en esta Constituci6n para la formaci6n de !eyes (Art. 341,2). 

De esta norma se deduce, por tanto, que la discusi6n legislativa 
de las Enmiendas s6lo se produce cuando la iniciativa parta de la 
Asamblea Nacional. Por tanto, si la Enmienda parte de una iniciativa 
popular o del Presidente de la Republica, no se somete a discusi6n ni 
a aprobaci6n por la Asamblea Nacional, sino que directamente se 
debe someter a referendo aprobatorio (Art. 341,3 y 4), al cual deben 
concurrir al menos el 25% de los electores inscritos, bastando para la 
aprobaci6n que haya mayoria de votos afirmativos (Art. 73). 

Conforme a lo establecido en el articulo 346, el Presidente de la 
Republica esta obligado a promulgar las Enmiendas dentro de los 10 
dias siguientes a su aprobaci6n. 

Por ultimo, la Constituci6n exige que las enmiendas sean nume
radas consecutivamente. Se deben publicar a continuaci6n de la 
Constituci6n sin alterar el texto de esta, pero anotando al pie del arti
culo o articulos enmendados la referenda de numero y fecha de la 
enmienda que lo modific6. 

2. Las Reformas Constitucionales 

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 estructura y principios fundamentales del texto consti
tucional. 

De lo anterior resulta que la diferencia entre la Enmienda y la Re
forma es muy sutil: aquella tiene por objeto "la adici6n o modifica
ci6n de uno o varios articulos de la Constituci6n, sin alterar su estruc
tura fundamental"; esta tiene por objeto, "la sustituci6n de una o va
rias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fun
damentales del texto constitucional". En definitiva, podria decirse 
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que la Enmienda tiene por objeto /1 afiadir o modificar" unos articulos 
y la Reforma la /1 sustituci6n" de unos articulos, pero en uno u otro 
caso, sin alterar o modificar la estructura fundamental de la Constitu
ci6n. 

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. 

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). 

Conforme al articulo 343, la iniciativa de reforma constitucional 
debe ser tramitada por la Asamblea Nacional en dos discusiones (Art. 
343). El proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asam
blea Nacional debe ser sometido a referendo dentro de los treinta dias 
siguientes a su sanci6n (Art. 344). 

El pueblo, en el referendo, se debe pronunciar en conjunto sobre 
la reforma, pero puede votarse separadamente hasta una tercera par
te 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 Presidente de la Republica o un numero no menor del 
cinco por ciento de los electores inscritos en el registro civil y electo
ral. 

La Reforma constitucional se debe declarar aprobada si el nume
ro de votos afirmativos es superior al numero de votos negativos 
(Art. 345). 

En caso de que no sea aprobada la reforma, el articulo 345 dispo
ne que la iniciativa de la reforma no puede presentarse de nuevo en 
un mismo periodo constitucional a la Asamblea Nacional. 

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 previsto en el articulo 216 de la Constituci6n (Art. 346). 
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3. La Asamblea Nacional Constituyente 

Por ultimo, como mecanismo de revision constitucional, la Cons
tituci6n de 1999, producto de una Asamblea Nacional Constituyente 
que como instituci6n para la reforma constitucional no estaba previs
ta ni regulada en la Constituci6n de 1961; preve precisamente dicho 
mecanismo en los articulos 347 y siguientes. 

El articulo 347 comienza precisando lo que es lo esencial en este pro
ceso, yes que "el pueblo de Venezuela es el depositario del poder consti
tuyente originario" ;554 y que en consecuencia, en ejercicio de dicho poder 
puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente "con el objeto 
de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento juridico y re
dactar una nueva Constituci6n". 

La Asamblea Nacional Constituyente en la Constituci6n de 1999, 
por tanto, no esta concebida como "poder originario" alguno, el cual 
al contrario, queda reservado al pueblo, en forma intransferible. Sin 
embargo, contradictoriamente se especifica en el articulo 349 que los 
poderes constituidos no pueden en forma alguna impedir las decisio
nes de la Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual la misma 
podrfa sobreponerse a los poderes constituidos. 

La iniciativa para someter a la voluntad popular la convocatoria a 
la Asamblea Nacional Constituyente corresponde al Presidente de la 
Republica en Consejo de Ministros; a la Asamblea Nacional, median
te acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; 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 inscritos en el 
registro electoral (Art. 348). 

Ahora bien, sobre esta figura de la Asamblea Nacional Constitu
yente como mecanismo para la reforma constitucional, debe obser
varse lo siguiente: 

En primer lugar, su convocatoria si bien en el articulo 347 no esta 
sometida a referenda consultivo previo regulado, en la propia Consti
tuci6n (Art. 71), tratandose como en efecto se trata de una materia de 
especial trascendencia nacional, debi6 haberse previsto expresamente 
el referenda consultivo de acuerdo con la experiencia de 1999, con-

554 Vease lo expuesto en Allan R. Brewer-Carias, Poder Constituyente Originario y 
Asamblea Nacional Constituyente, Caracas 1999. 
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forme a la cual la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 fue el 
producto final del referendo consultivo del 25 de abril de 1999. Sin 
embargo, por la redacci6n del articulo 347, de que el pueblo en ejerci
cio del poder constituyente originario puede convocar la Asamblea, 
es evidente que ello solo puede ocurrir mediante referendo a iniciati
va de los funcionarios y del propio pueblo conforme se regula en el 
articulo 348. 

En segundo lugar, la aprobaci6n de la Constituci6n que emane de 
la Asamblea Nacional Constituyente no esta sometida a referendo 
aprobatorio, el cual, sin embargo, esta ahora regulado en la Constitu
ci6n (Art. 73 y 74). En contraste, tambien debe recordarse que la 
Constituci6n de 1999, sancionada por la Asamblea Nacional Consti
tuyente, fue aprobada mediante referendo del 15-12-99 para poder 
entrar en vigencia. Asimismo, en contraste, debe destacarse que la 
propia Constituci6n exige que en los casos de Enmiendas y de Re
formas constitucionales, las mismas deben ser sometidas a referendos 
aprobatorios (Arts. 341 y 344). 

En tercer lugar, nada se especifica en la Constituci6n en cuanto al 
"estatuto" de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, sobre su 
integraci6n, la forma de elecci6n de sus miembros y la duraci6n. La 
determinaci6n de este estatuto, por tanto, quedaria en manos del ente 
que ejerza la iniciativa, el cual debe someterse a la consulta popular 
para la convocatoria. 

4. La utilizaci6n fraudulenta del procedimiento de Reforma Constitucio
nal: el caso de la rechazada reforma constitucional de 2007 

El dia 2 de noviembre de 2007, la Asamblea Nacional de Vene
zuela, luego de haberle dado tres discusiones en algo mas de un mes 
a un Anteproyecto de reforma constitucional que le present6 el Presi
dente de la Republica el 15 de agosto de 2007555 conforme a la inicia
tiva que le otorgaba el articulo 342 de la Constituci6n, sancion6 for
malmente un proyecto de reforma a la Constituci6n de 1999, a los 
efectos de someterlo a referendo aprobatorio como lo exigia el articu
lo 344 de la misma Constituci6n, el cual el Consejo Nacional Electoral 

555 Vease el Proyecto de Exposici6n de Motivos para la Reforma Constitucional, Presiden
cia de la Republica, Proyecto Reforma Constitucional. Propuesta del presidente Hugo 
Chavez Agosto 2007, Caracas, p. 19 
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convoc6 para el 2 de diciembre de 2007. Mediante este proyecto de 
reforma constitucional sancionado por la Asamblea, se buscaban 
transformar aspectos esenciales y fundamentales del Estado, siendo, 
sin duda, de una de las mas sustanciales que se hubieran propuesto 
en toda la historia constitucional de Venezuela. 

Con ella, en efecto, se pretendia cambiar radicalmente el modelo 
de Estado descentralizado, democratico, pluralista y social de dere
cho que se habia venido construyendo y consolidando desde la se
gunda guerra mundial, por el de un Estado Socialista, centralizado, 
policial y militarista, con una doctrina oficial 11bolivari::ma," que se 
identific6 como /1 el Socialismo del Siglo XXI," y un sistema econ6mi
co de capitalismo de Estadoss6. 

Esa reforma se sancion6, como se dijo, conforme a la propuesta 
formulada por el Presidente de la Republica, Hugo Chavez Frias, 
siguiendose sin embargo, el procedimiento constitucionalmente pre
visto para la /1 reforma constitucional," que no podia utilizarse para 
un cambio tan fundamental. Con esa 11 reforma," en definitiva, se bus
caba transformar radicalmente el sistema politico constitucional ve
nezolano, estableciendo un Estado Centralizado del Poder Popular, 
como Estado Socialista, de economia estatal y centralizada, y como 
Estado Militarista y Policial, de ideologia unica oficial, lo que se apar
taba radicalmente de la concepci6n del Estado descentralizado, civil, 
social, democratico y pluralista de derecho y de justicia, y de econom
ia mixta que regula la Constituci6n de 1999. Con dicha reforma, de 
haber sido aprobada, materialmente hubiera desaparecido la demo
cracia representativa y las autonomias politico territoriales, que se 
queria sustituir por un esquema estatal centralizado supuestamente 
montado sobre una democracia /1 participativa y protag6nica" contro
lada total y centralizadamente desde arriba, por el Jefe de Estado, en 
la cual hubiera quedado proscrita toda forma de descentralizaci6n 
politica y autonomia territorial, y que a la vez, restringia los meca
nismos de participaci6n politica que estan directamente regulados en 
la Constituci6n, como son los referendos y la participaci6n de la so
ciedad civil en los Comite de Postulaciones de altos funcionarios. 

556 Vease Allan R. Brewer-Carias, La reforma constitucional de 2007 (Comentarios al 
proyecto inconstitucionalmente sancionado por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre 
de 2007), Colecci6n Textos Legislativos, N° 43, Editorial Juridica Venezolana, Ca
racas 2007, 224 pp. 
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Dicha "reforma constitucional" de 2007, en todo caso, fue recha
zada por el voto popular en el referendo que tuvo lugar el 2 de di
ciembre de 2007, y en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el 
articulo 345 de la Constitucion, al no se aprobada en el mismo, no 
puede presentarse de nuevo a la Asamblea Nacional otra iniciativa de 
reforma constitucional en el mismo periodo constitucional. 

5. La utilizaci6n fraudulenta del procedimiento de enmienda constitucio
nal: el caso de la Enmienda N° 1 

La Asamblea Nacional en 2008-2009 tomo la iniciativa y aprobo 
un proyecto de Enmienda Constitucional que inicialmente solo per
seguia modificar el artfculo 230 de la Constitucion sobre reeleccion 
del Presidente, y que luego se extendio a los articulos 160, 162, 174 y 
192 de la Constitucion sobre reeleccion de otros cargos electivos, en 
los cuales se establecian limites para la reeleccion, a los efectos de 
eliminar dichos limites. 

Dicha Enmienda Constitucional fue aprobada por referendo rea
lizado el 15 de febrero de 2009. En esta forma quedaron enmendados 
los Articulos 162y192 que establecian que los miembros de Consejos 
Legislativos de los Estados y los Diputados a la Asamblea Nacional, 
solo podian reelegirse por dos periodos como maximo; y los Artfcu
los 160, 174, y 230 que establecian que los Gobemadores y Alcaldes, y 
el Presidente de la Republica, solo podian reelegirse de inmediato y 
por una sola vez, para un nuevo periodo. Despues de la Enmienda, al 
contrario se permite la reeleccion continua e ilimitada de los funcio
narios electos. 

Ahora bien, como antes se menciono, el 2 de diciembre de 2007 el 
pueblo habia rechazado con su voto popular expresado en el Refe
rendo convocado para aprobar la Reforma Constitucional propuesta 
por el Presidente de la Republica ante la Asamblea Nacional, la pro
puesta, entre otros aspectos, precisamente de establecer la posibilidad 
de la reeleccion continua del Presidente de la Republica mediante la 
eliminacion de la limitacion constitucional a la reeleccion, antes indi
cada.557 

557 Vease Allan R. Brewer-Carias, La refonna constitucional de 2007 (Comentarios al 
proyecto inconstitucionalmente sancionado par la Asamblea Nacional el 2 de noviembre 
de 2007), Editorial Juridica Venezolana, Caracas 2007. 
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Siendo la manifestacion de la voluntad popular el rechazar la 
propuesta de modificaci6n constitucional, conforme al articulo 345 de 
la Constituci6n no se podia someter de nuevo a consulta popular, la 
misma reforma en el mismo perfodo constitucional. Ello se requirio 
que fuera interpretado por la Sala Constitucional, la cual, sin embar
go, en sentencia N° 53 de 3 de febrero de 2009,558 sobre el tema de si la 
prohibici6n contenida en el articulo 345 de la Constitucion en el sen
tido de que la iniciativa de reforma constitucional que no fuese apro
bada no podia presentarse de nuevo en un mismo perfodo constitu
cional a la Asamblea Nacional, decidi6 que la misma no estaba desti
nada a regular los efectos de la manifestacion de rechazo popular de 
la modificacion propuesta, sino que estaba solo dirigida a regular a la 
Asamblea Nacional, en el sentido de que lo que no podria era exigir
sele que debatiera una reforma constitucional una vez que ya la habia 
debatido en el mismo perfodo constitucional y habia sido rechazada 
por el pueblo. La Sala olvid6 que la norma constitucional a lo que 
esta dirigida es a regular las consultas a la voluntad popular en mate
ria de modificaci6n de la Constitucion y sus efectos, y no los efectos 
de los debates en la Asamblea Nacional. 

En efecto, la prohibici6n constitucional de volver a someter a 
consulta una reforma rechazada, en realidad esta dirigida a regular 
los efectos de la voluntad popular expresada mediante referendo, en 
el sentido de que no se puede consultar al pueblo de nuevo la misma 
modificacion constitucional que el pueblo ya ha rechazado en un 
mismo periodo constitucional. 

Lo importante de la prohibicion establecida en un Titulo de la 
Constituci6n relativo a la "Reforma Constitucional" queen Venezue
la solo puede realizarse con la participacion del pueblo, es que la 
misma se refiere precisamente a los efectos de la expresion de la vo
luntad popular que es manifestacion del poder constituyente origina
rio, y no a los efectos del debate que pueda haber habido en la Asam
blea Nacional en la materia, que no es poder constituyente, ni siquie-

558 Vease la sentencia N° 53, de la Sala Constitucional de 2 de febrero de 2009 (Caso: 
Interpretaci6n de los artfculos 340,6 y 345 de la Constituci6n), en 
http:/www.tsj.gov. ve /decisions/ scon/Febrero / 53-3209-2009-08-1610.html. 
Vease los comentarios en Allan R. Brewer-Carias, "El Juez Constitucional vs. La 
alternabilidad republicana (La reelecci6n continua e indefinida), en Revista de 
Derecho Publico, N°117, (enero-marzo 2009), Caracas 2009, pp. 205-211 
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ra derivado, ya que no puede haber modificaci6n constitucional al
guna sin aprobaci6n popular. 

La decision de la Sala Constitucional fue una nueva burla a la 
Constituci6n al ignorar la prohibici6n de sucesivas consultas popula
res, basandose en dos artilugios que se utilizaron en este caso de la 
Enmienda 2008-2009: primero, el utilizado por la Asamblea Nacional, 
en su iniciativa de Enmienda, al extenderla a otros articulos constitu
cionales ademas del 230, para tratar de diferenciar la Enmienda de 
2008-2009 de la rechazada Reforma Constitucional de 2007; y segun
do, el utilizado por la Sala Constitucional al considerar que la prohi
bici6n constitucional de consultar al pueblo sobre reformas rechaza
das es s6lo formal respecto de las discusiones en la Asamblea Nacio
nal, ignorando su prop6sito esencial de respetar la voluntad popular 
una vez que esta se ha expresado en forma negativa respecto de una 
modificaci6n de la Constituci6n. 

Esa voluntad habia que respetarla, que es lo que perseguia la 
Constituci6n, por lo que una vez que el pueblo se habia manifestado 
rechazando una modificaci6n al texto constitucional no se lo podfa 
estar convocando sucesivamente sin limites en el mismo periodo 
constitucional para volver a pronunciarse sobre lo mismo. 
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TEXTO DE LA CONSTITUCION DE 1999 

(Anotada con la legislacion sancionada al 1° de agosto de 2011) 

NOTA DEL EDITOR 

El texto de la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela 
que se publica en este libro, sancionada en 1999, esta tornado de la 
Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinario de 19 de febrero de 2009, en la 
cual se public6 con la Enmienda N°1de2009. 

Inicialmente, sin embargo, la Constituci6n de 1999, despues de 
haber sido aprobada en referenda celebrado el 15 de diciembre de 
1999 y promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en 20 de 
diciembre de 1999, se habia publicado en la Gaceta Oficial N° 36.860 
de 30 de diciembre de 1999. Ese texto, posteriormente, fue republica
da en la Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinaria del 24 de marzo de 
2000 donde, segiln se indica en el A viso Oficial respectivo, se corri
gieron "errores de gramatica, sintaxis y estilo" respecto del texto pu
blicado inicialmente. 

Sin embargo, lo cierto fue que se introdujeron algunas modifica
ciones sustanciales entre una y otra publicaci6n, entre las que estuvo 
la incorporaci6n en el texto constitucional publicado en la Gaceta 
Oficial de marzo de 2000, de una "Exposici6n de Motivos," la cual, 
sin embargo, nunca fue considerada en sesi6n alguna de la Asamblea 
Nacional Constituyente durante la discusi6n y aprobaci6n de la 
Constituci6n, las cuales se llevaron a cabo entre los meses de agosto y 
noviembre de 1999, ni en la mencionada sesi6n del 20 de diciembre 
de 1999, cuando la Constituci6n fue proclamada por la Asamblea, 
luego de su aprobaci6n mediante referenda popular. 
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Por ello por lo que ni en la publicaci6n del texto constitucional 
que se hizo para su divulgaci6n antes del referendo del 15 de diciem
bre de 1999, ni en la publicaci6n del texto aprobado por el pueblo 
efectuada en la Gaceta Oficial del 30 de diciembre de 1999, se in
cluy6 Exposici6n de Motivos alguna. La misma, sin embargo, supues
tamente habria sido aprobada ex post facto en una sesi6n de la Asam
blea Nacional Constituyente que habrfa tenido lugar en Ciudad Boli
var el 31 de enero de 2000, a la cual quien esto escribe -en su condi
ci6n de Constituyente- no asisti6, por considerar que la Asamblea 
habfa cesado en su misi6n constituyente desde cuando sancion6 el 
proyecto el 15 de noviembre de 1999. 

Por ello el lector notara que los redactores del Acta de dicha se
si6n de la Asamblea Constituyente de 31 de enero de 2000, se cuida
ron de poner /1 ausente" luego de mi nombre. Ello, como antes dije, 
fue cierto; sin embargo, llama la atenci6n que la unica menci6n de 
ausencia se puso en mi nombre y no en algun otro, no habiendo yo 
sido el unico Constituyente que no estuvo presente en dicha sesi6n. 
Como fui aludido personalmente en la publicaci6n es que hago esta 
alusi6n personal. En todo caso, me imagino que como los redactores 
de la Exposici6n de Motivos estaban seguros que calificarfa dicha 
Exposici6n de Motivos como ilegitima, se cuidaron de advertir que 
no estuve presente en dicha sesi6n donde supuestamente se estudi6 y 
aprob6, aun cuando por supuesto ex post facto (Vease mi critica a di
cha Exposici6n en Allan R. Brewer-Carias, /1 Comentarios sobre la 
ilegitima 11Exposici6n de Motivos" de la Constituci6n de 1999 relativa 
al sistema de justicia constitucional," en la Revista de Derecho Constitu
cional, N° 2, Enero-Junio 2000, Caracas 2000, pp. 47-59) 

Pero entre la publicaci6n inicial de diciembre de 1999 y la publi
caci6n de marzo de 2000, tambien se introdujeron cambios en la re
dacci6n de algunos articulos del texto constitucional, que en esta edi
ci6n se identifican en notas al pie de pagina con un asterisco (*) en los 
articulos correspondientes. Por cuanto esas diferencias entre uno y 
otro texto podia 11llevar a interpretaciones contradictorias y disimi
les," incluso el Fiscal General de la Republica de la epoca intent6 un 
recurso de interpretaci6n ante la Sala Constitucional para que se pro
nunciara especificamente sobre seis articulos; recurso que en julio de 
2011 aun no habia sido decidido. 
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En todo caso, a pesar de estas circunstancias, el texto que se pu
blica es el que aparece en la Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinario 
de de 19 de febrero de 2009, luego de sancionada la Enmienda Consti
tucional N° 1 a la Constituci6n. 

Para facilitar el manejo del articulado de la Constituci6n en esta 
edici6n, cada articulo lo he precedido de una frase que resume su 
contenido. Dichas frases por supuesto, no estan en el texto original. 
Asimismo, he indicado en cada articulo la norma equivalente en la 
Constituci6n de 1961 (C. 1961) y las concordancias con otros articulos 
del propio texto de la Constituci6n de 1999. 

En cada articulo de la Constituci6n, ademas, en notas al pie de 
pagina, he indicado la informaci6n pertinente sobre leyes que se han 
sancionado en ejecuci6n de la Constituci6n hasta el 31 de julio de 
2011 y en las cuales se desarrollan los principios constitucionales. 
Tambien se informa en dichas notas, sobre las leyes preconstituciona
les sobre los temas regulados en el articulado de la Constituci6n, y 
que a(m estaban vigentes en julio de 2011, en textos en cursiva. En esta 
forma el lector podra disponer de un fndice de las leyes vigentes or
denado conforme a las normas constitucionales pertinentes. 

Allan R. Brewer-Carias 
New York, 1° de agosto de 2011 
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CONSTITUCION DE LA 
REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 1999 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

En nombre y representaci6n del pueblo soberano de Venezuela, 
en ejercicio del poder constituyente originario otorgado por este me
diante referendo aprobado democraticamente el veinticinco de abril 
de mil novecientos noventa y nueve, para transformar el Estado y 
crear un nuevo ordenamiento juridico que permita el funcionamiento 
efectivo de una democracia sucial y participativa, y en concordancia 
con el Articulo 1° del Esta tu to de Funcionamiento de la Asamblea 
Nacional Constituyente; 

CONSIDERANDO 

que el dia quince de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve el pueblo de Venezuela, mediante referendo constituyente, 
aprob6 la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela, la 
cual fue proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente el dia 
veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
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DECRETA 

la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA CONSTITUCION DE LA 
REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 

TITULOI 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

El primer Titulo de la Constitucion, referido a los principios fun
damentales, consagra la condicion libre e independiente de la Re
publica Bolivariana de Venezuela; condicion permanente e irrenun
ciable que fundamenta en el ideario de Simon Bolivar, el Libertador, 
su patrimonio moral y los valores de libertad, igualdad, justicia y paz 
internacional. 

De esta manera se rescata el legado historico de la generacion 
emancipadora, que en la gesta heroica de la independencia de Vene
zuela lucho para forjarnos una patria libre, soberana e independiente 
de toda potencia extranjera. Al mencionar la figura paradigmatica de 
esa revolucion inicial, el Libertador Simon Bolivar, se recoge el senti
miento popular que lo distingue como simbolo de unidad nacional y 
de lucha incesante y abnegada por la libertad, la justicia, la moral 
publica y el bienestar del pueblo, en virtud de lo cual se establece que 
la Nacion venezolana, organizada en Estado, se denomina Republica 
Bolivariana de Venezuela. 

Se define la organizacion juridicopolitica que adopta la Nacion 
venezolana como un Estado democratico y social de Derecho y de 
Justicia. De acuerdo con esto, el Estado propugna el bienestar de los 
venezolanos, creando las condiciones necesarias para su desarrollo 
social y espiritual, y procurando la igualdad de oportunidades para 
que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su persona
lidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar su 
felicidad. 

Los principios de la solidaridad social y del bien comun condu
cen al establecimiento de ese Estado social, sometido al imperio de la 
Constitucion y de la ley, convirtiendolo, entonces, en un Estado de 
Derecho. Estado social de Derecho que se nutre de la voluntad de los 
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ciudadanos, expresada libremente por los medios de participaci6n 
politica y social para conformar el Estado democratico. Estado social 
y democratico de Derecho comprometido con el progreso integral 
que los venezolanos aspiran, con el desarrollo humano que permita 
una calidad de vida digna, aspectos que configuran el concepto de 
Estado de Justicia. 

Se corresponde esta definici6n con una de las principales motiva
ciones expresadas en el Preambulo, es decir, el fin supremo de refun
dar la Republica para establecer una sociedad democratica. Ya no 
s6lo es el Estado el que debe ser democratico, sino tambien la socie
dad. Siendo democratica la sociedad, todos los elementos que la inte
gran deben estar signados por los principios democraticos y someter
se a ellos. 

Se establece que la educaci6n y el trabajo son los procesos fun
damentales para garantizar los fines del Estado. De esta manera, los 
ciudadanos y las organizaciones sociales tienen el deber y el derecho 
de concurrir a la instauraci6n y preservaci6n de esas condiciones 
minimas y de esa igualdad de oportunidades, aportando su propio 
esfuerzo, vigilando y controlando las actividades estatales, concien
ciando a los demas ciudadanos de la necesaria cooperaci6n reciproca, 
promoviendo la participaci6n individual y comunitaria en el orden 
social y estatal, censurando la pasividad, la indiferencia y la falta de 
solidaridad. Las personas y los grupos sociales han de empeftarse en 
la realizaci6n y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus 
deberes, mientras que el Estado es un instrumento para la satisfacci6n 
de tales fines. 

Por todo ello se incorporan al texto constitucional como valores 
superiores del ordenamiento juridico del Estado y de su actuaci6n, la 
vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, 
la responsabilidad individual y social, la preeminencia de los dere
chos humanos, la etica publica y el pluralismo politico. 

En cuanto a la estructura del Estado venezolano, el disefto consti
tucional consagra un Estado Federal que se define como descentrali
zado, para asi expresar la voluntad de transformar el anterior Estado 
centralizado en un verdadero modelo federal con las especificidades 
que requiere nuestra realidad. En todo caso, el regimen federal vene
zolano se regira por los principios de integridad territorial, coopera
ci6n, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad que son carac-
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teristicos de un modelo federal cooperativo, en el que las comunida
des y autoridades de los distintos niveles politicoterritoriales partici
pan en la formaci6n de las politicas publicas comunes a la Nacion, 
integrandose en una esfera de gobiemo compartida para el ejercicio 
de las competencias en que concurren. De esta manera, la acci6n de 
gobiemo de los municipios, de los estados y del Poder Nacional se 
armoniza y coordina, para garantizar los fines del Estado venezolano 
al servicio de la sociedad. 

Se modific6 el articulo tradicional sobre el idioma oficial al decla
rar que el idioma oficial de Venezuela es el castellano, pero se reco
nocen los idiomas de los pueblos indigenas como oficiales en las co
munidades donde son lenguas maternas, pudiendo usarse al igual 
que el castellano. 

En las disposiciones fundamentales se consagran los principios 
de supremada y fuerza normativa de la Constituci6n, seglin los cua
les ella es la norma de mayor jerarquia y alcanza su vigencia a traves 
de esa fuerza normativa o su capacidad de operar en la vida liist6rica 
de forma determinante o reguladora. Dichos principios constituyen el 
fundamento de todos los sistemas constitucionales del mundo y re
presentan la piedra angular de la democracia, de la protecci6n de los 
derechos fundamentales y de la justicia constitucional. 

Con base en lo anterior, todos los 6rganos que ejercen el Poder 
Publico, sin excepci6n, estan sometidos a los principios y disposicio
nes consagrados en la Constituci6n, y por tanto, todos sus actos pue
den ser objeto del control jurisdiccional de la constitucionalidad. 

TITULO II 

DEL ESPACIO GEOGRAFICO Y DE LA DIVISION POLITICA 

Capitulo I 

Del Territorio y demas Espacios Geograficos 

Se realizaron cambios importantes en la definici6n del espacio 
geografico venezolano. En este sentido, se adopt6 la expresi6n mas 
amplia de espacio geografico para sustituir la de territorio. En efecto, 
espacio geografico alude a los espacios continentales, insulares y 
maritimos, quedando el territorio como componente del primero de 
los citados. Sin embargo, no se altera la determinaci6n del espacio 
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geografico nacional al reiterar la version tradicional de la Constitu
cion del afio 1830 y que se repite hasta la de 1961, es decir, el que co
rrespondia a la Capitania General de Venezuela para el 19 de abril de 
1810. 

No obstante, se agrego la frase con las modificaciones resultantes 
de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Con ello se 
corrige la omision del Congreso Constituyente de 1961 con relacion a 
los laudos y arbitrajes determinantes de nuestras fronteras actuales, 
como son los de los afios 1865, 1891, 1899 y 1922; y se establece de una 
manera categorica que Venezuela no reconoce los laudos viciados de 
nulidad, como es el caso del Laudo de Paris de 1899 que despojo a 
Venezuela del espacio situado en la margen occidental del Rio Ese
quibo. 

Por otra parte, se deslinda conceptualmente el espacio insular 
como parte de la organizacion politicoterritorial de Venezuela y como 
espacio sujeto a la soberania venezolana. Por tal razon se menciona 
las islas por sus nombres y se extiende en ambito de la soberania has
ta las demas islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan de
ntro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o 
dentro de los limites de la zona economica exclusiva. 

Como una consecuencia de los valores fundamentales que inspi
ran a la Republica Bolivariana de Venezuela, se declara expresamente 
al espacio geografico venezolano como zona de paz, en virtud de lo 
cual se prohibe establecer en el bases militares extranjeras o cualquier 
instalacion de potencia o coalicion de potencias que tengan proposi
tos militares. 

Capitulo II 

De la Division Politica 

Con el fin de organizar politicamente la Republica se divide el te
rritorio nacional en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las 
dependencias federales y el de los territorios federales, mientras que 
el territorio se organiza en Municipios. En este sentido, la Constitu
cion preve que mediante una ley orgaruca que garantice la autonomia 
municipal y la descentralizacion politicoadministrativa, se regulz la 
division politicoterritorial de la Republica. 
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Por otra parte, se establece la ciudad de Caracas como la capital 
de la Republica y asiento de los 6rganos del Poder Nacional, lo cual 
no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la Re
publica. 

Destaca en este Capitulo que mediante ley especial se establecera 
la unidad politicoterritorial de la ciudad de Caracas que integre en un 
sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Dis
trito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. En todo caso, 
dicha ley establecera su organizaci6n, gobierno, administraci6n, 
competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo arm6nico e inte
gral de la ciudad, garantizando el caracter democratico y participati
vo de su gobierno. 

TITULO III 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS, 
Y DE LOS DEBERES 

Capitulo I 

Disposiciones Generales 

Inspirada por las principales tendencias que se han desarrollado 
en derecho comparado y en los tratados internacionales sobre dere
chos humanos, la Constituci6n reconoce expresamente el principio de 
progresividad en la protecci6n de tales derechos, conforme al cual el 
Estado garantizara a toda persona natural o juridica, sin discrimina
ci6n alguna, el respeto, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible 
e interdependiente de los mismos. 

Se reconocen como fuentes en la protecci6n de los derechos 
humanos a la Constituci6n, a los tratados internacionales suscritos y 
ratificados por la Republica en esta materia, y a las leyes que los des
arrollen. Al respecto, con el objeto de reforzar la protecci6n de los 
referidos derechos se establece que los tratados, pactos y convencio
nes internacionales en esta materia, suscritos y ratificados por Vene
zuela, prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan 
normas sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos mas favo
rables a las contenidas en la Constituci6n y en las leyes, siendo sus 
disposiciones de aplicaci6n directa e inmediata por los tribunales de 
la Republica y demas 6rganos que ejercen el Poder Publico. Por ello, 
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en el caso de que un tratado internacional suscrito y ratificado por 
Venezuela reconozca y garantice un determinado derecho humano, 
en forma mas amplia y favorable que la Constituci6n, prevalece en 
todo caso el instrumento internacional y debe ser aplicado en forma 
preferente, directa e inmediata por los tribunales y demas 6rganos 
del Estado. 

Se reconocen los derechos al libre desenvolvimiento de la perso
nalidad y a la igualdad. En relaci6n con este ultimo, se refuerza y 
amplia la protecci6n constitucional al prohibir no s6lo las discrimina
ciones fundadas en la raza, el sexo o la condici6n social, sino ademas, 
aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de 
igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. Lo anterior 
obedece a que en la practica la dinamica social suele presentar situa
ciones de discriminaci6n que deben su origen a razones distintas de 
la raza, el sexo o la condici6n social. 

Por otra parte, la Constituci6n amplia conceptualmente la protec
ci6n de los derechos humanos con una marcada influencia ius natura
lista, al disponer que la enunciaci6n de los derechos y garantias con
tenidos en la Constituci6n y en los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos no debe entenderse como negaci6n de otros que, 
siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. Por 
tal motivo se establece que la falta de ley reglamentaria de esos dere
chos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Ademas, a fin de in
cluir dentro de tal protecci6n a los derechos inherentes a las personas 
juridicas, se elimina la distinci6n que hacia la Constituci6n de 1961 y 
que abarcaba unicamente a los derechos inherentes a la persona 
humana. 

Se consagra la garantfa de no retroactividad de las leyes y de las 
disposiciones normativas y se amplia su alcance a fin de que en caso 
de dudas sobre su vigencia temporal, se aplique la norma que benefi
cie al reo. Se mantiene la garantia seglin la cual todo acto dictado en 
ejercicio del Poder Publico que viole o menoscabe los derechos garan
tizados por la Constituci6n y la ley es nulo; y los funcionarios publi
cos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil 
y administrativa, seglin los casos, sin que les sirvan de excusa 6rde
nes superiores. La Constituci6n incluye dentro del supuesto de esta 
garantia, los derechos humanos garantizados por la Constituci6n, asi 
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como los reconocidos por las leyes, en atenci6n al sistema de fuentes 
que en esta materia consagra el texto constitucional, y con el objeto de 
ampliar y reforzar la protecci6n de los derechos humanos. 

Se reconocen los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial 
efectiva, en virtud de los cuales toda persona puede acceder a los 
6rganos de administraci6n de justicia para obtener la tutela judicial 
efectiva de sus derechos e intereses, incluidos los colectivos o difusos. 
A tal efecto, los referidos 6rganos estan representados por las cortes y 
tribunales que forman parte del Poder Judicial, asi como por los de
mas 6rganos del sistema de justicia previsto en la Constituci6n, entre 
los cuales se encuentran los ciudadanos que participan en la adminis
traci6n de justicia o que ejercen la funci6n jurisdiccional de confor
midad con la ley. 

Como una de las implicaciones del Estado democratico y social 
de Derecho y de Justicia en que se constituye a Venezuela por obra de 
la Constituci6n, y con el fin de erradicar uno de los principales pro
blemas de la Nacion venezolana, en virtud del cual el Poder Judicial 
se caracteriz6 por su corrupci6n, lentitud e ineficacia y, especialmen
te, por restringir el acceso de la poblaci6n de escasos recursos a la 
justicia; la Constituci6n exige al Estado garantizar una justicia gratui
ta, accesible, imparcial, id6nea, transparente, aut6noma, indepen
diente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, 
sin formalismos o reposiciones inutiles. 

De esta forma se consagra la justicia gratuita como un derecho 
humano que encuentra su principal fundamento en los derechos a la 
igualdad y a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constituci6n y 
que tiene por objeto permitir el libre acceso de toda persona a la justi
cia, sin discriminaci6n alguna. Como una de las consecuencias del 
referido derecho, la Constituci6n establece en su Titulo V Capitulo III, 
que el Poder Judicial no esta facultado para establecer tasas, arance
les, ni exigir pago alguno por sus servicios, al tiempo que preve el 
servicio de defensa publica. 

El amparo se reconoce como una garantia derecho constitucional, 
cuya finalidad es la tutela judicial reforzada de los derechos huma
nos, aun de aquellos inherentes a la persona humana que no figuren 
expresamente en la Constituci6n o en los instrumentos internaciona
les sobre derechos humanos. Al respecto, se dispone que el procedi
miento que debera establecer la ley correspondiente en materia de 
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amparo constitucional, sera oral, publico, breve, gratuito y no sujeto a 
formalidad, todo ello con el objeto de garantizar su eficacia. 

En lo que se refiere al habeas corpus o amparo a la libertad o se
guridad personal, se establece una acci6n popular y se preve que el 
detenido sea puesto bajo custodia del tribunal correspondiente de 
manera inmediata. 

Se reconoce por vez primera en el constitucionalismo venezolano, 
el habeas data o el derecho de las personas de acceso a la informaci6n 
que sobre si mismas o sobre sus bienes consten en registros oficiales o 
privados, con las excepciones que establezca la ley. El habeas data 
incluye el derecho de las personas de conocer el uso que se haga de 
tales registros y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competen
te su actualizaci6n, rectificaci6n o destrucci6n, si fuesen err6neos o 
afectasen ilegitimamente sus derechos. 

Por otra parte, como una conquista de la lucha por la protecci6n 
integral de los derechos humanos, la Constituci6n impone al Estado 
la obligaci6n de investigar y sancionar legalmente los delitos contra 
los derechos humanos cometidos por sus autoridades, al tiempo que 
establece, sin excepci6n, que las violaciones de tales derechos y los 
delitos de lesa humanidad seran investigados y juzgados por tribuna
les ordinarios, a fin de excluir tribunales militares o de excepci6n de 
cualquier investigaci6n al respecto. 

Igualmente, se impone al Estado la obligaci6n de indemnizar in
tegralmente a las victimas de violaciones de los derechos humanos 
que le sean imputables, o a sus derechohabientes, incluido el pago de 
dafios y petjuicios, todo lo cual constituye una consecuencia del prin
cipio de la responsabilidad patrimonial del Estado reconocido por la 
Constituci6n. 

Capitulo II 

De la Nacionalidad y de la Ciudadania 

Secci6n Primera: 

De la Nacionalidad 

Se mantienen los criterios atributivos de la nacionalidad origina
ria propios de la tendencia constitucional venezolana, marcada por la 
presencia del ius soli absoluto y del ius sanguinis. 
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En esta materia destaca que siendo la nacionalidad venezolana 
por nacimiento un derecho inherente a la persona humana, no podra 
privarse de ella a quienes, conforme a la Constituci6n, cumplieren los 
requisitos para obtenerla. 

En cuanto a la nacionalidad derivada o por naturalizaci6n, en 
aras de garantizar el vinculo y compromiso efectivo de los venezola
nos por naturalizaci6n con la Nacion venezolana, con su pueblo, sus 
costumbres y su destino, se exige que las personas que opten a la car
ta de naturaleza, posean domicilio con residencia ininterrumpida en 
el territorio de Venezuela de, por lo menos, diez anos inmediatamen
te anteriores a la fecha de la respectiva solicitud. Esta exigencia se 
rebaja a cinco anos, en el caso de aquellas personas que tuvieren la 
nacionalidad originaria de Espana, Portugal, Italia, paises latinoame
ricanos y del Caribe. 

En todo caso, la expresi6n residencia ininterrumpida a que se re
fiere el texto constitucional, debe interpretarse en el sentido de que la 
persona interesada no se haya ausentado del territorio nacional con el 
animo de establecerse permanente y definitivamente en el extranjero. 
Ello no impide, por tanto, que dicha persona se ausente temporal
mente del territorio nacional por razones de turismo, trabajo, estudios 
u otros de similar naturaleza, siempre que tengan caracter temporal. 

Se consagra sin discriminaci6n alguna el derecho del c6nyuge ex
tranjero casado con venezolano o venezolana por nacimiento, de ob
tener la nacionalidad venezolana por naturalizaci6n, transcurridos 
por lo menos cinco anos a partir de la fecha del matrimonio. 

Por otra parte, siguiendo las orientaciones de los ordenamientos 
constitucionales contemporaneos, se admite la doble nacionalidad y 
el caracter renunciable de la nacionalidad venezolana, todo ello con el 
objeto de facilitar a la Republica la suscripci6n de tratados interna
cionales en la materia. 

Finalmente, con el objeto de completar y darle eficacia a la regu
laci6n constitucional se promueve la suscripci6n de tratados interna
cionales en materia de nacionalidad con los Estados o paises fronteri
zos y, especialmente, con Espana, Portugal, Italia, paises latinoameri
canos y del Caribe. 
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Seccion Segunda: 

De la Ciudadania 

Esta Secci6n, al referirse a la ciudadania, expresa la condici6n 
juridica o vinculo de una persona con el Estado, que le permite el 
ejercicio de los derechos politicos. Dicha condici6n en principio per
tenece a los venezolanos y venezolanas no sujetos a interdicci6n civil 
ni a inhabilitaci6n politica, en las condiciones de edad que establezca 
la Constituci6n para el ejercicio de los derechos politicos. No obstan
te, se otorga potestad electoral activa a los extranjeros que hayan 
cumplido dieciocho afios de edad, con mas de diez afios de residencia 
en el pais y no esten sometidos a interdicci6n civil o inhabilitaci6n 
politica, para votar en las elecciones parroquiales, municipales y es
tadales. 

En esta materia destaca, ademas, la ampliaci6n de los derechos 
politicos de los venezolanos por naturalizaci6n con el objeto de inte
grarlos mas estrechamente a la vida y destino del pais. Por ello, se les 
permite el desempefio de cargos publicos hasta ahora reservados 
constitucionalmente a los venezolanos por nacimiento. Asi, los vene
zolanos por naturalizaci6n, si tienen domicilio con residencia ininte
rrumpida en el pais no menor de quince afios, podran desempefiarse 
como diputados a la Asamblea Nacional, aunque no podran ejercer la 
Presidencia o Vicepresidencia de dicho cuerpo; como Ministros, me
nos en los cargos relacionados con la seguridad de la Nacion, finan
zas, energia y minas y educaci6n; o como Gobemadores o Alcaldes, 
excepci6n hecha de los Estados fronterizos. 

Ademas, se reconoce a los venezolanos por naturalizaci6n que 
hubieren ingresado al pais antes de cumplir siete afios de edad y 
hayan residido permanentemente en el, la posibilidad de gozar los 
mismos derechos de los venezolanos por nacimiento, en virtud de lo 
cual podran acceder a todos los cargos publicos. En todo caso, la resi
dencia permanente a que se refiere el texto constitucional en esta ma
teria, debe interpretarse en el sentido de que la persona interesada no 
se haya ausentado del territorio nacional con el animo de establecerse 
permanente y definitivamente en el extranjero. Ello no impide, por 
tanto, que dicha persona se ausente temporalmente del territorio na
cional por razones de turismo, trabajo, estudios u otros de similar 
naturaleza, siempre que tengan caracter temporal. 
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Capitulo III 

De los Derechos Civiles 

En el Capitulo III se recogen y amplian los derechos civiles de las 
personas, con base en una regulaci6n progresiva que establece nor
mas y principios contenidos en tratados internacionales suscritos y 
ratificados por la Republica en materia de derechos humanos. 

Se reafirma el derecho a la vida como derecho fundamental, base 
para disfrutar y ejercer los demas derechos, comprometiendo al Esta
do a proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de 
su libertad, como procesados o condenados, cualquiera fuere el moti
vo, asi como la de aquellas personas que esten prestando servicio 
militar o civil, o sometidos a su autoridad en cualquier otra forma. 

Se prohibe en forma absoluta y sin excepciones, aun en estado de 
emergencia o de excepci6n o restricci6n de garantias, practicar, per
mitir o tolerar la desaparici6n forzada de personas. Se establecen ma
yores garantias para proteger el derecho de las personas a su integri
dad fisica, psiquica y moral, asi como el debido proceso, el cual se 
aplicara a todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas. 

En el marco de la protecci6n a las personas, se preven los princi
pios que orientara la organizaci6n y funciones de los cuerpos de se
guridad del Estado, los cuales deberan adecuar su actuaci6n al respe
to a la dignidad de las personas y sus derechos humanos, en raz6n de 
lo cual el uso de armas y sustancias t6xicas estara sujeto a los princi
pios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad. 

Se garantiza la libertad de expresi6n sin que sea posible censura 
alguna. Por ser consustancial con ese derecho, quien lo ejerza asume 
la plena responsabilidad por todo lo expresado. Asi mismo, se reco
noce el derecho a una informaci6n veraz, oportuna, imparcial y sin 
censura. Esta regulaci6n responde a la necesidad de elevar a rango 
constitucional los parametros eticos indispensables para el ejercicio 
del derecho a la informaci6n, con el objeto de que los medios de co
municaci6n como parte de su actividad y de la responsabilidad que 
ella genera, establezcan mecanismos de autoevaluaci6n informativa a 
los que tenga acceso toda persona, natural o juridica, publica o priva
da, que se considere perjudicada por informaciones emitidas por los 
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medios de comunicaci6n y que tengan relaci6n con ella, a fin de que 
se revise la veracidad y oportunidad de la informaci6n. 

El derecho a la informaci6n veraz, oportuna, imparcial y sin cen
sura, acogiendo una tendencia presente en derecho comparado, versa 
sobre hechos que constituyan informaci6n y que sean transmitidos 
por los medios de comunicaci6n, no sobre las opiniones o juicios de 
valor que los medios de comunicaci6n o periodistas ofrezcan sobre 
tales hechos. 

De igual manera, se garantiza el derecho de los nifios y adoles
centes a recibir una informaci6n adecuada para su desarrollo integral, 
en virtud de lo cual los medios de comunicaci6n deberan ajustar su 
actividad y programaci6n a tales fines, con el objeto de permitir un 
sano y normal desarrollo del proceso educativo y de formaci6n de las 
futuras generaciones. 

Capitulo IV 

De los Derechos Politicos y del Referendo Popular 

Secci6n Primera: 

De los Derechos Politicos 

En materia de Derechos Politicos se incluyen modificaciones sus
tanciales en relaci6n con la Democracia Representativa y de Partidos 
establecida en la Constituci6n anterior. 

Se inicia el Capitulo con la consagraci6n amplia del derecho a la 
participaci6n en los asuntos publicos de todos los ciudadanos y ciu
dadanas, ejercido de manera directa, semidirecta o indirecta. Este 
derecho no queda circunscrito al derecho al sufragio, ya que es en
tendido en un sentido amplio, abarcando la participaci6n en el proce
so de formaci6n, ejecuci6n y control de la gesti6n publica. Como con
trapartida el Estado y la sociedad deben facilitar la apertura de estos 
espacios para que la participaci6n ciudadana, asi concebida, se pueda 
materializar. 

Esta regulaci6n responde a una sentida aspiraci6n de la sociedad 
civil organizada que pugna por cambiar la cultura politica generada 
por tantas decadas de paternalismo estatal y del dominio de las cupu
las partidistas que mediatizaron el desarrollo de los valores democra
ticos. De esta manera, la participaci6n no queda limitada a los proce-

321 



sos electorales, ya que se reconoce la necesidad de la intervenci6n del 
pueblo en los procesos de formaci6n, formulaci6n y ejecuci6n de las 
politicas publicas, lo cual redundarfa en la superaci6n de los deficits 
de gobemabilidad que han afectado nuestro sistema politico debido a 
la carencia de sintonia entre el Estado y la sociedad. 

Concebir la gesti6n publica como un proceso en el cual se esta
blece una comunicaci6n fluida entre gobernantes y pueblo, implica 
modificar la orientaci6n de las relaciones entre el Estado y la socie
dad, para devolverle a esta ultima SU legitimo protagonismo. Es pre
cisamente este principio consagrado como derecho, el que orienta 
este Capitulo referido a los derechos politicos. 

Se reconoce el sufragio como un derecho, mas no como un deber, 
a diferencia de la Constituci6n de 1961. Se establece el ejercicio del 
mismo mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La 
consagraci6n de la personalizaci6n del sufragio debe conciliarse con 
el principio de la representaci6n proporcional, requerido para obte
ner 6rganos conformados de manera plural, en representaci6n de las 
diferentes preferencias electorales del pueblo. 

En cuanto a la definici6n de los electores se da ese caracter a los 
venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho afios de 
edad, ampliandose este derecho a los extranjeros que hayan cumpli
do dicha edad, pero limitado a las elecciones parroquiales, municipa
les y estadales, exigiendose en todo caso como condici6n el que ten
gan mas de diez afios de residencia en el pais. 

En cuanto a las diferentes etapas de los procesos electorales se 
otorga a los ciudadanos amplias posibilidades de participaci6n su
perando las restricciones del sistema partidocratico que nos rigi6. En 
este sentido, tanto en la fase de la postulaci6n de candidatos como en 
el ejercicio de la supervision y vigilancia del proceso electoral se con
sagra constitucionalmente la participaci6n por iniciativa propia, de 
partidos politicos o de otras asociaciones con fines politicos. 

El derecho a desempefiar funciones publicas y ejercer cargos de 
elecci6n popular se les otorga de manera igualitaria a los electores 
venezolanos y venezolanas, que sepan leer y escribir, con las solas 
restricciones derivadas del propio texto constitucional o de las condi
ciones de aptitud exigidas por las leyes, para determinados cargos. 
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Como una respuesta a las demandas de los venezolanos ante las 
graves desviaciones del sistema politico y a la corrupci6n desmedida, 
se incluye la prohibici6n de optar a cargos de elecci6n popular a 
aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos cometidos 
durante el tiempo en que ejercieron las funciones publicas, asi como 
otros delitos que afecten el patrimonio publico. 

En el mismo contexto de la anterior disposici6n, se consagra el 
derecho al control por parte del pueblo de los representantes electos, 
el cual abarca la rendici6n de cuentas publicas, transparentes y pe
ri6dicas. Tal derecho obliga al representante a cumplir a cabalidad 
con el programa de gobierno presentado al electorado, asi como a 
mantener una comunicaci6n permanente con el pueblo que lo eligi6. 

En este capitulo se produce la ruptura con el sistema partidocra
tico que ocup6 un largo espacio en nuestra historia politica reciente, 
al eliminarse la sumisi6n de la participaci6n democratica a la organi
zaci6n en estructuras partidistas, como unico vehiculo a utilizar. Por 
el contrario, se consagra el derecho de asociaci6n con fines politicos 
con amplitud, garantizando la aplicaci6n de principios democraticos 
en la constituci6n, organizaci6n, funcionamiento e igualdad ante la 
ley, dado el interes publico de las actividades que cumplen las orga
nizaciones con fines politicos. De esta manera, se establece con rango 
constitucional limitaciones importantes a la conformaci6n de cupulas 
partidistas y a la estructuraci6n vertical de organizaci6n politica que 
lejos de fomentar y desarrollar la cultura y los valores propios de la 
democracia han obstaculizado su profundizaci6n. 

Se preve igualmente el control del financiamiento de estas orga
nizaciones, asi como los limites de gastos en campafias electorales, y 
el establecimiento de mecanismos de control para garantizar la licitud 
de las contribuciones y el manejo pulcro de las mismas. 

La Constituci6n consagra como un derecho politico consustancial 
con la vida democratica, el de la manifestaci6n pacifica y sin armas. 
Dadas las tragicas y dramaticas experiencias vividas por los venezo
lanos en el ejercicio de este derecho a expresar su descontento con el 
ejercicio de las funciones de gobiemo, se incluyen prohibiciones que 
persiguen limitar la acci6n represiva de los cuerpos policiales y de 
seguridad. En este sentido, se consagra la prohibici6n del uso de ar
mas de fuego y sustancias t6xicas para enfrentar manifestaciones 
pacfficas. 
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Igualmente se reconocen y garantizan los derechos de asilo y re
fugio, como principios reconocidos universalmente. 

Seccion Segunda: 

Del Referendo Popular 

En relaci6n con los medios de participaci6n en los cuales se con
cretizan los derechos de los ciudadanos a ejercer su soberania, se con
sagran las diversas formas de referenda popular a la que se dedica 
una secci6n en particular que regula el referenda consultivo, revoca
torio, aprabatorio y abragatorio. 

Capitulo V 

De los Derechos Sociales y de las Familias 

Los derechos sociales contenidos en la Constituci6n consolidan 
las demandas sociales, juridicas, politicas, econ6micas y culturales de 
la sociedad en un momenta hist6rico en que los venezolanos y vene
zolanas se redescubren como actores de la construcci6n de un nuevo 
pais, inspirado en los saberes populares que le dan una nueva signifi
caci6n al conocimiento sociopolitico y juridico del nuevo tiempo. 

La corresponsabilidad entre sociedad y Estado, el sentido de pra
gresividad de los derechos, la indivisibilidad e interdependencia de 
los derechos humanos constituyen una herramienta doctrinaria que 
define una nueva relaci6n de derechos y obligaciones entre sujetos 
que participan solidariamente en la construcci6n de una sociedad 
democratica, participativa, autogestionaria y pratag6nica. La equidad 
de genera que transversaliza todo el texto constitucional define la 
nueva relaci6n que en lo juridico, en lo familiar, en lo politico, en lo 
socioecon6mico y cultural, caracteriza a la nueva sociedad, en el uso 
y disfrute de las oportunidades. Queda evidenciado a lo largo de to
do el texto constitucional el uso del genera femenino, expresamente 
indicado de acuerdo con las recomendaciones de la Organizaci6n 
para la Educaci6n y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) y 
de diversas organizaciones no gubernamentales, todo lo cual se ins
cribe dentro del principio de igualdad y no discriminaci6n reconoci
do por el texto constitucional, con el objeto de evitar dudas o equivo
cas interpretaciones de la Constituci6n. 
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La participaci6n directa de la gente en la toma de decisiones para 
la soluci6n de sus problemas y los de su comunidad, crea una nueva 
relaci6n ciudadana que en el ambito de los derechos sociales, desarro
lla la triada solidaria entre sociedad, familia y Estado, lo que coloca al 
legislador y a los 6rganos que integran el sistema de justicia, en un 
nuevo espacio de interpretaci6n de la democracia social y del Estado 
de Derecho y de J usticia. 

La pluralidad de las familias, el rescate de la tradici6n oral de los 
ancianos y de las ancianas, como patrimonio familiar para una edu
caci6n cotidiana; la garantia de la autonomfa funcional de los seres 
humanos con discapacidad o necesidades especiales; la ciudadania 
progresiva de los nifios y de las niftas definidos como prioridad abso
luta del Estado; los adolescentes y j6venes entendidos como sujetos 
estrategicos para el desarrollo sustentable; el significado del trabajo 
productivo del ama de casa; el consumo protegido y la seguridad 
alimentaria; la vivienda como habitat que humaniza las relaciones 
familiares y comunitarias; la informaci6n como mecanismo que co
adyuva a la formaci6n de la cultura ciudadana, son nuevos elementos 
elevados a rango constitucional que requieren una interpretaci6n 
acorde con su finalidad, no sujeta a formalismos juridicos alejados de 
la realidad social. 

Se garantiza para todos la seguridad social, la cual debe respon
der a los conceptos de solidaridad, universalidad, integralidad, uni
cidad, participaci6n y eficiencia. La salud, asociada indisolublemente 
a la calidad de vida y al desarrollo humano, constituye un derecho 
social fundamental que el Estado garantiza a partir de un sistema 
sanitario de servicios gratuitos, definido como unico, universal, des
centralizado y participativo. Asimismo, consecuente con el principio 
de corresponsabilidad, la Constituci6n promueve la participaci6n 
ciudadana en la formulaci6n y ejecuci6n de las politicas y planes de 
salud, a fin de lograr un ambiente sano y saludable. 

En el campo laboral se reconocen los derechos individuales al 
trabajo, a la estabilidad y a las vacaciones, asf como los derechos co
lectivos de sindicalizaci6n, contrataci6n colectiva y derecho a la huel
ga por parte de los trabajadores y de las trabajadoras. 

Todos estos derechos constituyen la base fundamental del nuevo 
ordenamiento jurfdico en el que la vida, la etica, la moral, la libertad, 
la justicia, la dignidad, la igualdad, la solidaridad, el compromiso, los 
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deberes ciudadanos y la seguridad juridica, son valores que concu
rren en la accion transformadora del Estado, la Nacion, el gobierno y 
la sociedad, en un proposito de realizacion compartida para producir 
la gobernabilidad corresponsable, la estabilidad politica y la legitimi
dad juridica necesarias para el funcionamiento de la sociedad de
mocratica. 

Capitulo VI 

De los Derechos Culturales y Educativos 

A traves de articulos especificos transversalizados axiologica
mente, en la Constitucion quedan expresados los criterios y ejes fun
damentales que reconocen y sintetizan los derechos culturales y edu
cativos. 

En las primeras disposiciones de este capitulo se garantiza la ab
soluta libertad en la creacion cultural, tanto para la inversion en ella 
como para su produccion y divulgacion. Conforme a esta libertad el 
Estado reconoce el derecho a la propiedad intelectual de la obra crea
da. Se otorga rango constitucional a la proteccion, preservacion, con
servacion y restauracion del patrimonio cultural venezolano y, con 
ello, a la memoria historica de la Nacion, lo cual obliga crear una le
gislacion que consagre la autonomia de la administracion cultural. 
Esa legislacion debe estimular a quienes puedan y quieran enriquecer 
dicho patrimonio, y tambien debe establecer sanciones o penas a las 
personas naturales o juridicas que le infieran dafi.os o perjuicios. 

Adicionalmente, se enfatiza el principio de igualdad de las cultu
ras y el de la interculturalidad, y se destaca la promocion de las ex
presiones populares que conforman y modelan cada naturaleza 
autoctona regional, para luego constituir una entrecruzada sumatoria 
de creaciones que configuren el conjunto definitorio de la Nacion. 

Para lograr esos objetivos constitucionales, la legislacion corres
pondiente debera establecer incentivos y estimulos para quienes 
promuevan, apoyen, desarrollen o financien, actividades relacionadas 
con la cultura, tanto en el pais como en el exterior. 

Se garantiza a los trabajadores culturales su incorporacion a un 
sistema de seguridad social; y se preve a traves de una legislacion 
perentoria la figura del mecenazgo. 
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El articulado garantiza igualmente, la obligatoriedad de la infor
maci6n cultural, con el objeto de corregir la desigualdad comunica
cional que frente a nuestra propia cultura exhiben los medios de co
municaci6n. Por ello se establece el deber de dichos medios de coad
yuvar a la difusi6n de los valores y aportes de los creadores venezo
lanos. 

Las disposiciones siguientes estan dedicadas a derechos y defini
ciones de caracter educativo. 

Es innecesario, por reiterativo, exponer motivaciones para justifi
car el caracter insoslayablemente fundamental y prioritario que tiene 
la educaci6n para cualquier sociedad. Por consiguiente se proclama la 
educaci6n como un derecho humano y como un deber constitutivo de 
la raiz mas esencial de la democracia, y se la declara gratuita y obliga
toria, y la asume el Estado como funci6n indeclinable y de servicio 
publico. 

De acuerdo con la Constituci6n, la Educaci6n es plural en su 
apertura a todas las corrientes del pensamiento universal, como ins
trumento del conocimiento cientifico, humanistico y tecnol6gico. De
be estar orientada al desarrollo pleno de la personalidad para el dis
frute de una existencia digna, que transcurra con una valoraci6n etica 
del trabajo y con una conciencia de participaci6n ciudadana. El 
prop6sito es que cada venezolano se sienta parte de una sociedad 
democratica, de la cual sea activamente solidario en su transforma
ci6n hacia un pais con una firme identidad geohist6rica nacional y, al 
mismo tiempo, con vocaci6n latinoamericana y universal. 

A tales fines, la educaci6n debe ser integral de calidad, perma
nente, en igualdad de condiciones y oportunidades para acceder a 
ella; igualdad que incluye a quienes califiquen en condiciones espe
ciales, o esten discapacitados, o que se encuentren privados de su 
libertad. 

Se incluye en el proceso educativo formal el nivel maternal, y se 
establece con caracter obligatorio hasta el nivel medio diversificado. 
En las instituciones del Estado se consagra la gratuidad de la educa
ci6n en todos los niveles hasta el pregrado universitario. 

En todo caso, la inversion presupuestaria que para estos fines re
alice el Estado tendra caracter prioritario y estara en concordancia 
con las recomendaciones de la UNESCO en esta area. 
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Se reconoce el derecho de las personas naturales y juridicas de 
fundar y mantener instituciones educativas privadas, previa acepta
ci6n del Estado y bajo su estricta inspecci6n y vigilancia. Esa exigen
cia constitucional responde al hecho de que si bien existen centros de 
educaci6n privada que con probidad, eficiencia academica y honesti
dad, han aportado y aportan una invalorable contribuci6n a la forma
ci6n de venezolanos, lamentablemente, tambien es verdad que a lo 
largo del tiempo han proliferado, sin control alguno, deplorables cen
tros educativos cuyo (mico objetivo es el lucro desmedido, el cual ha 
generado la violaci6n de la normativa legal y el irrespeto a la digni
dad humana, a traves de comportamientos ajenos a los nobles prop6-
sitos del apostolado educativo y con actuaciones que han defraudado 
la mas hermosa fe y confianza de gran cantidad de estudiantes. 

La legislaci6n debe garantizar la dignificaci6n del docente, tanto 
del que ejerce en las instituciones publicas como en las privadas, con
sagrando un regimen de remuneraci6n, prestaciones y seguridad 
sociales que le garanticen niveles de vida acordes con su elevada mi
si6n. A los efectos, de su ingreso, ascenso y permanencia en el sistema 
educativo, los docentes deberan someterse a una rigurosa evaluaci6n 
que responda a criterios de meritos eticos y academicos, con prescin
dencia de cualquier injerencia partidista. 

Para ser incluidas en los dise:fios curriculares, se les dio rango 
constitucional a las materias relativas al ambiente, a lo lingi.iistico y a 
lo geohist6rico. En efecto, la formaci6n ambiental debe estar presente 
en todos los niveles del sistema educativo, aun en la educaci6n no 
formal. La ense:fianza de la lengua castellana es obligatoria hasta el 
ciclo diversificado, tanto en las instituciones publicas como privadas. 
Esta misma obligatoriedad se establece para las materias patrias, la 
historia de Venezuela y la geografia de Venezuela, rescatando asi su 
categoria de materias aut6nomas, ante la imperiosa necesidad de 
afianzar la identidad nacional. Coadyuvara a lograr este objetivo la 
ense:fianza del ideario bolivariano, igualmente establecida como obli
gatoria en el articulo 107 de la Constituci6n. 

Se enfatiza la necesidad de incorporar al sistema educativo el 
manejo de las innovaciones tecnol6gicas y el desarrollo de servicios 
publicos de radios, television, redes bibliotecarias e informaticas, con 
el objeto ademas, de permitir el acceso universal a la informaci6n. 
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La Constitucion delega en la ley la determinadon de las profesio
nes que requieren titulo y las condiciones que debe cumplirse para 
ejercerlas, incluyendo la colegiacion. Al respecto, la Disposicion Tran
sitoria Decimoquinta dispone que hasta tanto se apruebe la legisla
cion en esa materia, se mantendra en vigencia el ordenamiento juridi
co aplicable antes de la sancion de la Constitucion. 

Por otra parte, la ley debera garantizar que en las asociaciones 
gremiales y colegios profesionales se establezcan estructuras organi
zativas que permitan afiliaciones, gerencias academicas y gestiones 
electorales mas adecuadas a la calidad profesional de sus integrantes 
y directivos. 

Ademas, por ser inherente a la naturaleza de la universidad, se 
reconoce la autonomia universitaria como principio y jerarquia que 
permite a los profesores, estudiantes y egresados de su comunidad, 
dedicarse a la busqueda del conocimiento a traves de la investigacion 
cientifica, humanistica y tecnologica, para el beneficio espiritual y 
material de la Nacion. Esa autonomia universitaria implica, en espe
cial, la libertad para planificar, organizar, elaborar y actualizar los 
programas de investigacion, docencia y extension, asi como la invio
labilidad del recinto universitario. En todo caso, la autonomia univer
sitaria debe garantizar una permanente adecuacion de la institucion 
al incesante desarrollo del conocimiento. 

Como consecuencia de lo anterior, tambien se dispone que las 
universidades autonomas se daran sus propias normas de gobierno, 
funcionamiento y administracion, bajo el control y vigilancia que es
tablezca la ley. Por su parte, las universidades nacionales experimen
tales para alcanzar su autonomia deberan cumplir con los requisitos 
que establezca la ley. 

La ciencia, la tecnologia, el conocimiento en general, la innova
cion y sus aplicaciones y los servicios de informacion, se declaran de 
interes publico, por ser instrumentos fundamentales para el desarro
llo economico, social y politico del pais, asi como para la seguridad y 
soberania nacional. A tales fines, el Estado creara un sistema nacional 
de ciencia y tecnologia que agrupe, coordine y fomente el desarrollo 
de la investigacion en el pais, al cual destinara recursos suficientes. La 
empresa privada tambien debera contribuir con sus recursos al desa
rrollo de esta actividad. Uno de los mandatos mas significativos de la 
Constitucion en esta materia, es el que obliga al Estado a garantizar el 
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cumplimiento de los principios eticos y legales, en las actividades 
relacionadas con la investigaci6n cientffica, humanistica y tecnol6gi
ca, todo lo cual sera regulado por la ley. 

Siendo el deporte, la educaci6n fisica y la recreaci6n actividades 
indispensables de toda persona para su integral desenvolvimiento 
corporal y espiritual, asi como para su incorporaci6n al desarrollo del 
pais, con el objeto de formar una poblaci6n sana y apta para el estu
dio y el trabajo, se reconocen tales actividades como un derecho 
humano, cuyo libre ejercicio beneficia la calidad de vida individual y 
colectiva. En consecuencia, su ensefianza y practica se inscriben de
ntro del proceso educativo y son materia obligatoria en instituciones 
publicas y privadas hasta el ciclo diversificado. Los recursos para su 
promoci6n y desarrollo estaran garantizados por el Estado como par
te de una politica de educaci6n y salud publica. 

Lo anterior responde, ademas, a que concibe la recreaci6n no solo 
como ocio, sino como una actividad individual y colectiva que permi
te el desarrollo espiritual y la gestaci6n de elevadas formas de con
ciencia sociocultural. 

Finalmente, en esta materia, el Estado garantizara la atenci6n in
tegral de los deportistas sin discriminaci6n alguna, asi como el apoyo 
al deporte de alta competencia. Ademas, con el objeto de garantizar la 
eficacia de los postulados constitucionales, el Estado promovera la 
evaluaci6n y regulaci6n de las entidades deportivas del sector publi
co y del sector privado, conforme a los mecanismos que prevea la ley, 
la cual tambien establecera incentivos y estimulos a las personas y 
comunidades que promuevan a los atletas y desarrollen o financien 
planes, programas y actividades deportivas en el pais. 

Capitulo VII 

De los Derechos Economicos 

En este Capitulo referido a los derechos econ6micos se establece 
el derecho que tienen los consumidores a disponer de bienes y servi
cios de calidad y a un tratamiento digno y no discriminatorio. En 
consecuencia, el Estado se obliga a tomar las medidas necesarias para 
combatir toda practica que afecte la libre £ormaci6n de precios, sea 
ella originada en la morfologia del mercado, como los monopolios, o 
en el abuso de posici6n dominante. 
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El derecho de propiedad se garantiza sin ambigtiedades, sin ob
viar las consideraciones de utilidad publica e interes general, en tanto 
que la acci6n del Estado, considerada como esencial en la definici6n 
de un marco institucional apropiado para el crecimiento y el bienes
tar, esta sometida al imperio de la ley. 

Capitulo VIII 

De los Derechos de los Pueblos Indigenas 

Actualmente habitan en Venezuela, al igual que en el resto del 
continente americano, pueblos cuya existencia antecede a la llegada 
de los primeros europeos, asf como a la formaci6n de los estados na
cionales, raz6n por la cual se les denomina pueblos indfgenas. Sus 
antepasados ocuparon durante miles de afios estas tierras, desarro
llando formas de organizaci6n social, polf tica y econ6mica, culturas, 
idiomas y tecnologfas muy diferentes entre sf y respecto a las conoci
das por los europeos de entonces. Ante la invasi6n, conquista y colo
nizaci6n europea, los indfgenas defendieron heroicamente sus tierras 
y vidas. Durante mas de quinientos afios han mantenido su resisten
cia y lucha por el reconocimiento pleno de su existencia como pue
blos, asf como del derecho sobre sus tierras, lo cual hoy se materializa 
con la refundaci6n de la Republica. 

De la misma manera, como consecuencia de esta lucha y de sus 
particulares condiciones de vulnerabilidad, los derechos de los pue
blos indfgenas han sido reconocidos intemacionalmente como dere
chos especfficos y originarios. 

Este mismo reconocimiento en la Constituci6n implica un pro
fundo cambio de perspectiva polftica y cultural que reorienta la con
ducci6n del Estado venezolano, al reconocer su caracter multietnico, 
pluricultural y multilingtie. 

En el seno de los diferentes ordenamientos jurfdicos latinoameri
canos se han realizado notables esfuerzos en el avance, reconocimien
to y profundizaci6n de los derechos de los pueblos indfgenas, tanto 
en el ambito legislativo como en el constitucional. En este sentido, es 
importante destacar que la mayorfa de las constituciones latinoameri
canas actuales establecen principios claros sobre los derechos de los 
pueblos indfgenas, como un reconocimiento a la diversidad cultural 
de America Latina. 
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En Venezuela tambien se ha dado un progresivo reconocimiento 
juridico de la realidad de la diversidad cultural nacional representada 
por los pueblos indigenas venezolanos, tanto legal como jurisdiccio
nalmente. Asi, el Estado venezolano recoge una situaci6n de hecho 
preexistente, que al mantenerse hist6ricamente, fortalece el sentido de 
pertenencia nacional, al valorarse el aporte de la indianidad en la 
formaci6n de la venezolanidad y de sus instituciones sociales basicas. 

En este sentido, en el ordenamiento juridico venezolano existen 
muchas referencias normativas distintas relativas a la realidad indi
gena, las cuales incluyen leyes aprobatorias de tratados internaciona
les en materia de derechos indigenas, asi como diferentes leyes orga
nicas, ordinarias y especiales asi como decretos, resoluciones ministe
riales y reglamentos, que regulan diferentes areas vinculadas a su 
realidad en el contexto nacional. Igualmente, dentro de las institucio
nes del Estado existen dependencias especificas para atender los di
versos aspectos de la realidad de los pueblos indigenas, dentro de su 
complejidad. Por su parte, en tiempos recientes, la jurisprudencia 
venezolana ha desarrollado tambien el contenido de los derechos 
humanos de los indigenas, en diferentes sentencias para casos especi
ficos. 

Sobre esta base el Capitulo referido a los derechos indigenas re
conoce ampliamente la existencia de los pueblos indigenas, sus for
mas de organizaci6n, culturas e idiomas propios, asi como sus habi
tats y los derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradi
cionalmente ocupan y que son indispensables para garantizar su con
tinuidad biol6gica y sociocultural, las cuales ademas son asiento de 
sus referentes sagrados e hist6ricos. Todo ello implica un profundo 
cambio en la perspectiva politica y juridica del pais. 

Se establece que las tierras indigenas son inalienables, impres
criptibles, inembargables e intransferibles y que corresponde al Esta
do conjuntamente con los pueblos indigenas la demarcaci6n de di
chas tierras. Una ley especial desarrollara lo especifico de tal demar
caci6n a fin de asegurar la propiedad colectiva de las tierras a los 
pueblos y comunidades indigenas que las habitan. 

Se garantiza la integridad de los habitats indigenas y se consagra 
el aprovechamiento racional de los recursos naturales alli existentes. 
Se reconoce el derecho de las comunidades indigenas a recibir infor
maci6n previa y a ser consultadas sobre actividades de aprovecha-

332 



miento de los recursos naturales. Los beneficios que corresponden a 
los pueblos indigenas por concepto de este aprovechamiento por par
te del Estado seran de caracter colectivo. 

En oposici6n a las politicas indigenistas que hasta ahora impera
ron en el pais y que han significado la destrucci6n y desaparici6n de 
sus culturas, se consagra el derecho de cada pueblo indigena a man
tener y desarrollar su identidad etnica y cultural, cosmovisi6n, valo
res, espiritualidad y preservar sus lugares sagrados y de culto. La 
valoraci6n del patrimonio cultural y lingiiistico de los pueblos indi
genas concierne a todos los venezolanos; en consecuenc;.a, el Estado 
velara por el mantenimiento, continuidad, enriquecimiento y repro
ducci6n del mismo. 

Dado que toda sociedad posee su propio sistema y procesos de 
socializaci6n y de endoculturaci6n mediante los cuales educan a sus 
miembros segU.n sus costumbres y tradiciones, el Estado reconoce y 
respeta los sistemas educativos de los indigenas y garantiza la aten
ci6n educativa, mediante la modalidad de un regimen de educaci6n 
intercultural bilingiie, que combina la educaci6n formal con los sis
temas educativos tradicionales indigenas e implica igualmente el uso 
de las lenguas maternas y el castellano. 

Como parte de la valoraci6n del patrimonio cultural indigena, el 
Estado reconoce las practicas medicas tradicionales de los pueblos 
indigenas, las cuales hasta el presente han sido desconocidas y desca
lificadas. El Estado garantizara a los pueblos indigenas, mediante una 
perspectiva intercultural que permita la combinaci6n de los dos sabe
res, la salud integral adaptando los servicios de salud a las especifici
dades y necesidades culturales de cada uno de los pueblos indigenas. 

Los pueblos indigenas tienen el derecho de mantener y promover 
sus practicas econ6micas, por lo que no se les podra imponer planes y 
proyectos de desarrollo ajenos a sus intereses y necesidades. El Esta
do asegurara dentro de una perspectiva de desarrollo sustentable, 
con identidad y en articulaci6n con la economia nacional, los recursos 
financieros, la capacitaci6n y la asistencia tecnica requerida, asi como 
la participaci6n en la economia del pais. 

Con el fin de salvaguardar los conocimientos, saberes, practicas e 
innovaciones intelectuales y recursos geneticos de los pueblos indi
genas, de la apropiaci6n ilegal y el aprovechamiento comercial por 
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parte de personas naturales y juridicas, el Estado garantiza y protege 
la propiedad colectiva de los mismos prohibiendo su patentabilidad. 

Al garantizarse la participaci6n politica de los pueblos indigenas 
con una representaci6n en la Asamblea Nacional y en los cuerpos 
deliberantes de las entidades federales y locales con poblaci6n indi
gena se consagra una de las principales aspiraciones de los pueblos 
indigenas, tal como se expresa en las disposiciones transitorias. Ello 
les permitira estar presentes en la elaboraci6n de las distintas leyes y 
reglamentos del pais, ademas de garantizarles su participaci6n dire
cta en las instancias de toma de decisiones de los poderes publicos 
que integran el Estado. 

Los pueblos indigenas forman parte de la sociedad nacional y del 
pueblo venezolano que se reconoce como unico, soberano e indivisi
ble. El uso del termino pueblo, tal como lo expresa claramente el texto 
constitucional, significa el reconocimiento de su identidad especifica, 
de las caracteristicas sociales, culturales y econ6micas que les son 
propias y que los diferencian del resto de la sociedad, por tanto el uso 
de dicho termino no podra interpretarse en el sentido que se le da en 
el derecho internacional. 

Pero aunado a este Capitulo dedicado a los derechos indigenas, 
la Constituci6n consagra otras disposiciones en la materia. 

Asi, la Constituci6n establece que las lenguas indigenas tienen un 
valor primordial en si mismas por ser el maximo instrumento intelec
tual de los pueblos que las usan, el mas complete inventario de su 
cultura y la mejor imagen de su vida inmaterial y espiritual. 

Por constituir un derecho de los pueblos indigenas y un patrimo
nio cultural de la Nacion y de la humanidad, ademas del castellano, 
los idiomas indigenas tambien son de uso oficial para los pueblos 
indigenas y deben ser respetados en todo el territorio de la Republica. 
En tal virtud, los idiomas indigenas se emplearan en todos los proce
sos administrativos y judiciales en que sea necesario. 

Por otra parte, se preve que la legislaci6n municipal establezca la 
organizaci6n del regimen de gobierno y administraci6n local que 
correspondera a los municipios con poblaci6n indigena, tomando en 
cuenta la organizaci6n social y cultural especffica de cada municipio 
indigena, sus autoridades tradicionales, asi como el tipo de economia 
que estas comunidades practiquen, a fin de establecer una adminis-
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tracion municipal que reconozca la capacidad de participacion indi
gena en su habitat y en el marco de su desarrollo sociocultural. Asi
mismo, se excluyen las tierras correspondientes a las comunidades y 
pueblos indigenas de la calidad de ejidos. 

Por ultimo, la Constitucion se refiere al derecho que tienen los 
pueblos indigenas de seguir practicando sus sistemas normativos 
internos, para la regulacion, sancion y restauracion de la paz social. 
Este derecho a la justicia es un mecanismo de proteccion a los indige
nas venezolanos, que historicamente han vivido en una sociedad que 
los excluyo y discrimino; en este caso no se trata de codigos o leyes 
escritas, sino de formas de justicia que han permitido a estos pueblos 
regularse internamente, enfrentar los conflictos y seguir manteniendo 
la cohesion colectiva mediante la aplicacion de un sistema normativo 
reparatorio. 

Capitulo IX 

De los Derechos Ambientales 

En lo que se refiere a los derechos ambientales, la Constitucion, 
ademas de establecer por vez primera en nuestra historia constitucio
nal un Capitulo especialmente dedicado a los mismos, supera, con 
una vision sistematica o de totalidad, la concepcion del conservacio
nismo clasico que solo procuraba la proteccion de los recursos natura
les como parte de los bienes economicos. 

En efecto, anteriormente la proteccion juridica del ambiente se ca
racterizaba por una regulacion parcial cuyo principal objeto era la 
conservacion de los recursos naturales. Ahora, impulsados por una 
necesidad y una tendencia mundial, los postulados constitucionales 
exigen que la normativa en esta materia responda a politicas ambien
tales de amplio alcance que se inscriban en los parametros contenidos 
en los tratados internacionales de caracter ambiental, todo ello con el 
objeto de garantizar un desarrollo ecologico, social y economicamente 
sustentable, en el que el uso de los recursos por parte de las presentes 
generaciones no comprometa el patrimonio de las futuras. 

La Constitucion en su preambulo sefiala entre los fines que debe 
promover nuestra sociedad, la proteccion del equilibrio ecologico y 
de los bienes juridicos ambientales como patrimonio comun e irre
nunciable de la humanidad. Consecuente con ello, el texto constitu-
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cional se caracteriza por desarrollar con la amplitud necesaria, los 
derechos y deberes ambientales de cada generaci6n, y por reconocer 
el derecho que ellas tienen a un medio ambiente seguro, sano y 
ecol6gicamente equilibrado. Destaca, en este sentido, la necesidad de 
mantener un eficaz desarrollo de la seguridad ambiental en las fabri
cas y complejos industriales. 

Asi, el Estado, con el objeto de garantizar un desarrollo ecol6gico, 
social y econ6micamente sustentable, protegera el ambiente, la diver
sidad biol6gica, los recursos geneticos, los procesos ecol6gicos, los 
parques nacionales y monumentos naturales y demas areas de espe
cial importancia ecol6gica; al tiempo que velara por un medio am
biente libre de contaminaci6n, en donde el aire, el agua, los suelos, las 
costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, gocen de especial 
protecci6n. De igual manera, el Estado desarrollara una politica de 
ordenaci6n del territorio que atienda a las exigencias del desarrollo 
sustentable, la cual debera contar con la participaci6n ciudadana. 

Por otra parte, como una garantia insoslayable para la protecci6n 
del ambiente se dispone que en todos los contratos que la Republica 
celebre, o en los permisos que se otorguen, que afecten recursos natu
rales, se considerara incluida aun cuando no estuviere expresa, la 
obligaci6n de conservar el equilibrio ecol6gico, de permitir el acceso a 
la tecnologia y la transferencia de la misma en condiciones mutua
mente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si 
este resultare alterado, todo ello en los terminos que determine la ley. 

Aunado a ello, los principios contenidos en este Capitulo encuen
tran su transversalizaci6n axiol6gica en el texto constitucional, a 
traves de otras disposiciones y principios que tienen como finalidad 
el desarrollo ecol6gico, social y econ6micamente sustentable de la 
Nacion. Asi, encuentra fundamento constitucional la obligatoriedad 
de la educaci6n ambiental, las limitaciones a la libertad econ6mica 
por razones de protecci6n del ambiente, el caracter de bienes de do
minio publico que se le atribuye a las aguas, la agricultura sustenta
ble como base estrategica del desarrollo rural integral, la protecci6n 
del habitat de los pueblos indigenas, entre otros. 
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CapituloX 

De los Deberes 

En este Capitulo, retomando principios de nuestra historia consti
tucional se consagran los deberes de los venezolanos. El origen de los 
deberes es la Declaracion de los Derechos del Pueblo de 1811, publi
cada en la Gaceta de Caracas el 23 de julio de ese mismo afio, en la 
cual se desarrollaron los derechos y deberes del hombre en sociedad. 
Luego, en la Constitucion Federal de Venezuela de 1811 publicada en 
la Gaceta de Caracas el 27 de diciembre de ese mismo afio, en su par
te final se consagraron los deberes del hombre en sociedad conjunta
mente con los deberes del cuerpo social, con fundamento en la figura 
romana del buen padre de familia. 

Se consagra el deber de honrar y defender la Patria, independien
temente de cualquier tipo de corriente ideologica, como una obliga
cion consustancial con la nacionalidad. Este deber implica no solo 
resguardar y proteger la soberania, la nacionalidad y nuestra integri
dad territorial, sino ademas, defender y promover la autodetermina
cion politica, territorial, cultural y social de la Nacion. Ademas, resca
tando nuestra historia republicana se extiende ese deber a la promo
cion y defensa de todo lo que identifica nuestra Nacion, como los 
simbolos patrios y valores culturales. 

Como consecuencia del principio de supremada y fuerza norma
tiva de la Constitucion, asf como del principio de legalidad, se consa
gra el deber de toda persona de cumplir y acatar el Texto Fundamen
tal, las leyes y demas actos que en ejercicio de sus funciones legf timas 
dicten los organos que ejercen el Foder Publico. 

Promoviendo una sociedad plural, armonica, solidaria, abierta, 
integrada y comprometida en todos sus ambitos, se consagra el deber 
de toda persona de cumplir los requerimientos sociales y participar 
en la vida politica, civil y comunitaria del pafs. En la busqueda de 
estos propositos se resalta la obligacion de promover y defender los 
derechos humanos siempre con fundamento en la convivencia de
mocratica y en la paz social. 

En virtud del principio de solidaridad social, se consagra el deber 
de toda persona de coadyuvar, en la medida de sus posibilidades, a 
los gastos publicos. 
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En armonia con los principios de participaci6n y solidaridad so
cial se consagra el deber de toda persona de prestar servicio civil, 
militar y electoral, cuando sea necesario para la defensa, preservaci6n 
y desarrollo de la Nacion, o bien para hacer frente a situaciones de 
calamidad publica. 

No obstante, las obligaciones que tiene el Estado conforme a la 
Constituci6n ya la ley, se consagra el deber de toda persona de coad
yuvar segun su capacidad y aptitud, al cumplimiento de los fines que 
impone el bienestar social general, con base en los principios de soli
daridad, responsabilidad social y asistencia humanitaria. Por ello, 
quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesi6n deberan prestar 
servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que 
determine la ley. 

TiTULO IV 

DEL PODER PUBLICO 

Capitulo I 

De las Disposiciones Fundamentales 

Secci6n Primera: 

Disposiciones Generales 

El presente titulo referente al Poder Publico adquiere especial 
significaci6n dado que se propone rescatar la legitimidad del Estado 
y de sus instituciones, recuperando la moral publica y la eficiencia y 
eficacia de la funci6n administrativa del Estado, caracteristicas com
plementarias e indispensables para superar la crisis de credibilidad y 
de gobernabilidad que se ha instaurado en el pais en los ultimos 
tiempos. 

En las Disposiciones Generales, en primer lugar se consagra la 
conocida distribuci6n vertical del Poder Publico: Poder Municipal, 
Estadal y Nacional; colocados en este orden segiln su cercania con el 
ciudadano, sujeto protag6nico de este modelo de democracia partici
pativa. 

En lo que respecta a la distribuci6n horizontal del Poder Publico 
Nacional se incorporan, ademas de las funciones tradicionales, la 
innovaci6n de los denominados Poder Electoral y Poder Ciudadano. 
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La razon de esta novedosa inclusion se entiende en un contexto social 
y politico en el cual se deben dar signos claros del respeto a la inde
pendencia y autonomia funcional de la que deben gozar los organos 
encargados de desarrollar las funciones respectivas, para facilitar la 
recuperacion de la legitimidad perdida en terrenos tan delicados co
mo el de los procesos electorales; asi como el de la funcion contralora 
y la defensa de los derechos humanos. 

Se consagra, igualmente, una division de las funciones que co
rresponden a cada rama del Poder Publico, tanto en sentido vertical 
como horizontal. Pero si bien se acepta la especialidad de la tarea 
asignada a cada una de ellas, se establece un regimen de colaboracion 
entre los organos que van a desarrollarlas para la mejor consecucion 
de los fines generales del Estado. 

Se establece el principio restrictivo de la competencia, seglin el 
cual los organos que ejercen el Poder Publico solo pueden realizar 
aquellas atribuciones que les son expresamente consagradas por la 
Constitucion y la ley. 

La usurpacion de autoridad, consistente en la invasion del Poder 
Publico por parte de personas que no gocen de la investidura publica, 
se considera ineficaz y los actos dictados se consideran nulos. 

En cuanto a la responsabilidad individual consecuencia del ejer
cicio del Poder Publico, se abarca tanto el abuso de poder, la desvia
cion de poder, asi como la violacion de la Constitucion y la Ley. Esta 
disposicion es una de las que ha adolecido de ineficacia, por lo cual 
su consagracion en esta Constitucion implica generar los mecanismos 
legales para su aplicacion efectiva. 

Finalmente, en las disposiciones generales, se establece bajo una 
perspectiva de derecho publico moderna la obligacion directa del 
Estado de responder patrimonialmente por los dafios que sufran los 
particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la 
lesion sea imputable al funcionamiento, normal o anormal, de los 
servicios publicos y por cualesquiera actividades publicas, adminis
trativas, judiciales, legislativas, ciudadanas o electorales, de los entes 
publicos o incluso de personas privadas en ejercicio de tales funcio
nes. 
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Secci6n Segunda: 

De la Administraci6n Publica 

Por definici6n, la funci6n ejercida por la Administraci6n Publica 
esta sujeta al servicio publico o interes general, por ende debe estar al 
servicio de la ciudadania sin ningun tipo de distinciones, de privile
gios o discriminaciones. En este contexto la aplicaci6n de este conte
nido implica el cambio de una cultura y de unos habitos organizacio
nales que han enturbiado y obstaculizado el ejercicio de esta funci6n 
del Estado, desviandola hacia la satisfacci6n de intereses subalternos, 
con lo cual se ha facilitado la corrupci6n y la ineficacia e ineficiencia. 
Es por ello que se precisan los principios que deben fundamentar a la 
Administraci6n Publica, los cuales no requieren de mayor explica
ci6n: honestidad, participaci6n, celeridad, eficacia, eficiencia, transpa
rencia, rendici6n de cuentas y responsabilidad. Principios que expre
san con claridad el nuevo camino que deben seguir los funcionarios 
que ejerzan el Poder Publico. Ademas de estos principios rectores se 
reitera el sometimiento a la ley y al derecho, es decir, el principio de 
la legalidad de la actividad administrativa. 

Los institutos aut6nomos son materia de reserva legal. Asimismo 
estan sometidos, conjuntamente con los intereses publicos en entida
des, al control estatal segun sea desarrollado en la ley. 

Se consagra en favor de ciudadanos y ciudadanas, el derecho a la 
informaci6n oportuna y veraz por parte de la Administraci6n Publi
ca. Este derecho adquiere suficiente amplitud y precision, ya que 
abarca lo relativo a las actuaciones de las cuales sean parte interesada, 
asi como al conocimiento de las resoluciones definitivas que se dicta
ren, y acceso a los archivos y registros administrativos, salvo las ex
cepciones legales. Como complemento a esta disposici6n se establece 
la prohibici6n absoluta de la censura a los funcionarios publicos en 
relaci6n con su deber correlativo al derecho a la informaci6n consa
grado en esta disposici6n. 

Secci6n Tercera: 

De la Funci6n Publica 

Como introducci6n a la regulaci6n establecida en esta Secci6n 
conviene resaltar la importancia y significaci6n que la nueva Consti-
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tuci6n le otorga a la funci6n, publica, en la medida en que la honesti
dad, la eficiencia y la eficacia de su ejercicio constituyen prioridades 
indiscutibles dentro de las exigencias que la sociedad venezolana ha 
manifestado con mensajes precisos y contundentes. Los vicios mas 
enraizados en el sistema politico, como el clientelismo, que tanto da
fio ha causado al pueblo venezolano, estan relacionados intimamente 
con la falta de lineas claras en torno a lo que debe ser la funci6n 
publica y a la creaci6n de una politica de recursos humanos c6nsona 
con los ideales de la gerencia publica moderna. La gobernabilidad, 
entendida como la satisfacci6n plena de las demandas sociales, s6lo 
puede alcanzarse en la medida que se adopten politicas orientadas en 
este sentido. 

Se consagra la creaci6n del Estatuto de la funci6n publica me
diante ley, en la cual se regulara lo relativo a la politica de recursos 
humanos aplicable a los funcionarios de la Administraci6n Publica. 
Se debera regular el ingreso, ascenso, traslado, suspension y retiro y, 
asi mismo, la incorporaci6n de los mismos a la seguridad social. 
Igualmente se consagrara por via legal las funciones y requisitos para 
el ejercicio de los cargos respectivos. Es precisamente en el marco de 
estas normativas donde deberan ser desarrolladas por la ley, el espa
cio en el cual se debe garantizar los niveles de idoneidad tanto profe
sional como etico de las personas que ingresen en la Administraci6n 
Publica. El principal freno a las conductas contrarias a la legalidad y a 
la moral publica depende, en buena parte, de las politicas de ingreso, 
permanencia y ascenso en la carrera administrativa. 

Contrario a los habitos organizacionales generados por el cliente
lismo politico, se establece el deber de los funcionarios o funcionarias 
publicas de servir al Estado, y por ende al ciudadano, y no a parciali
dad alguna. Como complemento se establece que el nombramiento y 
remoci6n no podran vincularse a la afiliaci6n politica. Tal aspecto se 
convierte en punto fundamental de este proceso de refundaci6n del 
Estado, ya que el mismo depende de una voluntad politica firme que 
convierta en realidad lo que hasta ahora ha sido una fantasia irreali
zable. Evidentemente por via legal y reglamentaria se deben afinar 
los mecanismos para garantizar el fiel cumplimiento de esta norma. 
Igualmente se prohibe a quienes esten al servicio de los municipios, 
estados, Republica o demas personas juridicas estatales de derecho 
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publico o privado la celebraci6n de contratos con estas entidades, por 
si mismos o por interp6sita persona, salvo las excepciones legales. 

Se establece como principio general que los cargos de la Adminis
traci6n Publica son de carrera, salvo los cargos de elecci6n popular, 
los de libre nombramiento y remoci6n, los contratados y los obreros, 
asi como otros tipos que indique la Ley. Este aspecto del estableci
miento de la carrera administrativa, constituye un pilar necesario 
para poder sustentar el edificio de una Administraci6n Publica mo
derna, dinamica y eficiente. La depuraci6n de la funci6n publica, el 
rescate de la imagen del Estado, requiere de un compromiso ineludi
ble con la satisfacci6n de esta exigencia que la sociedad ha expresado 
reiteradamente. 

En este mismo contexto el ingreso a la carrera administrativa sera 
exclusivamente por concurso publico que garantice la selecci6n de los 
mejores, tanto en el aspecto etico como en el de la preparaci6n tecnica 
y profesional. Por ello dicho concurso se sujeta a los principios de 
honestidad, idoneidad y eficiencia. En adelante, no se podra acceder 
a la carrera administrativa por designaciones o contrataciones que 
obvien este mecanismo de selecci6n objetivo, ni se podra adquirir 
estabilidad por el transcurso del tiempo en el ejercicio de algun cargo 
de carrera. S6lo el concurso publico dara acceso a la carrera adminis
trativa y a la consecuente estabilidad del funcionario. 

Igualmente, para el ascenso se sometera a un sistema de evalua
ci6n que reporte una calificaci6n de meritos de los funcionarios 
publicos en forma peri6dica. Ello implica una evaluaci6n objetiva de 
la gesti6n personal de los funcionarios y un programa de formaci6n y 
capacitaci6n al cual se deberan someter. De esta forma el ascenso de
be encontrarse vinculado a la eficiencia, disciplina y desarrollo de los 
conocimientos, destrezas y habilidades del funcionario. 

De otra parte, la permanencia del funcionario en la carrera admi
nistrativa tiene que estar relacionada con un resultado positivo de la 
evaluaci6n de su desempefio. Esta evaluaci6n debe ser objetiva y pe
ri6dica. De esta forma se potencia el esfuerzo del funcionario por me
jorar su gesti6n, y en ese sentido gozara de estabilidad, ascendera y 
obtendra mayores beneficios laborales. Por el contrario, si el resulta
do de la evaluaci6n del desempefio del funcionario es negativa, el 
funcionario sera removido de la funci6n publica. 
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Tales principios deben ser desarrollados por via legal de manera 
de restringir la discrecionalidad en la toma de decisiones relaciona
das con estos aspectos, estableciendo las exigencias para poder optar 
a dichos concursos y asi poder ascender en la carrera administrativa. 
Correlativo a ello debera avanzarse hacia la conformacion de instan
cias estatales que contribuyan a la formacion y actualizacion perma
nente del funcionario publico. 

La ocupacion de cargos publicos remunerados requiere como 
exigencia indispensable la prevision presupuestaria respectiva. Por 
via reglamentaria y seglin la ley, se estableceran las escalas de sala
rios, pudiendo establecerse los limites razonables a las remuneracio
nes en las diferentes ramas del Poder Publico municipal, estadal o 
nacional. Igualmente, por ley nacional se establecera el regimen de 
jubilaciones y prestaciones a todos los niveles. El objetivo de esta 
norma es mantener dentro de los parametros razonables y en el con
texto de la situacion economica del pais los niveles de las remunera
ciones de los funcionarios publicos. 

Para evitar las irregularidades que se han cometido continuamen
te en desmedro de la eficiencia y de la eficacia de la Administracion 
Publica, se prohibe expresamente desempefiar mas de un destino 
publico remunerado, salvo las excepciones de cargos academicos, 
accidentales, asistenciales o docentes seglin la ley. Para darle eficacia 
a este dispositivo se requiere la existencia de archivos confiables y 
actualizados que impidan la recurrencia en este vicio que constituye 
un verdadero fraude al interes colectivo. Igualmente se consagra la 
prohibicion del disfrute de mas de una jubilacion o pension, salvo las 
excepciones legales. 

Como exigencia indispensable para la aceptacion de cargos, 
honores o recompensas de gobiernos extranjeros se requiere la auto
rizacion de la Asamblea Nacional. 

Secci6n Cuarta: 
De los Contratos de Interes Publico 

En materia de contratos de interes publico se mantiene, en gene
ral, la regulacion constitucional existente, aunque se mejora su redac
cion. Se preve, asi, como regla general que los contratos de interes 
publico nacional deberan ser aprobados por la Asamblea Nacional en 
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los casos que determine la ley. No obstante, se establece con caracter 
preceptivo esta aprobaci6n en los supuestos de contratos de interes 
publico nacional, estadal o municipal si los mismos pretenden cele
brarse con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades 
no domiciliadas en Venezuela. 

Por otra parte, se conserva como regla general el sometimiento de 
dichos contratos a las leyes y a la jurisdicci6n venezolana. Sin embar
go, por via de excepci6n, en los casos en que la naturaleza del negocio 
asi lo permita, determinadas controversias del contrato podran some
terse a otra jurisdicci6n. 

Secci6n Quinta: 

De las Relaciones Internacionales 

En la Constituci6n las relaciones internacionales de la Republica 
responden a los fines del Estado en el ejercicio de la soberania y de 
los intereses del pueblo. En esta secci6n se establecen los principios 
de independencia, igualdad entre los estados, libre determinaci6n y 
no intervenci6n, soluci6n pacifica de los conflictos internacionales, 
cooperaci6n, respeto de los derechos humanos, solidaridad entre los 
pueblos. Ademas de la defensa de estos principios, la Constituci6n 
impone a la Republica la practica democratica en la participaci6n y 
toma de decisiones en el seno de organismos e instituciones interna
cionales. 

Se promueve la integraci6n latinoamericana y caribefia, la cual 
adquiere caracter constitucional en la busqueda de la creaci6n de una 
Comunidad de Naciones. A tales fines; se permite la suscripci6n y 
ratificaci6n de tratados internacionales, bilaterales o multilaterales, en 
el marco de procesos de integraci6n que tengan caracter supranacio
nal. Como consecuencia de ello, las decisiones que adopten los 6rga
nos supranacionales que surjan de los procesos de integraci6n, son de 
aplicaci6n directa e inmediata en Venezuela. 

En todo caso, el reconocimiento y fortalecimiento que la Consti
tuci6n ofrece a los procesos de integraci6n con caracter supranacio
nal, ha tenido entre otros objetivos, darle un marco constitucional 
s6lido a los procesos de integraci6n de los cuales Venezuela es parte, 
asi como reconocer la validez de todos los tratados que han sido sus
critos y ratificados por Venezuela en dicho proceso, y de todas las 
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decisiones o directivas dictadas hasta la entrada en vigencia de la 
nueva Constituci6n, por los 6rganos supranacionales de la Comuni
dad Andina. 

Capitulo II 

De la Competencia del Poder Publico Nacional 

En esta Constituci6n se actualizan las competencias del Poder 
Nacional, incorporando materias nuevas tales como la determinaci6n 
de los tipos impositivos o alicuotas de los tributos estadales o muni
cipales; la creaci6n y organizaci6n de impuestos territoriales o sobre 
predios rurales, asi como transacciones inmobiliarias, cuya recauda
ci6n y control correspondera a los municipios; la administraci6n del 
espectro electromagnetico; el regimen general de los servicios publi
cos domiciliarios; el manejo de la politica de fronteras; la legislaci6n 
en materia de pueblos indigenas y territorios por ellos ocupados; asi 
como la organizaci6n y funcionamiento de los 6rganos del poder 
Publico Nacional y demas 6rganos e instituciones del Estado. 

A continuaci6n se incluye una declaraci6n general sobre la valo
raci6n del concepto de descentralizaci6n, como lineamiento estrategi
co de la politica de desarrollo, no solo a los fines de la democratiza
ci6n de lo publico sino tambien como elemento decisivo para promo
ver la efectividad y eficiencia de los cometidos estatales. 

Capitulo III 

Del Poder Publico Estadal 

Comienza con la caracterizaci6n de los estados como entidades 
aut6nomas e iguales en lo politico, con el atributo de personalidad 
juridica plena, haciendo menci6n expresa del compromiso de mante
ner la integridad nacional y cumplir y hacer cumplir la Constituci6n 
y las leyes de la Republica, que es la esencia del pacto federal. 

Se definen los 6rganos superiores de las entidades estadales, a 
saber, el gobernador y el Consejo Legislativo, con las funciones de 
gobierno y administraci6n el primero, y de legislaci6n y de delibera
ci6n politica el segundo. Se sefialan los requisitos del cargo y el per
iodo de duraci6n del mandato del gobernador, ademas de la obliga
ci6n de rendici6n de cuenta ante el Contralor del Estado y la presen-
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taci6n de un informe del mismo ante el Consejo Legislativo y el Con
sejo de Planificaci6n y Coordinaci6n de Politicas Publicas. 

En el caso de la rama legislativa y deliberante de los estados, se 
define su 6rgano que es el Consejo Legislativo, su conformaci6n, sus 
atribuciones y los requisitos para ser integrante del Consejo Legislati
vo. 

Se establece la existencia en cada Estado de una Contraloria que 
gozara de autonomia organica y funcional. 

En la distribuci6n de competencias que corresponden a la Consti
tuci6n se definen en este capitulo la competencia exclusiva de los 
estados, manteniendose y ampliandose las previstas en la Ley Orga
nica de Descentralizaci6n. En cuanto a las competencias concurrentes 
se adopta la experiencia del Derecho Comparado en materia de des
centralizaci6n y se asume que las leyes nacionales tienen la naturale
za de leyes bases, en la que se establecen conceptos generales, basicos 
y orientadores; y las leyes estadales son leyes de desarrollo de esos 
principios basicos, lo que permitira mejores condiciones para la deli
mitaci6n de competencias. Se preve la creaci6n en cada estado de un 
Consejo de Planificaci6n y Coordinaci6n de Politicas Publicas, dejan
do su organizaci6n y funcionamiento a lo que determine la ley. 

Se definen los ingresos de los estados dentro de una vision inte
gral de la materia hacendistica publica, con especial atenci6n al pro
blema del financiamiento de las autonomias territoriales. Todo ello en 
un esfuerzo de armonizaci6n de las distintas potestades fiscales, para 
el desarrollo de estados y municipios. 

Capitulo IV 

Del Poder Publico Municipal 

Se inicia con una norma de caracterizaci6n del Municipio, en la 
cual se incluye el reconocimiento expreso de la autonomia municipal 
con la definici6n del contenido minima que corresponde a esa cuali
dad esencial, asi como la garantia, jurisdiccional de la misma. Se in
corpora una declaraci6n general sobre la participaci6n como elemen
to consustancial con la naturaleza del gobierno y la administraci6n 
municipal. 
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Se establecio la remision a la legislacion, de la materia correspon
diente al desarrollo de los principios constitucionales relativos a los 
municipios y demas entidades locales, imponiendose a tal efecto, la 
necesidad de partir de la diversidad municipal de modo imperativo y 
no como una simple orientacion al legislador, abarcando no solo la 
organizacion municipal propiamente tal, sino tambien en lo que res
pecta a sus competencias y recursos. Se enfatiza la necesidad de que 
dicha legislacion establecera opciones para la organizacion de go
bierno y administracion de los municipios indfgenas. 

Se ha previsto la posibilidad de que los municipios se asocien en 
mancomunidades, asf como la creacion de modalidades asociativas 
intergubernamentales. 

Se preve la organizacion de los municipios en distritos metropoli
tanos mediante ley, lo que permite el disefio de un regimen mas 
autentico para la organizacion distrital que no debe quedar constre
fiido a una forzada reproduccion a escala de la organizacion munici
pal. 

Se propane una habilitacion general al legislador para crear con
diciones de elegibilidad, prohibiciones y causales de inhibicion para 
la postulacion y ejercicio de las funciones de alcaldes y concejales. 

Respecto a los ingresos, se consagran y caracterizan en la Consti
tucion los ramos de ingresos, incluyendo aquellos de naturaleza tri
butaria que corresponden al municipio de manera irrestricta, dejando 
abierta la posibilidad de que por via del desarrollo legislativo puedan 
ser creados otros impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

Ademas del enunciado del sistema de ingresos se consagra que la 
potestad tributaria de los municipios es distinta y autonoma de las 
potestades reguladoras que esta Constitucion a las leyes atribuyan al 
Poder Nacional o Estadal. Asimismo, se establecen que las inmuni
dades frente a la potestad impositiva de los municipios a favor de los 
demas entes politicoterritoriales, se extiende solo a las personas jurf
dicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros 
contratistas. 

Se ha incluido una norma que establece la presuncion del caracter 
de ejidos de los terrenos ubicados en el area urbana de los Munici
pios, sin menoscabo de legitimos y menores tftulos de terceras perso
nas, validamente constituidos. Igualmente, se constituyen en ejidos 
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las tierras baldfas ubicadas en el area urbana, dejandoles la excepci6n 
para las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indi
genas. 

Se ha incorporado la creaci6n del Consejo Local de Planificaci6n 
Publica que tiene por objeto la planificaci6n, coordinaci6n y coopera
ci6n en la definici6n y ejecuci6n de las politicas publicas. 

Se incluye una norma que consagra la creaci6n mediante ley, de 
los mecanismos necesarios para que los estados y municipios forma
licen el compromiso de descentralizaci6n hacia las comunidades y 
grupos vecinales, organizando los servicios que estos gestionen pre
via demostraci6n de su capacidad. 

Capitulo V 

Del Consejo Federal de Gobierno 

Como 6rgano constitucional de caracter interterritorial se crea el 
Consejo Federal de Gobierno, reflejo en el piano de la organizaci6n 
del Estado de los principios de integridad territorial, cooperaci6n, 
solidaridad, concurrencia y responsabilidad, sancionados en el Titulo 
I de la Constituci6n relativo a los Principios Fundamentales. Es, pues, 
un 6rgano producto de la fase mas avanzada del federalismo, el fede
ralismo cooperativo, superaci6n hist6rica de lo que ha sido denomi
nado federalismo dual que entendfa al Estado como producto de un 
pacto entre los distintos entes politicoterritoriales los cuales tendrfan 
una esfera de soberania no delegada a la Union y, en principio, intan
gible a la acci6n del Poder Federal. 

Las funciones de este Consejo Federal de Gobierno seran basica
mente las de planificar y coordinar horizontalmente las politicas y 
acciones para el desarrollo del proceso de descentralizaci6n y la ad
ministraci6n del Fondo de Compensaci6n Interterritorial destinado al 
financiamiento de inversiones publicas con el fin de promover el de
sarrollo equilibrado de las regiones de menor desarrollo relativo. 

En fin, es clara la superaci6n que representa esta figura organiza
tiva con respecto a la Convenci6n de Gobernadores, unico mecanis
mo cooperativo previsto en la Constituci6n precedente de 1961. 
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TITULOV 

DE LA ORGANIZACION DEL PODER PUBLICO NACIONAL 

Capitulo I 

Del Poder Legislativo Nacional 

Secci6n Primera: 

Disposiciones Generales 

El Poder Legislativo Nacional es ejercido por una Asamblea Na
cional cuya estructura unicameral responde al prop6sito de simplifi
car el procedimiento de formaci6n de las leyes; reducir los costos de 
funcionamiento del parlamento, erradicar la duplicaci6n de 6rganos 
de administraci6n y control y la duplicaci6n de comisiones perma
nentes, entre otras cosas. 

Los diputados que integran la Asamblea Nacional son elegidos, 
en cada entidad federal, seglin una base poblacional de uno coma 
uno por ciento de la poblaci6n total del pais; ademas, corresponderan 
tres diputados por cada entidad federal y habra tres diputados en 
representaci6n de los pueblos indigenas. El periodo de duraci6n del 
mandato es de cinco afios, pudiendo ser reelegidos hasta por dos pe
riodos consecutivos como maximo. De acuerdo con lo expuesto, el 
numero de diputados de la Asamblea Nacional s6lo aumentara o 
disminuira en la misma medida en que aumente o disminuya la po
blaci6n, en una o varias entidades federales. 

Con esta forma de integraci6n y con la estructura unicameral del 
6rgano legislativo nacional desaparecen los llamados diputados adi
cionales; ademas, en virtud de la eliminaci6n del Senado, desaparece 
la figura del senador vitalicio. 

La representaci6n parlamentaria, de acuerdo con el articulo 186 
del texto constitucional reviste un doble caracter. El diputado es, al 
mismo tiempo, representante de la entidad federal y representante 
popular, lo cual reafirma el articulo 201 al expresar que los diputados 
son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto. 

Ese doble caracter de la representaci6n parlamentaria exige de los 
candidatos haber residido en la entidad federal en la cual aspiran ser 
elegidos, por lo menos, durante los cuatro afios anteriores a la fecha 
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de la elecci6n. Este requisito de elegibilidad unido a la obligaci6n de 
la Asamblea Nacional de consultar a los Estados cuando ella trate de 
materias relativas a los mismos, al derecho de palabra a los Estados 
en el proceso de formaci6n de las leyes relativas a ellos y la iniciativa 
legislativa por parte de los Consejos Legislativos de los Estados, son 
complementos tanto del caracter federal de la representaci6n parla
mentaria como del contenido federal del Estado venezolano. 

Por otra parte, el texto constitucional consagra los principios de la 
personalizaci6n de las elecciones y el de la representaci6n proporcio
nal, dejando a la ley la tarea de garantizar la presencia de estos prin
cipios que constituyen parte sustancial del sistema democratico. 

Respecto a las ccndiciones de inelegibilidad de los diputados, se 
obliga a la separaci6n absoluta de sus cargos a los aspirantes, por lo 
menos tres meses antes de las elecciones, en los casos expresamente 
sefialados, sin perjuicio de los que por ley puedan establecerse. 

Las atribuciones de la Asamblea Nacional son las propias de todo 
6rgano legislativo en un sistema de gobierno semipresidencial o se
miparlamentario, como el nuestro. Destacan la funci6n legislativa, la 
funci6n de control politico sobre la Administraci6n Publica Nacional 
y sobre el Gobierno, las autorizaciones y, en particular, los mecanis
mos de control del 6rgano legislativo sobre el Poder Ejecutivo a 
traves del voto de censura al Vicepresidente y a los Ministros, cuyo 
procedimiento es especial y requiere de votaci6n calificada. Otros 
mecanismos de control son las interpelaciones, las investigaciones, las 
preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones. La Asamblea Na
cional podra declarar la responsabilidad politica de los funcionarios 
publicos y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones para 
hacerla efectiva. Los funcionarios publicos estan obligados a asistir a 
las comisiones y a suministrar las informaciones y documentos que 
estas requieran para el cumplimiento de sus funciones. Esta obliga
ci6n incumbe tambien a los particulares, sin perjuicio de los derechos 
y garantias que la Constituci6n consagra. El valor probatorio de los 
resultados obtenidos en ejercicio de esta funci6n sera establecido de 
conformidad con la ley. 

El voto de censura, dado por las tres quintas partes de los dipu
tados, da lugar a la remoci6n del Vicepresidente o de los Ministros, 
seglin sea el caso. En el caso de la remoci6n del Vicepresidente, en 
tres oportunidades dentro de un mismo perfodo constitucional, la 
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Constituci6n faculta al Presidente de la Republica, como un meca
nismo de equilibrio democratico, para disolver a la Asamblea Nacio
nal y convocar a elecciones anticipadas dentro de los sesenta dias 
siguientes a la disoluci6n para elegir una nueva legislatura, todo lo 
cual se hara mediante Decreto aprobado en Consejo de Ministros. No 
podra disolverse la Asamblea Nacional en el ultimo afto de su perio
do constitucional. 

La Asamblea promovera la organizaci6n y la participaci6n ciu
dadana en los asuntos de su competencia y tendra iniciativa en mate
ria de leyes, enmienda, reforma y Asamblea Constituyente. 

En lo relativo a la organizaci6n y funcionamiento de la Asamblea 
Nacional, el numero de comisiones queda limitado a quince, aun 
cuando mediante votaci6n calificada de las dos terceras partes de los 
diputados se pueda disminuir o aumentar su numero. Igualmente se 
definen las figuras del Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario 
y un Subsecretario de la Asamblea Nacional, remitiendose al regla
mento las formas de resolver las faltas temporales y absolutas de es
tos cargos. 

La Comisi6n Delegada se integra con la Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional y los Presidentes de las Comisiones Permanentes 
atendiendose al criterio del conocimiento en una determinada mate
ria que corresponde a sus integrantes. 

En cuanto al control sobre los diputados, se busca el ejercicio 
efectivo y eficiente de la funci6n parlamentaria, al tiempo que obliga 
a la vinculaci6n con las entidades federales y el pueblo. El Estado 
requiere un desarrollo legislativo acorde con los cambios del pais y 
un eficiente control sobre la Administraci6n Publica y el Gobiemo. 
De alli que el ejercicio de la funci6n parlamentaria sea a dedicaci6n 
exclusiva, salvo las excepciones establecidas. Los diputados estan 
obligados a mantener vinculaci6n permanente con sus electores, 
atendiendo sus opiniones y sugerencias, informandolos acerca de su 
gesti6n y la de la Asamblea; que rindan cuenta anualmente de la ges
ti6n y que esten sometidos al referendo revocatorio del mandato, con 
la consecuencia inmediata, en caso de producirse, de no poder ejercer 
cargos de elecci6n popular dentro del periodo siguiente. 

Un elemento imprescindible para el logro de lo seftalado es ase
gurarle al diputado una retribuci6n econ6mica que asegure su inde-
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pendencia, sin que su condici6n de parlamentario implique privile
gios personales ni abuso de las prerrogativas garantizadas por la 
Constituci6n ni la percepci6n de beneficios econ6micos indebidos. 

Se consagra la inmunidad parlamentaria como una garantia del 
ejercicio aut6nomo de las funciones legislativas respecto de los otros 
poderes y como garantia para el mejor y efectivo cumplimiento de la 
funci6n parlamentaria. Sin embargo, la inmunidad s6lo esta referida 
al ejercicio de las funciones parlamentarias desde el momento de la 
proclamaci6n por parte del 6rgano electoral competente hasta la con
clusion del mandato. Su desconocimiento por parte de los funciona
rios publicos ocasiona sanciones de naturaleza penal que el legislador 
debera establecer en la ley correspondiente. 

En cuanto a los presuntos delitos cometidos por los diputados, 
conocera el Tribunal Supremo de Justicia en forma privativa, siendo 
la unica autoridad que, previa autorizaci6n de la Asamblea Nacional, 
podra ordenar la detenci6n o continuar el enjuiciamiento, segiln sea 
el caso. En caso de delito flagrante cometido por algiln diputado, la 
autoridad competente pondra a este bajo custodia en su residencia y 
comunicara de manera inmediata el hecho al Tribunal Supremo de 
Justicia. 

El texto constitucional incorpora un conjunto de cambios en 
cuanto a la definici6n de la ley y en cuanto a las leyes organicas. La 
ley es todo acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo 
legislador, entendiendose que para ello debera seguirse el procedi
miento que el propio texto constitucional establece. 

Por otra parte, la Constituci6n establece cinco tipos de leyes 
organicas: las que ella misma denomina como tales, las que se dicten 
para organizar los poderes publicos, las que se dicten para desarrollar 
derechos constitucionales, las que sirvan de marco normativo a otras 
leyes y las que hayan sido calificadas como tales por la Asamblea 
Nacional, en cuyo caso estas habran de ser remitidas a la Sala Consti
tucional del Maximo Tribunal, para que se pronuncie acerca de la 
constitucionalidad de su caracter organico, esto con el prop6sito de 
evitar el uso indiscriminado de tal denominaci6n. 

En cuanto a la iniciativa legislativa se incorporan al texto consti
tucional tres nuevos elementos de iniciativa, el Poder Ciudadano, el 
Poder Electoral y el Consejo Legislativo Estadal, cuando se trate de 
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leyes relativas a los Estados. Se destaca la obligatoriedad de la Asam
blea Nacional de discutir los proyectos de ley presentados por inicia
tiva ciudadana y el sometimiento de dichos proyectos a referendo 
aprobatorio, cuando no fuere discutido por la Asamblea. 

En la etapa de discusi6n y aprobaci6n de los proyectos de ley, se 
introduce la obligaci6n de abrir procesos de consulta a los otros 6rga
nos del Estado, a los ciudadanos y a la sociedad organizada. Cada 
proyecto de ley recibira dos discusiones en el seno de la Asamblea, en 
dias diferentes, no consecutivos. La primera discusi6n versara sobre 
la exposici6n de motivos y la pertinencia del proyecto de ley, leyen
dose el articulado en conjunto, mientras que la segunda se realizara 
articulo por articulo. 

Capitulo II 

Del Poder Ejecutivo Nacional 

La Constituci6n eleva el periodo presidencial a seis afios debido a 
la modificaci6n del sistema de controles politicosociales sobre el Eje
cutivo Nacional. Y, como una innovaci6n estructuralmente importan
te, desde el punto de vista de la legitimidad y responsabilidad del 
Presidente en el ejercicio del Ejecutivo Nacional, se permite su reelec
ci6n inmediata por una sola vez para un nuevo periodo. 

Esta nueva regulaci6n constitucional evita la irresponsabilid:id 
politica de los Presidentes que caracteriz6 el periodo republicano que 
culmina con la aprobaci6n de la nueva Constituci6n. De esta manera, 
quien sea titular de la Presidencia puede ser evaluado politicamente 
por su gesti6n en dos oportunidades: la primera, cumplida mas de la 
mitad del periodo presidencial de seis afios, por la solicitud del veinte 
por ciento o mas de los electores para efectuar un referendo revocato
rio del mandato; y la segunda, por la postulaci6n del Presidente a la 
reelecci6n popular para un segundo mandato. En ambos casos, el 
pueblo determina la suerte del Presidente, confirmando su confianza 
para que se mantenga en el cargo, o retirandole su apoyo, con la con
secuencia de su retiro forzado. En realidad, es un medio de profundi
zaci6n de la democracia mediante dos mecanismos de control social 
sobre la gesti6n del Estado que se particularizan en la sujeci6n del 
Presidente a la voluntad popular. 
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Una de las innovaciones mas importantes del texto constitucional 
consiste en la sustancial modificaci6n del sistema de gobierno, al in
corporar un disefio de sistema semipresidencial que se puede calificar 
como flexible. 

Este nuevo arreglo institucional se sustenta en dos importantes 
orientaciones: la primera, la distinci6n y separaci6n organica flexible 
entre las funciones de jefatura de Estado y de jefatura de gobierno; y 
la segunda, el establecimiento de una nueva relaci6n entre el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo a manera de sistema de controles y 
equilibrios de poder. 

La ingenierfa constitucional del nuevo sistema de gobierno semi
presidencial flexible se sustenta en la creaci6n de la figura del Vice
presidente Ejecutivo. Esta nueva instituci6n, a pesar de su denomina
ci6n de Vicepresidente, es mucho mas que la tradicional figura vice
presidencial que acostumbran los sistemas de gobierno americanos. 
En propiedad, el Vicepresidente que contempla la Constituci6n no es 
el tipico cargo que tiene la funci6n de resolver la sucesi6n presiden
cial por la ausencia temporal o absoluta del Presidente de la Republi
ca. Mas que ello, el Vicepresidente es una instituci6n que comparte 
con el Presidente el ejercicio de su jefatura de gobierno y responde 
politicamente por la gesti6n general del gobierno frente al Parlamen
to. 

Las funciones otorgadas por la Constituci6n al Vicepresidente de 
la Republica son esenciales para el normal desenvolvimiento del Eje
cutivo Nacional y de las relaciones entre este y la Asamblea Nacional. 
La primera de ellas se refiere a la colaboraci6n con el Presidente en la 
direcci6n de la acci6n del Gobierno y, como competencia que le es 
propia, la coordinaci6n de la Administraci6n Publica Nacional con las 
instrucciones que le imparta el Presidente. Esta funci6n consagra a la 
Vicepresidencia en el medio fundamental de apoyo del Presidente y 
la convierte en una instancia de direcci6n y coordinaci6n sobre la 
Administraci6n Publica Nacional que supone, con la competencia de 
proponer el nombramiento y remoci6n de los Ministros, una jerarqu
fa directa sobre estos y sobre las demas autoridades del Poder Ejecu
tivo Nacional. En tal sentido, la Vicepresidencia es el 6rgano natural 
de rectorfa del sistema de registro, seguimiento y control de las deci
siones presidenciales, se produzcan estas por cuentas ministeriales o 
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en Consejo de Ministros, y de los sistemas de seguimiento, evalua
ci6n y control de las politicas publicas sectoriales. 

La segunda funci6n del Vicepresidente corresponde a sus facul
tades para dirigir y coordinar el proceso descentralizador; para ar
monizar los intereses nacionales, estadales y municipales; y, para 
garantizar el debido equilibrio en el desarrollo econ6mico social de 
las regiones. Estas facultades las ejerce el Vicepresidente de la Re
publica a traves de la Presidencia del Consejo Federal de Gobierno, al 
cual se adscribe el Fondo de Compensaci6n Interterritorial. La crea
ci6n de este Fondo conlleva a la transformaci6n del actual Fondo In
tergubernamental para la Descentralizaci6n. De esta manera, el Vice
presidente es un doble instrumento o instancia para la coordinaci6n, 
una coordinaci6n horizontal del Gobierno Nacional y otra vertical 
entre los gobiernos territoriales. 

La tercera funci6n consiste en la asesoria que requiere el Presi
dente de la Republica como Jefe de Estado, para la formaci6n de las 
politicas de Estado de largo alcance en el tiempo. Esta funci6n la ejer
ce el Vicepresidente al presidir el Consejo de Estado que crea la Cons
tituci6n. Este Consejo se encuentra, ademas, integrado por represen
tantes de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y 
de los gobernadores de los estados, convirtiendolo en una instancia 
de confluencia de Poderes para el acuerdo de politicas de Estado. 

La cuarta funci6n del Vicepresidente es la que lo encarga de las 
relaciones entre el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional. Fun
ci6n que convierte al Vicepresidente en el natural vocero del Gobier
no ante la Asamblea Nacional. 

Son estas funciones, mas las atribuciones que el Presidente le 
puede delegar, las que convierten al Vicepresidente en un 6rgano 
fundamental para el funcionamiento del Estado, con poder suficiente 
para la coordinaci6n interna del Poder Ejecutivo Nacional y la coor
dinaci6n con los otros Poderes del Estado venezolano. El calificar el 
sistema presidencial como flexible se debe a que las atribuciones del 
Vicepresidente seran aun mayores en tanto el Presidente de la Re
publica le delegue sus propias atribuciones. 

Por esta particular suma de funciones el Vicepresidente, como 
ejecutor de atribuciones de la jefatura de gobierno, es sujetado por el 
control politico de la Asamblea Nacional, como corresponde a un 
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sistema de gobierno semipresidencial. Esta relaci6n entre la Asam
blea Nacional y el Vicepresidente se ha consagrado para permitir un 
clima de mayor comunicaci6n entre el Legislativo y el Ejecutivo, que 
posibilite el acuerdo consensuado de politicas publicas y la colabora
ci6n general de los Poderes en el cumplimiento de los fines y prop6si
tos del Estado. 

Una acci6n de gobierno que no cuente con cierto aval del Legisla
tivo conllevaria, en algun momento, a la posibilidad de que la Asam
blea Nacional aprobara un voto de censura sobre el Vicepresidente 
con el cual quedaria automaticamente removido de su cargo. Pero, 
como equilibrio de este poder de control politico de la Asamblea Na
cional y para que la remoci6n constante de Vicepresidentes no se 
convierta en una practica obstruccionista, la Constituci6n sabiamente 
consagra la facultad del Presidente de convocar a elecciones anticipa
das de la Asamblea Nacional cuando esta remueva por tercera vez un 
Vicepresidente dentro de un periodo presidencial de seis afios. Esta 
facultad es de ejercicio discrecional por el Presidente. 

Este doble control entre el Legislativo y el Ejecutivo constituye un 
sistema de equilibrio del poder que permite, ademas, las salidas insti
tucionales a las crisis politicas o crisis de gobierno, incrementando el 
nivel de gobernabilidad de la democracia. Asi se posibilita un rango 
de estabilidad politicoinstitucional para la democracia y se evitan las 
salidas extrainstitucionales. 

En cuanto se refiere a la protecci6n de los derechos de la persona 
humana, la Constituci6n regula adecuadamente el principio de res
ponsabilidad en el ejercicio del Poder Publico, al establecer que la 
declaraci6n de los estados de excepci6n no eximen de responsabili
dad al Presidente de la Republica, al Vicepresidente Ejecutivo o a los 
Ministros. 

La secci6n primera de este Capitulo II es nitida en lo referente a 
las faltas absolutas o temporales del Presidente de la Republica. En 
este sentido, adquiere un rol de particular importancia el Vicepresi
dente Ejecutivo de la Republica, al ser el suplente formal del Presi
dente de la Republica en las diferentes hip6tesis de faltas tanto abso
lutas como temporales que contempla el texto constitucional. 

La Secci6n Segunda detalla las competencias del Presidente de la 
Republica. En este sentido hay aspectos a resaltar que significan una 
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mayor flexibilidad en el manejo de los asuntos publicos y una con
ducci6n mas operativa de la Administraci6n Fublica por parte del 
Fresidente de la Republica. Asi, y siguiendo la tendencia del derecho 
comparado, se le permite al Fresidente fijar el numero, denomina
ci6n, competencia y organizaci6n de los ministerios y otros organis
mos de la Administraci6n Fublica Nacional, asi como tambien la or
ganizaci6n y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los 
principios y lineamientos sefialados por la correspondiente ley orga
nica. Con esto se permite agilizar los tramites para hacer efectivas las 
exigencias de adaptabilidad de las estructuras administrativas, con
virtiendose el Fresidente en el verdadero rector de la Administraci6n 
Fublica Nacional. 

Finaliza el Capitulo del Foder Ejecutivo Nacional creando la insti
tuci6n del Consejo de Estado que, en el derecho comparado, como 
nos lo demuestran las experiencias francesa y colombiana, ha marca
do, con estructura y funciones analogas, pauta en la profesionaliza
ci6n del ejercicio del Foder Fublico. En Venezuela sera un organo 
superior de consulta del Gobierno y la Administracion Fublica Na
cional que recomendara politicas de interes nacional en aquellos 
asuntos que el Fresidente de la Republica reconozca de especial tras
cendencia y requieran su opinion. 

Queda asi estructurado un Foder Ejecutivo Nacional moderno, 
dinamico, profesional, sujeto a controles politicos y al mismo tiempo 
generador de dinamicas politicas novedosas. Se trata de un capitulo 
que abre a Venezuela las puertas de una modificaci6n profunda de 
sus instituciones politicas. 

Capitulo III 

Del Poder Judicial y del Sistema de /usticia 

El Estado democratico y social de Derecho y de Justicia consa
grado por la Constitucion, al implicar fundamentalmente, division de 
los poderes del Estado, imperio de la Constitucion y las leyes como 
expresion de la soberania popular, sujecion de todos los poderes 
publicos a la Constitucion y al resto del ordenamiento juridico, y ga
rantia procesal efectiva, de los derechos humanos y de las libertades 
publicas, requiere la existencia de unos organos que, institucional
mente caracterizados por su independencia, tengan la potestad cons-
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titucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las nor
mas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes 
publicos al cumplimiento de la Constituci6n y las leyes, controlar la 
legalidad de la actuaci6n administrativa y ofrecer a todas las perso
nas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos. 

El conjunto de 6rganos que desarrollan esa funci6n constituyen el 
Poder Judicial y el Sistema de Justicia que se consagra en el Capitulo 
III del Titulo V de la Constituci6n, configurandolo como uno de los 
poderes del Estado. 

En el referido Capitulo, la Constituci6n, con fundamento en el 
principio de soberania, declara que la potestad de administrar justicia 
emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la Republica y 
por autoridad de la ley. 

Sohre esta base, el texto constitucional constituye el sistema de 
justicia integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, los demas tri
bunales que determine la ley, el Ministerio Publico, la Defensoria 
Publica, los 6rganos de investigaci6n penal, los auxiliares y funciona
rios de justicia, el sistema penitenciario y los abogados autorizados 
para el ejercicio. 

Por otra parte, se incorporan al sistema de justicia, los medios al
ternativos para la resoluci6n de controversias, tales como el arbitraje, 
la mediaci6n y la conciliaci6n, todo ello con el objeto de que el Estado 
los fomente y promueva sin perjuicio de las actividades que en tal 
sentido puedan desarrollar las academias, universidades; camaras de 
comercio y la sociedad civil en general. 

Asimismo, siendo que la administraci6n de justicia no es mono
polio exclusivo del Estado aunque s6lo este puede ejercer la tutela 
coactiva de los derechos, es decir, la ejecuci6n forzosa de las senten
cias, la Constituci6n incorpora al sistema de justicia a los ciudadanos 
que participan en el ejercicio de la funci6n jurisdiccional integrando 
jurados o cualquier otro mecanismo que la ley prevea. 

Ademas, como consecuencia del principio y derecho a la justicia 
gratuita consagrado en el texto constitucional, se establece que el Po
der Judicial no esta facultado para establecer tasas, aranceles, ni para 
exigir pago alguno por sus servicios. 

El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces sera por 
concursos de oposici6n publicos, que aseguren la idoneidad, capaci-
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dad y probidad de los jueces designados. En tal virtud, todos los car
gos de jueces o magistrados de tribunales o cortes, unipersonales o 
colegiados, distintos al Tribunal Supremo de Justicia, deberan ser 
designados mediante concurso publico de oposicion. 

Se preve que la ley regule lo referente a la capacitacion y especia
lizacion de los jueces con la participacion de las universidades, las 
cuales deberan organizar estudios universitarios al nivel de posgrado 
en el area de derecho, dirigidas a la especializacion en la rama judi
cial. 

La jurisdiccion penal militar sera integrante del Poder Judicial y 
sus jueces seran seleccionados por concurso. La competencia de los 
tribunales militares se limita a la materia estrictamente militar. En 
todo caso, los delitos comunes, violaciones de los derechos humanos 
0 crimenes de lesa humanidad, seran procesados y juzgados por los 
tribunales ordinarios, sin excepcion alguna. 

Se constituye el Tribunal Supremo de Justicia como el maximo 
tribunal de la Republica y rector del Poder Judicial, el cual estara in
tegrado por las Salas Constitucional, Politicoadministrativa, Electoral, 
de Casacion Civil, de Casacion Penal y de Casacion Social. 

Los Magistrados del Tribunal Supremo duraran en ejercicio de 
sus funciones doce aftos, no pudiendo ser reelectos. A los efectos de 
su eleccion se preve la postulacion correspondiente ante el Comite de 
Postulaciones Judiciales y un procedimiento especial que tiene por 
objeto una seleccion y eleccion publica, objetiva, transparente e im
parcial de los candidatos. Sera en definitiva la Asamblea Nacional la 
encargada de elegir a los Magistrados. 

Correspondera al Tribunal Supremo de Justicia; a traves de la Di
reccion Ejecutiva de la Magistratura, el Gobierno y Administracion 
del Poder Judicial, asi como todo lo relacionado con la inspeccion y 
vigilancia de los tribunales de la Republica y la elaboracion y ejecu
cion del presupuesto del Poder Judicial. 

Capitulo IV 

Del Poder Ciudadano 

Adaptando a nuestro tiempo las ideas inmortales del Libertador 
Simon Bolivar, la Constitucion rompe con la clasica division de los 
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poderes publicos y crea los Poderes Ciudadano y Electoral. El prime
ro de ellos se inspira, en parte, en el Poder Moral propuesto por el 
Libertador en su Proyecto de Constitucion presentado al Congreso de 
Angostura el 15 de febrero de 1819. El Poder Electoral por su parte, 
encuentra su inspiracion en el Proyecto de Constitucion que el Liber
tador redacto para Bolivia en 1826. 

El Libertador concibio el Poder Moral como la institucion que 
tendrfa a su cargo la conciencia nacional, velando por la formacion de 
ciudadanos a fin de que pudiera purificarse "lo que se haya corrom
pido en la Republica; que acuse la ingratitud, el egoismo, la frialdad 
del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos". Con 
ello Simon Bolivar queria fundar una Republica con base en un pue
blo que amara a la patria, a las leyes, a los magistrados, porque esas 
"son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma 
de un republicano". 

El Poder Moral del Libertador tenia entre sus misiones velar por 
la educacion de los ciudadanos en cuyo proceso se debfa sembrar el 
respeto y el amor a la Constitucion; a las instituciones republicanas, 
sobre la base de que "si no hay un respeto sagrado por la patria, por 
las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusion, un 
abismo". 

Inspirada en esas ideas y adaptandolas a nuestro tiempo, la 
Constitucion crea el Poder Ciudadano, el cual se ejercera por el Con
sejo Moral Republicano integrado por el Defensor del Pueblo, el Fis
cal General de la Republica y el Contralor General de la Republica. 

El Poder Ciudadano es independiente de los demas poderes 
publicos y sus organos gozan de autonomfa funcional, financiera y 
administrativa. Para lo cual se les asignara una partida anual variable 
dentro del presupuesto general del Estado. 

En general, los organos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a 
su cargo la prevencion, investigacion y sancion de los hechos que 
atenten contra la etica publica y la moral administrativa. Ademas, 
deben velar por la buena gestion y la legalidad en el uso del patrimo
nio publico, por el cumplimiento y la aplicacion del principio de la 
legalidad en toda la actividad administrativa del Estado. De igual 
forma, deben promover en el ambito de sus competencias, la educa
cion como proceso creador de la ciudadanfa, asi como la solidaridad, 
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la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo, todo 
ello conforme a lo establecido en la Constituci6n y en las leyes. 

Recogiendo una instituci6n que nace en los paises escandinavos y 
que ha tenido auge en Europa y en gran parte en America Latina, se 
crea la Defensoria del Pueblo como 6rgano del Consejo Moral Repu
blicano que tiene a su cargo la promoci6n, defensa y vigilancia de los 
derechos y garantias establecidos en la Constituci6n y en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos, ademas de los intereses 
legitimos, colectivos o difusos de los ciudadanos. La Defensoria del 
Pueblo representa la instituci6n del Poder Publico mas vinculada y 
cercana a los ciudadanos, cuyas funciones son esenciales para contro
lar los excesos del poder y garantizar que el sistema democratico no 
s6lo sea una proyecci6n constitucional, sino una forma de vida en 
sociedad con eficacia y realidad concreta, donde los derechos e inter
eses de los ciudadanos sean respetados. 

Se atribuyen al Defensor del Pueblo las mas amplias funciones y 
competencias en las materias antes sefialadas, tales como velar por el 
efectivo respeto y garantia de los derechos humanos consagrados en 
esta Constituci6n y en los tratados, convenios y acuerdos internacio
nales sobre derechos humanos ratificados por la Republica. 

Al Ministerio Publico se le atribuyen todas aquellas funciones ne
cesarias para el cumplimiento de los fines que debe gestionar ante la 
Administraci6n de justicia, tales como garantizar en los procesos ju
diciales el respeto de los derechos y garantias constitucionales, garan
tizar la celeridad y buena marcha de la administraci6n de justicia, el 
juicio previo y el debido proceso. 

La Contraloria General de la Republica, por su parte, sera el 
6rgano de control, vigilancia y fiscalizaci6n de los ingresos, gastos y 
bienes publicos, asi como de las operaciones relativas a los mismos, 
para lo cual le otorga las mas amplias competencias. Se preve un sis
tema nacional de control fiscal, el cual sera desarrollado por la ley. 

Capitulo V 

Del Poder Electoral 

Como expresi6n del salto cualitativo que supone el transito de la 
democracia representativa a una democracia participativa y protag6-
nica, se crea una nueva rama del Poder Publico, el Poder Electoral, 
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ejercido por 6rgano del Consejo Nacional Electoral que tiene por obje
to regular el establecimiento de las bases, mecanismos y sistemas que 
garanticen el advenimiento del nuevo ideal u objetivo democratico. 
Una nueva cultura electoral cimentada sobre la participaci6n ciuda
dana. 

Para dimensionar su contenido es necesario integrar las disposi
ciones en este Capitulo V del Titulo V con las establecidas en el Capi
tulo IV de los Derechos Politicos y del Referendo Popular pertene
ciente al Titulo III del nuevo texto constitucional. 

El nuevo esquema conlleva una modificaci6n sustancial en la 
practica electoral sobre la cual se edific6 el anterior modelo, desde la 
concepci6n del sufragio como derecho, hasta la consagraci6n de nue
vas formas de participaci6n que trascienden con creces a la simple 
formulaci6n de propuestas comiciales. Se expresa esta nueva concep
ci6n a traves de la implementaci6n de instituciones politicas como la 
elecci6n de cargos publicos, el referendo, la consulta popular, la revo
catoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y consti
tuyente; el cabildo abierto y las Asambleas de ciudadanos y ciudada
nas, cuyas decisiones revisten el caracter de vinculante, entre otros. 
Son estos, entonces, los novedosos medios que le garantizan al pue
blo la participaci6n y protagonismo en el ejercicio de su soberania. 

En tal sentido, resultan trascendentes las formas en que el ciuda
dano puede participar en la formaci6n, ejecuci6n y control de la ges
ti6n publica, pues ella no se limita a la intermediaci6n de los partidos 
politicos, sino que puede hacerse en forma directa, en perfecta suje
ci6n al concepto de soberania que en forma expresa preve el articulo 
5 del novisimo texto constitucional. 

En general, se atribuye al Poder Electoral la facultad atinente a la 
constituci6n, renovaci6n y cancelaci6n de asociaciones con fines poli
ticos, lo que viene relacionado con el origen o nacimiento de dichas 
organizaciones al mismo tiempo que con su funcionamiento y desa
rrollo, el cual se sujeta al estricto respeto de los mecanismos de con
sulta democratica y participativa consagrados en la Constituci6n, a 
los cuales deben igualmente sujetarse los estatutos que regulen la 
vida de estas instituciones. 

Como principios que debe desarrollar y garantizar la legislaci6n 
en materia electoral se encuentran la igualdad, confiabilidad, impar-
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cialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, asi 
como la aplicacion de la personalizacion y la representacion propor
cional en las elecciones. Estos principios constituyen atributos o cua
lidades que deben conformar los nuevos sistemas electorales que se 
adopten y, en tal sentido deben ser asumidos como elementos dife
renciadores de los que constituyen las bases de integracion de los 
distintos cargos de eleccion popular, la que referida fundamental
mente a la Asamblea Nacional esta integrada por tres condicionantes 
a saber: la base poblacional, la representacion federativa de cada en
tidad y la representacion de las minorias, en nuestro caso los pueblos 
indigenas. Se adopta de esta manera un criterio de integracion cerra
do conformado por un numero fijo de representantes cuya modifica
cion solo vendria dada por el incremento de la base poblacional; tal es 
la interpretacion que se deriva de la disposicion contenida en el arti
culo 186, propia de la concepcion unicameral que para el Poder Legis
lativo Nacional preceprua el texto constitucional, convertido en vir
tud de la disposicion en un claustro legislativo. 

Especial mencion, en la consagracion de este nuevo poder, mere
ce por su novedad la integracion del Registro Civil y Electoral, cuya 
organizacion, direccion y supervision se atribuye al Poder Electoral; 
busca esta formula la posibilidad de explotar el desarrollo de meca
nismo armonicos que permitan la conformacion y depuracion au
tomatica de un registro nacional como base fundamental para garan
tizar la transparencia de dicha institucion. 

Asi, como rama del Poder Publico, el Poder Electoral se rige por 
los principios de independencia organica, autonomia funcional y pre
supuestaria, despartidizacion de los organismos electorales, impar
cialidad y participacion ciudadana, descentralizacion de la adminis
tracion electoral, transparencia y celeridad del acto de votacion y es
crutinio, para lo cual se crea un Comite de Postulaciones Electorales 
integrado por representantes de diferentes sectores de la sociedad, 
organismo que tendra a su cargo hacer viables las elecciones de los 
miembros del Consejo Nacional Electoral, queen un numero de cin
co, provienen tres de la sociedad civil, uno de las Facultades de Cien
cias Juridicas y Politicas de las Universidades Nacionales y uno del 
Poder Ciudadano. 

Asimismo, el Poder Electoral asume no solo las funciones que 
eran ejercidas por el anterior Consejo Nacional Electoral, extendidas o 
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ampliadas a la organizaci6n y realizaci6n de los actos electorales des
tinados a la elecci6n de cargos publicos, sino tambien las atinentes al 
regimen refrendario, elecciones de sindicatos, gremios profesionales 
y asociaciones con fines politicos, cuya regulaci6n se remite a la Ley. 
Igualmente se establece la posibilidad de que el Poder Electoral parti
cipe en la organizaci6n de procesos electorales de otras organizacio
nes de la sociedad civil, previa solicitud de estas con miras al desarro
llo de vias o mecanismos de autofinanciamiento. 

En tal sentido, y en atenci6n al control jurisdiccional necesario de 
los actos, omisiones, vias de hecho emanados del Poder Electoral, a 
prop6sito de los procesos comiciales referidos, a su funcionamiento, 
el nuevo texto constitucional cre6 la Jurisdicci6n Contencioso Electo
ral, ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. 

TiTULOVI 

DEL SISTEMA SOCIOECONOMICO 

Capitulo I 

Del Regimen Socioecon6mico y de la 
Funci6n del Estado en la Economia 

El Titulo VI de la Constituci6n se refiere al sistema socioecon6mi
co. El regimen socioecon6mico no se define de forma rigida, no obs
tante se consagran principios de justicia social, eficiencia, democracia, 
libre competencia e iniciativa, defensa del ambiente, productividad y 
solidaridad, fuera de cualquier dogmatismo ideol6gico con relaci6n a 
la ya superada disputa sobre los roles del mercado y el Estado, evi
tando una vision extrema y excluyente de los contenidos sociales de 
todo sistema econ6mico, pero sentando las bases de una economia de 
respeto a la acci6n individual. 

El Estado no esta ausente, tiene un papel fundamental como re
gulador de la economia para asegurar el desarrollo humano integral, 
defender el ambiente, promover la creaci6n de valor agregado nacio
nal y de fuentes de trabajo, garantizando la seguridad juridica para 
fomentar, junto con la iniciativa privada, el desarrollo arm6nico de la 
economia nacional y la justa distribuci6n de la riqueza. En suma, se 
plantea un equilibrio entre Estado y mercado en raz6n de que el pro
blema no es mas Estado o menos Estado, sino un mejor Estado y el 
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mercado no es un fin en si mismo, sino un medio para satisfacer las 
necesidades colectivas; ese equilibrio debe prevalecer entre producti
vidad y solidaridad, entre eficiencia econ6mica y justicia social, dan
do libertad a la iniciativa privada y preservando el interes del colecti
vo. 

El Estado debe orientar las politicas macroecon6micas y sectoria
les para promover el crecimiento y el bienestar. Se reconoce como 
esencial la acci6n reguladora del Estado para establecer un marco 
normativo estable que brinde seguridad juridica a la actividad 
econ6mica, postulando una economia abierta a las inversi<mes extran
jeras y garantizando que estas estaran sujetas a las mismas condicio
nes de la inversion nacional. 

Por conveniencia nacional el Estado queda facultado para reser
varse determinadas actividades econ6micas, de manera particular en 
el sector minero y petrolero. De forma transparente se reconoce que 
el dominio sobre esas areas puede hacerse de acuerdo con el sector 
privado, dejando claramente establecido que el Estado puede entrar 
en convenios de asociaci6n con el sector privado para el desarrollo y 
la explotaci6n de esas actividades. Se le otorga rango constitucional a 
la nacionalizaci6n petrolera, pero al mismo tiempo establece la posi
bilidad de continuar en convenios de asociaci6n con el sector privado 
siempre y cuando sean de interes para el pais, y no desnaturalice el 
espiritu, prop6sito y raz6n de la nacionalizaci6n petrolera. 

El Estado se compromete a ejercer acciones prioritarias en algu
nos sectores econ6micos para darle dinamismo, sustentabilidad y 
equidad al desarrollo econ6mico, tales como la actividad agropecua
ria, la pequefia y mediana industria, el turismo, el sector de coopera
tivas y demas formas de la economia popular. La actividad de pro
ducci6n de alimentos queda establecida como esencial para el pais, 
consagrandose el principio de la seguridad alimentaria en funci6n del 
acceso oportuno y permanente de alimentos por parte de los consu
midores. 

Capitulo II 

Del Regimen Fiscal y Monetario 

Otra importante innovaci6n del Texto Fundamental es la intro
ducci6n de principios constitucionales dirigidos a establecer como 
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una obligaci6n del Estado velar por la estabilidad macroecon6mica, 
promoviendo un ambiente propicio para el crecimiento y la genera
ci6n de bienestar para los ciudadanos. 

La estabilidad macroecon6mica se establece con base en tres 
principios fundamentales, a saber: equilibria fiscal y un nivel pruden
te de deuda publica; autonomia del Banco Central en el cumplimien
to de sus funciones, con un claro mecanismo de rendici6n de cuentas 
y coordinaci6n transparente de las politicas macroecon6micas. 

Secci6n Primera: 

Del Regimen Presupuestario 

El principio de equilibria fiscal obliga que las finanzas publicas 
esten en orden, y en un plazo razonable de tiempo los ingresos ordi
narios sean suficientes para cubrir los gastos ordinarios; ese plazo 
razonable de tiempo estara definido de acuerdo con la ley, en el plazo 
del marco plurianual del presupuesto. El equilibria fiscal ademas 
debe ser consistente con un nivel prudente de deuda, aspectos sobre 
los cuales debera hacerse legislaci6n especifica. 

Se establece un limite al endeudamiento de acuerdo con la ley. El 
Estado debe mantener un nivel prudente de deuda publica acorde 
con el tamafto de la economia, la inversion productiva y la capacidad 
de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda. 

Al establecer una regla de equilibria presupuestario sostenible se 
dota a la politica econ6mica de un efectivo antidoto contra el endeu
damiento publico descontrolado. En el marco plurianual del presu
puesto, que se fijara por ley, los ingresos ordinarios tienen que ser 
suficientes para cubrir los gastos ordinarios, es decir el Estado no 
puede endeudarse para cubrir el servicio de intereses de la deuda. 
Esta noci6n de equilibria en el marco plurianual implica que es posi
ble tener deficit en uno o dos aftos y luego corregir el desequilibrio, 
de forma de compensar deficits o superavits fiscales en el tiempo. 

Se definen los plazos, reglas y facultades del Parlamento en la 
aprobaci6n del presupuesto. En cuanto a los creditos adicionales, se 
restringe la opci6n de tal mecanismo a la existencia efectiva de recur
sos en tesoreria, asi se logra una disposici6n sana en el manejo presu
puestario para enfrentar situaciones imprevistas, sin introducir per
turbaciones en la disciplina fiscal, gracias a la presencia de una regla 
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efectiva de equilibrio presupuestario, la cual es una de las innovacio
nes mas importantes de la Constituci6n. 

Seccion Segunda: 

Del Sistema Tributario 

Se mantiene que en la Constituci6n s6lo deben estar los princi
pios basicos que definan y regulen el sistema tributario. Este criterio 
de brevedad y sencillez coincide con recientes Constituciones de 
America Latina. 

El sistema tributario procurara la justa distribuci6n de las cargas 
publicas seglin la capacidad econ6mica del contribuyente, atendien
do al principio de progresividad, asi como a la protecci6n de la eco
nomia nacional y a la elevaci6n del nivel de vida de la poblaci6n, y 
debera sustentarse para ello en un sistema eficiente para la recauda
ci6n de los tributes. Se establece que la evasion fiscal, sin perjuicio de 
otras sanciones establecidas por la ley, podra ser castigada penalmen
te. 

Como disposici6n transitoria se preve que dentro de los dos afios 
siguientes a la entrada en vigencia de esta Constituci6n, la Asamblea 
Nacional dicte una reforma del C6digo Organico Tributario que con
tribuya a modernizar la administraci6n tributaria, ampliando las fa
cultades de regulaci6n, control y penalizaci6n del fraude fiscal. 

Seccion Tercera: 

Del Sistema Monetario Nacional 

Se le da rango constituciom11 a la autonomia del Banco Central de 
Venezuela en el ejercicio de sus funciones para alcanzar un objetivo 
unico y exclusive. Este se precisa como el de estabilizar el nivel de 
precios para preservar el valor de la moneda. La autonomia del Ban
co Central implica que la autoridad monetaria debe ser independien
te del Gobiemo y se prohibe constitucionalmente toda practica que 
obligue al Banco Central a financiar o convalidar politicas fiscales 
deficitarias. En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Vene
zuela no podra emitir dinero sin respaldo. 

La autonomia tambien implica asumir responsabilidades ante la 
sociedad y exige establecer un mecanismo de rendici6n de cuentas 
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ante el Poder Nacional, en particular ante la Asamblea Nacional co
mo representacion de la voluntad popular. Se establece que el in
cumplimiento del objetivo, sin causa justificada, dara lugar a la remo
cion del directorio de acuerdo con la ley. Es decir, todo lo relativo a 
las causas especificas y mecanismo preciso de remocion, se deja a la 
legislacion correspondiente. 

Esto se complementa con la vigilancia y supervision que deben 
establecer los organismos e instancias competentes sobre la gestion 
del Banco Central de Venezuela, como la Contraloria General de la 
Republica y el organismo publico de supervision bancaria. La labor 
de la Contraloria se cefiira al control posterior y tan solo de la gestion 
administrativa, evaluando la legalidad, eficiencia y oportunidad del 
gasto, referida esta a la correcta ejecucion temporal del mismo en 
cada ejercicio. 

El presupuesto de gastos de operacion del Banco Central reque
rira la aprobacion de la Asamblea Nacional. Este presupuesto esta 
solo referido a los gastos operativos, tanto corrientes como de capital, 
asi como a los gastos por acufiacion y emision de especies monetarias, 
proyectos de inversion y otros gastos administrativos especiales. No 
se considera sujeto al Parlamento lo relativo al presupuesto de politi
ca monetaria y a las inversiones financieras del Banco Central. 

En cuanto a la designacion de las autoridades la Constitucion 
remite el mecanismo a la ley, el cual debera contemplar un procedi
miento publico de evaluacion de los meritos y credenciales de los 
postulados a dichos cargos. La ley que regule el Banco Central de 
Venezuela debera atribuir al Poder Ejecutivo la designacion del pre
sidente del Banco Central de Venezuela y, al menos, de la mitad de 
sus directores, y establecera los terminos de participacion del Poder 
Legislativo en la ratificacion de estas autoridades. Se deja tambien a 
la ley, mediante disposicion transitoria expresa, los detalles de las 
funciones, organizacion, asi como algo muy importante: un regimen 
de incompatibilidades para sus altos funcionarios, para evitar los 
conflictos de intereses y el manejo de informacion privilegiada. 
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Seccion Cuarta: 

De la Coordinacion Macroeconomica 

Dada la relevancia que tienen en Venezuela los efectos moneta
rios de la gesti6n fiscal, se plantea la necesidad de establecer adecua
das reglas que garanticen la coordinaci6n de politica macroecon6mi
ca, que fijen el marco institucional en que se deben desarrollar politi
cas especificas. 

El principio de coordinaci6n requiere que el Banco Central de 
Venezuela y el Ministerio encargado de las Pinanzas coordinen sus 
politicas y a traves de un programa o acuerdo que defina un curso 
anunciado con anticipaci6n, consistente con el logro de determinados 
objetivos. Se establece un mecanismo para la resoluci6n de conflictos 
entre un Banco Central de Venezuela aut6nomo y el Pisco, en funci6n 
de evitar las tradicionales contradicciones entre la politica monetaria 
y la fiscal. 

Se plantea un conjunto de reglas basicas de transparencia y coor
dinaci6n en el cual se desarrollen de manera arm6nica las politicas 
fiscal, cambiaria y monetaria, estableciendo que los objetivos y accio
nes deben ser anunciadas, el compromiso de coordinaci6n entre el 
Banco Central de Venezuela y el Pisco Nacional y que los responsa
bles de esas politicas deben rendir cuentas de sus actuaciones, en los 
terminos que fije la ley. Esto no es otra cosa que la introducci6n de 
reglas claras para el desarrollo de la actividad econ6mica, como pre
misa basica para generar y mantener la confianza. 

Pinalmente, se le otorga rango constitucional al Pondo de Estabi
lizaci6n Macroecon6mica para garantizar la estabilidad del presu
puesto y conservar, mas alla de las contingencias por cambios de go
bierno y de las leyes, un dispositivo que permita amortiguar las fluc
tuaciones de los ingresos fiscales. 

TITULOVII 

DE LA SEGURIDAD DE LA NACION 

Capitulo I 

Disposiciones Generales 

En el Titulo VII de la Constituci6n se definen los principios que 
rigen la seguridad de la Nacion, la cual es responsabilidad no s6lo del 
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Estado, sino de todos los venezolanos, asi como de las personas natu
rales o juridicas que se encuentren en el espacio geografico nacional. 

Se crea un Consejo de Defensa de la Nacion con el objeto de que 
sea el maximo organo administrativo de consulta, para la planifica
cion 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, sin perjuicio de las atribuciones que tengan los 
diferentes organos del Estado conforme a esta Constitucion y las le
yes. En tal sentido le corresponde establecer la direccion estrategica 
de la Nacion, para prevenir o minimizar cualquier amenaza. Dicho 
Consejo estara integrado por el Presidente de la Republica, el Vice
presidente de la Republica, el Presidente de la Asamblea Nacional, el 
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Presidente del Con
sejo Moral Republicano, y los ministros de los sectores de defensa, la 
seguridad interior, relaciones exteriores y de planificacion. 

Se reserva al Estado la posesion y uso de armas de guerra. La 
Fuerza Armada Nacional, por organo del Presidente de la Republica, 
quien actuara en su caracter de Comandante en jefe, reglamentara y 
controlara, de acuerdo con la ley, todo lo referente a otras armas, 
municiones y explosivos. 

Se faculta al Ejecutivo Nacional para clasificar y divulgar aque
llos asuntos que guarden relacion directa con la planificacion y ejecu
cion de operaciones concernientes a la seguridad de la Nacion, en los 
terminos que la ley establezca, siempre que ello no signifique una 
violacion del libre ejercicio de los derechos y garantias reconocidos 
por la Constitucion. Esta facultad, en todo caso, debe estar sometida a 
la revision judicial y no podra ser un obstaculo de la funcion que ejer
cen los tribunales de la Republica. 

Capitulo II 

De los Principios de Seguridad de la N aci6n 

En el Capitulo II de este Titulo se establecen los principios de se
guridad de la Nacion, la cual se fundamentara en la corresponsabili
dad 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 afirma
cion de los derechos humanos, asi como en la satisfaccion progresiva 
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de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y ve
nezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo 
de plena cobertura para la comunidad nacional. 

Con el objeto de promover el desarrollo de las zonas fronterizas 
venezolanas, dichas areas se declaran de atencion prioritaria. A tal 
efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras que sera re
gulada por la ley, que permitira establecer su amplitud, regimenes 
especiales economicos y sociales, para promover el desarrollo de sus 
actividades productivas y mejorar las condiciones de vida de sus po
bladores, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el 
habitat de los pueblos indigenas alli asentados y demas areas bajo 
regimen de administracion especial. 

Capitulo III 

De la Fuerza Annada Nacional 

Para la mejor ejecucion de los altos fines que le han sido enco
mendados por la Constitucion, se unifica a las Fuerzas Armadas Na
cionales en un cuerpo militar uniforme denominado la Fuerza Arma
da Nacional, pero manteniendo cada uno de los cuatro componentes 
integrantes de la institucion, sus caracteristicas y especificidad como 
Fuerza; siendo esta institucion esencialmente profesional, sin militan
cia politica alguna, subordinada a la autoridad civil, organizada por 
el Estado para garantizar la independencia y soberania de la Nacion y 
asegurar la integridad del espacio geografico, mediante la defensa 
militar, la cooperacion en el mantenimiento del orden interno y la 
participacion activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta 
Constitucion y la ley. 

En el cumplimiento de sus funciones, la Fuerza Armada Nacional 
esta al servicio exclusivo de la Nacion y de la Constitucion, en ninglin 
caso al de persona o parcialidad politica alguna. Sus pilares funda
mentales son la disciplina, la obediencia y la subordinacion conforme 
a lo establecido en la Constitucion y las leyes. 

La Fuerza Armada Nacional esta integrada por el Ejercito, la Ar
mada, la Aviacion y la Guardia Nacional, que funcionaran de manera 
integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de 
su mision, con un regimen de seguridad social integral propio, seglin 
lo establezca su respectiva ley organica. 
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Se establece como responsabilidad de los 6rganos que integran la 
Fuerza Armada Nacional, la planificaci6n, ejecuci6n y control de las 
operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Na
cion. En todo caso, la Guardia Nacional cooperara en el desarrollo de 
dichas operaciones y tendra como responsabilidad basica la conduc
ci6n de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden 
intemo del pais, considerado este como el estado en el cual se admi
nistra la justicia, se consolidan los valores de libertad, democracia, 
independencia, paz, solidaridad, bien comun, integridad territorial, 
convivencia e imperio de la Constituci6n y la ley. Todo ello armoni
zado en un escenario donde predominan y se practican los principios 
constitucionales y preceptos bolivarianos, en un clima de absoluta 
participaci6n democratica. 

Finalmente, siguiendo una tendencia en derecho comparado con 
el objeto de no establecer discriminaciones entre los ciudadanos, se 
permite que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situa
ci6n de actividad ejerzan el derecho al sufragio de conformidad con 
la ley. No obstante, se les mantiene la prohibici6n de optar a cargo de 
elecci6n popular, o participar en actos de propaganda, militancia o 
proselitismo politico. 

En materia de ascensos militares, se establecen criterios para lo
grar la transparencia y objetividad, a traves de la publicaci6n del es
calaf6n de meritos peri6dicamente y la determinaci6n de las plazas 
vacantes, eliminandose el factor de correcci6n por ser muy subjetivo. 
Este nuevo proceso permite ascender cualquier dia del afio y que el 
personal conozca su ubicaci6n en el escalaf6n de meritos. El ascenso 
sera un derecho, si se han cumplido los requisitos necesarios, aca
bando con la discrecionalidad de las juntas de evaluaci6n, las cuales 
se limitaran a respetar los resultados de las calificaciones de merito. 

Capitulo IV 

De los 6rganos de Seguridad Ciudadana 

Con el objeto de mantener y restablecer el orden publico, prote
ger a los ciudadanos, hogares y familias, apoyar las decisiones de las 
autoridades competentes y asegurar el pacffico disfrute de las garant
ias y derechos reconocidos por la Constituci6n, se le impone al Ejecu
tivo Nacional la obligaci6n de organizar, de conformidad con la ley, 
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un cuerpo uniformado de policia nacional, un cuerpo de investiga
ciones cientificas, penales y administrativas, un cuerpo de bomberos 
y de administraci6n de emergencias de caracter civil y una organiza
ci6n de protecci6n civil y administraci6n de desastres. 

TiTULOVIII 

DE LA PROTECCION DE ESTA CONSTITUCION 

Capitulo I 

De la Garantia de esta Constituci6n 

Siguiendo una tendencia presente en Espana, Francia, Italia, Por
tugal, Rumania y en algunos paises latinoamericanos, cuyas constitu
ciones regulan la justicia constitucional en un titulo o capitulo distin
to del que se refiere al Poder Judicial, la Constituci6n incluye en el 
Titulo VIII un Capitulo denominado De la Garantia de esta Constitu
ci6n, que contiene las disposiciones fundamentales sobre la justicia 
constitucional y consagra las principales competencias que corres
ponden a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 
Dicho Capitulo da eficacia a los postulados contenidos en el articulo 7 
del Titulo I, que consagra los principios de supremacia y fuerza nor
mativa de la Constituci6n, base sobre la cual descansa la justicia cons
titucional en el mundo. 

En el mencionado Capitulo se describe el sistema venezolano de 
justicia constitucional y al efecto se indica que todos los jueces de la 
Republica estan en la obligaci6n de asegurar la integridad de la Cons
tituci6n en el ambito de sus competencias y conforme a lo previsto en 
su texto y en las leyes, reafirmandose de esta manera, que la justicia 
constitucional en Venezuela la ejercen todos los tribunales de la Re
publica, no s6lo mediante el control difuso de la constitucionalidad, 
sino ademas, por otros medios, acciones o recursos previstos en la 
Constituci6n y en las leyes, como la acci6n de amparo constitucional, 
destinada a ofrecer una tutela judicial reforzada de los derechos 
humanos reconocidos y garantizados expresa o implicitamente en la 
Constituci6n. 

Como consecuencia de ello, se eleva a rango constitucional una 
norma presente en nuestra legislaci6n desde 1887, caracteristica de 
nuestro sistema de justicia constitucional y seg(tn la cual, en caso de 
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incompatibilidad entre la Constitucion y una ley u otra norma juridi
ca, seran aplicables en todo caso las disposiciones constitucionales, 
correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, 
decidir lo conducente. En otras palabras, se consagra el control difuso 
de la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones normati
vas. 

Al mismo tiempo, se consagra el control concentrado de la consti
tucionalidad de las leyes y de los demas actos de los organos que 
ejercen el Poder Publico dictados en ejecucion directa e inmediata de 
la Constitucion, el cual corresponde exclusivamente a la Sala Consti
tucional del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, se trasla
daron a la Sala Constitucional las competencias que en esta materia 
tenia la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno, con el objeto de 
especializar el organo que ejerce la jurisdiccion constitucional y des
congestionar de atribuciones a la nueva Sala Plena, para que solo 
ejerza las competencias que le son asignadas en el articulo 266, nume
rales 2 y 3 del texto constitucional, no teniendo en consecuencia, 
competencia ni atribucion alguna en materia constitucional. 

La exclusividad de la Sala Constitucional en el ejercicio de la ju
risdiccion constitucional, implica que solo a dicho organo le corres
ponde ejercer el control concentrado de la constitucionalidad de las 
leyes y demas actos de los organos que ejercen el Poder Publico dic
tados en ejecucion directa e inmediata de la Constitucion, pero no 
impide que la propia Constitucion o las leyes, le atribuyan otras 
competencias en materia constitucional. 

De esta forma, se esboza el sistema venezolano de justicia consti
tucional, reafirmandose la coexistencia de los metodos de control 
concentrado, difuso y extraordinario de la constitucionalidad, los 
cuales se ejercen a traves de la accion popular de inconstitucionali
dad, la aplicacion preferente de la Constitucion respecto a leyes o 
normas inconstitucionales en un caso concreto, y la accion de amparo. 

Ante la Asamblea Nacional Constituyente se presentaron algunas 
propuestas con el objeto de crear una Corte o Tribunal Federal Cons
titucional, en lugar de una Sala Constitucional en el Tribunal Supre
mo de Justicia. No obstante, prevalecio por consenso esta ultima tesis. 
Sin embargo, la Constitucion en el Capitulo referido a la Garantia de 
esta Constitucion, dota a la Sala Constitucional del caracter y de las 
competencias que tiene en derecho comparado cualquier Corte o Tri-
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bunal Constitucional. Por ello se indica que el Tribunal Supremo de 
Justicia garantizara la supremacia y efectividad de las normas y prin
cipios constitucionales; sera el maximo y ultimo interprete de la 
Constituci6n y velara por su uniforme interpretaci6n y aplicaci6n, 
cualidad y potestades que unicamente posee en Sala Constitucional 
dado que esta ejerce con exclusividad el control concentrado de la 
constitucionalidad. 

En efecto, las facultades interpretativas que en tal sentido se 
otorgan al Tribunal Supremo de Justicia, en consonancia con las ca
racterfsticas basicas de la justicia constitucional en derecho compara
do, s6lo pueden ser ejercidas por 6rgano de la Sala Constitucional, 
pues a ella le corresponde exclusivamente el ejercicio de la jurisdic
ci6n constitucional. Ademas, con fundamento en el principio de divi
si6n de poderes, tales facultades no pueden ejercerse de oficio o me
diante acuerdos, sino con motivo de una acci6n popular de inconsti
tucionalidad, acci6n de amparo, recurso de interpretaci6n de leyes u 
otro caso concreto de caracter jurisdiccional cuya competencia este 
atribuida a la Sala Constitucional. 

En esta materia, se consagra una herramienta indispensable para 
que la Sala Constitucional pueda garantizar la supremada y efectivi
dad de las normas constitucionales. Asi, se indica que las interpreta
ciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o al
cance de las normas y principios constitucionales seran vinculantes 
para las demas Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demas tribu
nales de la Republica, todo ello con el objeto de garantizar la unifor
me interpretaci6n y aplicaci6n de tales normas y principios. 

En todo caso, la ley organica respectiva establecera los correctivos 
y las sanciones necesarias para aquellas Salas del Tribunal Supremo 
de Justicia y tribunales de la Republica que violen la Constituci6n o 
las interpretaciones que sobre sus normas o principios establezca la 
Sala Constitucional. Del mismo modo, la ley organica debera consa
grar un mecanismo de caracter extraordinario mediante el cual la Sala 
Constitucional pueda revisar los actos o sentencias de las demas Salas 
del Tribunal Supremo de Justicia que contrarien la Constituci6n o las 
interpretaciones que sobre sus normas o principios haya previamente 
fijado la Sala Constitucional, a fin de dar eficacia a los principios de 
supremacia y fuerza normativa de la Constituci6n consagrados en el 
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articulo 7, conforme a los cuales todos los 6rganos que ejercen el po
der publico, sin excepci6n, estan sujetos a la Constituci6n. 

En definitiva, el caracter vinculante de las interpretaciones de las 
normas y principios constitucionales sera el principal instrumento de 
la Sala Constitucional para fortalecer la justicia constitucional, darle 
eficacia al Texto Fundamental y brindar mayor seguridad juridica a 
los ciudadanos. 

En lo que atafie a las competencias de la Sala Constitucional, el 
fundamento de aquellas que le atribuye la Constituci6n y de las que 
se le asignaran mediante ley, esta representado por los principios de 
supremacfa y fuerza normativa de la Constituci6n consagrados en el 
articulo 7 y en virtud de los cuales, todo acto del Poder Publico, sin 
excepci6n, debe estar sometido al control constitucional. Por tal 
raz6n, a la Sala Constitucional se le atribuye competencia para con
trolar la constitucionalidad de todos los actos de los 6rganos que ejer
cen el Poder Publico dictados en ejecuci6n directa e inmediata de la 
Constituci6n o que tengan rango de ley. En todo caso, la ley organica 
respectiva garantizara que ninglin 6rgano del Poder Publico quede 
fuera del control constitucional, estableciendo entre otros aspectos, la 
competencia de la Sala Constitucional para controlar la constituciona
lidad de las actuaciones de las demas Salas del Tribunal Supremo de 
Justicia, mediante el mecanismo extraordinario que considere mas 
adecuado. 

Con base en lo anterior, se atribuye a la Sala Constitucional com
petencias en ejercicio del control represivo de la constitucionalidad, 
para declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales, Consti
tuciones y leyes estadales, ordenanzas municipales y demas actos 
dictados por cualesquiera de los 6rganos que ejercen el Poder Publi
co, en ejecuci6n directa e inmediata de la Constituci6n. 

En materia de control preventivo, se atribuye a la Sala Constitu
cional la potestad de verificar la constitucionalidad de los tratados 
intemacionales suscritos por la Republica antes de su ratificaci6n. 

En derecho comparado, una de las principales funciones de la 
justicia constitucional es el control de la constitucionalidad de los 
acuerdos y tratados intemacionales, a traves de un control preventivo 
que se ejerce antes de su ratificaci6n y entrada en vigencia. Particu
larmente en las constituciones europeas, asi como en varias constitu-
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ciones de paises de America Latina, se preve ese mecanismo con el 
objeto de que las relaciones entre el derecho intemacional publico o el 
derecho comunitario, por una parte, y el derecho intemo de cada Es
tado, por la otra, se presenten con la mayor armonia y uniformidad 
posible 

Se considero necesario el control preventivo de la constituciona
lidad de los tratados intemacionales dado que luego del proceso de 
conclusion de un tratado intemacional, es decir, de su ratificacion y 
entrada en vigencia por las vias previstas en el derecho constitucional 
y en el derecho intemacional publico, la eventual y posterior declara
cion de inconstitucionalidad del mismo o de alguna de sus disposi
ciones por parte de la Sala Constitucional no podria, en principio, ser 
opuesta como una justificacion para incumplir dicho tratado sin que 
se comprometa la responsabilidad intemacional de la Republica. 

En todo caso, el objetivo de ese mecanismo de control preventivo, 
no solo es que se verifique la constitucionalidad de un acuerdo o tra
tado intemacional sin que se comprometa la responsabilidad intema
cional de la Republica, sino ademas que, en el caso de que alguna de 
sus disposiciones resulte inconstitucional, se ratifique con la debida 
reserva, siempre que se desee su ratificacion, o si el mismo no admite 
reservas, se evalue la necesidad y conveniencia de ratificarlo luego de 
una enmienda o reforma de la Constitucion, en los aspectos que sean 
necesarios, para lograr asi la mayor armonia posible en las relaciones 
entre el derecho intemacional o comunitario y el derecho intemo ve
nezolano. 

La potestad de activar el control preventivo de los tratados inter
nacionales correspondera al Presidente de la Republica o a la Asam
blea Nacional, siendo facultativo su ejercicio. Se descarto asi la posibi
lidad de un control preventivo con caracter obligatorio, dado que 
podria traducirse en un obstaculo para la fluidez y la buena marcha 
de las relaciones intemacionales de la Republica. 

Otra competencia de la Sala Constitucional en materia de control 
preventivo sera la de verificar la constitucionalidad de las leyes antes 
de su promulgacion, conforme al procedimiento establecido en el 
Titulo V Capitulo I Seccion Cuarta de la Constitucion, para el caso del 
reparo presidencial fundamentado en razones de inconstitucionali
dad. En esta materia, la Asamblea Nacional Constituyente considero 
inconveniente extender la legitimacion para activar el mecanismo de 
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control preventivo a otras personas con determinado interes u 6rga
nos del Poder Publico distintos al Presidente de la Republica. Al res
pecto, se tuvo en cuenta que con posterioridad a la promulgaci6n de 
una ley, todas las personas tienen a su alcance la acci6n popular clasi
ca del sistema de justicia constitucional venezolano y, ademas, la Sala 
Constitucional tiene el poder cautelar propio de toda Corte o Tribu
nal Constitucional en derecho comparado, en virtud del cual puede 
dictar cualquier medida que fuere necesaria para proteger los dere
chos humanos y garantizar la integridad de la Constituci6n. 

Finalmente, en esta materia, conforme al Tf tulo V Capftulo I Sec
ci6n Cuarta de la Constituci6n, la Sala Constitucional ejercera el con
trol preventivo de la constitucionalidad del caracter organico de una 
ley que haya sido calificada como tal por la Asamblea Nacional. 

Aunado a ello e inspirada nuevamente en una tendencia presente 
en derecho comparado, la Constituci6n atribuye a la Sala Constitu
cional la potestad para decidir sobre la inconstitucionalidad de las 
omisiones legislativas, mecanismo que ha tenido un auge creciente en 
pafses como Argentina, Brasil, Costa Rica, Hungrfa y, especialmente, 
Portugal. 

La inconstitucionalidad por omisi6n se produce por la falta de 
desarrollo por parte del Poder Legislativo, durante un tiempo excesi
vamente largo, de aquellas normas constitucionales de obligatorio y 
concreto desarrollo, de forma tal que impida su eficaz aplicaci6n. Con 
este mecanismo se persigue evitar situaciones como las que se origi
naron en el caso del artfculo 49 de la Constituci6n de 1961 y la falta 
de una legislaci6n sobre amparo constitucional, durante casi treinta 
afios. 

En lo que se refiere a la protecci6n de los derechos humanos, la 
Sala Constitucional tendra importantes funciones. En primer lugar, 
con el objeto de reforzar la protecci6n de los derechos humanos reco
nocidos y garantizados expresa o implfcitamente en la Constituci6n, 
se acoge un mecanismo consagrado en alguna Constituci6n de Ame
rica Latina, en virtud del cual la Sala Constitucional debe, en todos 
los casos y aun de oficio, controlar la constitucionalidad de los decre
tos que declaren estado de excepci6n. Esta sera la unica competencia 
que podra ejercer de oficio la Sala Constitucional y ello por tratarse 
de la protecci6n de los derechos humanos, raz6n por la cual se ha 
previsto expresamente en el texto constitucional. 
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Ademas, con motivo de su creaci6n, de la entrada en vigencia de 
la Constituci6n y de la naturaleza esencialmente constitucional de los 
derechos humanos y de la acci6n de amparo, la Sala Constitucional 
podra asumir las competencias que en materia de amparo constitu
cional tenian las diferentes Salas de la extinta Corte Suprema de Justi
cia, en los casos de amparo aut6nomo contra altas autoridades de 
rango constitucional, amparo contra decisiones judiciales y apelacio
nes o consultas en amparo, dado que la Sala Constitucional pasa a ser 
la Sala del Tribunal Supremo de Justicia con la competencia afin para 
conocer y decidir tales asuntos. 

Por su parte, como consecuencia de lo anterior y dado que s6lo la 
Sala Constitucional sera competente para resolver las acciones de 
amparo en el Tribunal Supremo de Justicia, la ley organica respectiva 
debera eliminar la acci6n cautelar de amparo que se ejerce conjunta
mente con el recurso contencioso administrativo de nulidad y que 
permite a las Salas Politicoadministrativa y Electoral, suspender los 
efectos de los actos administrativos cuya nulidad les corresponde 
conocer y decidir. Para ello, la legislaci6n debera dotar al juez conten
cioso administrativo de todo el poder cautelar necesario para decretar 
de oficio o a instancia de parte, cualquier tipo de medida cautelar que 
fuere necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva de los admi
nistrados y el restablecimiento de sus situaciones juridicas infringidas 
mientras dure el proceso de que se trate, bien sea a traves de la sus
pension de los efectos del acto administrativo correspondiente, o a 
traves de 6rdenes de hacer o no hacer, incluyendo el pago de sumas 
de dinero, que se impongan a la administraci6n dependiendo del 
caso concreto. 

De igual manera y con el objeto de hacer efectiva la tutela judicial 
de los administrados y garantizar su derecho de libre acceso a la jus
ticia, la ley organica debera eliminar la carga que tienen los adminis
trados de agotar la via administrativa antes de interponer el recurso 
contencioso administrativo de nulidad, lo cual debe quedar como una 
opci6n a elecci6n del interesado, pero no como un requisito de cum
plimiento obligatorio. Aunado a ello, la legislaci6n debera establecer 
expresamente que en caso de que un acto administrativo estuviere 
viciado de inconstitucionalidad o de alglin vicio que acarree su nuli
dad absoluta, no operara en modo alguno, el plazo de caducidad para 
el ejercicio del recurso contencioso administrativo de nulidad. Lo 
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anterior tiene por objeto ofrecer al administrado una proteccion de 
sus derechos humanos acorde con el principio de progresividad con
sagrado en la Constitucion, una vez eliminada la accion de amparo 
cautelar contra actos administrativos. 

Por otra parte, consecuente con lo antes expuesto, la ley organica 
respectiva eliminara la accion de amparo cautelar que se ejerce con
juntamente con la accion popular de inconstitucionalidad contra leyes 
y disposiciones normativas, teniendo en cuenta que en este sentido la 
Sala Constitucional tiene el poder cautelar propio de toda Corte o 
Tribunal Constitucional en derecho comparado en virtud del cual 
puede decretar cualquier medida cautelar que fuere necesaria para 
proteger los derechos humanos y garantizar la integridad de la Cons
titucion, incluyendo la suspension de los efectos de la norma cuya 
nulidad se solicite, unicamente para la situacion concreta de los ac
cionantes, partes o terceros que intervinieren en el proceso y mientras 
dure el juicio de nulidad correspondiente. 

La Constitucion establece como competencia de la Sala Constitu
cional resolver las controversias constitucionales que se susciten entre 
cualesquiera de los organos que ejercen el Poder Publico. Al respecto, 
destacan, dos elementos esenciales; en primer lugar, que se trata de 
controversias entre cualesquiera de los organos que la Constitucion 
preve en la distribucion horizontal o vertical del Poder Publico y, en 
segundo lugar, que deben tratarse de controversias constitucionales, 
es decir, de aquellas cuya decision depende del examen, interpreta
cion y aplicacion de normas constitucionales, tales como las que se 
refieren al reparto competencial entre los diferentes organos del Es
tado, especialmente, las que distribuyen el poder en los niveles na
cional, estadal y municipal. 

De esta forma, todas aquellas controversias constitucionales entre 
la Republica y alguno de los estados o municipios, es decir, entre el 
poder central y el descentralizado territorialmente, seran resueltas 
por la Sala Constitucional dentro del procedimiento que se estable
cera en la ley organica respectiva. En todo caso, esta atribucion tiene 
por objeto que la Sala Constitucional como garante y maximo defen
sor de los principios consagrados en el Texto Fundamental ajuste la 
actuacion de los organos que ejercen el Poder Publico, al cauce consti
tucional. 
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Finalmente y al margen de su competencia para conocer de ac
ciones de amparo, se atribuye a la Sala Constitucional la competencia 
para :!"evisar las decisiones definitivamente firmes dictadas por los 
tribunales de la Republica en materia de amparo constitucional y con
trol difuso de la constitucionalidad, a traves de un mecanismo extra
ordinario que debera establecer la ley organica que regule la jurisdic
cion constitucional, solo con el objeto de garantizar la uniformidad en 
la interpretacion de las normas y principios constitucionales, la efica
cia del Texto Fundamental y la seguridad juridica. 

Ahora bien, la referida competencia de la Sala Constitucional no 
puede ni debe entenderse como parte de los derechos a la defensa, 
tutela judicial efectiva y amparo consagrados en la Constitucion, sino, 
segiln lo expuesto, como un mecanismo extraordinario de revision 
cuya finalidad constituye unicamente darle uniformidad a la inter
pretacion de las normas y principios constitucionales. 

Por ello, no siendo un derecho y teniendo en cuenta que el legis
lador puede ensayar y errar en forma evolutiva en la busqueda del 
mecanismo extraordinario mas adecuado, la Asamblea Nacional 
Constituyente decidio dejar a la ley organica respectiva su desarrollo 
concreto. Siendo asi, la ley organica podra establecer, por ejemplo, un 
mecanismo extraordinario de revision de ejercicio discrecional por la 
Sala Constitucional, tal como el writ of certiorari que utiliza la Supre
ma Corte de los Estados Unidos de America; un mecanismo cuyos 
rasgos de discrecionalidad no sean absolutos, como el utilizado por el 
Tribunal Constitucional Federal de Alemania; o bien, un mecanismo 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia esten preestableci
dos en la ley, como el que se puede evidenciar en algunos ejemplos 
de derecho comparado. 

En todo caso, el mecanismo extraordinario de revision que se de
bera establecer por ley organica, vinculara por vez primera y dejando 
a salvo la temprana regulacion de la Constitucion de 1901, los meto
dos de control difuso y concentrado de la constitucionalidad que han 
coexistido en nuestro ordenamiento juridico por mas de cien afios, 
respondiendo con ello a la principal critica formulada a nuestro sis
tema de justicia constitucional, que reconocia la coexistencia de los 
mencionados metodos de control, pero destacaba que entre uno y 
otro no existia realmente una coordinacion, vinculo o conexion que 
procurara armonizarlos o articularlos para lograr una interpretacion 
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uniforme de la Constitucion, razon por la cual no podia ser calificado 
como integral, dado que existfan modalidades de control paralelas, 
establecidas una al lado de la otra, sin conexion entre sf. Por tal razon, 
la Constitucion consagra un sistema mixto e integrado de control de 
la constitucionalidad, atribuyendole a la Sala Constitucional la fun
cion de coordinar los metodos de control mediante la armonizacion 
de la jurisprudencia constitucional y la interpretacion uniforme del 
Texto Fundamental. 

Capitulo II 

De los Estados de Excepci6n 

El primero de los preceptos dedicados a esta materia recoge dos 
principios basicos rectores de los estados de excepcion: el de estricta 
necesidad y el de temporalidad. Se circunscriben tales situaciones 
juridicas a aquellas circunstancias extraordinarias que afecten grave
mente la seguridad de las personas, de la Nacion o de las institucio
nes, y que no puedan ser afrontadas mediante las facultades ordina
rias de los organos del Poder Publico. Se destaca, igualmente, la tem
poralidad de esas situaciones. 

Por otro lado, el precepto menciona los principales derechos que 
no pueden ser suspendidos o restringidos durante los estados de ex
cepcion. Se trata de un listado meramente enunciativo, pues tampoco 
son susceptibles de suspension o restriccion los derechos sefialados 
en los articulos 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poli
ticos y 27.2 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos. 
Importa subrayar que entre los derechos intangibles se encuentran las 
garantias judiciales necesarias para la defensa de los derechos. 

El segundo de los preceptos que componen este Capitulo con
templa los distintos estados de excepcion, estableciendo, de confor
midad con el principio de gradualidad, las circunstancias facticas que 
pueden justificarlos y su limitacion temporal. Se remite a una ley 
organica la regulacion de los detalles del regimen de los estados de 
excepcion. 

El ultimo de los preceptos de este Capitulo establece, en primer 
lugar, que el decreto declaratorio del estado de excepcion debera se
fialar, para preservar la seguridad juridica, las medidas que podran 
tomarse con fundamento en el mismo. En segundo termino; dada la 
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trascendencia de la decision correspondiente, se preve la intervenci6n 
de los tres Poderes clasicos en la declaraci6n de los estados de excep
ci6n: en virtud de la urgencia que los caracteriza, se faculta al Presi
dente de la Republica, en Consejo de Ministros, para dictar el Decreto 
respectivo, pero se prescribe su remisi6n a la Asamblea Nacional, la 
cual, como instancia deliberante y representativa por excelencia de la 
soberania popular, puede revocarlo si estima que las circunstancias 
invocadas no justifican la declaraci6n de un estado de excepci6n o si 
considera que las medidas previstas para hacerle frente son excesivas. 
Si la Asamblea Nacional se encuentra en receso al dictarse el decreto 
correspondiente, este debe ser remitido a la Comisi6n Delegada, la 
cual ejercera las facultades respectivas. 

A lo anterior se suma un control judicial automatico atribuido a 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual habra 
de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del estado de excep
ci6n y de lo establecido en el decreto que lo declar6, a menos que la 
Asamblea Nacional, o la Comisi6n Delegada, haya revocado previa
mente ese decreto. Por otra parte, se otorga al Ejecutivo Nacional y a 
la Asamblea Nacional la atribuci6n de revocar el decreto que haya 
declarado un estado de excepci6n, al cesar las causas que lo motiva
ron. 

TiTULOIX 

DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

La Constituci6n ha mantenido la clasificaci6n que distingue entre 
la Enmienda y la Reforma Constitucional, incorporando, a su vez, la 
facultad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para 
ser consecuentes con la idea de que es el pueblo el legitimo deposita
rio del poder constituyente originario. Esto guarda concordancia con 
lo establecido en la misma Constituci6n que hace residir la soberania 
en el pueblo quien puede ejercerla de manera directa o indirecta. 

Se establece una serie de mecanismos a traves de los cuales las 
posibilidades de modificaci6n del texto constitucional sean factibles y 
accesibles, para evitar el divorcio entre la norma fundamental del 
sistema juridico y la realidad social, politica, cultural y econ6mica. La 
contraposici6n entre una Constituci6n formal y una Constituci6n real 
genera distorsiones que agravan considerablemente las crisis de go-
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bernabilidad y de legitimidad del sistema politico, al no existir opcio
nes para superarlas. Prueba de ello la encontramos en nuestra expe
riencia en el marco de una democracia formal y representativa, en la 
cual las que debian impulsar los cambios constitucionales eran las 
cupulas mas renuentes a producirlos, lo cual explica el entrabamiento 
y obstaculizaci6n de los intentos de reformar la Constituci6n anterior. 

La democracia moderna insertada en un mundo globalizado y 
condicionada por la dinamica de la vida actual, a su vez determinada 
por los cambios tecnol6gicos requiere de una institucionalidad lo 
suficientemente flexible para poder adaptarse a los cambios que se 
van generando. 

De alli que nuestra Constituci6n a pesar de tener la rigidez de las 
constituciones escritas ha de incluir elementos que permitan esa 
adaptaci6n a la realidad. Uno de esos elementos lo constituye la exis
tencia de un Alto Tribunal que mediante una interpretaci6n de carac
ter hist6rico progresivo, fundamentada en la comprensi6n del mo
menta hist6rico, permita la mejor aplicaci6n posible del maxima 
cuerpo normativo a la realidad que le corresponde regir; tal como se 
preve en esta Constituci6n con la creaci6n de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia. 

Pero, ademas, debe incluir elementos de flexibilidad en el aspecto 
mas rigido de las constituciones escritas que lo conforma las previ
siones relativas a la forma y mecanismos para la modificaci6n de la 
propia Constituci6n. 

En este sentido, las posibilidades de modificaci6n de la base juri
dica del pais deben ser amplias y estar efectivamente en manos de 
una pluralidad de actores politicos y sociales. Una democracia parti
cipativa y protag6nica no puede construir una rigida y petrificada 
normativa constitucional. Al contrario, debe dejar abiertas muchas 
ventanas para que los procesos participativos se desarrollen a pleni
tud, evitando el divorcio profundo entre la norma y la realidad. 

El protagonismo del pueblo en la conducci6n de su destino debe 
quedar explicitamente consagrado con especial enfasis en este punto 
de la reforma constitucional. Un pueblo deseoso de ejercer la soberan
ia no debe tener que pasar por toda clase de vicisitudes y superar un 
cumulo de obstaculos para lograr los cambios que las estructuras 
juridicas requieren. Es principio consustancial con este texto constitu-
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cional la facilitaci6n de los procesos en los cuales el pueblo se mani
fiesta para solicitar la modificaci6n de normas constitucionales. 

En este contexto se debe entender que el ejercicio de la soberania 
por parte del pueblo, lejos de afectar el proceso de refundaci6n de la 
Republica y de lograr el objetivo de la profundizaci6n democratica, se 
convierte en herramienta indispensable del protagonismo popular, 
desterrando el sistema de c6nclaves que decidian los destinos del pais 
a espaldas de la sociedad. 

En lo que respecta al procedimiento de enmienda, se superan las 
limitaciones establecidas en la Constituci6n de 1961, que hacian com
plicada la consecuci6n de resultados efectivos. En el nuevo texto 
constitucional se ha previsto una manera mas agil y flexible y se pro
cede a formular una definici6n de enmienda, entendida como la adi
ci6n o modificaci6n de articulos del texto, siempre y cuando no se 
altere la estructura fundamental. 

La iniciativa de la reforma se le atribuye a la Asamblea Nacional, 
por la mayoria de sus miembros; al Presidente de la Republica en 
Consejo de Ministros o a los electores o electoras inscritas en el regis
tro electoral en numero no menor del quince por ciento. Una vez 
cumplidos estos requisitos se inicia la tramitaci6n ante la Asamblea 
Nacional la cual realizara tres discusiones antes de la aprobaci6n del 
proyecto para lo cual tiene un plazo no mayor de dos aftos. Para esta 
aprobaci6n se requiere una mayoria calificada de dos terceras pat tes 
de sus miembros. El proyecto aprobado sera sometido a referenda 
dentro de los treinta dias siguientes y bastara para su aprobaci6n con 
un numero mayor de votos positivos. 

Finalmente, en este Titulo se consagra expresamente la Asamblea 
Nacional Constituyente, instrumento fundamental para garantizar al 
pueblo de Venezuela la posibilidad abierta de modificar sustancial
mente el Estado y crear un nuevo ordenamiento juridico, creando un 
nuevo texto constitucional. Esta posibilidad inexistente formalmente 
en la Constituci6n del 1961 hubo de ser incorporada por via de inter
pretaci6n de la Corte Suprema de Justicia, para hacer posible la con
vocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que produjo esta 
Constituci6n. En el presente texto constitucional pasa a ser norma 
vigente, expresiva de la mas acertada definici6n democratica en tomo 
a la soberania popular. 
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TEXTO DE LA CONSTITUCION DE 1999 

PREAMBULO 

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e 
invocando la protecci6n de Dios, el ejemplo hist6rico de nuestro Li
bertador Simon Bolivar y el herofsmo y sacrificio de nuestros antepa
sados aborfgenes y de los precursores y forjadores de una patria libre 
y soberana; con el fin supremo de refundar la Republica para estable
cer una sociedad democratica, participativa y protag6nica, multietni
ca 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 comun, 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 subordinaci6n alguna; 
promueva la cooperaci6n pacffica entre las naciones e impulse y con
solide la integraci6n latinoamericana de acuerdo con el principio de 
no intervenci6n y autodeterminaci6n de los pueblos, la garantia uni
versal e indivisible de los derechos humanos, la democratizaci6n de 
la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecol6gico y 
los bienes jurfdicos ambientales como patrimonio comun e irrenun
ciable de la humanidad; 

en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea 
Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo de
mocratico, 

decreta la siguiente 
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CONSTITUCION 

TiTULOI 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Denominaci6n de la Republica coma Bolivariana. 
Independencia 

Articulo 1. La Republica Bolivariana de Venezuela es irrevoca
blemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y 
sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la 
doctrina de Simon Bolivar, el Libertador. 

Derechos de la Nacion 
Son derechos irrenunciables de la Nacion la independencia, la li

bertad, la soberania, la inmunidad, la integridad territorial y la auto
determinacion nacional. 

C. 1961, Art. 1 
Concordancia: Arts. 13, 20, 21, 26, 151, 
Disposicion Transitoria Decimoseptima 

Estado democratico y social 
de Derecho y de Justicia. Valores 

Articulo 2. Venezuela se constituye en un Estado democratico y 
social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superio
res de su ordenamiento juridico y de su actuacion, la vida, la libertad, 
la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabili
dad 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 

desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio de
mocratico de la voluntad popular, la construccion de una sociedad 
justa y amante de la paz, la promocion de la prosperidad y bienestar 
del pueblo y la garantia del cumplimiento de los principios, derechos 
y deberes reconocidos* y consagrados en esta Constitucion. 

La palabra "reconocidos" fue agregada en la publicaci6n de 24-03-2000. 
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La educaci6n y el trabajo son los procesos fundamentales para al
canzar dichos fines. 

Concordancias: Arts. 6, 13, 19, 87, 102, 299. 

Estado Federal Descentralizado 
Articulo 4. La Republica Bolivariana de Venezuela es un Estado 

federal descentralizado en los terminos consagrados en esta Constitu
ci6n, y se rige por los principios de integridad territorial, coopera
ci6n, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. 

c. 1961, Art. 2 
Concordancias: Arts. 157, 158, 159 

Soberania del pueblo. Ejercicio 
Articulo 5. La soberania reside intransferiblemente en el pueblo, 

quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constituci6n 
y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los 6rganos 
que ejercen el Poder Publico. 

Los 6rganos del Estado emanan de la soberania popular y a ella 
estan sometidos. 

c. 1961, Art. 4 
Concordancias: Arts. 62, 70. 

Gobierno democrtitico 
Articulo 6. El gobierno de la Republica Bolivariana de Venezue

la y de las entidades politicas que la componen es y sera siempre de
mocratico, participative, elective, descentralizado, alternative, res
ponsable, pluralista y de mandates revocables. 

C. 1961, Art. 3 
Concordancias: Arts. 5, 18, 62, 70, 72, 140, 158. 

Supremacia constitucional 
Articulo 7. La Constituci6n es la norma suprema y el funda

mento del ordenamiento juridico. Todas las personas y los 6rganos 
que ejercen el Poder Publico estan sujetos a esta Constituci6n. 

Concordancias: Arts. 131, 333, 334, 335 
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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 Republica son los simbolos de la patria. 

La ley regulara sus caracteristicas, significados y usos.559 

C. 1961, Art. 5 
Concordancias: Art. 156, 3. 

Idioma oficial. 
Idiomas indigenas 

Articulo 9. El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indi
genas tambien son de uso oficial para los pueblos indigenas560 y de
ben 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 GEOGRAFICO Y DE LA DIVISION POLITICA 

Capitulo I 

Del territorio y demas espacios geograficos 

Territorio. Uti possideti juris 
Articulo 10. El territorio y demas espacios geograficos de la Re

publica son los que correspondian a la Capitania General de Vene
zuela, antes de la transformaci6n politica iniciada el 19 de abril de 
1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbi
trales no viciados de nulidad.561 

559 Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la Republica 
Bolivariana de Venezuela (G.O. N° 38.394 de 9-3-2006). 

560 Ley de Idiomas Indigenas (G.O. N° 38.981de28-7-2008). 
561 Acuerdos sobre Territorios Insulares: Laudo de la Reina Isabel II relativo al domi

nio y soberania de la Isla de Aves de 30-06-1965; Convenci6n de arbitraje relativa a 
la soberania de la Isla de Aves, y de indemnizaci6n por los sucesos de Coro, firmada en 
Caracas el 5 de agosto de 1857. (Aprobaci6n legislativa: 9 de octubre de 1858. Ratifi
caci6n ejecutiva: 13 de octubre de 1858. Canje de ratificaciones: en Valencia, el 13 de oc
tubre de 1858), (Tratados Publicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela, MRE, Ca
racas 1957, Torno I, pp. 191 a 193); Tratado sabre la Isla de Patos de 26-02-1942 
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c. 1961, Art. 7 

Soberania y espacios geogrtificos 
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 rectas que ha adoptado o adopte la Republica; el 
suelo y subsuelo de estos; el espacio aereo continental, insular y mari
timo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los geneti-

(Suscrito en Caracas el 26 de febrero de 1942. Aprobaci6n legislativa: 15 de junio de 
1942. Ratificaci6n ejecutiva: 30 de julio de 1942. Canje de las instrumentos de ratifica
ci6n: 22 de septiembre de 1942). Delimitaci6n de Fronteras Terrestres: Limites con 
Colombia: Tratado de Arbitramento sabre limites firmado en Caracas el 14 de sep
tiembre de 1881. Aprobaci6n legislativa: 11 de abril de 1882. Canje de ratificaciones en 
Caracas, el 9 de junio de 1882). (Tratados Publicos y Acuerdos Intemacionales de Vene
zuela, MRE, Torno I, Caracas 1957, pp. 336 y 337); Laudo Arbitral sabre cuesti6n de 
limites (Laudo Espanol) del 16-03-1891. (Firmado en Madrid el 16 de marzo de 1891. 
Publicado en la Gaceta de Madrid el 17 de marzo de 1891); Convenci6n para la completa 
demarcaci6n de la frontera 3-11-1916. (Firmada en Bogota el 3 de noviembre de 
1916. Aprobaci6n legislativa: 22 de mayo de 1917. Ratificaci6n ejecutiva: 29 de mayo de 
1917. Canje de ratificaciones, en Caracas, el 20 de julio de 1917); Sentencia arbitral del 
Consejo Federal Suizo 24-03-1922. (Sentencia del Consejo Federal Suizo en el arbi
tramento planteado por la Convenci6n de 3 de noviembre de 1916: dictada en Berna 
el 24 de marzo de 1922); Tratado sabre demarcaci6n de Fronteras y Navegaci6n de las 
Rfos Comunes, suscrito en Cucuta el 05-04-1941. (Aprobaci6n legislativa: 18 de junio 
de 1941. Ratificaci6n ejecutiva: 21 de agosto de 1941. Canje de ratijicaciones: 12 de sep
tiembre de 1941). Limites con Brasil: Tratado de limites y Navegaci6n Fluvial 05-05-
1859. (Firmado en Caracas el 5 de mayo de 1859. Aprobaci6n legislativa: 6 de julio 
de 1860. Ratificaci6n ejecutiva: 9 de julio de 1860. Canje de ratificaciones, en Caracas el 
31 de julio de 1860). Limites con Guyana: Laudo de Paris 03-10-1899; Ley Aprobato
ria del Acuerdo firmado en Ginebra el 17 de febrero de 1966 por los Gobiemos de la 
Republica de Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, 
en consulta con el Gobiemo de la Guayana Britanica, para resolver la controver
sia entre Venezuela y el Reino Unido sabre la frontera con la Guayana Britanica, 
(G.Q. N° 28.088de15-04-1966); Protocolo de Puerto Espana 18-6-1970. Delimitaci6n 
de Areas Marinas y Submarinas: Tratado sabre las areas submarinas del Golfo de Fa
ria, suscrito en Caracas el 26 de febrero de 1942. Aprobaci6n legislativa: 9 de julio 
de 1942. Ratificaci6n ejecutiva: 30 de julio de 1942. Canje de las instrumentos de ratiji
caci6n: 22 de septiembre de 1942; Ley Aprobatoria del Tratado de Delimitaci6n de Fron
teras Maritimas entre la Republica de Venezuela y las Estados Unidos de America. 
(G.O. Extra. N° 2.290 de 21-07-1978); Ley Aprobatoria del Tratado de Delimitaci6n 
entre Venezuela y el Reino de las Paises Bajos. (G.O; Extra. N° 2.342 de 14-12-1978); 
Ley Aprobatoria del Tratado sabre Delimitaci6n de Areas Marinas y Submarinas entre 
la Republica de Venezuela y la Republica Dominicana. (G.O. Extra. N° 2.642de13-08-
1980); Ley Aprobatoria del Tratado de Delimitaci6n entre el Gobiemo de la Republica de 
Venezuela y el Gobiemo de la Republica Francesa. (G.O. Extra. N° 3.026 de 07-10-
1982); Ley Aprobatoria del Tratado entre la Republica de Venezuela y la Republica de 
Trinidad y Tobago, sabre la Delimitaci6n de Aguas Marinas y Submarinas. (G.O. N° 
34.588 de 06-11-1990). 

393 



cos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los 
componentes intangibles que por causas naturales alli se hallen. * 562 

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, 
archipielago de La Orchila, isla La Tortuga, isla La Blanquilla, archi
pielago Los Hermanos, islas de Margarita, Cubagua y Coche, archi
pielago 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 econ6mica 
exclusiva. 

Derechos de soberania 
Sohre los espacios acuaticos constituidos por la zona maritima 

contigua, la plataforma continental y la zona econ6mica exclusiva, la 
Republica ejerce derechos exclusivos de soberania y jurisdicci6n en 
los terminos, extensi6n y condiciones que determinen el derecho in
ternacional publico y la ley. 

Espacio ultraterrestre 
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, extensi6n y condiciones que de
terminen los acuerdos internacionales y la legislaci6n nacional.563 

En li;,gar de "hallen," en la edici6n de 30-12-1999 la palabra usada fue "encuen
tren. 

562 Ley Orgaruca de los Espacios Acuaticos, Decreto Ley N° 6.126 (G.O. N° 5.890 
Extra. de 31-7-2008); Ley sobre Mar Territorial, Plataforma Continental, Protecci6n de 
la Pesca y Espacio Aereo, (G.O. Extra. N° 496 de 17-08-1956) (Los articulos 1 a 6 de 
esta Ley Jueron derogados por la ley Organica de los Espacios Acuaticos e Insulares); 
Ley Aprobatoria de la Convenci6n sobre Plataforma Continental. (G.O. N° 26.614 de 
29-07-1961); Ley Aprobatoria de la Convenci6n sobre el Mar Territorial y la Zona Con
tigua (G.O. N° 26.615 de 31-07-1961); Ley Aprobatoria de la Convenci6n sobre Alta 
Mar (G.O. N° 26.616 de 01-08-1961). 

563 Ley de la Agenda Bolivariana para Actividades Espaciales (G.O. N° 38.796 25-
10-2007). 
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Dominio publico del subsuelo 
y de las costas maritimas 

Articulo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cual
quiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo 
el lecho del mar territorial, en la zona econ6mica exclusiva y en la 
plataforma continental, pertenecen a la Republica, son bienes del 
dominio publico y, por tanto, inalienables e imprescriptibles.564 Las 
costas marinas son bienes del dominio publico.565 

Concordancias: Arts. 11, 304. 

Territorio. Inalienabilidad 
Articulo 13. El territorio nacional* no podra ser jamas cedido, 

traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun tempo
ral o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho 
internacional. 

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 coalici6n de potencias. 

Concordancias: Arts. 1, 13. 

Inmuebles de representaciones diplomaticas 
Los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho intemacional 

s6lo podran adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones 
diplomaticas o consulares dentro del area que se determine y me
diante garantias de reciprocidad, 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 o lacustres no podran enajenarse, y su aprovecha-

564 Ley Orgaruca de Hidrocarburos (G.O. N° 38.493 de 4-8-2006). 
565 Ley de Zonas Costeras, Decreto-Ley N°1.468 (G.O. N° 37.349de19-12-2001). 

La palabra "nacional" fue agregada en la edici6n de 24-03-2000. 
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miento s6lo podra concederse en forma que no implique, directa ni 
indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra.566 

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 determinaci6n de sus habitantes y 
con aceptaci6n de la Asamblea Nacional, se incorporen al de la Re
publica. 

C. 1961, Art. 15 
Concordancias: Art. 187 

Espacios fronterizos 
Articulo 15. El Estado tiene la obligaci6n* de establecer una poli

tica integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y mariti
mos, 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 integraci6n. 
Atendiendo a la naturaleza propia de cada region fronteriza a traves 
de asignaciones econ6micas especiales, una ley organica de fronteras 
determinara las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad. 

Concordancia. Art. 327, Disposici6n Transitoria Sexta 

Capitulo II 

De la division politica 

Division del Territorio 
Articulo 16. Con el fin de organizar politicamente la Republica, el 

territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capi
tal,567 el de las dependencias federales y el de los territorios federales. 

566 Ley de Tierras Baldias y Ejidos (G.O. Extra. s/n de 03-09-1936). 
En lugar de "obligaci6n," en la edici6n de 30-12-1999 la palabra usada fue "res
ponsabilidad." 

567 Ley Especial Sohre la Organizaci6n y Regimen del Distrito Capital (G.O. N° 
39.156 de 13-4-2009); Ley Especial de Transferencia de los Recursos y Bienes 
Administrados Transitoriamente por el Distrito Metropolitano de Caracas al 
Distrito Capital (G.O. N° 39.170 de 4-5-2009); Ley Especial de Timbre Fiscal para 
el Distrito Capital (G.O. N° 39.570 de 9-12-2010); Ley de! Cuerpo de Bomberos y 
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El territorio se organiza en Municipios. 

C. 1961, Arts. 9, 159, 168 

Territorios Federales 

La division politico territorial sera regulada por ley organica que 
garantice la autonomia municipal y la descentralizaci6n politico ad
ministrativa.568 Dicha ley podra disponer la creaci6n de territorios 
federales569 en determinadas areas de los Estados, cuya vigencia que
da supeditada a la realizaci6n de un referendo aprobatorio en la enti
dad respectiva. Por ley especial podra darse a un territorio federal la 
categorfa de Estado, asignandosele la totalidad o una parte de la su
perficie del territorio respectivo.570 

C. 1961, Art. 13 

Dependencias Federales 
Articulo 17. Las dependencias federales son las islas maritimas no 

integradas en el territorio de un Estado, asi como las islas que se for
men o aparezcan en el mar territorial o en el que cubra la plataforma 
continental. Su regimen y administraci6n estaran sefialados en la 
ley.571 

568 

569 

570 

571 

C. 1961, Art. 14 
Concordancias: Arts. 11, 13 

Bomberas y Administraci6n de Emergencias de Caracter Civil del Distrito Capi
tal (Vease G.D. N° 6.017 Extra. de 30-12-2010). 
Ley de 28 de Abril de 1856, que establece la Division Territorial de la Republica de 
Venezuela. (Leyes y Decretos Reglamentarios de las Estados Unidos de Venezuela, Vol. 
VII, Caracas 1943, pp. 69 a 72). El articulo 9 de la Ley qued6 suprimido por De
creto de 09-10-1861. Ademas, esta Ley ha sufrido modificaciones con motivo de 
la sucesiva creaci6n del Distrito Federal, de los Territorios y de las Dependen
cias Federales, de las introducidas por las posteriores Constituciones de la Re
publica y de las declaradas y convenidas posteriormente entre algunos Estados. 
Al momento de publicarse la Constituci6n, no existian territorios federales en el 
territorio nacional. Ley Drganica de las Territorios Federales (G.D. Extra. N° 3.404 
de 18-06-1984) 
En los ultimos afios, durante la vigencia de la Constituci6n de 1961, se dictaron 
las siguientes leyes: Ley Especial que da categoria de Estado al Territorio Federal Del
ta Amacuro (G.D. Extra. N° 4.295 de 03-08-1991); Ley Especial que eleva a la categor
ia de Estado al Territorio Federal Amazonas (G.D. N° 35.015 de 29-07-1992); y Ley 
Especial que eleva a la categoria de Estado al Territorio Federal Vargas (G.D. N° 36.488 
de 03-07-1998). 
Ley Drganica de las Dependencias Federales (G.D. N°19.624 de 20-07-1938). 
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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 Na
cional en otros lugares de la Republica. 

Distrito Metropolitano de Caracas 

Una ley especial establecera la unidad politico territorial 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 Miranda. 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 participativo de SU gobiemo.572 

c. 1961, Art. 11 
Concordancias: Arts. 6, 168, 186, Disposici6n Transitoria Primera. 

TITULOIII 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
GARANTIAS, Y DE LOS DEBERES 

Capitulo I 

Disposiciones generales 

Garantia de los derechos humanos 
Articulo 19. El Estado garantizara a toda persona, conforme al 

principio de progresividad y sin discriminaci6n alguna, el goce y 
ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos 
humanos. Su respeto y garantia son obligatorios para los 6rganos del 
Poder Publico, de conformidad con esta Constituci6n, con los trata
dos sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la Republica 
y con las leyes que los desarrollen. 

572 Ley Especial del Regimen Municipal a Dos Niveles del Area Metropolitana de 
Caracas (G.O. N° 39.276 de 01-10-2009); Ley de Transici6n del Distrito Federal al 
Distrito Metropolitano de Caracas (G.O. N° 37.006 del 03-08-2000). 
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Derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad 
Articulo 20. Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimien

to 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 
Igualdad ante la ley 

Articulo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en conse
cuencia: 

Prohibici6n de discriminaciones 
1. Nose permitiran discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, 

el credo, la condici6n social o aquellas que, en general, tengan por 
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de 
toda persona. s73 

Garantia de la igualdad 

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 perso
nas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuen
tren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionara los abusos 
o maltratos que contra ellas se cometan. 

Tratos oficiales 
3. S6lo se dara el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las 

f6rmulas diplomaticas. 

573 Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Decreto-Ley N° 428 (G.O. Extra. 
N° 5.398 de 26-10-1999); Ley Aprobatoria de la Convenci6n Internacional sabre Elimi
naci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n Racial (G.O. N° 28.395 de 03-08-1967); 
Ley Aprobatoria de la Convenci6n Internacional sabre la Represi6n y el Castigo del 
Crimen de Apartheid (G.O. N° 32.572 de 01-10-1982); Ley Aprobatoria del Convenio 
(ND 100) relativo a la Igualdad de Remuneraci6n entre la M.ano de Obra M.asculina y la 
M.ano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor (G.O. Extra. N° 2.850 de 27-
08-1981); Ley Aprobatoria de la Convenci6n sabre la Eliminaci6n de Todas las Formas 
de Discriminaci6n Contra la Mujer (G.O. Extra. N° 3.074 de 16-12-1982); Ley Apro
batoria de la Convenci6n relativa a la Lucha contra la Discriminaci6n en la Esfera de la 
Enseiianza (G.O. N° 28.744 de 02-10-1968); Ley Aprobatoria del Convenio (ND 111) 
relativo a la Discriminaci6n en Materia de Empleo y Ocupaci6n (G.0. N° 27.609 de 
03-12-1964); Ley Aprobatoria de la Convenci6n Internacional contra el Apartheid en los 
Deportes (G.O. N° 34.254 de 03-07-1989). 

399 



Proscripci6n de titulas 
4. Nose reconocen titulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. 
C. 1961, Art. 61 
Concordancias: Art. 81 

Clausula abierta de las derechos y garantias 
Articulo 22. La enunciaci6n de los derechos y garantias conteni

dos en esta Constituci6n y en los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos 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 las tratados 
sabre derechos humanos 

Articulo 23. Los tratados, pactos y convenciones relatives a dere
chos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela,574 tienen jerar
quia constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en 
que contengan normas sobre su goce y ejercicio mas favorables a las 
establecidas en esta Constituci6n y en las leyes de la Republica, y son 
de aplicaci6n inmediata y directa por los tribunales y demas 6rganos 
del Poder Publico. 

Irretroactividad de la ley 
Articulo 24. Ninguna disposici6n legislativa tendra efecto retroac

tive, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedi
miento se aplicaran desde el memento 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 

574 Los principales tratados generales sobre derechos humanos ratificados han sido 
los siguientes: Ley Aprobatoria de la Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos 
(Pacto de San Jose de Costa Rica, 1969). (G.O. N° 31.256 de 14-06-1977); Ley 
Aprobatoria de! Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. 
(G.O. Extra. N° 2.146 de 28-01-1978); Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de De
rechos Civiles y Polfticos. (G.O. Extra. N° 2.146 de 28-01-1978); Ley Aprobatoria del 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. (G.O. Ex
tra. N° 2.146 de 28-01-1978); Ley Aprobatoria del Protocolo Adicional a la Convenci6n 
Americana Sabre Derechos Humanos en Materia de Derechos Econ6micos, Sociales y 
Culturales. "Protocolo de San Salvador" (G.O. N° 38.192 de 23-5-2005). 
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al reo o a la 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 a la 
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 ad
ministrativa, seglin los casos, sin que les sirvan de excusa 6rdenes 
superiores. 

C. 1961, Art. 46 
Concordancias: Art. 139 

Derecho 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 inter
eses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mis
mos y a obtener con prontitud la decision correspondiente. 

Caracteristicas de la /usticia 
El Estado garantizara una justicia gratuita, accesible, imparcial, 

id6nea, transparente, aut6noma, independiente, responsable, equita
tiva y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposicio
nes inutiles. 

c. 1961, Art. 68 
Concordancias: Arts. 253, 254, 257, 280 

Derecho de amparo 
Articulo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los 

tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantias constitu
cionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren ex
presamente en esta Constituci6n o en los instrumentos internaciona
les sobre derechos humanos. 

Procedimiento de la acci6n de amparo 
El procedimiento de la acci6n de amparo constitucional sera oral, 

publico, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judi-
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cial competente 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.575 

Acci6n de habeas corpus 
La acci6n de amparo a la libertad o seguridad podra ser inter

puesta por cualquier persona; y el detenido o detenida sera puesto o 
puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilaci6n 
alguna. 

Derecho de amparo y estados de excepci6n 
El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo algu

no, 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 acci6n de habeas data 
Articulo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la infor

maci6n 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 finali
dad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualizaci6n, la rec
tificaci6n o la destrucci6n de aquellos, si fuesen err6neos o afectasen 
ilegitimamente sus derechos. Igualmente, podra acceder a documen
tos de cualquier naturaleza que contengan informaci6n cuyo conoci
miento sea de interes para comunidades o grupos de personas. Que
da 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. 
Obligaciones del Estado 

Articulo 29. El Estado estara obligado a investigar y sancionar le
galmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus 
autoridades. 

575 Ley Orgtinica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales. (G.O. N° 34.060 
de 27-9-1988). La antigua Corte Suprema de Justicia declar6 la nulidad del articulo 
22 de dicha Ley Orgaruca (G.O. Extra. N° 5.071de29-05-1996). 
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Imprescriptibilidad de las acciones 

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, viola
ciones graves de los derechos humanos y los crimenes de guerra son 
imprescriptibles. Las violaciones de los derechos humanos y los deli
tos de lesa humanidad seran investigados y juzgados por los tribuna
les ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que 
puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistia. 

Concordancias: Arts. 261, 271 

Indemnizaci6n a las vfctimas de violaciones 
a los derechos humanos 

Articulo 30. El Estado tendra la obligaci6n de indemnizar inte
gralmente a las victimas de violaciones de los derechos humanos que 
le sean imputables, o • a su derechohabientes, incluido el pago de da
fios y perjuicios. 

Legislaci6n efectiva 
El Estado adoptara las medidas legislativas y de otra naturaleza 

para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este articulo. 

Protecci6n efectiva 
El Estado protegera a las victimas de delitos comunes y procurara 

que los culpables reparen los dafios causados. 

Concordancias: Art. 140 

Derecho de petici6n ante 
organismos internacionales 

Articulo 31. Toda persona tiene derecho, en los terminos estable
cidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos huma
nos ratificados por la Republica, a dirigir peticiones o quejas ante los 
6rganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de soli
citar el amparo a sus derechos humanos. 

Ejecuci6n de las decisiones 
de los 6rganos internacionales 

El Estado adoptara, conforme a procedimientos establecidos en 
esta Constituci6n y en la ley, las medidas que sean necesarias para 

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la conjunci6n disyuntiva "o" de 
utiliz6 la conjunci6n copulativa "y." 
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dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los 6rganos interna
cionales previstos en este articulo. 

Capitulo II 
De la nacionalidad y de la ciudadania 

Secci6n primera: 

De la nacionalidad 

Nacianalidad venezolana ariginaria 
Articulo 32. Son venezolanos y venezolanas por nacimiento: 

Criteria del jus sali absaluta 
1. Toda persona nacida en el territorio de la Republica. 

Criteria del jus sanguinis absaluta 
2. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de pa

dre venezolano por nacimiento * y madre venezolana por nacimiento. 

Criteria del jus sanguinis relativa 

3. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de pa
dre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, 
siempre que establezca su residencia en el territorio de la Republica o 
declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. 

Criteria del jus sanguinis relativa 
4. Toda persona nacida en territorio extranjero, de padre venezo

lano por naturalizaci6n o madre venezolana por naturalizaci6n, 
siempre que antes de cumplir dieciocho afios de edad establezca su 
residencia en el territorio de la Republica y antes de cumplir veinti
cinco afios de edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad 
venezolana. 
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C. 1961, Art. 35 
Cancardancias: Disposici6n Transitoria Segunda 

En la publicaci6n de 30-12-1999 solo se indicaba "padre venezolano"; la frase 
"por nacirniento" fue agregada en la publicaci6n de 24-03-2000 



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 ininte
rrumpida de, por lo menos, diez afios, inmediatamente anteriores a la 
fecha de la respectiva solicitud. 

Facilidades especiales 
El tiempo de residencia se reducira a cinco afios en el caso de 

aquellos y aquellas que tuvieren la nacionalidad originaria de Espa
na, Portugal, Italia, paises latinoamericanos y del Cari be*. 

Matrimonio y naturalizaci6n 
2. Los extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonio con 

venezolanas o venezolanos desde que declaren su voluntad de serlo, 
transcurridos por lo menos cinco afios a partir de la fecha del matri
monio.576 

Minoria de edad y naturalizaci6n 
3. 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 venezolanas antes de cumplir los veintiun afios de edad y hayan 
residido en Venezuela, ininterrumpidamente, durante los cinco afios 
anteriores a dicha declaraci6n. 

C. 1961, Arts. 36, 37 
Concordancias: Disposici6n Transitoria Segunda 

Principia de la doble nacionalidad 
Articulo 34. La nacionalidad venezolana no se pierde al optar o 

adquirir otra nacionalidad. 
c. 1961, Art. 39 

En la edici6n de 30-12-1999 este parrafo conformaba un numeral 2. En la edici6n 
de 24-03-2000, los dos primeros numerales del artlculo se fusionaron en el ordi
nal 1, corriendose la numeraci6n de los restantes. 

576 Ley Aprobatoria de la Convenci6n sabre Nacionalidad de la Mujer Casada, (G.0. Extra. 
N° 3.008 de 31-08-1982) 
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Perdida de la nacianalidad 
Articulo 35. Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no 

podran ser privados o privadas de su nacionalidad. La nacionalidad 
venezolana por naturalizaci6n solo podra ser revocada mediante sen
tencia judicial, de acuerdo con la ley. 

C. 1961, Art. 39 

Renuncia y recuperaci6n de la nacionalidad 
Articulo 36. Se puede renunciar a la nacionalidad venezolana. 

Quien renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede 
recuperarla si se domicilia en el territorio de la Republica por un lap
so no menor de dos afios y manifiesta su voluntad de hacerlo. Los 
venezolanos y venezolanas por naturalizaci6n que renuncien a la 
nacionalidad venezolana podran recuperarla cumpliendo nuevamen
te con los requisitos exigidos en el articulo 33 de esta Constituci6n. 

c. 1961, Art. 40 
Cancardancias: Art. 33, Disposici6n Transitoria Segunda 

Tratadas sabre nacianalidad 
Articulo 37. El Estado promovera la celebraci6n de tratados in

temacionales en materia de nacionalidad, especialmente con los Es
tados fronterizos y los sefialados en el numeral 1 del articulo 33 de 
esta Constituci6n. 

Cancardancias: Art. 33 

Legislaci6n sabre nacianalidad 
Articulo 38. La ley dictara, de conformidad con las disposiciones 

anteriores, las normas sustantivas y procesales relacionadas con la 
adquisici6n, opci6n, renuncia y recuperaci6n de la nacionalidad ve
nezolana, asi como con la revocaci6n y nulidad de la naturaliza
ci6n.577 

C. 1961, Art. 42 
Cancardancias: Disposici6n Transitoria Segunda. 

577 Ley de Nacionalidad y Ciudadania (G.O. N° 37.971de1-7-2004). 
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Seccion segunda: 

De la ciudadania 

Ciudadania y derechos politicos 
Articulo 39. Los venezolanos y venezolanas que no esten sujetos 

o sujetas a inhabilitaci6n politica ni a interdicci6n civil, y en las con
diciones de edad previstas en esta Constituci6n, ejercen la ciudadan
ia; en consecuencia, son titulares de derechos y deberes politicos de 
acuerdo con esta Constituci6n578. 

Derechos politicos de las venezolanos 
Articulo 40. Los derechos politicos son privativos de los venezo

lanos y venezolanas, salvo las excepciones establecidas en esta Cons
tituci6n. 

Igualdad absoluta entre venezolanos par 
nacimiento y venezolanos par naturalizaci6n 

Gozan de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas 
por nacimiento los venezolanos y venezolanas por naturalizaci6n que 
hubieren ingresado al pais antes de cumplir los siete afios de edad y 
residido en el permanentemente hasta alcanzar la mayoridad579. 

C. 1961, Art. 45 
Concordancias: Art. 64 

Cargos publicos reservados a las venezolanos 
par nacimiento sin otra nacionalidad 

Articulo 41. Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y 
sin otra nacionalidad, podran ejercer los cargos de Presidente o Pre
sidenta de la Republica, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 
Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresiden
tas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal 
Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional 

578 Ley de Extranjeria y Migraci6n (G.O. N° 37.944 de 24-5-2004); Decreto n° 2.823 
mediante el cual se dicta el Reglamento para la Regularizaci6n y Naturalizaci6n 
de los Extranjeros y las Extranjeras que se encuentran en el Territorio Nacional 
(G.O. n° 37.871 de 3-2-2004), reformado por Decreto n° 3.0419 (G.O. n° 38.002 de 
17-8-2004). 

579 Ley sobre la Condici6n Juridica de las Venezolanos par Naturalizaci6n que se encuen
tren en las condiciones previstas en el articulo 45 de la Constituci6n de la Republica. 
(G.O. Extra. N° 2.306de11-09-1978). 
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Electoral, Procurador o Procuradora General de la Republica, Contra
lor o Contralora General de la Republica, Fiscal General de la Re
publica, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de 
los despachos relacionados con la seguridad de la Nacion, finanzas, 
energia y rninas, educacion; Gobemadores o Gobemadoras y Alcal
des o Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y de aque
llos contemplados en la ley organica de la Fuerza Armada Nacional. 

Condiciones de domicilio y residencia para el ejercicio 
de cargos publicos por venezolanos por naturalizaci6n 

Para ejercer los cargos de diputados o diputadas a la Asamblea 
Nacional, Ministros o Ministras; Gobemadores o Gobemadoras y 
Alcaldes o Alcaldesas de Estados y Municipios no fronterizos, los 
venezolanos y venezolanas por naturalizacion deben tener dornicilio 
con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de quince 
afios y cumplir los requisites de aptitud 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 

ciudadania. El ejercicio de la ciudadania o de alguno de los derechos 
politicos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en 
los casos que determine la ley.sso 

Concordancias: Art. 39 

Capitulo III 

De los derechos civiles 

Derecho a la vida. Inviolabilidad 
Articulo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podra 

establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado 
protegera la vida de las personas que se encuentren privadas de su 

sso C6digo Penal (G.O. Extra. N° 5.768 de 13-04-2005); Ley contra la Corrupci6n 
(G.O. N° Extra. 5.637 de 07-04-2003); Ley Sohre el Delito de Contrabando (G.O. 
N° 6.017 Extra. de 30-12-2010); Ley Contra el Secuestro y la Extorsi6n (G.O. N° 
39.194 de 5-6-2009). 

408 



libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autori
dad en cualquier otra forma.581 

c. 1961, Art. 58 
Concordancias: Art. 2 

Libertad personal. Inviolabilidad 

Articulo 44. La libertad personal es inviolable; en consecuencia: 

Formalidades del arresto y detenci6n. 
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 momento de la deten
ci6n. Sera juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas 
por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.582 

Cauci6n para libertad 
La constituci6n de cauci6n exigida por la ley para conceder la li

bertad de la persona detenida • no causara impuesto alguno. 

Derecho a comunicaci6n e informaci6n. 
Registro de detenidos 

2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inme
diato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su con
fianza; y estos 0 estas, a SU vez, tienen el derecho a ser informados 0 

informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida; a 
ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la 
detenci6n y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el 
estado fisico y psiquico de la persona detenida, ya sea por si mismos 
o por si mismas, o con el auxilio de especialistas. La autoridad com-

581 Ley Aprobatoria de la Convenci6n para la prevenci6n y la sanci6n del Delito de Genoci
dio (G.D. N° 26.213 de 22-03-1960). 

582 C6digo Orgaruco Procesal Penal, (G.O. N° 5.930 Extra. de 04-09-2009); Ley de 
Redenci6n Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, (G.O. Extra. N° 4.623 de 03-
09-1993); Ley Aprobatoria de la Convenci6n Interamericana para el cumplimiento de 
Condenas Penales en el Extranjero, (G.O. N° Extra. 4.968de13-09-1995); Ley de Ex
tinci6n de la Acci6n Penal y Resoluci6n de las Causas para los Casos del Re
gimen Procesal Penal Transitorio (G.O. N° 39.236 de 6-8-2009). 
En la edici6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "de la persona detenida" se 
indicaba "del detenido." 
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petente llevara un registro publico de toda detenci6n realizada, que 
comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condi
ciones y funcionarios o funcionarias que la practicaron. 

Detenci6n de extranjeros. Notificaci6n consular 
Respecto a la detenci6n de extranjeros o extranjeras se observara, 

ademas, la notificaci6n consular prevista en los tratados intemaciona
les sobre la materia. 

Limites a las penas 
3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No 

habra condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas 
de la libertad no excederan de treinta aftos.583 

Autoridades. Deber de identificaci6n 
4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad 

estara obligada a identificarse. 
Excarcelaci6n y libertad 

5. Ninguna persona continuara en detenci6n despues de dictada 
orden de excarcelaci6n por la autoridad competente o una vez cum
plida la pena impuesta. 

C. 1961,.Arts.48,60 
Concordancias: Arts. 27, 54, 272 

Prohibici6n de la desaparici6n forzada de personas 
Articulo 45. Se prohfbe 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 funcionaria que reciba orden o instrucci6n para practi
carla, tiene la obligaci6n de no obedecerla y denunciarla a las autori
dades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales; 
c6mplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparici6n 
forzada de personas, asf como la tentativa de comisi6n del mismo, 
seran sancionados o sancionadas de conformidad con la ley. 584 

Concordancias: Disposici6n Transitoria Tercera 

583 C6digo Penal (G.O. Extra. N° 5.768 de 13-04-2005); Ley Orgaruca Contra la De
lincuencia Organizada (G.O. N° 38.281 de 27-9-2005); Ley Sohre el Delito de 
Contrabando (G.O. N° 6.017 Extra. de 30-12-2010); Ley Contra el Secuestro y la 
Extorsi6n (G.O. N° 39.194 de 5-6-2009). 

584 Ley Aprobatoria de la Convend6n Interamericana sobre Desaparid6n Forzada de Per
sonas (G.O. Extra. N° 5.241de06-07-1998); 
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Derecho a la integridad personal 
Articulo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete su inte

gridad fisica, psiquica y moral;sss en consecuencia: 

Prohibici6n 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.586 

Respeto a la persona detenida 
2. Toda persona privada de libertad sera tratada con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano587. 

Restricciones a los extimenes medicos 
3. Ninguna persona sera sometida sin su libre consentimiento a 

experimentos cientificos, o a examenes medicos ode laboratorio, ex
cepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras circunstan
cias que determine la ley.588 

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 cual
quier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, sera sancio
nado o sancionada de acuerdo con la ley. 

c. 1961, Art. 60 
Concordancias: Disposici6n Transitoria Cuarta 

585 Ley Orgaruca sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
(G.O. N° 38.770de17-9-2007); Ley Aprobatoria de la Convenci6n Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convenci6n de Belem Do 
Para), (G.D. N° 35.632 de 16-01-1995); Ley Aprobatoria del Convenio para la repre
si6n de la trata de personas y de la explotaci6n de la prostituci6n ajena (G.D. N° 28.745 
de 03-10-1968. 

586 Ley Aprobatoria de la Convenci6n contra la tortura y otros tratos o penas crueles, in
humanos o degradantes, (G.D. N° 34.743 de 26-06-1991); Convenci6n Interamericana 
para prevenir y sancionar la tortura (G.O. N° 34.743 de 26-06-1991); Ley Aprobatoria 
del Convenio (N° 105) sabre la Abolici6n del Trabajo Forzoso (G.D. N° 27.573 de 21-
10-1964). 

587 Ley de Conmutaci6n de Penas par Indulto o Extrafiamiento del Territorio Nacional 
(G.O. N° 27.619de15-12-1964). 

588 Ley sabre Transfusiones y Bancos de Sangre, (G.0. N° 31.356 de 08-11-1977); Ley 
sabre Trasplantes de 6rganos y Materiales Anat6micos en seres humanos, (G.O. Extra. 
N° 4.497 de 03-12-1992). 
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Inviolabilidad del hogar domestico 
Articulo 47. El hogar domestico y todo recinto privado de perso

na son inviolables. No podran ser allanados sino mediante orden ju
dicial, para impedir la perpetraci6n de un delito o para cumplir, de 
acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetan
do siempre la dignidad del ser humano. 

Visitas sanitarias 
Las visitas sanitarias que se practiquen, de conformidad con la 

ley, s6lo podran hacerse previo aviso de los funcionarios o funciona
rias 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 comu

nicaciones 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.589 

C. 1961, Art. 63 

Derecho al debido proceso 
Articulo 49. El debido proceso se aplicara a todas las actuaciones 

judiciales y administrativas; en consecuencia: 

Derecho a la defensa 
1. La defensa y la asistencia jurfdica son derechos inviolables en 

todo estado y grado de la investigaci6n y del proceso. Toda persona 
tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le inves
tiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los me
dios adecuados para ejercer su defensa. Seran nulas las pruebas obte
nidas mediante violaci6n del debido proceso. Toda persona declarada 
culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones esta
blecidas en esta Constituci6n yen la ley. 

Presunci6n de inocencia 
2. Toda persona se presume inocente mientras nose pruebe lo con

trario. 

589 Ley sobre Protecci6n a ia Privacidad de las Comunicaciones, (G.O. N° 34.863de16-12-
1991). 
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Derecho a ser oido 
3. Toda persona tiene derecho a ser oida en cualquier clase de 

proceso, 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 castellano o 
no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un interpre
te. 

Derecho al juez natural 
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces natu

rales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantias 
establecidas en esta Constituci6n yen la ley. Ninguna persona 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 confesi6n contra sf mismo 

5. Ninguna persona podra ser obligada a confesarse culpable o 
declarar contra si misma, su c6nyuge, concubino o concubina, o pa
riente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afi
nidad. 

Validez de la confesi6n 
La confesi6n solamente sera valida si fuere hecha sin coacci6n de 

ninguna naturaleza. 

Nullum crimen nulla poena sine lege 
Sanciones en leyes preexistentes 

6. Ninguna persona podra ser sancionada por actos u omisiones 
que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en !eyes 
preexistentes. 

Principia Non bis in idem 
7. Ninguna persona podra ser sometida a juicio por los mismos 

hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 

Responsabilidad del Estado por errores judiciales 
8. Toda persona podra solicitar del Estado el restablecimiento o 

reparaci6n de la situaci6n juridica lesionada por error judicial, retar
do u omisi6n injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la par
ticular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la 
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magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar 
contra estos 0 estas •. 

C. 1961, Arts. 60, 68, 69 
Concordancias: Arts. 49, 255 

Derecho al libre trtinsito 
Articulo 50. Toda persona puede transitar libremente y por cual

quier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y resi
dencia, ausentarse de la Republica y volver, trasladar sus bienes y 
pertenencias en el pals, traer sus bienes al pals o 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 alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingre
sar al pals sin necesidad de autorizaci6n alguna. 

Prohibici6n de la pena de extrafiamiento 

Ningiln acto del Poder Publico podra establecer la pena de extra
fiamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas. 

C. 1961, Art. 64 

Derecho de petici6n y respuesta 
Articulo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o diri

gir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario publico o funcio
naria publica sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o 
estas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen 
este derecho seran sancionados o sancionadas conforme a la ley, pu
diendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.s9o 

C. 1961, Art. 67 

La ultima frase fue cambiada en la publicaci6n de 24-03-2000. En la publicaci6n 
de 30-12-1999 estaba redactada asi: "Queda a salvo el derecho del ode la parti
cular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o 
jueza y del Estado, y de actuar contra estos o estas." En la nueva redacci6n, ma
terialmente se elimin6 la responsabilidad solidaria del Estado junto con los fun
cionarios judiciales, y el derecho del particular afectado de exigir responsabili
dad, ademas de a los funcionarios, al Estado, pudiendolos demandar a su elec
ci6n, alternativa o conjuntamente. Se agreg6 en cambio, un derecho del Estado 
de demandar a los funcionarios. 

590 Ley Orgtinica de Procedimientos Administrativos (G.0. Extra. N° 2.818 de 01-07-
1981); Ley Orgc'inica de Simplificaci6n de Trc'imites Administrativos (G.O. N° 
5.891de31-7-2008). 
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Derecho de asociaci6n 
Articulo 52. Toda persona tiene el 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 

Derecho de reunion 

Articulo 53. Toda persona tiene el derecho de reunirse, publica o 
privadamente, sin permiso previo, con fines licitos y sin armas. Las 
reuniones en lugares publicos se regiran por la ley.591 

C. 1961, Art. 71 

Prohibici6n de la esclavitud, servidumbre 
y trata de personas 

Articulo 54. Ninguna persona podra ser sometida a esclavitud o 
servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, ni
fios, nifias y adolescentes en todas sus formas, estara sujeta a las penas 
previstas en la ley. 

Concordancias: Art. 44 

Derecho a la protecci6n 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 derechos y el cumplimiento de sus deberes.592 

Participaci6n en la seguridad ciudadana 
La participaci6n de los ciudadanos y ciudadanas en los progra

mas destinados a la prevenci6n, seguridad ciudadana y administra
ci6n de emergencias sera regulada por una ley especial.593 

591 Ley de Partidos Politicos, Reuniones Publicas y Manifestaciones (G.O. N° 27.725 de 
30-04-1965). 

592 Ley de Coordinaci6n de Seguridad Ciudadana, Decreto-Ley N° 1.453 (G.O. N° 
37.318 del 6-11-2001). 

593 Ley de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administraci6n de Emergencias 
de Caracter Civil, Decreto-Ley N°1.533 (G.O. Extra. N° 5.561de28-11-2001); Ley 
del Sistema Nacional de Protecci6n Civil y Administraci6n de Desastres, Decre
to-Ley N°1.557 (G.O. Extra. N° 5.557de13-11-2001). 
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Cuerpos de seguridad del Estado y 
limitaci6n 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 sustan
cias t6xicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estara 
limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y 
proporcionalidad, conforme a la ley. 

Concordancias: Arts. 53, 68, 332 

Derecho al nombre 
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 garantizara el derecho a investigar la maternidad 
y la paternidad. 

Derecho a identidad y registro 
Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el re

gistro civil despues de su nacimiento y a obtener documentos publi
cos que comprueben su identidad biol6gica, de conformidad con la 
ley. Estos no contendran menci6n alguna que califique la filiaci6n.594 

Derecho a la libre expresi6n 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 esta
blecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena res
ponsabilidad por todo lo expresado.595 Nose permite el anonimato, ni 
la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que 
promuevan la intolerancia religiosa. 

Prohibici6n de censura a las funcionarios 
Se prohibe la censura a los funcionarios publicos o funcionarias 

publicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. 
C. 1961, Art. 66 
Concordancias: Art. 28 

594 Ley Orgaruca de Identificaci6n (G.O. N° 38.458 de 14-6-2006); Ley de Registro de 
Antecedentes Penales. (G.O. N° 31.791 de 03-08-1979). 

595 Ley de Responsabilidad Social en Radio y Television (G.O. N° 39.610 de 7-2-
2011). 
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Derecho a la informaci6n oportuna 

Articulo 58. La comunicaci6n es libre y plural y comporta los de
beres y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene de
recho a la informaci6n oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de 
acuerdo con los principios de esta Constituci6n, asi como a la replica• 
y rectificaci6n cuando se vea afectada directamente por informacio
nes inexactas o agraviantes. Los nifios, nifias y adolescentes tienen 
derecho a recibir informaci6n 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 cul

to. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a 
manifestar sus creencias en privado o en publico, mediante la ense
fianza u otras practicas, siempre que no se opongan a la moral, a las 
buenas costumbres y al orden publico. Se garantiza, asi mismo, la in
dependencia y la autonomia de las iglesias y confesiones religiosas, sin 
mas limitaciones que las derivadas de esta Constituci6n y de la ley.596 
El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la 
educaci6n religiosa que este de acuerdo con sus convicciones. 

Creencias religiosas y deberes publicos 
Nadie podra invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir 

el cumplimiento 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 protecci6n de su 

honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y 
reputaci6n. 597 

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "a la replica y rectificaci6n" 
estaba "el derecho de replica y rectificaci6n." Se elimin6, asi, la menci6n expresa 
a la replica y rectificaci6n como derecho constitucional. 

596 Ley Aprobatoria del Convenio celebrado entre la Republica de Venezuela y la Santa Sede 
Apost6lica (G.O. N° 27.551 de 24-09-1964); Decreto de 24-10-1911 acerca de la Ins
pecci6n Suprema sobre los Cultos establecidos o que se establezcan en la Republica. 

597 Ley sobre Protecci6n a la Privacidad de las Comunicaciones (G.O. N° 34.863 de 16-12-
1991). 
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Informatica y derecho 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.598 

C. 1961, Art. 59 

Libertad de conciencia y objeci6n de conciencia 
Articulo 61. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia 

y a manifestarla, salvo que su practica afecte su personalidad o constitu
ya delito. 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. 

Capitulo IV 

Delos derechos politicos y del referendo popular 

Seccion primera: 

de los derechos politicos 

Derecho a la participaci6n politica: 
Democracia representativa y democracia directa 

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.599 

Participaci6n politica y gesti6n publica 
La participaci6n del pueblo en la formaci6n, ejecuci6n y control 

de la gesti6n publica es el medio necesario para lograr el protagonis
mo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como co
lectivo. Es obligaci6n del Estado y deber de la sociedad facilitar la 
generaci6n de las condiciones mas favorables para su practica. 

Concordancias: Art. 5 

598 Ley Especial contra los Delitos Informaticos (G.O. N° 37.313 de 30-10-2001). 
599 Ley Aprobatoria de la Convenci6n sobre derechos politicos de la mujer (G.O. Extra. N° 

3.008 de 31-08-1982). 
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Derecho al sufragio 

Articulo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercera mediante vota
ciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizara el 
principio de la personalizaci6n del sufragio y la representaci6n pro
porcional. 600 

C. 1961, Arts. 110, 113 

Derecho a elegir 
Articulo 64. Son electores o electoras todos los venezolanos y ve

nezolanas que hayan cumplido dieciocho aiios de edad y que no 
esten sujetos a interdicci6n civil o inhabilitaci6n politica. 

Derecho de los extranjeros en las elecciones locales 
El voto para las elecciones parroquiales, municipales y estadales 

se hara extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido 
dieciocho afios de edad, con mas de diez aiios de residencia en el 
pais, con las limitaciones establecidas en esta Constituci6n y en 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, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento 
de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.601 

c. 1961, Art. 112 

Derecho ciudadano a la rendici6n 
de cuentas de los representantes 

Articulo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus re
presentantes rindan cuentas publicas, transparentes y peri6dicas so
bre su gesti6n, de acuerdo con el programa presentado. 

Concordancias: Art. 197 

600 Ley Orgcinica de Procesos Electorales (G.O. N° 5.928 Extra. de de 12-08-2009). 
601 Ley Contra la Corrupci6n (G.O. Extra. N° 5.637 de 07-04-2003) 
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Derecho de asociaci6n con fines politicos 
Articulo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho 

de asociarse con fines politicos, mediante metodos democraticos de 
organizaci6n, funcionamiento y direcci6n. Sus organismos de direc
ci6n y sus candidatos o candidatas a cargos de elecci6n popular seran 
seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participa
ci6n de sus integrantes. Nose permitira el financiamiento de las aso
ciaciones con fines politicos con fondos provenientes del Estado.602 

Control del financiamiento privado 
de las asociaciones politicas 

La ley regulara lo concerniente al financiamiento y a las contribu
ciones privadas de las organizaciones con fines politicos, y los meca
nismos 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. 

Derecho a postulaci6n y la 
propaganda politica y electoral 

Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asocia
ciones con fines politicos, tienen derecho a concurrir a los procesos 
electorales postulando candidatos o candidatas. El financiamiento de 
la propaganda politica y de las campafias electorales sera regulado 
por la ley. Las direcciones 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 mani
festar, pacificamente y sin armas, sin otros requisitos que los que esta
blezca la ley.603 

602 Ley de Partidos Politicos, Reuniones Publicas y Manifestaciones (G.O. N° 27.725 de 
30-04-1965). 

603 Ley de Partidos Politicos, Reuniones Publicas y Manifestaciones, (G.O. N° 27.725 de 
30-04-1965). 
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Control de manifestaciones y 
prohibici6n 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 

garantiza el derecho de asilo y refugio.604 

Prohibici6n de extradici6n 
Se prohibe la extradici6n de venezolanos y venezolanas. 

C. 1961, Art. 116 
Concordancias: Art. 271, Disposici6n Transitoria Cuarta 

Medias generales de participaci6n politica y social 
Articulo 70. Son medios de participaci6n y protagonismo del 

pueblo en ejercicio de su soberania, en lo politico: la elecci6n de car
gos publicos, el referendo, la consulta popular, la revocaci6n • del 
mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el 
cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas de
cisiones 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 de
mas formas asociativas guiadas por los valores de la mutua coopera
ci6n y la solidaridad. 

La ley establecera las condiciones para el efectivo funcionamiento 
de los medios de participaci6n previstos en este articulo.605 

Concordancias: Art. 5 

604 Ley Orgaruca sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (Ley N° 34) 
(G.O. N° 37.296 del 03-10-2001) 
En la publicaci6n de 30-12-1999 se utiliz6 la palabra "revocatoria" en lugar de 
"revocaci6n." 

605 Ley Organica del Poder Popular. (G.O. N° 6.011 Extra. de de 21-12-2010).; Ley 
Organica de las Comunas .. (G.O. N° 6.011 Extra. de de 21-12-2010); Ley Organi
ca de Contraloria Social ( G.O. N° 6.011 Extra. de de 21-12-2010; Ley Organica de 
los Consejos Comunales (G.O. N° 39.335 de 28-12-2009); Ley Orgaruca del Sis
tema Econ6mico Comunal. (G.O. N° 6.011 Extra. de 21-12-2010). 
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Seccion segunda: 

Del referendo popular 

Referendos consultivos nacionales 
Articulo 71. Las materias de especial trascendencia nacional 

podran ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presi
dente o Presidenta de la Republica en Consejo de Ministros; por 
acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayor
ia de sus integrantes; o a solicitud 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 referendo consultivo las mate

rias de especial trascendencia parroquial, municipal y estadal. La 
iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal, 
o al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes; al Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora 
de Estado, o a un numero no menor del diez por ciento del total de 
inscritos e inscritas en la circunscripci6n correspondiente, que lo soli
citen *. 

Concordancias: Art. 279 

Referendos revocatorios 
Articulo 72. Todos los cargos y magistraturas de elecci6n popular 

son revocables. 

Oportunidad y solicitud del referenda revocatorio 
Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el fun

cionario o funcionaria, un numero no menor del veinte por ciento de 
los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscrip
ci6n podra solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su 
mandato. 

Quorum de participaci6n y votaci6n 
Cuando igual o mayor numero de electores o electoras que eligie

ron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revo
caci6n, siempre que haya concurrido al referendo un numero de elec-

La frase "que lo soliciten" fue agregada en la publicaci6n del 24-03-2000 
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tores o electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los elec
tores o electoras inscritos, se considerara revocado su mandato y se 
procedera de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dis
puesto en esta Constituci6n y en la ley. 

Revocaci6n del mandato de cuerpos colegiados 
La revocaci6n • del mandato para los cuerpos colegiados se reali

zara de acuerdo con lo que establezca la ley. 

Limite a la solicitud de referenda revocatorio 
Durante el periodo para el cual fue elegido el funcionario o fun

cionaria no podra hacerse mas de una solicitud de revocaci6n de su 
mandato.606 

Concordancias: Arts. 6, 198, 233 

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 Asam
blea. Si el referendo concluye en un si aprobatorio, siempre que haya 
concurrido el veinticinco por ciento de los electores y electoras inscri
tos e inscritas en el Registro Civil y Electoral, el proyecto correspon
diente sera sancionado como ley. 

Referendos aprobatorios de Tratados 
Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren 

comprometer la soberania nacional o transferir competencias a 6rganos 
supranacionales, podran ser sometidos a referendo por iniciativa del 
Presidente o Presidenta 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 o electoras inscritos e inscri
tas en el Registro Civil y Electoral. 

Concordancias: Arts. 153, 205, 341, 345, 346 

En la publicaci6n de 30-12-1999 se utiliz6 la palabra "revocatoria" en lugar de 
"revocaci6n." 

606 Resoluci6n N° 030925-465 del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se 
dictan las Normas para Regular los Procesos de Referendos Revocatorios de 
Mandatos de Cargos de Elecci6n Popular (G.O. N° 37.784 de 26-09-2003). 
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Referendas abragatarias de leyes 
Articulo 74. Seran sometidas a referendo, para ser abrogadas total 

o parcialmente, las leyes cuya abrogaci6n fuere solicitada por inicia
tiva de un numero no menor del diez por ciento de los electores y 
electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral o por el 
Presidente o Presidenta de la Republica en Consejo de Ministros. 

Referendas abragatarias de decretas-leyes 
Tambien podran ser sometidos a referendo abrogatorio los decre

tos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la Re
publica 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 y electoras inscritos e inscri
tas en el Registro Civil y Electoral. 

Quorum para el referenda abragatoria 
Para la validez del referendo abrogatorio sera indispensable la 

concurrencia de, por lo menos *, el cuarenta por ciento de los electores 
y electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral. 

Limitacianes al referenda abragataria 
No podran ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de 

presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de 
credito publico ni las de amnistia, ni aquellas que protejan, garanticen 
o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados in
ternacionales. 

Numera de referendas abragatarias 
No podra hacerse mas de un referendo abrogatorio en un periodo 

constitucional para la misma materia. 
Cancardancias: Arts. 154, 187,5; 202, 312, 313 

Capitulo V 

De los derechos sociales y de las familias 

Pratecci6n de la familia y abligaci6n del Estada 
Articulo 75. El Estado protegera a las familias como asociaci6n 

natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desa-
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rrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la 
igualdad de derechos 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.607 

Derechos de los nifios y de la familia 
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.608 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 in
temacional es subsidiaria de la nacional. 

C. 1961, Arts. 73, 75 

Protecci6n a la matemidad y obligaciones del Estado 
Articulo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas inte

gralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre609. 
Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el 
numero de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la infor
maci6n y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. 
El Estado garantizara asistencia y protecci6n integral a la maternidad, 

607 Ley sabre Protecci6n Familiar de 22-12-1961, (G.O. N° 26.735 de 22-12-1961). El 
Capitulo I de esta Ley fue derogado desde el 01-04-2000 al entrar en vigencia la 
Ley Orgaruca de Protecci6n del Nifio y del Adolescente (G.0 N° 5.859 Extra. de 
10-12-2007); Ley Orgaruca sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (G.O. N° 38.770 de 17-9-2007). 

608 Ley Orgaruca para la Protecci6n de Nifios, Nifias y Adolescentes (G.O N° 5.859 
Extra. de 10-12-2007); Ley Aprobatoria de la Convenci6n Internacional sabre restitu
ci6n intemacional de menores (G.O. Extra. N° 5.070 de 28-05-1996); Ley Aprobatoria 
de la Convenci6n sabre las Derechos del Niiio (G.O. N° 274.888 de 29-08-1990); Ley 
Aprobatoria de la Convenci6n sabre el consentimiento para el matrimonio, la edad 
minima para contraer matrimonio y el registro de las matrimonios (G.O. Extra. N° 
3.008 de 31.08.82); Ley Aprobatoria de la Convenci6n sabre las aspectos civiles de la 
sustracci6n intemacional de menores (G.O. N° 36.004 de 19-07-96); Ley Aprobatoria 
sabre la Protecci6n de Menores y la cooperaci6n en materia de adopci6n intemacional 
(G.O. N° 36.060 de 08-10-1996); Ley para la Protecci6n de Nifios, Nifias y Ado
lescentes en Sala de Uso de Internet, Videojuegos y otros Multimedias (G.O. N° 
38.529 de 25-9-2006). 

609 Ley para la protecci6n de las farnilias, la maternidad y la paternidad (G.O. N° 
38.773 del 20-9-2007); Ley de Promoci6n y Protecci6n de la Lactancia Materna 
(G.O. N° 38.763 de 6-9-2007). 
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en general a partir del momento de la concepci6n, durante el embara
zo, el parto y el puerperio, y asegurara servicios de planificaci6n fa
miliar 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 o hijas, y estos o 
estas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no 
puedan hacerlo por si mismos o por si mismas. La ley establecera las 
medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la 
obligaci6n alimentaria. 

C. 1961, Art. 74 

Protecci6n del matrimonio 
Articulo 77. Se protege el matrimonio entre un hombre y una mu

jer, fundado* en el libre consentimiento yen 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 esta
blecidos en la ley produciran los mismos efectos que el matrimonio. 

Derechos de las nifios y adolescentes 
Articulo 78. Los nifios, nifias y adolescentes son sujetos plenos de 

derecho y estaran protegidos por la legislaci6n, 6rganos y tribunales 
especializados, los cuales respetaran, garantizaran y desarrollaran los 
contenidos de esta Constituci6n**, la Convenci6n sobre los Derechos 
del Nino y demas tratados internacionales 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 conciernan. El Estado promovera su incorporaci6n progresiva 
a la ciudadania activa, y creara un sistema rector nacional para la 
protecci6n integral de los nifios, nifias y adolescentes.610 

C. 1961, Art. 74 

En lugar de la palabra "fundado" en el texto publicado el 30-12-1999 estaba la 
frase "el cual se funda." 
En la edici6n de 30-12-1999, despues de la palabra "Constituci6n," estaba la 
palabra "la Ley," la cual fue eliminada en la publicaci6n de 24-03-2000. 

610 Ley Orgaruca para la Protecci6n de Nifios, Nifias y Adolescentes (G.O N° 5.859 
Extra. de 10-12-2007). 
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Derechos de participaci6n de los j6venes 
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 par
ticipaci6n solidaria de las familias y la sociedad, creara oportunida
des para estimular su transito productivo hacia la vida adulta y, en 
particular, para la capacitaci6n y el acceso al primer empleo, de con
formidad con la ley.611 

Derechos de los ancianos y obligaciones del Estado 

Articulo 80. El Estado garantizara a los ancianos y ancianas el 
pleno ejercicio de sus derechos y garantias. El Estado, con la partici
paci6n solidaria de las familias y la sociedad, esta obligado a respetar 
su dignidad humana, su autonomfa y les garantizara atenci6n inte
gral 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 mini
mo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizara el derecho a 
un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y 
esten en capacidad para ello. 

Derechos de los discapacitados 
Articulo 81. Toda persona con discapacidad o necesidades especia

les tiene derecho al ejercicio pleno y aut6nomo de sus capacidades y a su 
integraci6n familiar y comunitaria. El Estado, con la participaci6n soli
daria de las familias y la sociedad, le garantizara el respeto a su digni
dad humana, la equiparaci6n de oportunidades, condiciones laborales 
satisfactorias, y promovera su formaci6n, capacitaci6n y acceso al em
pleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reco
noce a las personas sordas o mudas * el derecho a expresarse y comuni
carse a traves de la lengua de sefias venezolanas.612 

Concordancias: Art. 101 

Derecho a la vivienda 
Articulo 82. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecua

da, segura, c6moda, higienica, con servicios basicos esenciales que 

611 Ley Nacional de Juventud (G.D. N° 5.933 Extra. 21-10-2009). 
La palabra "mudas" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000, ya que no estaba 
en la publicaci6n de 30-12-1999. 

612 Ley para las Personas con Discapacidad (G.O. N° 38.598 de 05-01-2007). 
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incluyan un habitat que humanice las relaciones familiares, vecinales 
y comunitarias. La satisfacci6n progresiva de este derecho es obliga
ci6n compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en 
todos SUS ambitos.613 

Obligaciones del Estado 
El Estado dara prioridad a las familias y garantizara los medios 

para que estas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acce
der a las politicas sociales y al credito para la construcci6n, adquisi
ci6n o ampliaci6n de viviendas.614 

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 Es
tado promovera y desarrollara politicas orientadas a elevar la calidad 
de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las per
sonas tienen derecho a la protecci6n de la salud, asf como el deber de 
participar activamente en su promoci6n y defensa, y el de cumplir con 
las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de con
formidad con los tratados y convenios intemacionales suscritos y rati
ficados por la Republica.61s 

C. 1961, Art. 76 
Concordancias: Art. 47, 122 

Servicio publico nacional de salud 
Articulo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado cre

ara, ejercera la rectorfa y gestionara un sistema publico nacional de 
salud, de caracter intersectorial, descentralizado y participativo, inte
grado al sistema de seguridad social, regido por los principios de 
gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integraci6n social y 
solidaridad. El sistema publico nacional* de salud dara prioridad a la 
promoci6n de la salud y a la prevenci6n de las enfermedades, garan-

613 Ley Especial de Protecci6n al Deudor Hipotecario de Vivienda (G.O. N° 38.756 
de 28-8-2007); Ley Contra el Desalojo y la Desocupaci6n Arbitraria de Vivien
das, Decreto Ley N° 8.190 (G.O. N° 39.668 de 06-05-2011). 

614 Ley del Regimen Prestacional de Vivienda y Habitat, Decreto Ley N° 6.072, G.O. 
N° 5.889 Extra. de 31-7-2008; Ley Especial de Protecci6n al Deudor Hipotecario 
de Vivienda (G.O. N° 38.756 de 28-8-2007). 

615 Ley Organica de Salud (G.O. Extra. N° 5.263de17-09-1998). 
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La palabra "nacional" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000, ya que no 
estaba en la publicaci6n de 30-12-1999. No es lo mismo "servicio publico de sa
lud" que "servicio publico nacional de salud." 



tizando tratamiento oportuno y rehabilitaci6n de calidad. Los bienes 
y servicios publicos de salud son propiedad del Estado y no podran 
ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el de
ber de participar en la toma de decisiones sobre la planificaci6n, eje
cuci6n 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 nacional* de 
salud es obligaci6n del Estado, que integrara los recursos fiscales, las 
cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuen
te 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 desarrollara una politica nacional 
de formaci6n de profesionales, tecnicos y tecnicas y una industria 
nacional de producci6n de insumos para la salud. El Estado regulara 
las instituciones publicas y privadas de salud. 

Derecho a la seguridad social 
Articulo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social co

mo servicio publico de caracter no lucrativo, que garantice la salud y 
asegure protecci6n en contingencias de maternidad, paternidad, en
fermedad, invalidez, enfermedades catastr6ficas, discapacidad, nece
sidades especiales, riesgos laborales, perdida de empleo, desempleo, 
vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida fa
miliar y cualquier otra circunstancia de prevision social. El Estado 
tiene la obligaci6n de asegurar la efectividad de este derecho, creando 
un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento 
solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones direc
tas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no sera moti
vo para excluir a las personas de su protecci6n. Los recursos financie
ros de la seguridad social no podran ser destinados a otros fines. Las 
cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajado-

La palabra "nacional" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000, ya que no 
estaba en la publicaci6n de 30-12-1999. No es lo mismo "servicio publico de sa
lud" que "servicio publico nacional de salud." 
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ras para cubrir los servicios medicos y asistenciales y demas benefi
cios 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 educaci6n y la seguridad social se acumularan 
a los fines de su distribuci6n y contribuci6n en esos servicios. El sis
tema de seguridad social sera regulado por una ley organica espe
cial. 616 

C. 1961, Art. 94 
Concordancias: Arts. 22, 88, 100, 156, 328 

Derecho y deber de trabajar 
Articulo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de 

trabajar. El Estado garantizara 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. Es fin del Estado fomentar el empleo. 
La ley adoptara medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los 
derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependien
tes. La libertad de trabajo no sera sometida a otras restricciones que 
las que la ley establezca.617 

Derecho al ambiente en el trabajo 
Todo patrono o patrona garantizara a sus trabajadores o trabaja

doras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo ade
cuados. El Estado adoptara medidas y creara instituciones que permi
tan el control y la promoci6n de estas condiciones.618 

C. 1961, Arts. 54, 84 

Derecho del trabajo e igualdad 
Articulo 88. El Estado garantizara la igualdad y equidad de hom

bres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado recono-

616 Ley Orgaruca del Sistema de Seguridad Social, Decreto Ley N° 6.243 (G.O. N° 
5.891 Extra. de 31-7-2008); Ley del Seguro Social (G.O. N° 5.976 Extra. de de 24-
5-2010); Ley Aprobatoria del Convenio sabre Seguridad Social (norma minima) (G.O. 
Extra. N° 2.848 de 27-08-1981); Ley de Servicios Sociales (G.O. N° 38.270de12-9-
2005). 

617 Ley Organica del Trabajo, Decreto Ley N° 8.202 (G.O. N° 6.024 Extra. de 06-05-
2011); Ley Especial para la Dignificaci6n de Trabajadoras y Trabajadores Resi
denciales, Decreto Ley N° 8.197 (G.O. N° 39.668 de 06-05-2011). 

618 Ley Organica de Prevenci6n, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (G.O. 
N° 38.236 de 26-7-2005). 
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cera el trabajo del hogar como actividad econ6mica que crea valor 
agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tie
nen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. 

Protecci6n al trabajo 

Articulo 89. El trabajo es un hecho social y gozara de la protec
ci6n del Estado. La ley dispondra lo necesario para mejorar las condi
ciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y traba
jadoras.619 Para el cumplimiento de esta obligaci6n del Estado se es
tablecen los siguientes principios: 

Intangibilidad y progresividad de los derechos 
1. Ninguna ley podra establecer disposiciones que alteren la in

tangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. 
En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o 
apariencias. 

Irrenunciabilidad de los derechos 
2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acci6n, 

acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos de
rechos. S6lo es posible la transacci6n y convenimiento al termino de 
la relaci6n laboral, de conformidad con los requisitos que establezca 
la ley. 

Interpretaci6n 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 norma 
adoptada se aplicara en su integridad. 

Nulidad de actos inconstitucionales 
4. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta 

Constituci6n es nulo y no genera efecto alguno. 

Prohibici6n de la discriminaci6n 
5. Se prohibe todo tipo de discriminaci6n por razones de politica, 

edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condici6n. 

619 Ley del Regimen Prestacional de Empleo (G.O. N° 38.281 de 27-9-2005); Ley de 
Alimentaci6n para los Trabajadores y las Trabajadoras, Decreto Ley, N° 8.189 
(G.O. N° 39.666 de 04-05-2011) 
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Prohibici6n del trabajo de adolescentes 
6. Se prohibe el trabajo de adolescentes en labores que puedan 

afectar su desarrollo integral. El Estado los o las protegera contra 
cualquier explotaci6n econ6mica y social. 

C. 1961, Art. 85 
Concordancias: Disposici6n Transitoria Cuarta 

/omada de trabajo 
Articulo 90. La jornada de trabajo diurna no excedera de ocho 

horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales. En los casos en 
que la ley lo permita, la jornada de trabajo nocturna no excedera de 
siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales. NingU.n patrono o 
patrona podra obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar 
horas extraordinarias. Se propendera a la progresiva disminuci6n de 
la jornada de trabajo dentro del interes social y del ambito que se de
termine y se dispondra lo conveniente para la mejor utilizaci6n del 
tiempo libre en beneficio del desarrollo fisico, espiritual y cultural de 
los trabajadores y trabajadoras. 

Derecho al descanso 
Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso sema

nal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las jor
nadas efectivamente laboradas. 

c. 1961, Art. 86 
Derecho al salario 

Articulo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un sa
lario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sf y su 
familia las necesidades basicas materiales, sociales e intelectuales. Se 
garantizara el pago de igual salario por igual trabajo y se fijara la par
ticipaci6n 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 moneda de curso legal, salvo la excep
ci6n de la obligaci6n alimentaria, de conformidad con la ley. 

Garantia del salario minima vital 

El Estado garantizara a los trabajadores y trabajadoras del sector 
publico y del sector· privado un salario minimo vital que sera ajusta-
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do cada afio, tomando como una de las referencias el costo de la ca
nasta basica. La ley establecera la forma y el procedimiento. 

C. 1961, Art. 87 

Derecho a prestaciones sociales 
Articulo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho 

a prestaciones sociales que les recompensen la antigiiedad en el servi
cio y los amparen en caso de cesantia. El salario y las prestaciones 
sociales son creditos 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 dis

pondra lo conducente para limitar toda forma de despido no justifi
cado. Los despidos contrarios a esta Constituci6n son nulos. 

Responsabilidad de las patronos y contratistas 
Articulo 94. La ley determinara la responsabilidad que corres

ponda a la persona natural o juridica en cuyo provecho se presta el 
servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio de la res
ponsabilidad solidaria de estos. El Estado establecera, a traves del 
6rgano competente, la responsabilidad que corresponda a los patro
nos o patronas en general, en caso de simulaci6n o fraude, con el 
prop6sito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicaci6n de la 
legislaci6n laboral. 

c. 1961, Art. 89 

Derecho a la sindicalizaci6n 
Articulo 95. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinci6n al

guna y sin necesidad de autorizaci6n previa, tienen derecho a consti
tuir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenien
tes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, asi como a afi
liarse o no a ellas, de conformidad con la ley. Estas organizaciones no 
estan sujetas a intervenci6n, suspension o disoluci6n administrativa. 
Los trabajadores y trabajadoras estan protegidos y protegidas contra 
todo acto de discriminaci6n o de injerencia contrario al ejercicio de 
este derecho. Los promotores o promotoras y los o las integrantes de 
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las directivas de las organizaciones sindicales gozaran de inamovili
dad laboral durante el tiempo yen las condiciones que se requieran 
para el ejercicio de sus funciones. 

Democracia sindical. Ejercicio 
Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y regla

mentos de las organizaciones sindicales estableceran la altemabilidad 
de los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el 
sufragio universal, directo y secreto. Los y las integrantes de las di
rectivas y representantes sindicales que abusen de los beneficios de
rivados de la libertad sindical para su lucro o interes personal, seran 
sancionados o sancionadas de conformidad con la ley. Los y las inte
grantes de las directivas de las organizaciones sindicales estaran obli
gados u obligadas a hacer declaraci6n jurada de bienes.620 

C. 1961, Art. 91 
Concordancias: Art. 293 

Derecho a la negociaci6n colectiva 
Articulo 96. Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector 

publico y del privado tienen derecho a la negociaci6n colectiva vo
luntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin mas re
quisitos que los que establezca la ley. El Estado garantizara su desa
rrollo y establecera lo conducente para favorecer las relaciones colec
tivas y la soluci6n de los conflictos laborales. Las convenciones colec
tivas ampararan a todos los trabajadores y trabajadoras activos y ac
tivas al momento de su suscripci6n y a quienes ingresen con posterio
ridad. 

c. 1961, Art. 90 

620 Ley Aprobatoria de/ Convenio relativo a la libertad sindical y a la protecci6n del derecho 
de sindicaci6n (G.O. N° 3.011 de 03-09-1982); Ley Aprobatoria del Convenio relativo a 
la aplicaci6n de los principios del derecho de sindicaci6n y de negociaci6n colectiva (G.O. 
N° 28.709 de 22-08-1968); Ley Aprobatoria del Convenio sabre las Organizaciones de 
Trabajadores Rurales y su funci6n en el desarrollo econ6mico y social (G.O. N° 32.740 
de 03-06-1983). 
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Derecho a la huelga 

Articulo 97. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector 
publico y del sector* privado tienen derecho a la huelga, dentro de las 
condiciones que establezca la ley. 

C. 1961, Art. 92 

Capitulo VI 
Delos derechos culturales y educativos 

Derecho a la cultura 
y propiedad intelectual e industrial 

Articulo 98. La creaci6n cultural es libre. Esta libertad comprende 
el derecho a la inversion**, producci6n y divulgaci6n de la obra crea
tiva, cientifica, tecnol6gica y humanistica, incluyendo la protecci6n 
legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras.621 El 
Estado reconocera y protegera la propiedad intelectual622 sobre las obras 

621 

622 

La frase "del sector" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000, ya que no estaba 
en la publicaci6n de 30-12-1999, en la cual se hada referenda al "sector publico 
yprivado." 
Esta palabra debe ser "invenci6n." El error viene de la version original del texto. 
Ley sabre el Derecho de Autor (G.O. Extra. N° 4.638 de 01-10-1993); Regimen Comun 
sabre Derechos de Autor y Derechos conexos. Decision N° 351 de la Comunidad Andina 
(G.O. Extra N° 4.720 de 05-05-1994); Ley Aprobatoria de la Convencion Universal sa
bre Derecho de Autor revisada en Paris el 24-07-1971 (G.O. N° 35.820 de 19-10-
1995); Ley Aprobatoria de la Convencion Internacional sabre la Proteccion de los Artis
tas, Interpretes o Ejecutantes, las Productores de Fonogramas y las Organismos de Ra
diodifusion, suscrita en Roma el 26-10-1961 (G.O. Extra. N° 4.968 de 13-09-1995); 
Ley Aprobatoria del Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad 
Intelectual. (G.O. Extra N° 3.311 de 10-01-1984); Ley Aprobatoria de la adhesion de 
Venezuela al Convenio de Berna para la Proteccion de Obras Literarias Artfsticas. (G.O. 
Extra N° 2.954 de 11-05-1982); Ley Aprobatoria de la "Convencion Universal sabre 
Derecho de Autor, 1952." (G.O. Extra N°1.011de27-04-1966); Ley Aprobatoria de la 
Convencion Universal sabre Derecho de Autor revisada en Paris el 24-07-1971 (G.O. 
N° 35.820 de 19-10-1995); Ley Aprobatoria de la Adhesion de Venezuela al Convenio 
para la Proteccion de las Productores de Fonogramas contra la reproduccion no autori
zada de sus Fonogramas. (G.O. Extra N° 2.891 de 23-12-1981); Acuerdo sabre las As
pectos de las Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 
lC). Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organiza
ci6n Mundial del Comercio (G.O. Extra N° 4.829 de 29-12-1994). 
Ley de Propiedad Industrial (G.O. N° 25.227 de 10-12-1956); Regimen Comun sabre 
Propiedad Industrial. Decision N° 344 de la Comunidad Andina (G.O. Extra. N° 4.676 
de 18-01-1994); Ley Aprobatoria del Convenio de Paris para la proteccion de la Propie
dad Industrial (G.O. N° 4.882 de 30-03-1995); Regimen Comun de Proteccion a las 
Derechos de las Obtentores de variedades vegetales. Decision 345 de la Comunidad An
dina. (G.O. Extra N° 4.676de18-01-1994); Ley Aprobatoria del Convenio que estable-
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cientificas, literarias y artisticas, invenciones, innovaciones, denomina
ciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y ex
cepciones que establezcan la ley y los tratados intemacionales suscritos y 
ratificados por la Republica en esta materia 

C. 1961, Art. 100 
Concordancias: Art. 115, 124 

Fomento a la cultura y el patrimonio cultural 

Articulo 99. Los valores de la cultura constituyen un bien irre
nunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el 
Estado fomentara y garantizara, procurando las condiciones, instru
mentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la 
autonomia de la administracion cultural publica en los terminos que 
establezca la ley. El Esta do garantizara la proteccion y preservacion, 
emiquecimiento, conservacion y restauracion del patrimonio cultural, 
tangible e intangible, y la memoria historica de la Nacion. Los bienes 
que constituyen el patrimonio cultural de la Nacion son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. La ley establecera las penas y san
ciones para los dafios causados a estos bienes.623 

C. 1961, Art. 83 
Concordancias: Art. 9 

Protecci6n de las culturas populares 

Articulo 100. Las culturas populares constitutivas de la venezola
nidad gozan de atencion especial, reconociendose y respetandose la 
interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La ley 
establecera 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 ve
nezolana en el exterior. El Estado garantizara a los trabajadores y tra
bajadoras culturales su incorporacion al sistema de seguridad social 

ce la Drganizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual. (G.D. Extra N° 3.311 de 10-
01-1984); Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacio
nados con el Comercio (Anexo lC). Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el 
que se establece la Organizaci6n Mundial del Comercio. (G.D. Extra N° 4.829 de 
29-12-1994). 

623 Ley de Archivos Nacionales de 13-07-1945, (G.D. N° 21.760 de 13-07-1945); Ley de 
Protecci6n y Defensa del Patrimonio Cultural (G.D. N° Extra. 4.623 de 03-10-1993); 
Ley Aprobatoria de la Convenci6n para la protecci6n del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural (G.D. Extra. N° 41.91de06-07-1990). 
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que les permita una vida digna, reconociendo las particularidades del 
quehacer cultural, de conformidad con la ley. 

Concordancias: Art.121 

Obligaciones del Estado sabre la informaci6n cultural 
Articulo 101. El Estado garantizara la emisi6n, recepci6n y cir

culaci6n de la informaci6n cultural. Los medios de comunicaci6n 
tienen el deber de coadyuvar a la difusi6n de los valores de la tradi
ci6n popular y la obra de los o las artistas, escritores, escritoras, com
positores, compositoras, cineastas, cientificos, cientificas y demas 
creadores y creadoras culturales del pais. Los medios televisivos de
beran incorporar subtitulos y traducci6n a la lengua de sefias*, para 
las personas con problem.as auditivos. La ley establecera los terminos 
y modalidades de estas obligaciones.624 

Concordancias: Art. 81 
Derecho a la educaci6n y obligaciones del Estado 

Articulo 102. La educaci6n es un derecho humano y un deber so
cial fundamental, es democratica, gratuita y obligatoria. El Estado la 
asumira como funci6n indeclinable y de maximo interes en todos sus 
niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento cientifi
co, humanistico y tecnol6gico al servicio de la sociedad. La educaci6n 
es un servicio publico y esta fundamentada en el respeto a todas las 
corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el poten
cial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personali
dad en una sociedad democratica basada en la valoraci6n etica del 
trabajo y en la participaci6n activa, consciente y solidaria en los pro
cesos de transformaci6n social, consustanciados con los valores de la 
identidad nacional y con una vision latinoamericana y universal. El 
Estado, con la participaci6n de las familias y la sociedad, promovera 
el proceso de educaci6n ciudadana, de acuerdo con los principios 
contenidos en esta Constituci6n yen la ley.625 

C. 1961, Arts. 78, 80, Disposici6n Transitoria Sexta 

En la publicaci6n de 30-12-1999, despues de la palabra "sefias" estaba el califica
tivo "venezolanas." 

624 Ley de la Cinematografia Nacional (G.O. Extra. N° 5.789 de 26-10-2005). 
625 Ley Organica de Educaci6n (G.O. N° 5.929 Extra. de 15-8-2009); Ley del Instituto 

Nacional de Capacitaci6n y Educaci6n Socialista INCES, Decreto Ley N° 6.068 
(G.O, N° 38.968 de 8-7-2008). 
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Derecho a la educaci6n integral 
y obligaciones del Estado 

Articulo 103. Toda persona tiene derecho a una educaci6n inte
gral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportuni
dades, sin mas limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, voca
ci6n y aspiraciones. La educaci6n es obligatoria en todos sus niveles, 
desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en 
las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universita
rio. A tal fin, el Estado realizara una inversion prioritaria, de confor
midad con las recomendaciones de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas. El Estado creara y sostendra instituciones y servicios sufi
cientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culmi
naci6n en el sistema educativo. La ley garantizara igual atenci6n a las 
personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes 
se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de con
diciones basicas para su incorporaci6n y permanencia en el sistema 
educativo. 

Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas 
educativos publicos a nivel medio y universitario seran reconocidas 
como desgravamenes al impuesto sobre la renta seglin la ley respec
tiva. 

C. 1961, Arts. 55, 78 

Condici6n de las educadores 

Articulo 104. La educaci6n estara a cargo de personas de recono
cida moralidad y de comprobada idoneidad academica. El Estado 
estimulara su actualizaci6n permanente y les garantizara la estabili
dad 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 evaluaci6n de meritos, sin injerencia parti
dista o de otra naturaleza no academica. 

C. 1961, Art. 81 
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Regimen de las profesiones liberales 
y de la colegiaci6n obligatoria 

Articulo 105. La ley determinara las profesiones que requieren 
titulo y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, inclu
yendo la colegiaci6n.626 

C. 1961, Art. 82, Disposici6n Transitoria Decimoquinta 

Derecho a educar en instituciones 
educativas privadas 

Articulo 106.Toda persona natural o jurfdica, previa demostra
ci6n de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los 
requisitos eticos, academicos, cientificos, econ6micos, de infraestruc
tura y los demas que la ley establezca, puede fundar y mantener insti
tuciones educativas privadas bajo la estricta inspecci6n y vigilancia 
del Estado, previa aceptaci6n de este. 

C. 1961, Art. 79 

Obligatoriedad de la educaci6n ambiental 
Articulo 107. La educaci6n ambiental es obligatoria en los niveles 

y modalidades del sistema educativo, asf como tambien en la educa
ci6n ciudadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las ins
tituciones publicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la ense
fianza de la lengua castellana, la historia y la geograffa de Venezuela, 
asf como los principios del ideario bolivariano. 

Concordancias: Art. 9 

626 Ley de Ejercicio de la Farmacia (G.O. N° 16.551 de 07-07-1928); Ley de Ejercicio de la 
Ingenieria, la Arquitectura y Profesiones a.fines (G.O. N° 25.822 de 26-11-1958); Ley 
de Abogados (G.0. Extra. N° 1.081 de 23-01-1967); Ley de Ejercicio de la Medicina 
Veterinaria (G.O. N° 28.737 de 24-09-1968); Ley de Ejercicio de la Odontologia (G.O. 
N° 29.288 de 10-08-1970); Ley de Ejercicio de la Profesi6n de Economistas (G.O. N° 
29.687 de 15-12-1971); Ley de Ejercicio del Periodismo (G.O. Extra. N° 4.883 de 31-
03-1995); Ley de Ejercicio del Bioanalisis. (G.0. N° 30.160 de 23-07-1973); Ley de 
Ejercicio de la Contaduria Publica. (G.O. N° 30.273 de 05-12-1973); Ley de Colegia
ci6n Farmaceutica (G.O. Extra N° 2.146 de 28-01-1978); Ley de Ejercicio de la Psico
logia (G.O. Extra. N° 2.306 de 11-09-1978); Ley de Ejerdcio de la Medicina (G.0. Ex
tra. N° 3.002 de 23-08-1982); Ley de Ejercicio de la Profesi6n de Licenciado en Admi
nistraci6n (G.O. Extra. N° 3.004 de 26-08-1982); Ley de Ejercicio de la Profesi6n del 
Bombero (G.O. N° 35.%7 de 27-05-1996); Ley del Ejercicio Profesional de la Sociologia 
y la Antropologia (G.0. Extra. N° 5.239 de 23-06-1998); Ley de Ejercicio de la Profe
si6n de Licenciado en Nutrici6n y Dietetica. (G.O. N° 36.526 de 27-08-1998); Ley del 
Ejercicio Profesional de la Enfermeria (G.O. N° 38.263de1-9-2005); Ley del Ejer
cicio de la Fisioterapia (G.0. N° 38.985de1-8-2008). 
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Medias de comunicaci6n y formaci6n ciudadana 
Articulo 108. Los medios de comunicacion social, publicos y pri

vados, deben contribuir a la formacion ciudadana. El Estado garanti
zara servicios publicos de radio, television y redes de bibliotecas y de 
informatica, con el fin de permitir el acceso universal a la informa
cion. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y apli
cacion de las nuevas tecnologias, de sus innovaciones, segun los re
quisitos que establezca la ley. 

Concordancias: Art. 58 

Autonomia universitaria 
Articulo 109. El Estado reconocera la autonomia universitaria 

como principio y jerarquia que permite a los profesores, profesoras, 
estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la 
busqueda del conocimiento a traves de la investigacion cientifica, 
humanistica y tecnologica, para beneficio espiritual y material de la 
Nacion. Las universidades autonomas se daran sus normas de go
biemo, funcionamiento y la administracion eficiente de su patrimonio 
bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se 
consagra la autonomia universitaria para planificar, organizar, elabo
rar y actualizar los programas de investigacion, docencia y extension. 
Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universi
dades nacionales experimentales alcanzaran su autonomia de con
formidad con la ley.627 

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 fundamen
tales para el desarrollo economico, social y politico del pais, asi como 
para la seguridad y soberania nacional. Para el fomento y desarrollo 
de esas actividades, el Estado destinara recursos suficientes y creara 
el sistema nacional de ciencia y tecnologia de acuerdo con la ley. El 
sector privado debera aportar recursos para las mismas. El Estado 
garantizara el cumplimiento de los principios eticos y legales que 
deben regir las actividades de investigacion cientifica, humanistica y 

627 Ley de Universidades. (G.O. Extra. N° 1.429 de 08-09-1970); Ley de Servicio Co
munitario del Estudiante de Educaci6n Superior (G.O. N° 38.272de14-9-2005). 
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tecnol6gica. La ley determinara los modos y medios para dar cum
plimiento a esta garantfa.628 

Derecho al deporte 
Articulo 111. Todas las personas tienen derecho al deporte ya la 

recreaci6n como actividades que benefician la calidad de vida indivi
dual y colectiva. El Estado asumira el deporte y la recreaci6n como 
politica de educaci6n y salud publica y garantizara los recursos para 
su promoci6n. La educaci6n fisica y el deporte cumplen un papel 
fundamental en la formaci6n integral de la nifiez y adolescencia. Su 
ensefianza es obligatoria en todos los niveles de la educaci6n publica 
y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que esta
blezca la ley. El Estado garantizara la atenci6n integral de los y las 
deportistas sin discriminaci6n alguna, asi como el apoyo al deporte 
de alta competencia y la evaluaci6n y regulaci6n de las entidades 
deportivas del sector publico y del privado, de conformidad con la 
ley.629 

Incentivos a actividades deportivas 
La ley establecera incentivos y estimulos a las personas, institu

ciones 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 econ6mica y papel del Estado 
Articulo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a 

la actividad econ6mica de su preferencia, sin mas limitaciones que las 
previstas en esta Constituci6n y las que establezcan las leyes, por ra
zones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protecci6n del am
biente u otras de interes social. El Estado promovera la iniciativa pri
vada,630 garantizando la creaci6n y justa distribuci6n de la riqueza, 

628 Ley Organica de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n (G.O. N° 39.575 de 16-12-
2010). 

629 Ley del Deporte (G.O. N° 4.975 de 25-09-1995). 
630 Ley que establece el Regimen de Promoci6n y Protecci6n de Inversiones Decreto-Ley 

N° 356 (G.0. Extra. N° 5.390 de 22-10-1999); Ley Organica sobre promoci6n de la in
version privada bajo el regimen de concesiones (G.O. Extra. N° 5.394 de 25-10-1999); 
Ley Aprobatoria del Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre 
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asi como la producci6n de bienes y servicios que satisfagan las nece
sidades de la poblaci6n, la libertad de trabajo, empresa, comercio, 
industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para plani
ficar, racionalizar y regular la economia e impulsar el desarrollo inte
gral del pais. 631 

C. 1961, Arts. 96, 98 
Concordancias: Art. 299 

Limitaci6n a las monopolios y 
al abuso de la posici6n de dominio 

Articulo 113. No se permitiran monopolios. Se declaran contra
rios a los principios fundamentales de esta Constituci6n cualesquier 
acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que ten
gan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, 
por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aque
llos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que 
adoptare en la realidad. Tambien es contrario a dichos principios el 
abuso de la posici6n de dominio que un o una particular, un conjunto 
de ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o 
haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, 
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 finalidad la protecci6n del publico consumidor, de los 
productores y productoras, y el aseguramiento de condiciones efecti
vas de competencia en la economia.632 

Estados y Nacionales de otros Estados (G.O. N° 35.685 de 03-04-1995); Regimen 
Comun de Tratamiento de los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes y Licen
cias y Regalias. Decision 291 de la Comunidad Andina; Regimen Uniforme para Em
presas Multinacionales Andinas. Decision 292 de la Comunidad Andina; Ley de Trans
formacion de Empresas Extranjeras (G.O. N° 30.774 de 21-8-1975). 

631 Ley Orgaruca de Planificaci6n y Popular. (G.O. N° 6.011 Extra. de de 21-12-
2010); Ley Orgaruca de Creaci6n de la Comisi6n Central de Planificaci6n (G.O. 
N° 5.990 Extra. de 29-7-2010); Ley Orgaruca del Sistema Econ6mico Comunal 
(G.O. N° 6.011 Extra. de 21-12-2010). 

632 Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (G.O. N° 34.880 de 
13-01-1992); Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Ser
vicios (G.O. N° 39.358 de 01-02-2010); Ley de Costos y Precios Justos, Decreto 
Ley N° 8.331(G.O. N° 39.715 de 18-07-2011). 
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Concesiones de servicios publicos y 
aprovechamiento 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 
exclusividad o sin ella, el Estado podra otorgar concesiones por tiem
po determinado, asegurando siempre la existencia de contrapresta
ciones o contrapartidas adecuadas al interes publico. 633 

C. 1961, Art. 97, Disposici6n Transitoria Decimo octava 

Ilicitos econ6micos 
Articulo 114. El ilicito econ6mico, la especulaci6n, el acapara

miento, la usura, la cartelizaci6n y otros delitos conexos, seran pena
dos severamente de acuerdo con la ley.634 

c. 1961, Art. 96 

Derecho de propiedad y expropiaci6n 
Articulo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona 

tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposici6n de sus bienes. La pro
piedad estara sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones 
que establezca la ley con fines de utilidad publica o de interes general. 
5610 por causa de utilidad publica o interes social, mediante sentencia 
firme y pago oportuno de justa indemnizaci6n, podra ser declarada la 
expropiaci6n de cualquier clase de bienes.635 

C. 1961, Arts. 99, 101 
Concordancias: Art. 98 

Prohibici6n 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 fir
me, los bienes de personas naturales o juridicas, nacionales o extran
jeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio publico, 
los bienes de quienes se hayan enriquecido ilicitamente al amparo del 

633 Ley Orgrinica sobre promoci6n de la inversion privada bajo el regimen de concesiones 
(G.O. Extra. N° 5.394 de 25-10-1999). 

634 Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (G.O. 
N° 39.358 de 01-02-2010). 

635 Ley de Expropiaci6n por causa de utilidad publica o social (G.O. N° 37.475 de 
01-07-2002). 
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Poder Publico y los bienes provenientes de las actividades comercia
les, financieras o cualesquiera otras vinculadas al trafico ilicito de 
sustancias psicotr6picas y estupefacientes.636 

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 engafiosa sobre el contenido y caracteristicas de los productos y 
servicios que consumen; a la libertad de elecci6n y a un trato equitativo 
y digno. La ley establecera 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 dafios ocasionados y las sanciones correspondien
tes por la violaci6n de estos derechos. 637 

Promoci6n de asociaciones y cooperativas 
Articulo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y traba

jadoras, asi como • de la com uni dad para desarrollar asociaciones de 
caracter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, 
mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podran des
arrollar cualquier tipo de actividad econ6mica, de conformidad con la 
ley. La ley reconocera las especificidades de estas organizaciones, en 
especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su 
caracter generador de beneficios colectivos.638 

636 Ley contra la Corrupci6n (G.0. Extra. N° 5.637 de 07-04-2003); Ley Orgaruca de 
Drogas (G.O. N° 39.546 de 5-11-2010). 

637 Ley del Sistema Venezolano para la Calidad (G.O. N° 37.555 de 23-10-2002); Ley 
para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (G.O. N° 
39.358 de 01-02-2010); Ley de Costos y Precios Justos, Decreto Ley N° 8.331(G.O. 
N° 39.715 de 18-07-2011). 
La frase "asf como" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000, ya que no estaba 
en la publicaci6n de 30-12-1999, en la cual se hada referenda al "derecho de los 
trabajadores y de la comunidad." 

638 Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares 
(G.O. N° 39.553de16-11-2010). 
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El Estado promovera y protegera estas asociaciones destinadas a 
mejorar la economia popular y altemativa.639 

C. 1961, Art. 72 

Capitulo VIII 

Delos derechos de los pueblos indigenas 

Reconocimiento de los pueblos indigenas 
Articulo 119. El Estado reconocera la existencia de los pueblos y 

comunidades indigenas, su organizaci6n social, politica y econ6mica, 
sus culturas, usos y costumbres, idiomas640 y religiones, asi como su 
habitat y derechos originarios sabre las tierras que ancestral y tradi
cionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garanti
zar sus formas de vida.641 Correspondera al Ejecutivo Nacional, con la 
participaci6n de los pueblos indigenas, demarcar y garantizar el de
recho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales seran inalie
nables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo 
con lo establecido en esta Constituci6n y la ley.642 

c. 1961, Art. 77 
Concordancias: Arts. 260, 281, Disposiciones Transitorias Sexta y 

Decimosegunda 

Aprovechamiento de recursos naturales 
en los territorios indigenas 

Articulo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los 
habitats indigenas por parte del Estado se hara sin lesionar la integri
dad cultural, social y econ6mica de los mismos e, igualmente, esta 
sujeto a previa informaci6n y consulta a las comunidac!es indigenas 
respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los 
pueblos indigenas estan sujetos a esta Constituci6n ya la ley. 

639 Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, Decreto-Ley N° 1.440 (G.O. N° 
37.285 del 18 de septiembre de 2001); Ley Organica del Sistema Econ6mico Co
munal. (G.O. N° 6.011 Extra. de 21-12-2010). 

640 Ley de Idiomas lndigenas. G.O. N° 38.981de28-7-2008 
641 Ley Organica de Pueblos y Comunidades Indigenas (G.O. N° 38.344 de 27-12-

2005); Ley aprobatoria del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indigenas y Tribales 
(G.O. N° 37.305de17-10-2001). 

642 Ley de Demarcaci6n y Garantia del Habitat y Tierras de los Pueblos Indigenas 
(G.O. N° 37.118de12-01-2001). 
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Protecci6n de la identidad y cultura indigena 

Articulo 121. Los pueblos indigenas tienen derecho a mantener y 
desarrollar su identidad etnica y cultural, cosmovisi6n, valores, espi
ritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentara 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 intercultural y bilingiie, atendiendo a 
sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.643 

Concordancias: Art. 9 

Derecho a la salud de las pueblos indigenas 

Articulo 122 Los pueblos indigenas tienen derecho a una salud 
integral que considere sus practicas y culturas. El Estado reconocera 
su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeci6n 
a principios bioeticos. 

Concordancias: Art. 83 

Practicas econ6micas en las pueblos indigenas 

Articulo 123. Los pueblos indigenas tienen derecho a mantener y 
promover sus propias practicas econ6micas basadas en la reciproci
dad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tra
dicionales, su participaci6n en la economia nacional y a definir sus 
prioridades. Los pueblos indigenas tienen derecho a servicios de 
formaci6n profesional y a participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y 
gesti6n de programas especificos de capacitaci6n, servicios de asis
tencia tecnica y financiera que fortalezcan sus actividades econ6micas 
en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizara a 
los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indigenas 
el goce de los derechos que confiere la legislaci6n laboral. 

Propiedad intelectual colectiva 
en las pueblos indigenas 

Articulo 124. Se garantiza y protege la propiedad intelectual co
lectiva de los conocimientos, tecnologias e innovaciones de los pue
blos indigenas. Toda actividad relacionada con los recursos geneticos 
y los conocimientos asociados a los mismos perseguiran beneficios 

643 Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indigenas (G.O. N° 
39.115 de 06-02-2009); Ley de! Artesano y Artesana Indigena (G.O. N° 39.338 de 
4-1-2010). 
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colectivos. Se prohibe el registro de patentes sobre estos recursos y 
conocimientos ancestrales. 

Concordancias: Art. 98 

Derecho a la participaci6n politica 
de las pueblos indigenas 

Articulo 125. Los pueblos indigenas tienen derecho a la participa
ci6n 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 indigenas e integridad nacional 
Articulo 126. Los pueblos indigenas, como culturas de rakes an

cestrales, forman parte de la Nacion, del Estado y del pueblo venezo
lano como unico, soberano e indivisible. De conformidad con esta 
Constituci6n tienen el deber de salvaguardar la integridad y la sobe
rania nacional. 

El termino pueblo no podra interpretarse en esta Constituci6n en 
el sentido que se le da en el derecho internacional. 

Capitulo IX 

De los derechos ambientales 

Derechos y deberes ambientales 
Articulo 127. Es un derecho y un deber de cada generaci6n pro

teger 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 ecol6gicamen
te equilibrado. El Estado protegera el ambiente, la diversidad biol6gi
ca,644 los recursos geneticos*, los procesos ecol6gicos, los parques na
cionales y monumentos naturales y demas areas de especial impor
tancia ecol6gica. El genoma de los seres vivos no podra ser patenta
do, y la ley que se refiera a los principios bioeticos regulara la mate
ria. 

644 Ley de Gesti6n de la Diversidad Biol6gica (G.O. N° 39.070 de 01-12-2008). 
La frase "los recursos geneticos" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000 en 
sustituci6n de la palabra "genetica" que estaba en la publicaci6n de 30-12-1999. 
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Obligaciones estatales 
Es una obligaci6n fundamental del Estado, con la activa partici

paci6n 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.645 

Politica de ordenaci6n del territorio 
Articulo 128. El Estado desarrollara una politica de ordenaci6n 

del territorio atendiendo a las realidades ecol6gicas, geograficas, po
blacionales, sociales, culturales, econ6micas, politicas, de acuerdo con 
las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la informaci6n, 
consulta y participaci6n ciudadana. Una ley organica desarrollara los 
principios y criterios para este ordenamiento.646 

Actividades susceptibles de degradar el ambiente 
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 sociocultural. El Estado impedira la entrada al 
pais de desechos t6xicos y peligrosos, asi como la fabricaci6n y uso de 
armas nucleares, quimicas y biol6gicas. Una ley especial regulara el 
uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias t6xicas y 
peligrosas. 647 

645 Ley Orgcinica del Ambiente (G.O. N° 31.004 de 16-06-1976). Los articulos 5, 6 y 7 
fueron derogados por la Ley Orgcinica para la Ordenaci6n del Territorio (G.O. N° 
Extra. 3.238 de 11-08-1983); Ley Penal del Ambiente, (G.O. Extra. N° 4.358 de 3-01-
1992); Ley Aprobatoria de la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo las Sustan
cias que Agotan la Capa de Ozono, (G.0. Extra. N° 5.180 de 04-11-1997); Ley Aproba
toria de la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre Cambia Climcitico, (G.O. 
N° Extra. 4.825 de 27-12-1994). 

646 Ley Orgcinica para la Ordenaci6n del Territorio (G.O. N° Extra. 3.238 de 11-08-1983); 
Ley para la Transformaci6n y Reconstrucci6n Integral de la Region de Barloven
to en el Estado Miranda, Decreto Ley N° 8.239 (G.O. N° 6.025 Extra. de 25-05-
2011). 

647 Ley Organica sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos (Ley N° 55) 
(G.0. Extra. N° 5.554 de 13-11-2001); Ley Aprobatoria del Convenio de Basilea sobre 
el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Elimi
naci6n (G.O. N° 36.396 de 16-02-1998). 
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Clausula contractual de protecci6n ambiental 
En los contratos que la Republica celebre con personas naturales 

o juridicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otor
guen, que afecten* los recursos naturales, se considerara incluida aun 
cuando no estuviere expresa, la obligaci6n de conservar el equilibria 
ecol6gico, de permitir el acceso a la tecnologfa y la transferencia de la 
misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el 
ambiente a su estado natural si este resultare alterado, en los termi
nos que fije la ley. 

Concordancias: Art. 150 

CapituloX 

De los deberes 

Deber de honrar y defender a la patria 
Articulo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de 

honrar y defender a la patria, sus simbolos y valores culturales; res
guardar y proteger la soberanfa, la nacionalidad, la integridad territo
rial, la autodeterminaci6n y los intereses de la Nacion. 

C. 1961, Art. 51 

Deber de cumplir la Constituci6n y las leyes 
Articulo 131. Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta 

Constituci6n, las leyes y los demas actos que en ejercicio de sus fun
ciones dicten los 6rganos del Poder Publico. 

C. 1961, Art. 52 

Deberes de solidaridad social 
Articulo 132. Toda persona tiene el deber de cumplir sus respon

sabilidades sociales y participar solidariamente en la vida politica, 
civil y comunitaria del pais, promoviendo y defendiendo los dere
chos humanos como fundamento de la convivencia democratica y de 
la paz social. 

Concordancias: Art. 135 

En la publicaci6n de 30-12-1999 se utiliz6 la palabra "involucren" en lugar de 
"afecten." 
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Deber de contribuir con los gastos publicos 
Articulo 133. Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gas

tos publicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones 
que establezca la ley. 

C. 1961, Art. 56 
Concordancias: Art. 316 

Deber de prestar servicios civil y militar 
Articulo 134. Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el 

deber de prestar los servicios civil648 o militar649 necesarios para la 
defensa, preservaci6n y desarrollo del pais, o para hacer frente a si
tuaciones de calamidad publica. Nadie puede ser sometido a reclu
tamiento 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, con

forme a esta Constituci6n ya la ley, en cumplimiento de los fines del 
bienestar social general, no excluyen las que, en virtud de la solidari
dad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan 
a los o a las particulares segun su capacidad. La ley proveera lo con
ducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los ca
ses en que fuere necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier pro
fesi6n, tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el 
tiempo, lugar y condiciones que determine la ley. 

C. 1961, Art. 57 
Concordancias: Arts. 105, 132 

648 Sohre el servicio electoral obligatorio, Ley Organica de Procesos Electorales 
(G.O. N° 5.928 Extra. de de 12-08-2009). 

649 Ley de Conscripci6n y Alistamiento Militar (G.O. N° 39.553de16-11-2010). 
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TITULOIV 
DEL PODER PUBLICO 

Capitulo I 
De las disposiciones fendamentales 

Seccion primera: 
De las disposiciones generales 

Distribuci6n del Foder Publico y 
division del Foder Publico Nacional 

Articulo 136. El Poder Publico se distribuye entre el Poder Muni
cipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Publico Nacional 
se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. 

Ramas del Foder Publico y funciones del Estado 
Cada una de las ramas del Poder Publico tiene sus funciones 

propias, pero los 6rganos a los que incumbe su ejercicio colaboraran 
entre sf en la realizaci6n de los fines del Estado. 

c. 1961, Art. 118 
Principia de la legalidad 

Articulo 137. Esta Constituci6n y la ley definen· las atribuciones 
de los 6rganos que ejercen el Poder Publico, a las cuales deben suje
tarse las actividades que realicen. 

C. 1961, Art. 117 
Usurpaci6n de autoridad y nulidad de actos estatales 

Articulo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son 
nulos. 

C. 1961, Art. 119 
Responsabilidad derivada del ejercicio del Poder Publico 

Articulo 139. El ejercicio del Poder Publico acarrea responsabili
dad individual por abuso o desviaci6n de poder o por violaci6n de 
esta Constituci6n o de la ley. 

C. 1961, Art. 121 
Concordancias: Arts. 25, 49, 199, 200, 232, 241, 242, 255, 285 

La palabra "definen" se incluy6 en la publicaci6n de 24-03-2000, en sustituci6n 
de la palabra "definiran" que estaba en la publicaci6n de 30-12-1999. 
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Responsabilidad patrimonial del Estado 
Articulo 140. El Estado respondera patrimonialmente por los da

fios que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y 
derechos, siempre que la lesion sea imputable al funcionamiento de la 
Administracion Publica. 

Concordancias: Arts. 30, 281 

Secci6n segunda: 

De la Administraci6n Publica 

Principios de la Administraci6n Publica 
Articulo 141. La Administracion Publica esta al servicio de los 

ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de 
honestidad,650 participacion, celeridad, eficacia, eficiencia, transpa
rencia, rendicion de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la 
funcion publica, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.651 

Institutos aut6nomos y control estatal 
Articulo 142. Los institutos autonomos solo podran crearse por 

ley. Tales instituciones, asf como los intereses publicos en corporacio
nes o entidades de cualquier naturaleza, estaran sujetos al control del 
Estado, en la forma que la ley establezca.652 

c. 1961, Art. 230 
Concordancias: Art. 325 

Derecho a la informaci6n administrativa 
y acceso a las documentos oficiales 

Articulo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser 
informados e informadas oportuna y verazmente por la Administra
cion Publica, sobre el estado de las actuaciones en que esten directa
mente interesados e interesadas, ya conocer las resoluciones definiti-

650 Ley contra la Corrupci6n (G.O. Extra N° 5.637 del 07-04-2003); Ley Aprobatoria de 
la Convenci6n Interamericana contra la corrupci6n, (G.O. N° 36.211de22-05-1997). 

651 Ley Orgaruca de la Administraci6n Publica, Decreto Ley N° 6.217 (G.O. N° 5.890 
Extra. de 31-7-2008); Ley Orgaruca de Simplificaci6n de Tramites Administrati
vos (G.O. N° 5.891de31-7-2008); Ley de Simplificaci6n de Tramites para las Ex
portaciones e Importaciones Realizadas por las Empresas del Estado (G.O. N° 
5.933 Extra. de 21-10-2009). 

652 Ley Orgaruca de la Administraci6n PUblica, Decreto Ley N° 6.217 (G.O. N° 5.890 
Extra. de 31-7-2008). 
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vas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los 
archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los limites acep
tables dentro de una sociedad democratica 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. 
Nose permitira censura alguna a los funcionarios publicos o funcio
narias publicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. 

C. 1961, Art. 122 
Concordancias: Arts. 28, 58 

Secci6n tercera: 

de la funci6n publica 

Estatuto de la funci6n publica 
Articulo 144. La ley establecera el Estatuto de la funci6n publica 

mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspension y 
retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administraci6n Publi
ca, y proveera su incorporaci6n a la seguridad social.653 

Requisitos para el ejercicio de cargos publicos 
La ley determinara las funciones y requisitos que deben cumplir 

los funcionarios publicos y funcionarias publicas para ejercer sus car
gos. 

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 nombramien
to o remoci6n no podran estar determinados por la afiliaci6n u orienta
ci6n politica. Quien este al servicio de los Municipios, de los Estados, de 
la Republica y demas personas juridicas de derecho publico o de dere
cho privado estatales, no podra celebrar contrato alguno con ellas, ni por 
si ni por interp6sita * persona, ni en representaci6n de otro u otra, salvo 
las excepciones que establezca la ley. 

653 Ley del Estatuto de la Funci6n Publica (G.O. N° 37.522 de 06-09-2002). 
La palabra "interp6sita" se incluy6 en la publicaci6n de 24-03-2000, en sustitu
ci6n de la palabra "interpuesta" que estaba en la publicaci6n de 30-12-1999. 
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Regimen de cargos de carrera 
Articulo 146. Los cargos de los 6rganos de la Administraci6n 

Publica son de carrera. Se exceptuan los de elecci6n popular, los de 
libre nombramiento y remoci6n, los conh·atados y contratadas, los 
obreros y obreras al servicio de la Administraci6n Publica y los de
mas que determine la ley. 

Concursos publicos de ingreso a la funci6n publica 
El ingreso de los funcionarios publicos y las funcionarias publicas 

a los cargos de carrera sera 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 o retiro sera de acuerdo con su desempefio. 

Regimen de las remuneraciones en el sector publico 
Articulo 147. Para la ocupaci6n de cargos publicos de caracter 

remunerado es necesario que sus respectivos emolumentos esten 
previstos en el presupuesto correspondiente. 

Escalas de salarios 
Las escalas de salarios en la Administraci6n Publica se estable

ceran reglamentariamente conforme a la ley. 

Limites a las emolumentos de las 
funcionarios publicos 

La ley organica podra establecer limites razonables a los emolu
mentos que devenguen los funcionarios publicos y funcionarias 
publicas municipales, estadales y nacionales.654 

Regimen de jubilaciones y pensiones 
La ley nacional establecera el regimen de las jubilaciones y pen

siones de los funcionarios publicos y funcionarias publicas naciona
les, estadales y municipales.655 

654 Ley Organica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funciona
rios y Altas Funcionarias de! Poder Publico (G.O. N° 39.592de12-1-2011). 

655 Ley Organica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funciona
rios y Altas Funcionarias de! Poder Publico (G.O. N° 39.592 de 12-1-2011); Ley de 
Pensiones para las Ex-Presidentes de la Republica. (G.O. N° 27.619de15-12-1964). 
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Incompatibilidades en el ejercicio de cargos publicos 
Articulo 148. Nadie podra desempefiar a la vez mas de un desti

no publico remunerado, a menos que se trate de cargos academicos, 
accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La acepta
ci6n de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este 
articulo, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de 
suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al principal. 

Incompatibilidades en el disfrute de 
jubilaciones o pensiones publicas 

Nadie podra disfrutar mas de una jubilaci6n o pension, salvo los 
casos expresamente determinados en la ley. 

C. 1961, Art. 123 

Limitaciones a cargos honorificos extranjeros 
Articulo 149. Los funcionarios publicos y funcionarias publicas 

no podran aceptar cargos, honores o recompensas de gobiemos ex
tranjeros sin la autorizaci6n de la Asamblea Nacional. 

c. 1961, Art. 125 
Concordancias: Arts. 13, 187 

Seccion cuarta: 
De los contratos de interes publico656 

Aprobaci6n parlamentaria de contratos de 
interes publico nacional 

Articulo 150. La celebraci6n de los contratos de interes publico 
nacional requerira la aprobaci6n de la Asamblea Nacional en los ca
sos que determine la ley. 

No podra celebrarse contrato alguno de interes publico munici
pal, estadal o nacional* con Estados o entidades oficiales extranjeras o 
con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos 
sin la aprobaci6n de la Asamblea Nacional. 

656 Ley de Contrataciones Publicas (G.O. N° 39.503 de 6-9-2010); Ley Orgtinica sobre 
prornocion de la inversion privada bajo el regimen de concesiones (G.O. Extra. N° 5.394 
de 25-10-1999). 
En la publicaci6n de 30-12-1999 se habia incluido una coma y la conjunci6n "o 
"despues de la palabra "nacional." 
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Condiciones especificas para la 
celebraci6n de contratos de interes publico 

La ley podra exigir en los contratos de interes publico determina
das condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o reque
rir especiales garantias. 

C. 1961, Art. 126 
Concordancias: Arts. 129, 187, ord. 9. 

Cltiusula de inmunidad relativa 
de jurisdicci6n y cltiusula Calvo 

Articulo 151. En los contratos de interes publico, si no fuere impro
cedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerara 
incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una clausula segtin la 
cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos con
tratos y quc no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes 
contratantes, seran decididas por los tribunales competentes de la Re
publica, de conformidad con sus leyes, sin que por ningtin 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 internacionales de la Republica res

ponden a los fines del Estado en funci6n del ejercicio de la soberanfa 
y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de inde
pendencia, igualdad entre los Estados, libre determinaci6n y no in
tervenci6n en sus asuntos internos, soluci6n pacifica de los conflictos 
internacionales, cooperaci6n, respeto a los derechos humanos y soli
daridad entre los pueblos en la lucha por su emancipaci6n y el bien
estar de la humanidad. La Republica mantendra la mas firme y deci
dida defensa de estos principios y de la practica democratica en todos 
los organismos e instituciones internacionales. 

Regimen constitucional de los procesos de integraci6n 
Articulo 153. La Republica promovera y favorecera la integraci6n 

latinoamericana y caribefia, en aras de avanzar hacia la creaci6n de 
una comunidad de naciones, defendiendo los intereses econ6micos, 
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sociales, culturales, politicos y ambientales de la region. La Republica 
podra suscribir tratados intemacionales que conjuguen y coordinen 
esfuerzos para promover el desarrollo comun de nuestras naciones, y 
que garanticen* el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de 
sus habitantes. Para estos fines, la Republica podra atribuir a organi
zaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las com
petencias 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, procu
rando 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.657 

C. 1961, Art. 108 
Concordancias: Art. 73 

La palabra "garanticen" se incluyo en la publicacion de 24-03-2000, en sustitu
cion de la palabra "aseguren" que estaba en la publicacion de 30-12-1999. 

657 A pesar de que Venezuela se retiro de la Comunidad Andina de Naciones, de
ben mencionarse las siguientes leyes: Ley Aprobatoria del Acuerdo de Integraci6n 
Subregional o Acuerdo de Cartagena, suscrito en Bogota, Republica de Colombia, el 
26 de mayo de 1969, del Consenso de Lima suscrito en Lima Republica del Peru, 
el 13 de febrero de 1973, por los plenipotenciarios de Venezuela, Bolivia, Co
lombia, Chile, Ecuador y Peru, y de las decisiones Nos. 24, 37, 37-A, 40, 46, 50, 
56 y 70 de la Comision del Acuerdo de Cartagena. (Adhesion de Venezuela al 
Acuerdo de Cartagena) (G.O. Extra. N° 1.620 de 1-11-1973); Ley Aprobatoria del 
Protocolo de Lima adicional al Acuerdo de Cartagena (G.O. Extra. N° 2.118 de 30-12-
1977); Ley Aprobatoria del Protocolo de Arequipa Adicional al Acuerdo de Cartagena. 
(G.O. N° Extra. 2.310 de 20-9-1978); Ley Aprobatoria del Protocolo Modificatorio del 
Acuerdo de Cartagena denominado "Protocolo de Quito" (G.O. N° 33.958 de 4-5-
1988); Ley Aprobatoria del Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integraci6n Subre
gional Andino (Acuerdo de Cartagena) de 10 de marzo de 1996 (Protocolo de Truji
llo) (G.O. N° 36.116 de 30-12-1996); Ley Aprobatoria del Protocolo Modificatorio del 
Acuerdo de Integraci6n Subregional Andino o Acuerdo de Cartagena de 1997 (Proto
colo de Sucre) (G.O. Extra. N° 5.265 de 01-10-1998); Ley Aprobatoria del Tratado 
que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. (G.O. Extra. N° 3.216 de 7-
7-1983); Ley Aprobatoria del Protocolo Modificatorio del Tratado de Creaci6n del Tri
bunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. (Protocolo de Cochabamba) (G.O. Extra. 
N° 5.187 de 5-12-1997); Ley Aprobatoria del Tratado Constitutivo del Parlamento An
dino (G.O. Extra. N° 2.642 de 13-8-1980); Ley Aprobatoria del "Protocolo de Ad
hesion de la Republica Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR" y sus anexos: 
"Tratados de Asuncion," "Protocolo de Ouro Preto," "Protocolo de Olivos para 
la solucion de controversias del MERCOSUR" y la "Lista de Productos para
guayos y uruguayos que, conforme al articulo 5 del Protocolo, gozaran de des
gravacion total e inmediata por parte de la Republica Bolivariana de Venezuela" 
(G.O. N° 38.482 de 19-7-2006). 
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Aprobaci6n parlamentaria de las 
Tratados internacionales 

Articulo 154. Los tratados celebrados por la Republica deben ser 
aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificaci6n por el 
Presidente o Presidenta de la Republica, a excepci6n de aquellos me
diante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones pre
existentes de la Republica, aplicar principios expresamente reconoci
dos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales 
o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo 
Nacional. 

C. 1961, Art. 128 
Concordancias: Arts. 18, 187, 217 

Tratados internacionales y 
soluci6n pacifica de controversias 

Articulo 155. En los tratados, convenios y acuerdos internaciona
les 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 internacional o previamente convenidas por ellas, si tal fuere 
el caso, las controversias que pudieren suscitarse entre las mismas 
con motivo de su interpretaci6n o ejecuci6n si no fuere improcedente 
y asi lo permita el procedimiento que deba seguirse para su celebra
ci6n. 

C. 1961, Art. 129 

Capitulo II 
De la competencia del Poder Publico Nacional 

Competencia del Poder Publico Nacional 
Articulo 156. Es de la competencia del Poder Publico Nacional: 

Polltica internacional 
1. La politica y la actuaci6n internacional de la Republica.6ss 

Defensa 
2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la 

Republica, la conservaci6n de la paz publica y la recta aplicaci6n de la 
ley en todo el territorio nacional. 

658 Ley de Servicio Exterior (G.O. N° 38.241 de 2-8-2005); Ley de Inmunidad y Prerro
gativas de las Funcionarios Diplomaticos Extranjeros (G.O. N° 21.788de17-08-1945). 

458 



Simbolos patrios 
3. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones 

y honores de caracter nacional.659 

Naturalizados y extranjeros 
4. La naturalizaci6n, la admisi6n, la extradici6n y expulsion de 

extranjeros o extranjeras.660 

659 

660 

661 

662 

663 

664 

665 

Servicio de Identificaci6n 
5. Los servicios de identificaci6n.661 

Policia Nacional 
6. La policia nacional.662 

Seguridad y Defensa 
7. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.663 

8. La organizaci6n y regimen de la Fuerza Armada Nacional.664 

9. El regimen de la administraci6n de riesgos y emergencias.665 

Ley de Honores Estatutarios a algunos Ilustres Proceres de la Independencia (G.O. N° 
13.502 de 16-07-1918); Ley que prohfbe se concedan en vida honores y titulos a los ser
vidores publicos de la Nacion (G.O. N° de 24-05-1890); Decreto por el cual se ordena 
colocar en todas las oficinas publicas el Busto de la Republica, Escudo de Armas de la 
Nacion y la Efigie del Libertador de 10-08-1909, (G.O. N°10.811 de 29-09-1909); Ley 
de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la Republica Bo
livariana de Venezuela (G.O. N° 38.394 de 9-3-2006); Ley de Sellos (G.O. N° 25.393 
de 28-06-1957); Ley sobre el Uso del Nombre, la Efigie y los Titulos de Simon Bolivar 
(G.O. N° 28.658 de 20-06-1968); Ley de Fiestas Nacionales. (G.O. N° 29.541 de 22-
06-1971). 
Ley de Nacionalidad y Ciudadania (G.O. N° 37.971 de 1-7-2004); Ley de Extran
jeria y Migraci6n (G.O. N° 37.944 de 24-5- 2004); Decreto N° 2.823 mediante el 
cual se dict6 el Reglamento para la Regularizaci6n y Naturalizaci6n de los Ex
tranjeros y las Extranjeras que se encuentran en el Territorio Nacional (G.O. N° 
37.871 de 3-2-2004), reformado por Decreto N° 3.041) (G.O. N° 38.002 de 17-8-
2004). 
Ley Orgaruca de ldentificaci6n (G.O. N° 38.458de14-6-2006) 
Ley Organica del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policia Nacional, Decreto 
Ley N° 5.895 (G.O. N° 5.940 Extra. de de 07-12-2009); Ley del Estatuto de la Fun
ci6n Policial. (Vease G.O. N° 5.940 Extra. de 7-12-2009). 
Ley Orgaruca de Seguridad de la Nacion (G.O. N° 37.594de18-12-2002). 
Ley Orgaruca de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Decreto Ley N° 8.096 
(G.O. N° 6.020 Extra. 21-03-2011). 
Ley de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administraci6n de Emergencias 
de Caracter Civil, Decreto-Ley N°1.533 (G.O. Extra. N° 5.561 de 28-11-2001); Ley 
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Distrito Capital 
La organizaci6n y regimen del Distrito Capital666 y de las depen

dencias federales.667 

Regimen de la Economia 
11. La regulaci6n de la banca central,668 del sistema monetario, 

del regimen cambiario,669 del sistema financiero670 y del mercado de 
capitales;671 la emisi6n y acufiaci6n de moneda. 

Regimen Tributario 
12. La creaci6n, organizaci6n, recaudaci6n, administraci6n y con

trol de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y 
demas ramos conexos, el capital, la producci6n, el valor agregado, los 
hidrocarburos y minas; de los gravamenes a la importaci6n y expor
taci6n de bienes y servicios; de los impuestos que recaigan sobre el 
consumo de licores, alcoholes y demas especies alcoh61icas, cigarri
llos y demas manufacturas del tabaco; y de los demas impuestos, 
tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Cons
tituci6n o por la ley.672 

666 

667 

668 

669 

670 

671 

672 
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del Sistema Nacional de Protecci6n Civil y Administraci6n de Desastres, Decre
to-Ley N° 1.557 (G.O. Extra N° 5.557 de 13-11-2001); Ley de Gesti6n Integral de 
Riesgos Socionaturales y Tecnol6gicos (G.O. N° 39.095 de 09-01-2009); Ley Espe
cial de Refugios dignos para Proteger a la Poblaci6n, en casos de emergencias o 
desastres. Decreto Ley N° 8.001 (G.O. 39.599 de 21-1-2011). 
Ley Especial Sobre la Organizaci6n y Regimen del Distrito Capital (G.O. N° 
39.156 de 13-4-2009). 
Ley Orgcinica de las Dependencias Federales (G.O. N°19.624 de 20-07-1938). 
Ley del Banco Central de Venezuela (G.O. N° 39.419 de 7-5-2010). 
Ley sabre Regimen Cambiaria (G.O. Extra. N° 4.897 de 17-05-1995); Ley contra los 
Ilicitos Cambiarios (G.O. N° 5.975 Extra. de 17-5-2010). 
Ley de Instituciones del Sector Bancario (N° 6.015 Extra. de 28-12-2010); Ley 
Organica del Sistema Financiero Nacional. (G.O. N° 39.447 de 16-6-2010) .. 
Ley de Mercado de Valores (G.O. N° 39.546 de 5-11-2010); Ley de la Bolsa Publi
ca de Valores Bicentenaria (G.O. N° 5.999 Extra. de 13-11-2010 
C6digo Organico Tributario (G.O. N° 37.305 de 17-10-2001); Ley que establece el 
lmpuesto al Valor Agregado, Decreto Ley N° 5.212 (G.O. N° 38.632 de 26-02-
2007); Ley de Impuesto sobre la Renta (G.O. N° 38.628 de 16-02-2007); Ley de Im
puesta sabre Sucesianes, Danacianes y demcis ramas canexas, Decreta-Ley N° 360 de 
05-10-1999 (G.O. Extra. N° 5.391 de 22-10-1999); Ley de Timbre Fiscal (G.O. N° 
39.553 de 16-11-2010); Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcoh6licas 
(Decreto Ley N° 5.618) (G.O N° 5.852, Extra. de 5-10-2007); Ley de Impuesto So
bre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco, Decreto Ley N° 5.619, G.O Extra. N° 
5.852, de 5-10-2007; Ley que crea Contribuci6n Especial por Precios Extraordina-



Coordinaci6n tributaria interterritorial 
13. La legislaci6n para garantizar la coordinaci6n y armonizaci6n 

de las distintas potestades tributarias; para definir principios, para
metros y limitaciones, especialmente para la determinaci6n de los 
tipos impositivos o alfcuotas de los tributos estadales y municipales; 
asi como para crear fondos especificos que aseguren la solidaridad 
interterritorial. 

Impuestos inmobiliarios rurales y 
sobre transacciones inmobiliarias 

14. La creaci6n y organizaci6n de impuestos territoriales o sobre 
predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudaci6n 
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.673 

Regimen de los Recursos Naturales Renovables 
y No Renovables 

16. El regimen y administraci6n de las minas e hidrocarburos;674 
el regimen de las tierras baldias;675 y la conservaci6n, fomento y 
aprovechamiento de los bosques,676 suelos,677aguas678 y otras riquezas 
naturales del pais.679 

rios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos, De
creto Ley N° 8.163 (G.O. N° 6.022 Extra. de 18-04-2011). 

673 Ley Orgaruca de Aduanas, Decreto-Ley N° 5.879 (G.O. N° 38.875 de 21-02-2008). 
674 Ley Orgaruca de Hidrocarburos (G.0. N° 38.493 de 4-8-2006); Ley de Minas, De

creto-Ley N° 295 (G.O. Extra. N° 5.382 de 28-09-1999); Ley Orgtinica de Hidrocar
buros Gaseosos, Decreto-Ley N° 310 (G.O. N° 36.793 de 23-09-1999); Ley Orgaruca 
para el Desarrollo de las Actividades Petroquirnicas (G.0. N° 39.218 de 10-7-
2009) Ley Orgaruca de Reordenamiento del Mercado Intemo de los Combusti
bles Liquidos (G.O. N° 39.019de18-9-2008). 

675 Ley de Tierras Baldias y Ejidos (G.O. Extra. N° S/N de 03-09-1936). 
676 Ley Forestal, de Suelos y Aguas, 30-12-65, G.O. Extra. N° 1.004 de 26-01-1966 (Los 

articulos 1-21, 26-81, 96-121 y 123-130 sobre bosques, fueron derogados por la 
Ley de Bosques y Gesti6n Forestal, Decreto Ley N° 6.070 (G.O. N° 38.946 de 5-6-
2008). 

677 Ley de Abonos y demtis Agentes Susceptibles de Operar una Acci6n Beneficiosa en 
Plantas, Animales, Suelos a Aguas (G.0. N° 27.498 de 23-07-1964); Ley Aprobatoria 
del Protocolo de 1992 que Enmienda el Convenio Internacional Sabre Responsabilidad 
Civil Nacida de Danos Debidos a Contaminaci6n par Hidrocarburos de 1969, G.O. N° 
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Concesiones mineras 
El Ejecutivo Nacional no podra otorgar concesiones mineras por 

tiempo indefinido. 

Regimen de asignaciones econ6micas 
La Ley establecera un sistema de asignaciones econ6micas especia

les en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren situa
dos los bienes que se mencionan en este numeral, sin perjuicio de que 
tambien puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de 
otros Estados.680 

Metrologia legal 
17. El regimen de metrologia legal y control de calidad.681 

Censos y Estadisticas 
18. Los censos y estadisticas nacionales. 682 

Ordenaci6n urbanistica 
19. El establecimiento, coordinaci6n y unificaci6n de normas y 

procedimientos tecnicos para obras de ingenierfa, de arquitectura y 
de urbanismo, y la legislaci6n sobre ordenaci6n urbanistica.683 

Obras publicas nacionales 
20. Las obras publicas de interes nacional.684 

36.457 de 20-05-1998; Ley Aprobatoria del Convenio sobre Responsabilidad y daiios por 
contaminaci6n de Hidrocarburos, G.O. N° 4.340 de 28-11-1991. 

678 Ley de Aguas (G.O. N° 38.595 de 02-01-2007); Ley de Vigilancia para impedir la 
Contaminaci6n de las Aguas por el Petr6leo (G.0. N°19.426 de 25-11-1937). 

679 Ley para la Protecci6n de la Fauna Domestica Libre yen Cautiverio (G.O. N° 
39.338 de 4-1-2010). 

680 Ley de Asignaciones Econ6micas Especiales para los Estados Derivadas de 
Minas e Hidrocarburos (G.0. N° 5.991 Extra. de de 29-7-2010). 

681 Ley de Metrologia, Decreto Ley N° 5.693 (G.O. N° 38.819 de 27-11-2007); Ley del 
Sistema Venezolano para la Calidad (G.O. N° 37.555 del 23-10-2002). 

682 Ley de la Funci6n Publica de Estadistica, Decreto-Ley N° 1.509 (G.O. N° 37.321 
de 9-11-2001). 

683 Ley Orgtinica de Ordenaci6n Urbanistica (G.0. N° 33.868 de 16-12-1987); Ley de 
Tierras Urbanas (G.O. N° 5.933 Extra. de de 21-10-2009); Ley Especial de Regula
rizaci6n Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Pe
riurbanos, Decreto Ley N° 8.198 (G.O. N° 39.668 de 06-05-2011). 

684 Ley de Conservaci6n y Mantenimiento de los Bienes Publicos (G.O. N° 38.756 de 
28-8-200). 
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Politica macroecon6mica 
21. Las politicas macroecon6micas, financieras y fiscales de la Re

publica.685 

Seguridad social 
El regimen y organizaci6n del sistema de seguridad social.686 

Politicas sociales 
23. Las politicas nacionales y la legislaci6n en materia naviera, *687 

de sanidad,688 vivienda,689 seguridad alimentaria,690 ambiente,691 
aguas,692 turismo693 y ordenaci6n del territorio.694 

24. Las politicas y los servicios nacionales de educaci6n695 y sa
lud. 696 

685 

686 

687 

688 

689 

690 

691 

692 

693 

694 

Ley que crea el Fondo para la Estabilizaci6n Macroecon6mica (Decreto Ley N° 
5.796) (G.O. N° 38.846 de 09-01-2008). 
Ley Organica del Sistema de Seguridad Social, Decreto N° 6.243, G.O. N° 5.891 
Extra. de 31-7-2008; Ley del Seguro Social (G.O. N° 5.976 Extra. de de 24-5-2010). 
La palabra "naviera," en la publicaci6n de 30-12-2000, estaba al final del nume
ral. 
Ley Organica de los Espacios Acuaticos, Decreto Ley N° 6.126 (G.O. N° 5.890 
Extra. de 31-7-2008). 
Ley Orgtinica de Salud (G.O. Extra. N° 5.263de17-09-1998); Ley de Defensa contra el 
Paludismo de 10-07-36. (G.O. N° 19.005 de 11-07-1936); Ley Aprobatoria del Regla
mento Sanitario Internacional (G.O. N° 658 de 13-01-1961); Ley de Salud Agricola 
Integral, Decreto N° 6.129, G.O. N° 5.890 Extra. de 31-7-2008; Ley de Defensa con
tra Enfermedades Venereas (G.O. N° 20.635 de 04-11-1941). 
Ley Especial de Protecci6n al Deudor Hipotecario de Vivienda (G.O. N° 38.756 
de 28-8-2007); Ley del Regimen Prestacional de Vivienda y Habitat, Decreto Ley 
N° 6.072 (G.O. N° 5.889 Extra. de 31-7-2008); Ley del Regimen de Propiedad de 
las Viviendas de la Gran Misi6n Vivienda Venezuela, Decreto Ley N° 8.143 
(G.O. N° 6.021 Extra. de 06-04-2011). 
Ley Organica de Seguridad y Soberania Agroalimentaria, Decreto N° 6.071 
(G.O. N° 5.889 Extra. de 31-7-2008). 
Ley Organica del Ambiente (G.O. Extra. N° 5.833 de 22-12-2006); Ley de Diver
sidad Biol6gica, (G.O. Extra. N° 5.468 de 24-05-2000). 
Ley de Aguas (G.O. N° 38.595 de 02-01-2007); Ley de Abonos y demtis agentes sus
ceptibles de Operar una Acci6n Beneficiosa en Plantas, Animales, Suelos o Aguas (G.O. 
N° 27.498 de 23-07-1964); Ley de Vigilancia para impedir la Contaminaci6n de las 
Aguas par el Petr6leo (G.O. N°19.426 de 25-11-1937). 
Ley Organica de Turismo, Decreto Ley N° 5.999 (G.O. N° 5.889 Extra. de 31-7-
2008). 
Ley Orgtinica para la Ordenaci6n del Territorio (G.O. Extra N° 3.238de11-08-1983); 
Ley de Geografia, Cartografia y Catastro Nacional (G.O. N° 37.002 de 28-07-
2000). 

463 



Politica agricola 
25. Las politicas nacionales para la producci6n agricola, ganade

ra, pesquera y forestal.697 

Regimen del transporte 
26. El regimen* de la navegaci6n698 y del transporte aereo,699 terres

tre,700 maritimo, fluvial y lacustre,701 de caracter nacional; de los puer
tos,702 aeropuertos y su infraestructura. 

Vialidad y ferrocarriles 
27. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales.703 

695 Ley Orgaruca de Educaci6n (G.O. N° 5.929 Extra. de 15-8-2009). 
696 Ley Orgtinica de Salud (G.0. Extra. N° 5.263de17-09-1998); Ley de Medicamentos 

(G.O. N° 37.006 de 03-08-2000). 
697 Ley Foresta/, de Suelos y Aguas, 30-12-65, G.0. Extra. N° 1.004 de 26-01-1966 (Los 

articulos 1-21, 26-81, 96-121y123-130 sobre bosques, fueron derogaos por la Ley 
de Bosques y Gesti6n Foresta!, Decreto Ley N° 6.070, G.O. N° 38.946 de 5-6-
2008); Ley de Bosques y Gesti6n Foresta!, Decreto Ley N° 6.070 (G.O. N° 38.946 
de 5-6-2008); Ley de Pesca y Acuicultura, Decreto-Ley N° 5.930 (G.0. Extra. N° 
5.877 de 14-03-2008); Ley de Credito para el Sector Agrario, Decreto Ley N° 
6.219 (G.O. N° 5.890 Extra. de 31-7-2008); Ley de Mercadeo Agricola (G.O. N° 
37.389 de 21-02-2002); Ley de Protecci6n a la Fauna Silvestre, (G.O. N° 29.289 de 11-
08-1970); Ley Aprobatoria del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (G.O. 
Extra N° 5.187 de 04-12-1997). 
En la publicaci6n de 30-12-1999, despues de la palabra "regimen" estaba la frase 
"del transporte nacional." 

698 Ley de Pilotaje, (G.O. N° 36.558 de 13-10-1998); Ley de Faros y Boyas (G.O. N° 
35.509 de 24-07-1994); Ley de Canalizaci6n y Mantenimiento de las Vias de Na
vegaci6n, Decreto Ley N° 6.220 (G.O. N° 5.891 Extra. de 31-07-2008) 

699 Ley de Aeronautica Civil (G.0. N° 39.140 de 17-03-2009); Ley de Politica Social e 
Integral del Transporte Aereo (Vease G.O. N° 5.933 Extra. de de 21-10-2009). 

700 Ley de Transporte Terrestre (G.O. N° 38.985 de 1-8-2008); Ley de los Sistemas 
Metropolitanos de Transporte (G.O. Extra N° 3.155 de 24-04-1983) 

701 Ley Orgaruca de los Espacios Acuaticos, Decreto Ley N° 6.126, G.O. N° 5.890 
Extra. de 31-7-2008. 

702 Ley General de Puertos ((G.O. N° 39.140de17-03-2009); Ley General de Marinas 
y Actividades Conexas, Decreto-Ley N° 1.380 (G.O. N° 37.321 de 09-11-2001); 
Ley de Tasas Portuarias, Decreto Ley N° 8.236 (G.O. N° 6.025 Extra. de 25-05-
2011). 

703 Ley Organica del Transporte Ferroviario Nacional (G.O. N° 5.889 Extra. de 31-7-
2008). 
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Regimen de las comunicaciones 
28. El regimen del servicio de correo704 y de las telecomunicacio

nes, asi como el regimen y la administraci6n del espectro electro
magnetico. 7os 

Regimen de los servicios publicos domiciliarios 
29. El regimen general de los servicios publicos domiciliarios y, 

en especial, electricidad, agua potable y gas.706 

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,707 del 

Ministerio Publico7os y de la Defensoria del Pueblo. 

Legislaci6n sobre asuntos nacionales 
32. La legislaci6n en materia de derechos, deberes y garantias 

constitucionales; la civil,709 mercantil,710 penal,711 penitenciaria,712 

704 Ley de Correos (Decreto-Ley N° 474) (G.O. N° 25.841de18-12-1958); Ley que crea el 
Instituto Postal Telegrtifico de Venezuela (!POSTEL), Decreto-Ley N° 403 (G.O. Ex
tra N° 5.398 de 26-10-1999). 

7os Ley Orgcinica de Telecomunicaciones (G.O. N° 39.610 de 7-2-2011); Ley de Men
saje de Datos y Firmas Electr6nicas (Decreto-Ley N° 1.204) (G.O. N° 37.148 de 
28-02-2001). 

706 Ley Organica para la Prestaci6n de los Servicios de Agua Potable y de Sanea
rniento (G.O. N° 38.763 de 6-9-2007); Ley Orgcinica del Sistema y Servicio Elec
trico (G.O. N° 39.573de14-12-2010); Ley Orgcinica de Reorganizaci6n del Sector 
Electrico (G.O. N° 39.494 de 24-8-2010); Ley de Armonizaci6n y Coordinaci6n de 
Competencias de los Poderes Publicos Nacional y Municipal para la Prestaci6n 
de los Servicios de Distribuci6n de Gas con fines domesticos y de Electricidad , 
Decreto-Ley N°1.507 (G.O. N° 37.319 de 07-11-2001). 

707 Ley Organica del Foder Judicial (G.O. Extra. N° 5.262 de 11-09-1998) (Derog6 los 
articulos 81 al 85 de la Ley Organica de Salvaguarda del Patrimonio Publico); Ley de 
Carrera Judicial (G.O. Extra. N° 5.262 de 11-09-1,998). Estas dos leyes fueron par
cialmente derogadas por la Ley del C6digo de Etica del Juez Venezolano y Jueza 
Venezolana (G.O. N° 39.494 de 24-8-2010); Ley del Sistema de Justicia (G.O. N° 
39.276 de 01-10-2009). 

708 Ley Orgcinica del Ministerio Publico (G.O. N° 38.647 de 19-03-2007). 
709 C6digo Civil (G.O. Extra. N° 2.990 de 26-07-1982). 
710 C6digo de Comercio (G.O. Extra. N° 475 de 21-12-1955). 
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de procedimientos713 y de derecho internacional privado;714 la de 
elecciones;ns la de expropiaci6n por causa de utilidad publica o 
social;716 la de credito publico;717 la de propiedad intelectual, artis
tica e industrial;71B la del patrimonio cultural y arqueol6gico;719 la 
agraria;no la de inmigraci6n y doblamiento;721 la de pueblos indi-

711 C6digo Penal (G.O. Extra. n° 5.768de13-04-2005); Ley Organica contra la Delin
cuencia Organizada. (G.O. Extra. N° 5.789 de 26-10-2005); Ley sobre el Delito de 
Contrabando (G.O. N° 6.017 Extra. de 30-12-2010); Ley Contra el Secuestro y la 
Extorsi6n (G.O. N° 39.194 de 5-6-2009). 

712 Ley de Regimen Penitenciario (G.O. N° 36.975 de 19-06-2000). 
713 C6digo de Procedimiento Civil, (G.O. Extra. N° 3.694 de 22-01-1986); C6digo Orga

nico Procesal Penal (G.O. N° 5.930 Extra. de 04-9-2009); C6digo de Justicia Militar, 
Arts. 1-21 (G.O. Extra. N° 5.263 de 17-9-1998); Ley Organica Procesal del Trabajo 
(G.O. N° 37.504 de 13-08-2002); Ley sobre Procedimientos Especiales en Materia 
de Protecci6n Familiar de Niftos, Niftas y Adolescentes (G.O. N° 39.570 de 9-12-
2010). 

714 Ley de Derecho Internacional Privado (G.O. N° 36.511 de 06-08-1998); C6digo de 
Derecho Internacional Privado (C6digo de Bustamante) Convenci6n de 23-12-1931, 
Titulo Preliminary Capitulos I y II de! Titulo I, Libro Primero, Arts. 1-26. (G.O. 
Extra N° S/N de 09-04-1932); Ley Aprobatoria de la Convenci6n Interamericana sabre 
Normas Genera/es de Derecho Internacional Privado (G.O. N° 33.252 de 26-06-1985); 
Ley Aprobatoria de la enmienda del Protocolo Adicional a la Convenci6n Interamericana 
sabre Recepci6n de Pruebas en el Extranjero (G.O. Extra. N° 4.580 de 21-05-1993); 
Ley Aprobatoria del Convenio de La Haya relativo a la Notificaci6n o Traslado en el Ex
tranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil y Mercantil (G.O. 
N° 4.832 Extra de 28-9-1993); Ley Aprobatoria del Convenio de La Haya relativo a la 
Obtenci6n de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Mercantil (G.O. Extra. N° 
4.635 de 28-09-1993); Ley Aprobatoria de la Convenci6n sabre el Reconocimiento y 
Ejecuci6n de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (G.O. Extra. N° 4.832 de 29-12-
1994); Ley Aprobatoria del Convenio sabre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversio
nes entre Estados y Nacionales de otros Estados (G.O. N° 35.685 de 03-04-1995); Ley 
Aprobatoria de la Convenci6n Interamericana sabre Derecho Aplicable a los Contratos 
Internacionales (G.O. Extra. N° 4.974 de 22-09-1995); Ley Aprobatoria de la Conven
ci6n Interamericana sabre Asistencia Mutua en Materia Penal (G.O. N° 4.999 Extra de 
03-11-1995); Ley Aprobatoria del Convenio de La Haya para Suprimir la Exigencia de 
Legalizaci6n de los Documentos Publicos Extranjeros, de 05-10-1961. (G.O. N° 
36.446 de 05-05-1998). 

715 Ley Organica de Procesos Electorales (G.O. N° 5.928 Extra. de de 12-08-2009). 
716 Ley de Expropiaci6n por causa de utilidad publica o social (G.O. N° 37.475 de 

01-07-2002). 
717 Ley Organica de la Administraci6n Financiera de! Sector Publico (G.O. N° 

39.556de19-11-2010). 
718 Ley sabre el Derecho de Autor (G.O. Extra. N° 4.638 de 01-10-1993); Ley de Propiedad 

Industrial (G.O. N° 25.227de10-12-1956); 
719 Ley de Protecci6n y Defensa del Patrimonio Cultural (G.O. Extra. N° 4.623 de 03-10-

1993). 
720 Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (G.O. N° 5.991 Extra. de de 29-7-2010). 
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genas y territorios ocupados por ellos;722 la del trabajo/23 prevision 
y seguridad sociales;724 la de sanidad animal y vegetal;725 la de no
tarias y registro publico;726 la de bancos727 y la de seguros;ns la de 
loterias, hip6dromos y apuestas en general;729 la de organizaci6n y 
funcionamiento de los 6rganos del Poder Publico Nacional y demas 
6rganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las 
materias de la competencia nacional. 

Competencias implicitas 
33. Toda otra materia que la presente Constituci6n atribuya al Po

der 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 

Descentralizaci6n politica de competencias nacionales 
Articulo 157. La Asamblea Nacional, por mayoria de sus inte

grantes, podra atribuir a los Municipios o a los Estados determinadas 

721 Ley de Extranjeria y Migraci6n (G.O. N° 37.944 de 24-5-2004). 
722 Ley de Demarcaci6n y Garantia del Habitat y Tierras de los Pueblos Indigenas 

(Ley N°14) (G.O. N° 37.118de12-01-2001). 
723 Ley Organica del Trabajo, Decreto Ley N° 8.202 (G.O. N° 6.024 Extra. de 06-05-

2011). 
724 Ley Orgaruca de! Sistema de Seguridad Social, Decreto Ley N° 6.243 (G.O. N° 

5.891 Extra. de 31-7-2008); Ley de! Seguro Social (G.O. N° 5.976 Extra. de de 24-
5-2010). 

72s Ley de Salud Agricola Integral, Decreto Ley N° 6.129 (G.O. N° 5.890 Extra. de 
31-7-2008). 

726 Ley de Registro Publico y de! Notariado, Decreto-Ley N° 1.554 (G.O. N° 37.333 
de 27-11-2001) 

727 Ley de Instituciones de! Sector Bancario (G.O. N° 6.015 Extra. de 28-12-2010); 
Ley de Estimulo para el Fortalecimiento Patrimonial y la Racionalizaci6n de los 
Gastos de Transformaci6n en el Sector Bancario, Decreto-Ley N° 1.203 (G.O. N° 
37.148 de 28-02-2001). 

728 Ley de la Actividad Aseguradora (G.O. N° 5.990 Extra. de de 29-7-2010); Ley 
para el Fortalecimiento de! Sector Asegurador, Decreto-Ley N° 1.312 (G.O. Ex
tra. N° 5.554 de 13-11-2001); Ley de! Contrato de Seguro, Decreto-Ley N° 1.505 
(G.O. Extra. N° 5.553de12-11-2001). 

729 Ley para el control de los Casinos, Salas de Bingo y Mtiquinas Traganiqueles (G.O. N° 
36.254 de 23-07-1997); Ley Nacional de Loteria (G.O. N° 38.480 de 17-7-2006); Ley 
para la Prohibici6n de Videojuegos Belicos y Juguetes Belicos (G.O. N° 39.320 de 
3-12-2009); Ley de Impuestos a las Actividades de Juegos de Envite o Azar (G.O. 
n° 38.698 de 5 de junio de 2007). 
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materias de la competencia nacional, a fin de promover la descentra
lizaci6n. 73o 

C. 1961, Art. 137 

Politica Nacional de descentralizaci6n 
Articulo 158. La descentralizaci6n, como politica nacional, debe 

profundizar la democracia, acercando el poder a la poblaci6n y cre
ando 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 esta Constituci6n y las leyes de la Republica. 

C. 1961, Art. 16 
Concordancias: Art. 4; 187,16 

Gobierno Estadal 

Articulo 160. El gobierno y administraci6n de cada Estado co
rresponde a un Gobernador o Gobemadora. Para ser Gobemador o 
Gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de 
veinticinco a:nos y de estado seglar. 

Elecci6n de gobernadores 
El Gobemador o Gobernadora sera elegido o elegida por un per

iodo de cuatro afios por mayoria de las personas que voten. El Go
bemador o Gobernadora podra ser reelegido o reelegida, de inmedia
to y por una sola vez, para un nuevo periodo. * 731 

730 Ley Organica de Descentralizaci6n, Delimitaci6n y Transferencia de Competen
cias del Poder Publico (G.O. N° 39.140de17-3-2009). 
En la publicaci6n de 03-12-1999, en lugar de la frase "para un nuevo periodo" 
estaba la frase "para un periodo adicional." 

731 Ley sabre Elecci6n y Remoci6n de las Gobernadores de Estado (G.O. Extra N° 4.086 de 
14-04-1989). 
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(Ver: Enmienda N° l, fecha 15 de febrero de 2009) 

c. 1961, Art. 21 
Concordancias: Art. 41 

Rendici6n 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 presentaran un informe de la misma ante el Consejo Le
gislativo 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 menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente re
presentaran a la poblaci6n del Estado y de los Municipios. El Consejo 
Legislativo tendra las atribuciones siguientes: 

1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal. 

2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado. 

3. Las demas que establezcan· esta Constituci6n y la ley. 

Regimen de los miembros de los 
Consejos Legislativos 

Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obli
gaci6n de rendici6n anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdic
ci6n territorial, se regiran por las normas que esta Constituci6n esta
blece para los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, en 
cuanto les sean aplicable. Los legisladores o legisladoras estadales 
seran elegidos o elegidas por un perfodo de cuatro afios pudiendo ser 
reelegidos o reelegidas por dos periodos consecutivos como maxi
mo ••. La ley nacional regulara el regimen de la organizaci6n y el fun
cionamiento del Consejo Legislativo.732 

En la publicaci6n de 03-12-1999, en lugar de la frase "que establezcan" estaba la 
frase "que le atribuya." 
En la publicaci6n de 30-12-1999 la frase estaba redactada asi: "Los legisladores o 
legisladoras estadales seran elegidos o elegidas por un periodo de cuatro aii.os 
pudiendo ser reelegidos o reelegidas solamente por dos periodos." En la redac-
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(Ver: Enmienda N° 1, fecha 15 de febrero de 2009) 

C. 1961, Arts. 19, 20 
Concordancias: Art. 206 

Contraloria Estadal 
Articulo 163. Cada Estado tendra una Contraloria que gozara de 

autonomia organica y funcional. La Contraloria del Estado ejercera, 
conforme a esta Constitucion y a la ley, el control, la vigilancia y la 
fiscalizacion de los ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo 
del alcance de las funciones de la Contraloria General de la Republi
ca. Dicho organo actuara bajo la direccion y responsabilidad de un 
Contralor o Contralora, cuyas condiciones para el ejercicio del cargo 
seran determinadas por la ley, la cual garantizara su idoneidad e in
dependencia, asi como la neutralidad en su designacion, que sera 
mediante concurso publico. 

Competencia exclusiva 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. 

Organizaci6n municipal 
2. La organizacion de sus Municipios y demas entidades locales y su 

division politico territorial, conforme a esta Constitucion y a la ley. 

Administraci6n e inversion de sus bienes y recursos 
3. La administracion de sus bienes y la inversion y administra

cion 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 na
cionales. 

ci6n que aparece en la publicaci6n de 24-03-2000, se elimin6 la palabra "solamen
te" y se agreg6 la frase "consecutivos como maximo." 

732 Ley Orgaruca de los Consejos Legislativos de los Estados (G.O. N° 37.282de13-
09-2001). 
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Regimen tribu tario 
4. La organizaci6n, recaudaci6n, control y administraci6n de los 

ramos tributarios propios, seglin las disposiciones de las leyes nacio
nales y estadales. 

Recursos naturales no renovables y tierras baldias 
5. El regimen y aprovechamiento de minerales no metalicos, no 

reservados al Poder Nacional, las salinas733 y ostrales734 y la adminis
traci6n de las tierras baldias en su jurisdicci6n, de conformidad con la 
ley. 

Policia estadal 
6. La organizaci6n de la policia y la determinaci6n de las ramas 

de este servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme a la 
legislaci6n nacional aplicable,735 

Impuesto de timbre fiscal 
7. La creaci6n, organizaci6n, recaudaci6n, control y administra

ci6n 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 
La ejecuci6n, conservaci6n, administraci6n y aprovechamiento de 

las vias terrestres estadales. 

Administraci6n de carreteras nacionales y 
puertos y aeropuertos comerciales 

10. La conservaci6n, administraci6n y aprovechamiento de carre
teras y autopistas nacionales, asi como de puertos y aeropuertos de 
uso comercial, en coordinaci6n con el Ejecutivo Nacional. 

Competencia residual 
11. Todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Consti

tuci6n, a la competencia nacional o municipal. 

733 Ley Orgcinica de la Renta de Salinas (G.O. N° 25.425 de 07-08-1957). 
734 Ley de Pesca de Perlas (G.O. N° 21.483 de 14-08-1944). 
735 Ley Organica del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policia Nacional, Decreto 

Ley N° 5.895 (G.O. N° 5.880 Extra. de de 9-4-2008) 
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C. 1961, Art. 17 
Concordancias: Arts. 13, 156, 178, 
Disposici6n Transitoria Decimoprimera 

Competencias concurrentes 
Articulo 165. Las materias objeto de competencias concurrentes 

seran reguladas mediante leyes de bases dictadas por el Poder Na
cional, y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados. Esta legisla
ci6n estara orientada por los principios de la interdependencia, coor
dinaci6n, cooperaci6n, corresponsabilidad y subsidiariedad. 

Los Estados descentralizaran y transferiran a los Municipios los 
servicios y competencias que gestionen y que estos esten en capaci
dad de prestar, asi como la administraci6n de los respectivos recur
sos, dentro de las areas de competencias concurrentes entre ambos 
niveles del Poder Publico. Los mecanismos de transferencia estaran 
regulados por el ordenamiento juridico estadal. 

Concordancias: Arts. 158 203, 
Disposici6n Transitoria Decimotercera 

Consejo Estadal de Planificaci6n 
y Coordinaci6n 

Articulo 166. En cada Estado se creara un Consejo de Planifica
ci6n y Coordinaci6n de Politicas Publicas, presidido por el Gobema
dor o Gobemadora e integrado por los Alcaldes o Alcaldesas, los di
rectores o directoras estadales de los ministerios; y una representa
ci6n de los legisladores elegidos o legisladoras elegidas por el Estado 
a la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo, de los concejales o 
concejalas y de las comunidades organizadas, incluyendo las indige
nas donde las hubiere. El mismo funcionara y se organizara de 
acuerdo con lo que determine la ley.736 

Ingresos Estadales 
A rticulo 167. Son ingresos de los Estados: 

Ingresos patrimoniales 
1. Los procedentes de su patrimonio y de la administraci6n de 

sus bienes. 

'~" Ley de los Consejos Estadales de Planificaci6n y Coordinaci6n de Politicas 
Publicas, (G.O. N° 6.017 Extra. de de 30-12-2010). 
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Tasas 
2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sancio

nes, y las que les sean atribuidas. 
Especies ft.scales 

3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies 
fiscales. 

Situado Constitucional 
4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado 

constitucional. 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 Es
tados 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 dichas entidades. 

En cada ejercicio fiscal, los Estados destinaran a la inversion un 
minimo del cincuenta por ciento del monto que les corresponda por 
concepto de situado. A los Municipios de cada Estado les correspon
dera, en cada ejercicio fiscal, una participaci6n no menor del veinte 
por ciento del situado y de los demas ingresos ordinarios del respec
tivo Estado. 

En caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional que im
pongan una modificaci6n del Presupuesto Nacional, se efectuara 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 munici
pal en el mismo. 

Impuestos que descentralice el Poder Nacional 
5. Los demas impuestos, tasas y contribuciones especiales que se 

les asignen por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de 
las haciendas publicas estadales. 

Modificacion del Situado 
Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los 

Estados 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 ordina-
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rio estimado que se destine al situado constitucional, no sera menor 
al quince por ciento del ingreso ordinario estimado, para lo cual se 
tendra en cuenta la situaci6n y sostenibilidad financiera de la 
Hacienda Publica Nacional, sin menoscabo de la capacidad de las 
administraciones estadales para atender adecuadamente los servicios 
de su competencia. 

Fondo de Compensaci6n Interterritorial 
6. Los recursos provenientes del Fondo de Compensaci6n Interte

rritorial y de cualquier otra transferencia, subvenci6n o asignaci6n 
especial, asi como de aquellos que se les asigne como participaci6n en 
los tributos nacionales, de conformidad con la respectiva ley.737 

Concordancias: Arts. 183, 185, Disposici6n Transitoria Decima 

Capitulo IV 

Del Poder Publico Municipal 

Autonomia municipal 
Articulo 168. Los Municipios constituyen la unidad politica pri

maria de la organizaci6n nacional, gozan de personalidad juridica y 
autonomia dentro de los limites de esta 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 inversi6n de sus ingresos. 

Participaci6n 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 y al control y evaluaci6n 
de sus resultados, 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 esta Constituci6n y 
con la ley. 

737 Ley Orgaruca del Consejo Federal de Gobiemo (G.0. N° 5.963 Extra. de 22-2-
2010). 
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c. 1961, Art. 25, 29 
Concordancias: Arts. 184, 259 

Organizaci6n municipal 
Articulo 169. La organizaci6n de los Municipios y demas entida

des locales se regira por esta Constituci6n, por las normas que para 
desarrollar los principios constitucionales establezcan las leyes orga
nicas nacionales, y por las disposiciones legales que de conformidad 
con aquellas dicten los Estados.738 

Diferenciaci6n de regimenes municipales 
La legislaci6n que se dicte para desarrollar los principios consti

tucionales relativos a los Municipios y demas entidades locales, esta
blecera diferentes regimenes para su organizaci6n, gobierno y admi
nistraci6n, incluso en lo que respecta a la determinaci6n de sus com
petencias y recursos, atendiendo a las condiciones de poblaci6n, de
sarrollo econ6mico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, 
situaci6n geografica, elementos hist6ricos y culturales y otros factores 
relevantes. En particular, dicha legislaci6n 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 respondera a la 
naturaleza propia del gobierno local. 

C. 1961, Arts. 26, 27 
Concordancias: Disposici6n Transitoria Decimocuarta 

Mancomunidades y asociaciones municipales 
Articulo 170. Los Municipios podran asociarse en mancomuni

dades o acordar entre sf o con los demas entes publicos territoriales, 
la creaci6n de modalidades asociativas intergubernamentales para 
fines de interes publico relativos a materias de su competencia. Por 
ley se determinaran las normas concernientes a la agrupaci6n de dos 
o mas Municipios en distritos metropolitanos.* 

C. 1961, Art. 28 

738 Ley Orgaruca del Poder Publico Municipal (G.O. N° 6.015 Extra. de 28-12-2010); 
Ley Orgaruca de los Consejos Comunales (G.O. N° 39.335 de 28-12-2009). 
La palabra "metropolitanos" fue agregada al texto en la publicaci6n de 24-03-
2000 
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Distritos Metropolitanos 
Articulo 171. Cuando dos o mas Municipios pertenecientes a una 

misma entidad federal tengan relaciones econ6micas, sociales y fisi
cas que den al conjunto caracteristicas de un area metropolitana, 
podran organizarse como distritos metropolitanos. La ley orgcinica 
que al efecto se dicte garantizara el caracter democratico y participa
tivo del gobierno metropolitano y establecera sus competencias fun
cionales, asi como el regimen fiscal, financiero y de control. Tambien 
asegurara que en los 6rganos de gobierno metropolitano tengan ade
cuada participaci6n los respectivos Municipios, y seftalara la forma 
de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vincu
laci6n de estos ultimos al distrito metropolitano. 

Regimenes diferenciados para los 
Distritos Metropolitanos 

La ley podra establecer diferentes regimenes para la organiza
ci6n, gobierno y administraci6n de los distritos metropolitanos aten
diendo 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 tendra 
en cuenta esas condiciones. 

c. 1961, Art. 28 

Regimen de los Distritos Metropolitanos 
Articulo 172. El Consejo Legislativo • previo pronunciamiento fa

vorable mediante consulta popular de la poblaci6n afectada, definira 
los limites del distrito metropolitano y lo organizara segiln lo estable
cido en la ley orgcinica nacional, determinando cuales de las competen
cias metropolitanas seran asumidas por los 6rganos de gobierno del 
respectivo distrito metropolitano. 

Intervenci6n nacional en la creaci6n 
de Distritos Metropolitanos 

Cuando los Municipios que deseen constituirse en un distrito me
tropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, correspon
dera a la Asamblea Nacional su creaci6n y organizaci6n. 
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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 
desarrollar los principios constitucionales sobre regimen municipal 
establecera los supuestos y condiciones para la creaci6n de otras enti
dades locales dentro del territorio municipal, asi como los recursos de 
que dispondran, concatenados a las funciones que se les asignen, in
cluso su participaci6n en los ingresos propios del Municipio. Su crea
ci6n atendera a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el objeto de 
promover la desconcentraci6n de la administraci6n del Municipio, la 
participaci6n ciudadana y la mejor prestaci6n de los servicios publi
cos. En ninglin caso las parroquias seran asumidas como divisiones 
exhaustivas o imperativas del territorio del Municipio. 

Gobierno municipal 
Articulo 174. El gobierno y la administraci6n del Municipio co

rresponderan al Alcalde o Alcaldesa, quien sera tambien la primera 
autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezo
lano o venezolana, mayor de veinticinco afios y de estado seglar. El 
Alcalde o Alcaldesa sera elegido 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 nuevo periodo. • 

(Ver: Enmienda N° 1, fecha 15 de febrero de 2009) 
Concordancias: Art. 41 

Concejos Municipales 
Articulo 175. La funci6n legislativa del Municipio corresponde al 

Concejo, integrado por concejales elegidos o concejalas elegidas en la 
forma establecida en esta Constituci6n, en el numero y condiciones 
de elegibilidad que determine la ley. 

Concordancias: Art. 63 

En la publicaci6n de 30-12-1999 la frase estaba redactada asi: "El Alcalde o Al
caldesa sera elegido 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." En la redacci6n que aparece en la publica
ci6n de 24-03-2000, se elimin6 la palabra "adicional" y se agreg6 la palabra 
"nuevo" antes de la palabra "periodo." 
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Contralorias Municipales 
Articulo 176. Corresponde a la Contraloria Municipal el control, 

vigilancia y fiscalizaci6n de los ingresos, gastos y bienes municipales, 
asf 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 Concejo mediante concurso publico que garantice la 
idoneidad y capacidad de quien sea designado o designada para el 
cargo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley. 

Concordancias: Art. 289 

Condiciones para el ejercicio de cargos municipales 
Articulo 177. La ley nacional podra establecer principios, condi

ciones y requisitos de residencia, prohibiciones, causales de inhibi
ci6n e incompatibilidades para la postulaci6n y ejercicio de las fun
ciones de Alcaldes o Alcaldesas y concejales o concejalas. 

Competencias Municipales 
Articulo 178. Son de la competencia del Municipio el gobiemo y 

administraci6n de sus intereses y la gesti6n de las materias que le asig
nen esta Constituci6n 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 prestaci6n de los servicios publicos 
domiciliarios, la aplicaci6n de la politica referente a la materia inquili
naria 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, plazas, bal
nearios y otros sitios de recreaci6n; arquitectura civil, nomenclatura y 
omato publico. 

Circulaci6n 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. 
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Espectticulos y publicidad 
3. Espectaculos publicos y publicidad comercial, en cuanto con

cierne a los intereses y fines especificos municipales. 

Ambiente y saneamiento 
4. Protecci6n del ambiente y cooperaci6n con el saneamiento am

biental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de lim
pieza, de recolecci6n y tratamiento de residuos739 y protecci6n civil. 

Servicios sociales 
5. Salubridad y atenci6n primaria en salud, servicios de protec

ci6n a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera 
edad; educaci6n preescolar, servicios de integraci6n familiar de la 
persona con discapacidad* al desarrollo comunitario, actividades e 
instalaciones culturales y deportivas; servicios de prevenci6n y pro
tecci6n, 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, alcantari
llado, canalizaci6n y disposici6n de aguas servidas; cementerios y ser
vicios 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.740 

8. Las demas que le atribuyan esta Constituci6n y la ley. 

Las actuaciones que corresponden al Municipio en la materia de 
su competencia no menoscaban las competencias nacionales o estada
les que se definan en la ley conforme a esta Constituci6n. 

C. 1961, Art. 30 
Concordancias: Arts. 156, 164, 258, 332 

739 Ley de Gesti6n Integral de la Basura (G.O. N° 6.017 Extra. de 30-12-2010). 
En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "de la persona con discapa
cidad" estaba la frase "del discapacitado." 

740 Ley Organica de la Justicia de Paz (G.O. Extra. N° 4.817 de 21-12-1994); Ley Orga
nica del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policia Nacional, Decreto Ley N° 
5.895 (G.O. N° 5.880 Extra. de de 9-4-2008). 
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Ingresos municipales 
Articulo 179. Los Municipios tendran los siguientes ingresos: 

Ingresos patrimoniales 
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 activida
des 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,741 propaganda y publicidad comercial; y la contribu
ci6n especial sobre plusvalias de las propiedades generadas por cam
bios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favo
recidas por los planes de ordenaci6n urbanistica. 

Impuestos prediales y 
contribuci6n por mejoras 

3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la partici
paci6n en la contribuci6n por mejoras y otros ramos tributarios na
cionales o estadales, conforme a las leyes de creaci6n de dichos tribu
tos. 

Situado constitucional 
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 

741 Ley de Impuestos a las Actividades de Juegos de Envite o Azar (G.O. N° 38.698 
de 05-06-2007). 
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Potestad tributaria municipal e inmunidad tributaria 
de la Republica y de las Estados 

Articulo 180. La potestad tributaria que corresponde a los Muni
cipios 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 Munici
pios, a favor de los demas entes politicoterritoriales, se extiende s6lo 
a las personas juridicas estatales creadas por ellos, pero no a conce
sionarios ni a otros contratistas de la Administraci6n Nacional o de 
los Estados. 

Concordancias: Arts. 156, 167 

Regimen de las ejidos 
Articulo 181. Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. S6lo 

podran enajenarse previo cumplimiento de las formalidades previstas 
en las ordenanzas municipales y en los supuestos que las mismas sefia
len, conforme a esta Constituci6n y a la legislaci6n que se dicte para des
arrollar sus principios.742 

Presunci6n 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 legitimos derechos de terceros, validamente constituidos. Igual
mente, se constituyen en ejidos las tierras baldias ubicadas en el area 
urbana. Quedaran exceptuadas las tierras correspondientes a las co
munidades y pueblos indigenas. La ley establecera la conversion en 
ejidos de otras tierras publicas. 

C. 1961, Art. 32. 
Concordancias: Art. 119 

Consejos Locales de Planificaci6n Publica 
Articulo 182. Se crea el Consejo Local de Planificaci6n Publica, 

presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y 
concejalas, los Presidentes o Presidentas de las juntas parroquiales y 
representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad 

742 Ley de Tierras Baldias y Ejidos de 19-08-1936 (G.O. Extra. N° S/N de 03-09-1936). 
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organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la 
ley.743 

Prohibiciones tributarias a Estados y Municipios 
Articulo 183. Los Estados y los Municipios no podran: 
1. Crear aduanas ni impuestos de importaci6n, de exportaci6n 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 circulaci6n 
dentro de su territorio. 

3. Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territo
rio, ni gravarlos en forma diferente a los producidos en el. 

Los Estados y Municipios s6lo podran gravar la agricultura, la 
crfa, la pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y medi
da que lo permita la ley nacional. 

C. 1961, Arts. 18, 34 
Concordancias: Arts. 167, 179 

Descentralizaci6n de competencias estadales y 
municipales y participaci6n 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 demostraci6n de su capacidad para prestarlos, pro
moviendo: 

Participaci6n en la gesti6n de servicios 
1. La transferencia de servicios en materia de salud, educaci6n, 

vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, manteni
miento de areas industriales, mantenimiento y conservaci6n de areas 
urbanas, prevenci6n y protecci6n vecinal, construcci6n de obras y 
prestaci6n de servicios publicos. A tal efecto, podran establecer con
venios cuyos contenidos estaran orientados por los principios de in
terdependencia, coordinaci6n, cooperaci6n y corresponsabilidad. 

743 Ley de Ios Consejos Locales de Planificaci6n Publica (G.O. N° 6.017 Extra. de de 
30-12-2010). 
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Participaci6n en la formulaci6n de polfticas 
2. La participacion de las comunidades y de ciudadanos o ciuda

danas, a traves de las asociaciones vecinales y organizaciones no gu
bernamentales, en la formulacion de propuestas de inversion ante las 
autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboracion de 
los respectivos planes de inversion, asi como en la ejecucion, evalua
cion y control de obras, programas sociales y servicios publicos en su 
jurisdiccion. 

Participaci6n en la economia 
3. La participacion en los procesos economicos estimulando las 

expresiones de la economia social, tales como cooperativas, cajas de 
ahorro, mutuales y otras formas asociativas. 

Participaci6n laboral en las empresas publicas 
4. La participacion de los trabajadores o trabajadoras y comuni

dades 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 bienes
tar social, propendiendo a su permanencia mediante el disefio de 
politicas en las cuales· aquellas tengan participacion. 

Nuevos sujetos de descentralizaci6n 
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. 

Participaci6n en la gesti6n 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 

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "en las cuales" se habfa 
utilizado la palabra "donde." 
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Capitulo V 

Del Consejo Federal de Gobierno 

Competencias del Consejo Federal de Gobierno 
Articulo 185. El Consejo Federal de Gobierno es el 6rgano encar

gado de la planificaci6n y coordinaci6n de politicas y acciones para el 
desarrollo del proceso de descentralizaci6n y transferencia de compe
tencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estara presi
dido por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e 
integrado por los Ministros o Ministras, los Gobernadores o Gober
nadoras, un Alcalde o Alcaldesa por cada Estado y representantes de 
la sociedad organizada, de acuerdo con la ley.744 

Organizaci6n y Fonda de 
Compensaci6n In terterri torial 

El Consejo Federal de Gobierno contara con una Secretaria, inte
grada por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, dos 
Ministros o Ministras, tres Gobernadores o Gobernadoras y tres Al
caldes o Alcaldesas. Del Consejo Federal de Gobierno dependera el 
Fondo de Compensaci6n Interterritorial, destinado al financiamiento 
de inversiones publicas para* promover el desarrollo equilibrado de 
las regiones, la cooperaci6n y complementaci6n de las politicas e ini
ciativas 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. El Con
sejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, 
discutira y aprobara anualmente los recursos que se destinaran al 
Fondo de Compensaci6n Interterritorial y las areas de inversion prio
ritaria a las cuales se aplicaran dichos recursos. 

Concordancias: Art. 167 

744 Ley Orgcinica del Consejo Federal de Gobiemo (G.O. N° 5.963 Extra. de 22-2-
2010). 
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TiTULOV 
DE LA ORGANIZACION DEL PODER PUBLICO NACIONAL 

Capitulo I 

Del Poder Legislativo Nacional 

Secci6n primera: 

Disposiciones generales 

Integraci6n de la Asamblea Nacional 
Articulo 186. La Asamblea Nacional estara integrada por diputa

dos y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por vota
ci6n universal, directa, personalizada y secreta con representaci6n 
proporcional, seg(tn una base poblacional del uno coma uno por cien
to de la poblaci6n total del pais. 

Cada entidad federal elegira, ademas, tres diputados o diputadas. 

Los pueblos indigenas de la Republica Bolivariana de Venezuela 
elegiran tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en 
la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres. 

Cada diputado o diputada tendra un suplente o una suplente, es
cogido o escogida en el mismo proceso. 

Concordancias: Art. 125, Disposici6n Transitoria Septima. 

Competencia de la Asamblea Nacional 
Articulo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: 

Legislaci6n nacional 
1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el 

funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. 

Iniciativas de reforma constitucional 
2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constituci6n, en los 

terminos establecidos en esta. 

Control politico del gobierno y 
Administraci6n Publica 

3. Ejercer funciones de control sobre el Gobiemo y la Administra
ci6n Publica Nacional, en los terminos consagrados en esta Constitu
ci6n yen la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejerci-
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do de esta funci6n, tendran valor probatorio, en las condiciones que 
la ley establezca. 

Participaci6n ciudadana 
4. Organizar y promover la participaci6n ciudadana en los asun

tos de su competencia. 

5. Decretar amnistias.745 
Amnistias 

Presupuesto, regimen tributario y 
de credito publico 

6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de 
ley concerniente al regimen tributario y al credito publico. 

Creditos adicionales 
7. Autorizar los creditos adicionales al presupuesto. 

Plan de desarrollo 
8. Aprobar las lineas generales del plan de desarrollo econ6mico 

y social de la Nacion, que seran presentadas por el Ejecutivo Nacional 
en el transcurso del tercer trimestre del primer afio de cada periodo 
constitucional.746 

Autorizaci6n de contratos de interes nacional 

9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de in
teres nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los con
tratos 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 y a los Ministros o Ministras. La moci6n de censura 
s6lo podra ser discutida dos dias despues de presentada a la Asam
blea, la cual podra decidir, por las tres quintas partes de los diputa
dos o diputadas, que el voto de censura implica la destituci6n del 

745 Ley de Amnistia Politica General (G.O. N° 36.934 del 17-04-2000); Ley de Espe
cial de Amnistia (G.O. Extra. N° 5.870 del 31-12-2007). 

746 Ley Orgaruca de Planificaci6n y Popular. (G.O. N° 6.011 Extra. de de 21-12-
2010); y Ley Organica de Creaci6n de la Comisi6n Central de Planificaci6n (G.O. 
N° 5.990 Extra. de 29-7-2010). 

486 



Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o del Ministro o 
Ministra. 

Autorizaci6n para misiones militares 
11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el 

exterior o extranjeras en el pais. 

Autorizaci6n para enajenaci6n de bienes 
12. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmue

bles del dominio privado de la Nacion, con las excepciones que esta
blezca la ley. 

Autorizaci6n para honores a funcionarios 
13. Autorizar a los funcionarios publicos o funcionarias publicas 

para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiemos extranjeros. 

Autorizaci6n para nombramientos 
de funcionarios 

14. Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora 
General de la Republica y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomati
cas Permanentes. 

Honores del Pante6n Nacional 
15. Acordar los honores del Panteon Nacional a venezolanos y 

venezolanas ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la Re
publica, despues de transcurridos veinticinco afios de su fallecimien
to. Esta decision podra tomarse por recomendacion del Presidente o 
Presidenta de la Republica, de las dos terceras partes de los Goberna
dores o Gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de las 
Universidades Nacionales en pleno. 

Autonomfa estadal 
16. Velar por los intereses y autonomia de los Estados. 

Autorizaci6n 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. 

487 



Aprobaci6n de Tratados 
18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que 

celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en 
esta Constituci6n. 

Interna Corporis 
Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en el se establez

can.747 

Calificaci6n de diputados 
20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La sepa

raci6n temporal de un diputado o diputada solo podra acordarse por 
el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas 
presentes. 

Seguridad interna 
21. Organizar su servicio de seguridad interna. 

Presupuesto 
22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en 

cuenta las limitaciones financieras del pais. 
Ejecuci6n de decisiones 

23. Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y 
organizaci6n administrativa. 

24. Todo lo 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 naturaliza

ci6n con, por lo menos *, quince afios de residencia en territorio vene
zolano. 

747 Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (G.O. Extra. N° 5.789 de 
26-10-2005); Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional (G.O. N° 37.598 de 26-
12-2002) 
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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 las diputados 

Articulo 189. No podran ser elegidos o elegidas diputados o di
putadas: 

1. El Presidente o Presidenta 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 Presi
dentes o Presidentas y Directores o Directoras de los institutos aut6-
nomos y empresas del Estado, hasta tres meses despues de la separa
ci6n absoluta de sus cargos. 

2. Los Gobernadores o Gobernadoras y Secretarios o Secretarias 
de gobierno, de los Estados y autoridades de similar jerarquia • del 
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 elec
ci6n tenga lugar en la jurisdicci6n en la cual acrua, salvo si se trata de 
un cargo accidental, asistencial, docente o academico. 

La ley orgaruca podra establecer la inelegibilidad de otros fun
cionarios o funcionarias. 

C. 1961, Art. 140 

Incompatibilidades de las diputados 
Articulo 190. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional 

no podran ser propietarios o propietarias, administradores o admi
nistradoras 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 o las inte
grantes de la Asamblea Nacional, que esten involucrados o involucra
das en dichos conflictos, deberan abstenerse. 

La frase "y autoridades de similar jerarquia del Distrito Capital" se agreg6 en la 
publicaci6n de 24-03-2000, en sustituci6n de la frase "y el Distrito Capital," que 
estaba en la publicaci6n de 30-12-1999. 
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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 asistencia
les, 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 

duraran cinco afios en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser re
elegidos o reelegidas por dos periodos consecutivos como maximo. 

(Ver: Enmienda N°1, fecha 15 de febrero de 2009) 

C. 1961, Art. 135 

Seccion segunda: 

De la organizacion de la Asamblea Nacional 

Comisiones de la Asamblea Nacional 
Articulo 193. La Asamblea Nacional nombrara Comisiones Per

manentes, 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 investigaci6n y estudio, todo ello de conformidad con 
su Reglamento. La Asamblea Nacional podra crear o suprimir Comi
siones Permanentes con el voto favorable 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 Presiden

te 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 

Comisi6n Delegada 
Articulo 195. Durante el receso de la Asamblea funcionara la Comi

si6n Delegada integrada por el Presidente o Presidenta, los Vicepresi-
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dentes o Vicepresidentas y los Presidentes o Presidentas de las Comisio
nes Permanentes. 

C. 1961, Art. 178 
Atribuciones de la Comisi6n Delegada 

Articulo 196. Son atribuciones de la Comisi6n Delegada: 

1. Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, 
cuando asi lo exija la importancia de alglin 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 Comisiones temporal es integradas por miembros • de 
la Asamblea. 

5. Ejercer las funciones de investigaci6n atribuidas a la Asamblea. 

6. Autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favorable de las dos 
terceras partes de sus integrantes para crear, modificar o suspender 
servicios publicos en caso de urgencia comprobada. 

7. Las demas que establezcan esta Constituci6n y la ley. 

C. 1961, Art. 179 
Concordancias: Arts. 187, 223, 235, 314 

Secci6n tercera: 

De los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional 

Obligaci6n de dedicaci6n de los diputados 
Articulo 197. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional 

estan obligados u obligadas a cumplir sus labores a dedicaci6n exclu
siva, en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vincu
laci6n permanente con sus electores y electoras, atendiendo sus opi
niones y sugerencias y manteniendolos informados e informadas 
acerca de su gesti6n y la de la Asamblea. Deben dar cuenta anual
mente de su gesti6n a los electores y electoras de la circunscripci6n 
por la cual fueron elegidos o elegidas y estaran sometidos o someti-

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "miembros" se habia 
utilizado la palabra "integrantes." 
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das al referendo revocatorio del mandato en los terminos previstos en 
esta Constitucion yen la ley sobre la materia. 

Concordancias: Art. 66 

Revocaci6n del mandato. Efectos 
Articulo 198. El diputado o diputada a la Asamblea Nacional cu

yo mandato fuere revocado, no podra optar a cargos de eleccion po
pular en el siguiente periodo. 

Concordancias: arts 6, 72 

I rresponsabilidad parlamen taria 
Articulo 199. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional 

no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de 
sus funciones. Solo responderan ante los electores o electoras y el 
cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitucion y con los regla
mentos. 

C. 1961, Art. 142 
Concordancias: Art. 139 

Inmunidad parlamentaria 
Articulo 200. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional 

gozaran de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su pro
clamacion hasta la conclusion de su mandato o la renuncia del mis
mo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la 
Asamblea Nacional conocera en forma privativa el Tribunal Supremo 
de Justicia, unica autoridad que podra ordenar, previa autorizacion 
de la Asamblea Nacional, su detencion y continuar su enjuiciamiento. 
En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parla
mentaria, la autoridad competente lo o la pondra bajo custodia en su 
residencia y comunicara inmediatamente el hecho al Tribunal Su
premo de Justicia. 

Responsabilidad fancionarial 
Los funcionarios publicos o funcionarias publicas que violen la 

inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incu
rriran en responsabilidad penal y seran castigados o castigadas de 
conformidad con la ley. 
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Representaci6n popular y voto a conciencia 
Articulo 201. Los diputados o diputadas son representantes del 

pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos 
ni instrucciones, sino s6lo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Na
cional es personal. 

Secci6n cuarta: 

De la fonnaci6n de las leyes 

Definici6n de ley 
Articulo 202. La ley es el acto sancionado por la Asamblea Na

cional como cuerpo legislador. Las leyes que re(man sistematicamen
te las normas relativas a determinada materia se podran denominar 
c6digos. 

C. 1961, Art. 162 

Leyes Orgtinicas 
Articulo 203. Son leyes organicas las que asi denomina esta Cons

tituci6n;748 las que se dicten para organizar los poderes publicos o 
para desarrollar los derechos constitucionales749 y las que sirvan de 
marco normativo a otras leyes. 

748 

749 

La Constituci6n denomina como leyes orgarucas, las siguientes: Ley Organica de 
Fronteras (Art. 15), Ley Organica de Division Territorial (Art. 16), Ley Organica de la 
Fuerza Armada Nacional (Art. 41), Ley Organica del Sistema de Seguridad Social (Art. 
86), Ley Organica para la Ordenacion del Territorio (Art. 128), Ley Organica que esta
blece los lfmites a los emolumentos de los funcionarios publicos (Art. 147), Ley Organi
ca de Regimen Municipal (Art. 169), Ley Organica que regule los Distritos Metropoli
tanos (Arts.171, 172), Ley Organica que regule la inelegibilidad de funcionarios (Art. 
189), Ley Organica de reserva al Estado de actividades, industria o servicios (Art. 302), 
Ley Organica del Consejo de Defensa de la Nacion (Art. 323), Ley Organica que regule 
el recurso de revision de las sentencias de amparo y de control difuso de la constitucio
nalidad (Art. 336), Ley Organica de los Estados de Excepcion (Art. 338 y Disposici6n 
Transitoria Tercera, 2), Ley Organica sabre refugiados y asilados (Disposici6n Tran
sitoria Cuarta, 2), Ley Organica sabre Defensa Publica (Disposici6n Transitoria 
Cuarta, 5), Ley Organica de Educacion (Disposici6n Transitoria Sexta), Ley Organi
ca de Pueblos Indigenas (Disposici6n Transitoria Septima), Ley Organica del Trabajo 
(Disposici6n Transitoria Cuarta, 3), y Ley Organica Procesal del Trabajo (Disposi
ci6n Transitoria Cuarta, 4) y Codigo Organico Tributario (Disposici6n Transitoria 
Quinta). 
En la Constituci6n, las leyes orgarucas que se dicten para organizar los poderes 
publicos son: Ley Organica de la Administracion Publica -Poder Ejecutivo-, (Art. 
236, ord. 20); Ley Organica de la Procuraduria General de la Republica (Art. 247), Ley 
Organica del Foder Judicial, Ley Organica del Tribunal Supremo de Justicia (art, 262); 
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Voto mayoritario 
Todo proyecto de ley organica, salvo aquel que esta Constituci6n 

califique como tal*, sera previamente admitido por la Asamblea Na
cional, por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes 
presentes antes de iniciarse la discusi6n del respectivo proyecto de 
ley. Esta votaci6n calificada se aplicara tambien para la modificaci6n 
de las leyes organicas. 

Control constitucional previo de las leyes organicas 
Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de orgarucas 

seran remitidas antes de su promulgaci6n a la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la 
constitucionalidad de su caracter organico. La Sala Constitucional 
decidira en el termino de diez dias contados a partir de la fecha de 
recibo de la comunicaci6n. Si la Sala Constitucional declara que no es 
organica, la ley perdera este caracter. 

Leyes habilitantes de delegaci6n 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 marco de las materias que se delegan al Pre
sidente o Presidenta de la Republica, con rango y valor de ley. Las 
leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio. 
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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. 

Ley Organica del Foder Electoral (Art. 292 y Disposici6n Transitoria Octava); Ley 
Organica de/ Foder Ciudadano, comprendidas la Ley Organica de la Contraloria Ge
neral de Ia Republica, Ley Organica de la Fiscalia General de la Republica -Ministerio 
Publico-, y Ley Organica de la Defensoria del Pueblo (Disposici6n Transitoria No
vena); Ley Organica de Regimen Municipal -Poder Municipal- (Art. 169 y Disposi
ci6n Transitoria Primera) y Ley Organica que regule Ios Consejos Legislativos Estada
les (Art. 162). 
En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "califique como tal" se 
habia utilizado la frase "asi califica." 



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 rela
tivas 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 mate
ria electoral. 

7. A los electores y electoras en un numero no menor del cero 
coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el Registro Civil750 
y Electoral*. 

8. Al Consejo Legislativo, cuando se trate de leyes relativas a los 
Esta dos. 

C. 1961, Art. 165 
Iniciativa popular de las leyes y referenda aprobatorio 

Articulo 205. La discusi6n de los proyectos de ley presentados 
por los electores y electoras** 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 proyecto se sometera a referendo aprobatorio de 
conformidad con la ley. 

Concordancias: Art. 73 
Consulta a las Estados 

Articulo 206. Los Estados seran consultados por la Asamblea 
Nacional, a traves del 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 Con
sejo, en dichas materias. 

Concordancias: Art. 162 

750 Ley Organica de Registro Civil (G.O. N° 39.264de15-9-2009) 
En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "Registro Civil y Electoral" 
se habia utilizado la frase "registro electoral pem1anente." 
En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "electores y electoras" se 
habia utilizado la frase "ciudadanos y ciudadanas." 
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Dos discusiones de las leyes 
Articulo 207. Para convertirse en ley todo proyecto recibira dos 

discusiones, en dias diferentes, siguiendo las reglas establecidas en 
esta Constituci6n y en los reglamentos respectivos. Aprobado el pro
yecto, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional declarara 
sancionada la ley. 

C. 1961, Art. 166 
Primera discusi6n 

Articulo 208. En la primera discusi6n se considerara la exposici6n 
de motivos y se evaluaran sus objetivos, alcance y viabilidad, a fin de 
determinar la pertinencia de la ley, y se discutira el articulado. Apro
bado en primera discusi6n el proyecto sera remitido a la Comisi6n 
directamente relacionada con la materia objeto de la ley. En caso de 
que el proyecto de ley este relacionado con varias Comisiones Per
manentes, se designara una comisi6n mixta para realizar el estudio y 
presentar el informe. 

Informe de las comisiones 
Las Comisiones que estudien proyectos de ley presentaran el in

forme correspondiente en un plazo no mayor de treinta dias consecu
tivos. 

Segunda discusi6n 
Articulo 209. Recibido el informe de la Comisi6n correspondien

te, se dara inicio a la segunda discusi6n del proyecto de ley, la cual se 
realizara articulo por articulo. Si se aprobare sin modificaciones, que
dara sancionada la ley. En caso contrario, si sufre modificaciones, se 
devolvera a la Comisi6n 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 procedente respecto a los articulos 
en que hubiere discrepancia y a los que tuvieren conexi6n con estos. 
Resuelta la discrepancia, la Presidencia declarara sancionada la ley. 

Discusi6n de proyectos pendientes 
Articulo 210. La discusi6n de los proyectos que quedaren pendien

tes al termino de las sesiones, podra continuarse en las sesiones si
guientes o en sesiones extraordinarias. 

c. 1961, Art. 169 
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Consulta legislativa 
Articulo 211. La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanen

tes, durante el procedimiento de discusi6n y aprobaci6n de los proyec
tos de leyes, consultaran a los otros 6rganos del Estado, a los ciudada
nos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oir su opinion sobre 
los mismos. Tendran derecho de palabra en la discusi6n de las leyes 
los Ministros o Ministras en representaci6n del Poder Ejecutivo; el ma
gistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia a quien este 
designe, en representaci6n del Poder Judicial; el o la representante del 
Poder Ciudadano designado o designada por el Consejo Moral Repu
blicano; los o las integrantes del Poder Electoral; los Estados a traves de 
un o una representante designado o designada por el Consejo Legisla
tivo y los o las representantes de la sociedad organizada, en los termi
nos que establezca el reglamento de la Asamblea Nacional. 

Concordancias: Art. 245 

Formalidades de las leyes 
Articulo 212. Al texto de las leyes precedera la siguiente f6rmula: 

"La Asamblea Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela 
decreta": 

C. 1961, Art. 171 

Sanci6n y promulgaci6n de las leyes 
Articulo 213. Una vez sancionada la ley, se extendera por dupli

cado con la redacci6n final que haya resultado de las discusiones. 
Ambos ejemplares 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 Presiden
ta de la Asamblea Nacional al Presidente o Presidenta de la Republica 
a los fines de su promulgaci6n. 

C. 1961, Art. 172 

Promulgaci6n ejecutiva de las leyes y veto presidencial 
Articulo 214. El Presidente o Presidenta de la Republica promul

gara la ley dentro de los diez dias siguientes a aquel en que la haya 
recibido. Dentro de ese lapso podra, en acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, • solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposici6n razo-

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "en acuerdo con el Consejo de 
Ministros" se habia utilizado la frase "con acuerdo del Consejo de Ministros." 
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nada, que modifique alguna de las disposiciones de la ley o levante la 
sanci6n a toda la ley o a 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 diputados o diputadas presentes y le remitira la ley para la 
promulgaci6n. 

El Presidente o Presidenta de la Republica debe proceder a pro
mulgar 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 pro
nunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jus
ticia, en el lapso de diez dias que tiene para promulgar la misma. El 
Tribunal Supremo de Justicia decidira en el termino de quince dias 
contados desde el recibo de la comunicaci6n del Presidente o Presi
denta de la Republica. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad 
invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente o Presiden
ta 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 

Promulgaci6n y publicaci6n de las leyes 
Articulo 215. La Ley quedara promulgada al publicarse con el co

rrespondiente "CU.mp lase" en la Gaceta Oficial de la Republica Boli
variana de Venezuela. **751 

C. 1961, Art. 174 
Promulgaci6n legislativa de las leyes 

Articulo 216. Cuando el Presidente o Presidenta de la Republica 
no promulgare la ley en los lapsos*** sefialados, el Presidente o Presi
denta y los dos Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea 

En la edici6n de 24-03-2000 se agreg6 la frase "Bolivariana de Venezuela." 
751 Ley de Publicaciones Oficiales (G.O. N° 20.546 de 22-07-1941). 
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Nacional procederan a su promulgaci6n sin perjuicio de la responsa
bilidad en que aquel o aquella incurriere • por su omisi6n. 

C. 1961, Art. 175 

Promulgaci6n de leyes aprobatorias 
de tratados internacionales 

Articulo 217. La oportunidad en que debaser promulgada la ley 
aprobatoria de un tratado, de un acuerdo o de un convenio intemacio
nal, 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 

Derogaci6n de las leyes 
Articulo 218. Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan 

por referendo, 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 modifi
caciones aprobadas. 

C. 1961, Art. 177 

Secci6n quinta: 

De los procedimientos 

Inicio del 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 quince de agosto. 

Segundo periodo de sesiones 
El segundo periodo comenzara el quince de septiembre o el dia 

posterior mas inmediato posible y terminara el quince de diciembre. 

C. 1961, Art. 154 

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "incurriere" se habia 
utilizado la palabra "incurra." 
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Sesiones extraordinarias 
Articulo 220. La Asamblea Nacional se reunira en sesiones extra

ordinarias para tratar las materias expresadas en la convocatoria y las 
que les fueren conexas. Tambien podra considerar las que fueren de
claradas de urgencia por la mayoria de sus integrantes. 

C. 1961, Art. 155 
Concordancias: Arts. 196, 236 

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 ninglin caso inferior a la mayoria ab

soluta de los o las integrantes de la Asamblea Nacional. 

Funci6n de control parlamentario 
Articulo 222. La Asamblea Nacional podra ejercer su funci6n de 

control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las 
investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones 
parlamentarias previstas en esta Constituci6n yen la ley, y mediante* 
cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento. 
En ejercicio del control parlamentario, podran declarar la responsabi
lidad politica de los funcionarios publicos o funcionarias publicas y 
solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones 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 
investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su com
petencia, de conformidad con el reglamento. 

Obligaci6n de las funcionarios 
Todos los funcionarios publicos o funcionarias publicas estan 

obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a 
comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informa-

La palabra "mediante" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000. 
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ciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus fun
ciones. 

Obligaci6n de los particulares y sus limites 
Esta obligaci6n comprende tambien a los y las particulares; a 

quienes se les respetaran los derechos y garantias que esta Constitu
ci6n reconoce. ••752 

c. 1961, Art. 160 
Concordancias: Art. 196 

Potestad investigativa y funcionamiento 
de las 6rganos 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 comisi6n de la Asamblea Nacional o de sus Comisiones. 

C. 1961, Art. 161 

Capitulo II 

Del Poder Ejecutivo Nacional 

Seccion primera: 

Del Presidente o Presidenta de la Republica 

6rganos del Poder Ejecutivo 
Articulo 225. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presi

denta de la Republica, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 
Ejecutiva, los Ministros o Ministras y demas funcionarios o funciona
rias que determinen esta Constituci6n y la ley. 

C. 1961, Art. 181 

En la publicaci6n de 30-12-1999 esta frase estaba redactada asi: "Esta obligaci6n 
comprende tambien a los particulares; quedando a salvo los derechos y garant
ias que esta Constituci6n consagra"; cambiandose sustancialmente en la publi
caci6n de 24-03-2000. 

752 Ley sobre el Regimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias 
Publicos y los o las Particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones 
(G.O. N° 37.252 de 02-08-2001). 
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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 Gobierno. 

C. 1961, Art. 181 

Condiciones de elegibilidad del 
Presidente de la Republica 

Articulo 227. Para ser elegido Presidente de la Republica o elegi
da Presidenta de la Republica se requiere ser venezolano o venezola
na por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta 
afios, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena me
diante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demas re
quisitos establecidos en esta Constituci6n. 

C. 1961, Art. 182 
Concordancias: Art. 41 

Elecci6n del Presidente de la Republica 
Articulo 228. La elecci6n del Presidente o Presidenta de la Re

publica se hara por votaci6n universal, directa y secreta, en confor
midad con la ley. Se proclamara electo o electa el candidato o la can
didata que hubiere obtenido la mayoria de votos validos. 

C. 1961, Art. 183 
Inelegibilidad para Presidente de la Republica 

Articulo 229. No podra ser elegido Presidente o elegida Presiden
ta de la Republica quien este en ejercicio del cargo de Vicepresidente 
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Goberna
dor o Gobernadora o Alcalde o Alcaldesa, en el dia de su postulaci6n 
o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elecci6n. 

C. 1961, Art. 184 
Periodo presidencial 

Articulo 230. El periodo presidencial es de seis afios. El Presiden
te o Presidenta de la Republica puede ser reelegido o reelegida, de 
inmediato y por una sola vez, para un nuevo periodo •. 
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C. 1961, Art. 135 

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "para un nuevo periodo" se 
habfa utilizado la frase "para un periodo adicional." 



Toma de posesi6n del cargo 
Articulo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomara 

posesi6n del cargo de Presidente o Presidenta de la Republica el diez 
de enero del primer afio de su perfodo constitucional, mediante ju
ramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobre
venido el Presidente o Presidenta de la Republica no pudiese tomar 
posesi6n ante la Asamblea Nacional, lo hara ante el Tribunal Supre
mo de J usticia. 

c. 1961, Art. 186 
Responsabilidad del Presidente 

Articulo 232. El Presidente o Presidenta de la Republica es respon
sable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a 
sucargo. 

Esta obligado u obligada a procurar la garantia de los derechos y 
libertades de los venezolanos y venezolanas, asf como la independen
cia, integridad, soberanfa del territorio y defensa de la Republica. La 
declaraci6n de los estados de excepci6n no modifica el principio de su 
responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 
Ejecutiva, ni la de los Ministros o Ministras, de conformidad con esta 
Constituci6n y con 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: su muerte, su renuncia, o su destituci6n decretada 
por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad ffsica 
o mental permanente certificada por una junta medica designada por 
el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobaci6n de la Asamblea 
Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal* por la Asam
blea Nacional, asf como la revocaci6n** popular de su mandato. 

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Pre
sidenta electa antes de tomar posesi6n, se procedera a una nueva 

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "como tal" se habia ut1hza
do la palabra "este." 
En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "revocaci6n" se habia 
utilizado la palabra "revocatoria." 
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elecci6n universal, directa y secreta dentro de los treinta dias conse
cutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesi6n el nuevo Presi
dente o la nueva Presidenta, se encargara de la Presidencia de la Re
publica el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. 

Si* la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la Republica 
se produce durante los primeros cuatro afios del perfodo constitucio
nal, se procedera a una nueva elecci6n universal, directa y secreta •• 
dentro de los treinta dias consecutivos siguientes. Mientras se elige y 
toma posesi6n el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encar
gara de la Presidencia de la Republica el Vicepresidente Ejecutivo o la 
Vicepresidenta Ejecutiva. 

En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta comple
tara el periodo constitucional correspondiente. 

Si la falta absoluta se produce durante los ultimos dos afios del 
periodo constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta 
Ejecutiva asumira la Presidencia de la Republica hasta completar dicho 
periodo***. 

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 Vice
presidenta Ejecutiva hasta•••• por noventa dias, prorrogables por de
cisi6n de la Asamblea Nacional hasta* por noventa dias mas. 

Si una falta temporal se prolonga por mas de noventa dias conse
cutivos, la Asamblea Nacional decidira por mayoria de sus integran
tes si debe considerarse que hay falta absoluta. 
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En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "Si" se habia utilizado la 
frase "Cuando se produzca." En consecuencia, en ese rnismo parrafo se agreg6 
la frase "se produce" despues de "Presidente de la Republica." 
En la publicaci6n de 24-03-2000 se agreg6 la palabra "secreta," la cual no estaba 
en la publicaci6n de 30-12-2000. 
En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "dicho periodo" se habia 
utilizado la frase "el rnismo." 
En la publicaci6n de 30-12-1999, se agreg6 la palabra "hasta," la cual no estaba 
en la publicaci6n de 30-12-1999. 
La palabra "hasta" fue agregada en la publicaci6n de 23-03-2000 



C. 1961, Art. 188 
Concordancias: Art. 239 

Autorizaci6n parlamentaria para la 
ausencia del territorio nacional 

Articulo 235. La ausencia del territorio nacional por parte del 
Presidente o Presidenta de la Republica requiere autorizaci6n de la 
Asamblea Nacional o de la Comisi6n Delegada, cuando se prolongue 
por un lapso superior a cinco dias consecutivos. 

c. 1961, Art. 187 

Concordancias: Arts. 187, 196 

Secci6n segimda: 

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 
Presidenta de la Republica: 

1. Cumplir y hacer cumplir esta Constituci6n y la ley. 

Gobiemo 
Dirigir la acci6n del Gobiemo. 

Nombramiento de fancionarios 
3. Nombrar y remover al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresi

denta Ejecutiva, nombrar y remover los Ministros o Ministras. 

Relaciones Exteriores 
4. Dirigir las relaciones exteriores de la Republica y celebrar y ra

tificar los tratados, convenios o acuerdos intemacionales. 

Fuerza Armada Nacional 
5. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su caracter de Comandan

te en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerarquica de ella y fijar su con
tingente. 

6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, pro
mover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitan o 
capitana de navfo, y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les 
son privativos. 
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Estados de Excepci6n y restricci6n de garantfas 
7. Declarar los estados de excepci6n y decretar la restricci6n de 

garantias en los casos previstos en esta Constituci6n. 

Delegaci6n Legislativa 
Dictar, previa autorizaci6n por una ley habilitante, decretos con 

fuerza de ley. 

Sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional 
9. Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias. 

Potestad reglamentaria 
10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espi

ritu, prop6sito y raz6n. 

Administraci6n de la Hacienda Publica Nacional 
11. Administrar la Hacienda Publica Nacional. 

12. Negociar los emprestitos nacionales. 

13. Decretar creditos adicionales al Presupuesto, previa autoriza
ci6n de la Asamblea Nacional ode la Comisi6n Delegada.753 

Contratos de interes nacional 
14. Celebrar los contratos de interes nacional conforme a esta Cons

tituci6n ya la ley. 
Nombramiento y remoci6n de funcionarios 

15. Designar, previa autorizaci6n de la Asamblea Nacional ode la 
Comisi6n Delegada, al Procurador o Procuradora General de la Re
publica y a los jefes o jefas de las misiones diplomaticas permanentes. 

16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas fun
cionarias cuya designaci6n le atribuyen esta Constituci6n y la ley. 

Mensajes presidenciales 
17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por inter

medio del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, in
formes o mensajes especiales. 

753 Ley Organica de la Administraci6n Financiera del Sector Publico (G.O. N° 
39.556de19-11-2010). 
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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. 

Organizaci6n Ministerial 
20. Fijar el numero, organizaci6n y competencia de los ministe

rios y otros organismos de la Administraci6n Publica Nacional, asi 
como tambien la organizaci6n y funcionamiento del Consejo de Mi
nistros, dentro de los principios y lineamientos sefialados por la co
rrespondiente ley organica.754 

Disoluci6n 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 Constitu

ci6n. 

Consejo de Defensa de la Nacion 
23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nacion. 

24. Las demas que le sefialen 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 excep
ci6n 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 Ministra 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 

754 Ley Orgaruca de la Administraci6n Publica, Decreto Ley N° 6.217 (G.O. N° 5.890 
Extra. de 31-7-2008). 
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Mensaje anual del Presidente 
ante la Asamblea Nacional 

Articulo 237. Dentro de los diez primeros dias siguientes a la ins
talaci6n de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el Presiden
te o Presidenta de la Republica presentara, cada afio, personalmente 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 

Secci6n tercera: 

del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva 

Caracter y condiciones del Vicepresidente Ejecutivo 

Articulo 238. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecu
tiva es 6rgano directo y colaborador inmediato del Presidente o Pre
sidenta 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 
Republica, y no podra tener ninglin parentesco de consanguinidad ni 
de afinidad con este. 

Atribuciones del Vicepresidente 
Articulo 239. Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo o Vi

cepresidenta Ejecutiva: 

1. Colaborar con el Presidente o Presidenta de la Republica en la 
direcci6n 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 nom
bramiento y la remoci6n de los Ministros o Ministras. 

4. Presidir, previa autorizaci6n del Presidente o Presidenta de la 
Republica, el Consejo de Ministros. 

5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asam
blea Nacional. 

6. Presidir el Consejo Federal de Gobiemo. 
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7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funciona
rios o funcionarias nacionales cuya designaci6n no este atribuida a 
otra autoridad. 

8. Suplir las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la 
Republica. 

9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente o Presiden
ta de la Republica. 

10. Las demas que le sefialen esta Constituci6n y la ley. 

Concordancias: Arts. 185, 234, 242, 252 

Moci6n de censura al Vicepresidente 
Articulo 240. La aprobaci6n de una moci6n de censura al Vice

presidente 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 funciona
ria removida no podra optar al cargo de Vicepresidente Ejecutivo o 
Vicepresidenta Ejecutiva, o de Ministro o Ministra por el resto del 
periodo presidencial. 

Remoci6n del Vicepresidente y disoluci6n de la 
Asamblea Nacional 

La remoci6n del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecu
tiva en tres oportunidades dentro de un mismo periodo constitucional, 
como consecuencia de la aprobaci6n de mociones de censura, faculta al 
Presidente o Presidenta de la Republica para disolver la Asamblea Na
cional. El decreto de disoluci6n conlleva la convocatoria de elecciones 
para una nueva legislatura dentro de los sesenta dias siguientes a su 
disoluci6n. 

La Asamblea no podra ser disuelta en el ultimo afio de su perio
do constitucional. 

Concordancias: Art. 187 

Responsabilidad del Vicepresidente 
Articulo 241. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecu

tiva es responsable de sus actos, de conformidad con esta Constitu
ci6n y con la ley. 

Concordancias: Art. 139 
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Seccion cuarta: 

De los Ministros o Ministras y del Consejo de Ministros 

Caracter de los Ministros e integraci6n 
del Consejo de ministros 

Articulo 242. Los Ministros o Ministras son 6rganos directos del 
Presidente o Presidenta de la Republica, y reunidos o reunidas con
juntamente con este o esta y con el Vicepresidente Ejecutivo o Vice
presidenta 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 Eje
cutivo o Vicepresidenta Ejecutiva para que las presida cuando no 
pueda asistir a ellas. Las decisiones adoptadas deberan ser ratificadas 
por el Presidente o Presidenta de la Republica para su validez*. 

Responsabilidad ejecutiva 
De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente res

ponsables el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y los 
Ministros o Ministras que hubieren concurrido, salvo aquellos o aque
llas 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 

nombrar Ministros o Ministras de Estado, los y las cuales, ademas de 
participar en el Consejo de Ministros, asesoraran al Presidente o Pre
sidenta de la Republica y al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresiden
ta Ejecutiva en los asuntos que le fueren asignados. 
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c. 1961, Art. 194 

En la publicaci6n de 30-12-1999, esta frase estaba redactada asi: "Las decisiones 
tomadas deberan seran ratificadas por el Presidente o Presidenta de la Republi
ca"; la frase "para su validez" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000. 



Condiciones para ser Ministro 
Articulo 244. Para ser Ministro o Ministra se requiere poseer la 

nacionalidad 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 con

formidad con esta Constituci6n y con 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 las 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 debates de la Asamblea Nacional, sin derecho al voto. 

C. 1961, Art. 199 
Concordancias: Art. 211 

Moci6n de censura a las Ministros y su remoci6n 
Articulo 246. La aprobaci6n de una moci6n de censura a un Mi

nistro 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, ni 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. Misi6n 
Articulo 247. La Procuraduria General de la Republica asesora, 

defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses pa
trimoniales de la Republica, y sera consultada para la aprobaci6n de 
los contratos de interes publico nacional. 
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La ley organica determinara su organizaci6n, competencia y fun
cionamiento.755 

c. 1961, Art. 202 

6rganos de la 
Procuraduria General de la Republica 

Articulo 248. La Procuradurfa General de la Republica estara a 
cargo y bajo la direcci6n del Procurador o Procuradora General de 
la Republica, con la colaboraci6n de los demas funcionarios o fun
cionarias que determine su ley organica. 

c. 1961, Art. 200 

Condiciones para ser 
Procurador General de la Republica 

Articulo 249. El Procurador o Procuradora General de la Re
publica reunira las mismas condiciones exigidas para ser magistra
do o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Sera nombrado o 
nombrada por el Presidente o Presidenta de la Republica con la au
torizaci6n de la Asamblea Nacional. 

C. 1961, Art. 201 
Concordancias: Arts. 187, 263 

Asistencia del Procurador 
al Consejo de Ministros 

Articulo 250. El Procurador o Procuradora General de la Re
publica asistira, con derecho a voz, a las reuniones del Consejo de 
Ministros. 

c. 1961, Art. 203 
Concordancias: Art. 242 

Secci6n sexta: 

Del Consejo de Estado 

Caracter del Consejo de Estado 
Articulo 251. El Consejo de Estado es el 6rgano superior de consul

ta del Gobiemo y de la Administraci6n Publica Nacional. Sera de su 

755 Ley Orgaruca de la Procuraduria General de la Republica, Decreto Ley N° 6.286 
(G.O. N° 5.892 Extra. de 31-7-2008) 
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competencia recomendar politicas de interes nacional en aquellos 
asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la Republica reconozca 
de especial trascendencia y requieran de su opinion. 

La ley respectiva determinara sus funciones y atribuciones. 

Composici6n del Consejo de Estado 

Articulo 252. El 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 o designada por la 
Asamblea Nacional; un o una representante designado o designada 
por el Tribunal Supremo de Justicia y un Gobernador designado o 
Gobemadora designada por el conjunto de mandatarios o mandata
rias estadales. 

Capitulo III 

del Poder Judicial y del Sistema de Justicia 

Seccion primera: 

Disposiciones generales 

Potestad de administrar justicia 
Articulo 253. La potestad de administrar justicia emana de los 

ciudadanos y 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 cau

sas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que 
determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. 

Composici6n 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 o 
ciudadanas que participan en la administraci6n de justicia conforme 
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a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el 
ejercicio. 756 

C. 1961, Art. 204 
Concordancias: Art. 26, 252, 284, Disposici6n Transitoria Cuarta 

Autonomia del Foder 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 admi
nistrativa. 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 efecti
vo 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, aranceles, ni exigir pago alguno 
por sus servicios. 

Concordancias: Art. 26 

Carrera judicial 
Articulo 255. El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los 

jueces o juezas se hara por concursos de oposici6n publicos que ase
guren la idoneidad y excelencia de los o las participantes y seran se
leccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos judiciales, 
en la forma y condiciones 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 procedi
miento de selecci6n y designaci6n de los jueces o juezas. Los jueces o 
juezas solo podran ser removidos o removidas o suspendidos o sus
pendidas de sus cargos mediante los procedimientos expresamente 
previstos en la ley. 757 

756 Ley Organica del Foder Judicial (G.O. Extra. N° 5.262 de 11-09-1998) (Derog6 los 
articulos 81 al 85 de la Ley Organica de Salvaguarda del PaJrimonio Publico). Esta 
ley fue parcialmente derogada por la Ley del C6digo de Etica del Juez Venezo
lano y Jueza Venezolana (G.O. N° 39.494 de 24-8-2010); Ley del Sistema de Justi
cia (G.O. N° 39.276 de 01-10-2009). 

757 Ley de Carrera Judicial (G.O. Extra. N° 5.262de11-09-1998). Parcialmente deroga
da por la Estas dos leyes fueron parcialmente derogadas por la Ley del C6digo 
de Etica del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (G.O. N° 39.494 de 24-8-2010). 
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Profesionalizaci6n de las 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 especializaci6n judicial corres
pondiente. 

Responsabilidad de las jueces 

Los jueces o juezas son personalmente responsables, en los 
terminos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injusti
ficados, 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. 

C. 1961, Arts. 207, 208 
Concordancias: Art. 49 

Imparcialidad e independencia de las jueces. 
Garantias 

Articulo 256. Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la 
independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o las 
magistradas, los jueces o las juezas; los fiscales o las fiscales del Mi
nisterio Publico; y los defensores publicos o las defensoras publicas, 
desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo res
pectivo, 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 interp6sita • persona, ni ejercer ninguna otra funci6n publica 
a excepci6n de actividades educativas. 

Prohibici6n de asociaci6n de jueces 
Los jueces o las 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 
simplificaci6n, uniformidad y eficacia de los tramites y adoptaran un 

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "interp6sita" se habia 
utilizado la palabra "interpuesta." 
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procedimiento breve, oral y publico. Nose sacrificara la justicia por la 
omisi6n de formalidades no esenciales. 

Concordancias: Art. 26 

Justicia de paz 
Articulo 258. La ley organizara la justicia de paz en las comuni

dades. Los jueces o juezas de paz seran elegidos o elegidas por vota
ci6n universal, directa y secreta, conforme a la ley.758 

La ley promovera el arbitraje, la conciliaci6n, la mediaci6n y cua
lesquiera otros medios altemativos para la soluci6n de conflictos.759 

Concordancias: Art. 178 

Jurisdicci6n contencioso-administrativa 
Articulo 259. La jurisdicci6n contencioso administrativa corres

ponde al Tribunal Supremo de Justicia ya los demas tribunales que 
determine la ley. Los 6rganos de la jurisdicci6n contencioso adminis
trativa son competentes para anular los actos administrativos genera
les o individuales contrarios a derecho, incluso por desviaci6n de 
poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparaci6n de da
fios y perjuicios originados en responsabilidad de la Administraci6n; 
conocer de reclamos por la prestaci6n de servicios publicos y dispo
ner lo necesario para el restablecimiento de las situaciones juridicas 
subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.760 

C. 1961, Art. 206 
Concordancias: Arts. 168, 266 

Justicia en los ambitos indigenas 
Articulo 260. Las autoridades legitimas de los pueblos indigenas 

podran aplicar en su habitat instancias de justicia con base en sus 
tradiciones ancestrales y que solo afecten a sus integrantes, seglin 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 

758 Ley Organica de la Justicia de Paz (G.O. Extra. N° 4.817 de 21-12-1994). 
759 Ley de Arbitraje Comercial (G.O. N° 36. 430 de 07-04-1998). 
760 Ley Organica de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa (G.O. 39.451 de 22-

6-2010); Ley Organica del Tribunal Supremo de Justicia (G.O .. N° 39.483 de 9-8-
2010). 
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]urisdicci6n penal militar 

Articulo 261. La jurisdicci6n penal militar es parte integrante del 
Poder Judicial, y sus jueces o juezas seran seleccionados o selecciona
das por concurso. Su ambito de competencia, organizaci6n y modali
dades 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, seran juzgados por los tribunales ordi
narios. 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 
competencia, organizaci6n y funcionamiento de los tribunales en 
cuanto no este previsto en esta Constituci6n.761 

Concordancias: Art. 29 

Secci6n segunda: 

Del Tribunal Supremo de Justicia 

Salas del Tribunal Supremo de ]usticia 
Articulo 262. El Tribunal Supremo de Justicia funcionara en Sala 

Plena y en las Salas Constitucional, Politico administrativa, Electoral, 
de Casaci6n Civil, de Casaci6n Penal y de Casaci6n Social, cuyas in
tegraciones y competencias seran determinadas por su ley organi
ca.762 

La Sala Social comprendera lo referente a la casaci6n agraria, labo
ral y de menores. 

C. 1961, Art. 212 
Concordancias: Arts. 297, 336 

Condiciones para ser magistrado del 
Tribunal Supremo de ]usticia 

Articulo 263. Para ser magistrado o magistrada del Tribunal Su
premo de Justicia se requiere: 

761 C6digo de Justicia Militar (G.O. Extra. N° 5.263de17-09-1998). 
762 Ley Orgaruca del Tribunal Supremo de Justicia (G.O. N° 39.483 de 9-8-2010). 
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1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, y no poseer 
otra nacionalidad •. 

2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad. 

3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputa
ci6n, haber ejercido la abogacia durante un minimo de quince aftos y 
tener titulo universitario de posgrado en materia juridica; o haber 
sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia juridi
ca durante un minimo de quince aftos y tener la categoria de profesor 
o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la espe
cialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un 
minimo de quince afios en el ejercicio de la carrera judicial, y recono
cido prestigio en el desempefto de sus funciones. 

4. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley. 

C. 1961, Art. 213 
Concordancias: Art. 41 

Periodo de las Magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia 

Articulo 264. Los magistrados o magistradas del Tribunal Su
premo de Justicia seran elegidos o elegidas por un unico periodo de 
doce aftos. La ley determinara el procedimiento de elecci6n. En todo 
caso, podran postularse candidatos o candidatas ante el Comite de 
Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones 
vinculadas con la actividad juridica. El Comite, oida la opinion de la 
comunidad, efectuara una preselecci6n para su presentaci6n al Poder 
Ciudadano, el cual efectuara una segunda preselecci6n que sera pre
sentada a la Asamblea Nacional, la cual hara la selecci6n definitiva. 

Los ciudadanos y ciudadanas podran ejercer fundadamente obje
ciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comite de 
Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional. 
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C. 1961, Art. 214 
Concordancias: Art. 273 

La frase "y no poseer otra nacionalidad" fue agregada en la publicaci6n de 24-
03-2000 



Remoci6n de los Magistrados de[ 
Tribunal Supremo de Justicia 

Articulo 265. Los magistrados o magistradas del Tribunal Su
premo de Justicia podran ser removidos o removidas por la Asam
blea Nacional mediante una mayoria calificada de las dos terceras 
partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o 
interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciu
dadano, en los terminos que la ley establezca. 

Concordancias: Arts.187, 274 

Competencias del 
Tribunal Supremo de /usticia 

Articulo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: 

Jurisdicci6n Constitucional 
1. Ejercer la jurisdicci6n constitucional conforme al Titulo VIII de 

esta Constituci6n. 

Enjuiciamiento del Presidente de la Republica 
2. Declarar si hay o no merito para el enjuiciamiento del Presi

dente 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. 

Enjuiciamiento de otros altos funcionarios publicos 
3. Declarar si hay o no merito para el enjuiciamiento del Vicepre

sidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva*, 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, 
del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora General de la 
Republica, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobemadores o 
Gobemadoras, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada 
Nacional** y de los jefes o jefas de misiones diplomaticas de la Re-

En la publicaci6n de 30-12-1999 se habia utilizado la frase "Vicepresidente o 
Vicepresidenta de la Republica." 
En la publicaci6n de 30-12-1999, la frase "oficiales, generales y alrnirantes de la 
Fuerza Armada Nacional" estaba redactada asi: "oficiales u oficialas generales y 
almirantes de la Fuerza Armada nacional." La eliminaci6n de la incorrecci6n 
gramatical de "oficialas generalas" y la inclusi6n de una coma despues de "ofi
ciales," se configuraria como una modificaci6n sustancial que podria pretender
se que habria cambiado el ambito del privilegio del antejuicio de merito, pues 
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publica y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o la Fiscal 
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 senten
cia definitiva. 

Decision sabre cantroversias administrativas 
4. Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre 

la Republica, alglin 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 tribunal. 

Cantenciasa-administrativa de las 
actas administrativas nacianales 

5. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demas 
actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacio
nal, cuando sea procedente. 

Cantenciasa de interpretaci6n 
6. Conocer de los recursos de interpretaci6n sobre el contenido y 

alcance de los textos legales, en los terminos contemplados en la ley. 

Canflictas de campetencia 
7. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean or

dinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o 
comun a ellos en el orden jerarquico. 

Recursa de casaci6n 
8. Conocer del recurso de casaci6n. 

9. Las demas que establezca la ley. 

La atribuci6n seftalada 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 Politico administrativa. 
Las demas atribuciones seran ejercidas por las diversas Salas confor
me a lo previsto en esta Constituci6n yen la ley. 
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c. 1961, Art. 215, 216 
Cancardancias: Arts. 200, 233, 259, 279, 296, 297 

ademas de a los "generales" podria pretenderse que tambien corresponderia a 
los "oficiales" en general. 



Secci6n tercera: 

Del gobierno y de la administraci6n del Poder Judicial 

Administraci6n del Poder Judicial 
Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la di

recci6n, el gobiemo y la administraci6n del Poder Judicial, la inspec
ci6n y vigilancia de los tribunales de la Republica y de las Defensor
ias Publicas. Igualmente, le corresponde la elaboraci6n y ejecuci6n de 
su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial. 

Jurisdicci6n Disciplinaria Judicial 
La jurisdicci6n disciplinaria judicial estara a cargo de los tribuna

les disciplinarios que determine la ley. 
Procedimiento disciplinario 

El regimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jue
ces o juezas estara fundamentado en el C6digo de Etica del Juez Ve
nezolano o Jueza Venezolana, que dictara la Asamblea Nacional,763 El 
procedimiento disciplinario sera publico, oral y breve, conforme al 
debido proceso, en los terminos y condiciones que establezca la ley. 

Direcci6n 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 re
gionales. 

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.764 

Concordancias: Disposici6n Transitoria Cuarta 

Organizaci6n judicial 
Articulo 269. La ley regulara la organizaci6n de circuitos judicia

les, asi como la creaci6n y competencias de tribunales y cortes regio-

763 Ley del C6digo de Etica del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (G.O. N° 
39.494 de 24-8-2010). 

764 Ley Orgaruca de la Defensa Publica (G.O. N° 39.021de22-09-2008). 
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nales a fin de promover la descentralizaci6n administrativa y juris
diccional del Poder Judicial. 

Comite de Postulaciones /udiciales 
Articulo 270. El Comite de Postulaciones Judiciales es un 6rgano 

asesor del Poder Judicial para la selecci6n de los candidatos o candi
datas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. 
Igualmente, asesorara a los colegios electorales judiciales para la elec
ci6n de los jueces o juezas de la jurisdicci6n disciplinaria. El Comite 
de Postulaciones Judiciales estara integrado por representantes de los 
diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que esta
blezca la ley. 

Extradici6n de extranjeros 
Articulo 271. En ningun caso podra ser negada la extradici6n de 

los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegiti
maci6n de capitales, drogas, delincuencia organizada intemacional, 
hechos contra el patrimonio publico de otros Estados y contra los 
derechos humanos. 

Acciones judiciales por delitos 
contra derechos humanos o narcotrti.fico 

No prescribiran las acciones judiciales dirigidas a sancionar los 
delitos 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 los delitos* contra el patrimonio publico o con el trafico de estu
pefacientes. 

Procedimiento judicial 
El procedimiento referente a los delitos mencionados sera publi

co, oral y breve, respetandose el debido proceso, estando facultada la 
autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares pre
ventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus 
interp6sitas** personas, a los fines de garantizar su eventual respon
sabilidad civil. 
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Concordancias: Arts. 29, 69, 116 

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "con los delitos contra el 
patrimonio publico o con el trafico de estupefacientes" se habia utilizado la fra
se "con tales delitos." 
En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "interp6sita" se habia 
utilizado la palabra "interpuesta." 



Principios del sistema penitenciario 
Articulo 272. El Estado garantizara un sistema penitenciario que 

asegure la rehabilitaci6n del interno o interna y el respeto a sus dere
chos 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 adminis
traci6n descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o munici
pales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatizaci6n. En 
general, se preferira en ellos el regimen abierto y el caracter de colo
nias agricolas penitenciarias. En todo caso, las formulas de cumpli
miento de penas no privativas de la libertad se aplicaran con prefe
rencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creara las 
instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que 
posibilite la reinserci6n social del exinterno o exinterna y propiciara 
la creaci6n de un ente penitenciario con caracter aut6nomo y con per
sonal exclusivamente tecnico.765 

Concordancias: Arts. 44 

Capitulo IV 

Del Poder Ciudadano 

Seccion primera: 

Disposiciones generales 

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 la Fiscal General y el Contralor o Contralora General de la 
Republica. 

6rganos del Foder 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 o cuyas titulares sera designado o designada por el 
Consejo Moral Republicano como su Presidente o Presidenta por per
iodos de un afio, pudiendo ser reelegido o reelegida. 

765 Ley de Regimen Penitenciario (G.O. N° 36.975de19-06-2000). 
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Autonomia del Poder Ciudadano 
El Poder Ciudadano es independiente y sus 6rganos gozan de au

tonomia funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro 
del presupuesto general del Estado se le asignara una partida anual va
riable. 

Su organizaci6n y funcionamiento se establecera en ley orgaruca.766 

Concordancias: Art. 264, 
Disposiciones Transitorias Cuarta y Novena 

Misi6n del Poder Ciudadano 
Articulo 274. Los 6rganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen 

a su cargo, de conformidad con esta Constituci6n y con la ley, preve
nir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la etica 
publica y la moral administrativa; velar por la buena gesti6n y la le
galidad en el uso del patrimonio publico, el cumplimiento y la aplica
ci6n del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa 
del Estado; e, igualmente, promover la educaci6n como proceso crea
dor de la ciudadania, asf como la solidaridad, la libertad, la democra
cia, la responsabilidad social y el trabajo. 

Advertencias formuladas par el 
Consejo Moral Republicano 

Articulo 275. Loso las representantes del Consejo Moral Republi
cano formularan a las autoridades, funcionarios o funcionarias de la 
Administraci6n Publica, las advertencias sobre las faltas en el cum
plimiento de sus obligaciones legales. De no acatarse estas adverten
cias, el Consejo Moral Republicano podra imponer las sanciones esta
blecidas en la ley. En caso de contumacia, el Presidente o Presidenta 
del Consejo Moral Republicano presentara un informe al 6rgano o 
dependencia al cual este adscrito o adscrita el funcionario publico o 
funcionaria publica, para que esa instancia tome los correctivos de 
acuerdo con el caso, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar 
de conformidad con la ley. 

Informe ante la Asamblea Nacional 
Articulo 276. El Presidente o Presidenta del Consejo Moral Repu

blicano y los o las titulares de los 6rganos del Poder Ciudadano pre-

76<> Ley Orgaruca del Poder Ciudadano (G.O. N° 37.310 de 25-10-2001). 
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sentaran un informe anual ante la Asamblea Nacional en sesi6n ple
naria. Asi mismo, presentaran los informes para que en cualquier 
momento les sean solicitados por la Asamblea Nacional. 

Tanto los informes ordinarios como los extraordinarios se publi
caran. 

Obligaci6n de colaboraci6n de Ios 
funcionarios publicos 

Articulo 277. Todos los funcionarios o funcionarias de la Admi
nistraci6n Publica estan obligados u obligadas, bajo las sanciones que 
establezcan la ley, a colaborar con caracter preferente y urgente con 
los o las representantes del Consejo Moral Republicano en sus inves
tigaciones. Este podra solicitarles las declaraciones y documentos que 
consideren necesarios para el desarrollo de sus funciones, incluidos 
aquellos que hayan sido clasificados o catalogados con caracter con
fidencial o secreto de acuerdo con la ley. En todo caso, el Poder Ciu
dadano s6lo podra suministrar la informaci6n contenida en docu
mentos confidenciales o secretos mediante los procedimientos que 
establezca la ley. 

Promoci6n de las virtudes civicas y democraticas 
Articulo 278. El Consejo Moral Republicano promovera todas 

aquellas actividades pedag6gicas dirigidas al conocimiento y estudio 
de esta Constituci6n, al amor a la patria, a las virtudes civicas y de
mocraticas, a los valores trascendentales de la Republica y a la obser
vancia y respeto de los derechos humanos. 

Comite de Evaluaci6n de Postulaciones 
Articulo 279. El Consejo Moral Republicano convocara un Comite 

de Evaluaci6n de Postulaciones del Poder Ciudadano, el cual estara 
integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; ade
lantara un proceso publico de cuyo resultado se obtendra una terna 
por cada 6rgano del Poder Ciudadano, la cual sera sometida a la con
sideraci6n de la Asamblea Nacional. Esta, mediante el voto favorable 
de las dos terceras partes de sus integrantes, 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 concluido este lapso no hay 
acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral sometera later
na a consulta popular. 
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Designaci6n de las titulares de las 6rganos 
del Poder Ciudadano 

En caso de no haber sido convocado el Comite de Evaluaci6n de 
Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procedera, 
dentro del plazo que determine la ley, a la designaci6n del titular o la 
titular del 6rgano del Poder Ciudadano correspondiente. 

Remoci6n de las 6rganos del Poder Ciudadano 
Los o las integrantes del Poder Ciudadano seran removidos o 

removidas por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del 
Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la ley. 

Concordancias: Art. 71, 187 

Secci6n seg1mda: 

De la Defensoria del Pueblo 

Defensoria del Pueblo. Misi6n 
Articulo 280. La Defensoria del Pueblo tiene a su cargo la promo

ci6n, defensa y vigilancia de los derechos y garantias establecidos en 
esta Constituci6n y en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos, ademas de los intereses legitimos, colectivos o difusos de 
los ciudadanos y ciudadanas.767 

Condiciones para ser Defensor del Pueblo 
La Defensoria del Pueblo actuara bajo la direcci6n y responsabi

lidad del Defensor o Defensora del Pueblo, quien sera designado o 
designada por un (mico periodo de siete a:fios. 

Para ser Defensor o Defensora del Pueblo se requiere ser venezo
lano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad*, mayor de 
treinta afios, con manifiesta y demostrada competencia en materia de 
derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, 
etica y moral que establezca la ley. Las faltas absolutas o temporales 
del Defensor o Defensora del Pueblo seran cubiertas de acuerdo con 
lo dispuesto en la ley. 

Concordancias: Art. 26, 41 

767 Ley Organica de la Defensorfa del Pueblo (G.O. n° 37.995 de 5-8-2004). 
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La frase "por nacimiento y sin otra nacionalidad" se agreg6 en la publicaci6n de 
24-03-2000. 



Atribuciones del Defensor del Pueblo 
Articulo 281. Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pue

blo: 
Respeto de los derechos humanos 

1. Velar por el efectivo respeto y garantia de los derechos huma
nos reconocidos· en esta Constituci6n yen 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 o 
difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de 
poder y errores cometidos en la prestaci6n de los mismos, interpo
niendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al 
Estado el resarcimiento a las personas •• de los daftos y perjuicios que 
les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios 
publicos. 

Acciones judiciales 
3. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, habe

as corpus, habeas data y las demas acciones o recursos necesarios 
para ejercer las atribuciones seftaladas en los numerales anteriores, 
cuando fuere procedente de conformidad con la ley. 

Instar al Fiscal General de la Republica 
4. Instar al Fiscal o a la Fiscal General de la Republica para que 

intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcio
narios publicos o funcionarias publicas, responsables de la violaci6n 
o menoscabo de los derechos humanos. 

Solicitud de adopci6n de decisiones 
5. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas 

a que hubiere lugar respecto a los funcionarios publicos o funciona-

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "reconocidos" se habia 
utilizado la palabra "consagrados." 
En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "personas" se habia 
utilizado la palabra "administrados." 
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rias publicas responsables de la violaci6n o menoscabo de los dere
chos 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 confonnidad 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. 

Derechos de los pueblos ind{genas 
8. Velar por los derechos de los pueblos indfgenas y ejercer las 

acciones necesarias para su garantia y efectiva protecci6n. 

Inspecci6n de oficinas publicas 
9. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de 

los 6rganos del Estado, a fin de garantizar la protecci6n de* los dere
chos humanos. 

Recomendaciones y observaciones 
10. Formular ante los 6rganos correspondientes las recomenda

ciones y observaciones necesarias para la eficaz* protecci6n de los 
derechos humanos, en virtud de* lo cual desarrollara mecanismos de 
comunicaci6n permanente con 6rganos publicos o privados, naciona
les e intemacionales, de protecci6n y defensa de los derechos huma
nos. 

Difusi6n de los derechos 
11. Promover y ejecutar politicas para la difusi6n y efectiva pro-

tecci6n de los derechos humanos. 

528 

12. Las demas que establezcan esta Constituci6n y la ley. 
c. 1961, Art. 220 
Concordancias: Arts. 26, 27, 28, 140, 260, 336 

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "garantizar la protecci6n 
de" se habia utilizado la frase "prevenir o proteger." 
En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "eficaz" se habia utiliza
do la palabra "mejor." 
En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "en virtud de" se habia 
utilizado la palabra "para." 



Inmunidad 
Articulo 282. El Defensor o Defensora del Pueblo gozara de in

munidad en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, no podra ser 
perseguido o perseguida, detenido o detenida, ni enjuiciado o enjui
ciada por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En 
cualquier caso conocera de manera privativa el Tribunal Supremo de 
Justicia. 

Defensoria del Pueblo en el timbito 
municipal, estadal y nacional 

Articulo 283. La ley determinara lo relative a la organizaci6n y 
funcionamiento de la Defensorfa del Pueblo en los ambitos munici
pal, estadal, nacional y especial. Su actividad se regira por los princi
pios de gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e impulse 
de oficio. 

Secci6n tercera: 
Del Ministerio Publico 

Condiciones para ser Fiscal General de la Republica 
Articulo 284. El Ministerio Publico estara bajo la direcci6n y res

ponsabilidad del Fiscal o la Fiscal General de la Republica, quien ejer
cera sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios o 
funcionarias que determine la ley.768 

Para ser Fiscal General de la Republica se requieren las mismas 
condiciones de elegibilidad de los magistrados o magistradas del Tri
bunal Supremo de Justicia. El Fiscal o la Fiscal General de la Republi
ca sera designado o designada para un periodo de siete afios. 

C. 1961, Arts. 218, 219 
Concordancias: Art. 253, 263 

Atribuciones del Ministerio Publico 
Articulo 285. Son atribuciones del Ministerio Publico: 

Procesos judiciales y derechos humanos 
1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y 

garantias constitucionales, asi como a los tratados, convenios y 
acuerdos internacionales suscritos por la Republica. 

768 Ley Orgaruca del Ministerio Publico (G.O. n° 38.647de19-03-2007). 
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Administraci6n 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 responsabilidad de 
los autores o las autoras y demas participantes, asi como el asegura
miento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetra
ci6n. 

Ejercicio de la acci6n penal 
4. Ejercer en nombre del Estado la acci6n penal en los casos en 

que para intentarla o proseguirla no fuere necesaria instancia de par
te, salvo las excepciones establecidas en la ley. 

Acciones para la responsabilidad 
de los funcionarios publicos 

5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la 
responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disci
plinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del 
sector publico, con motivo del ejercicio de sus funciones. 

6. Las demas que establezcan* esta Constituci6n y la ley. 

Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y 
acciones que corresponden a los o las particulares o a otros funciona
rios o funcionarias de acuerdo con esta Constituci6n y la ley. 

C. 1961, Art. 220 
Concordancias: Art. 139 

Organizaci6n del Ministerio Publico a 
nivel municipal, estadal y nacional 

Articulo 286. La ley determinara lo relativo a la organizaci6n y 
funcionamiento del Ministerio Publico en los ambitos municipal, es
tadal y nacional y proveera lo conducente para asegurar la idoneidad, 
probidad y estabilidad de los fiscales o las fiscales del Ministerio 
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En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "establezcan" se habia 
utilizado la frase "le atribuyan." 



Publico. Asimismo, establecera las normas para garantizar un sistema 
de carrera para el ejercicio de su funci6n. 

Secci6n cuarta: 

De la Contraloria General de la Republica 

Contraloria General de la Republica. Misi6n 

Articulo 287. La Contraloria General de la Republica es el 6rgano 
de control, vigilancia y fiscalizaci6n de los ingresos, gastos, bienes 
publicos y bienes nacionales, asi como de las operaciones relativas a 
los mismos. Goza de autonomia funcional, administrativa y organiza
tiva, y orienta su actuaci6n a las funciones de inspecci6n de los orga
nismos y entidades sujetas a su control.769 

C. 1961, Art. 234 

Condiciones para ser Contralor General 

Articulo 288. La Contraloria General de la Republica estara bajo 
la direcci6n y responsabilidad del Contralor o Contralora General de 
la Republica, quien debe ser venezolano o venezolana por nacimiento 
y sin otra nacionalidad*, 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 

Republica: 

Control fiscal 
Ejercer el control, la vigilancia y fiscalizaci6n de los ingresos, gas

tos 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. 

769 Ley Orgaruca de la Contraloria General de la Republica y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (G.O. N° 37.347 de 17-12-2001) 
En la publicaci6n de 24-03-2000 se agreg6 la frase "por nacimiento y sin otra 
nacionalidad," la cual no estaba en la publicaci6n de 30-12-1999. 
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Control del 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. 

Investigaciones administrativas 
3. Inspeccionar y fiscalizar los 6rganos, entidades y personas 

juridicas del sector publico sometidos a su control; practicar fiscaliza
ciones, 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 conformidad con la ley. 

Instar al ejercicio de acciones 
4. Instar al Fiscal o a la Fiscal de la Republica a que ejerzan las ac

ciones 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 gesti6n 
5. Ejercer el control de gesti6n y evaluar el cumplimiento y resul

tado de las decisiones y politicas publicas de los 6rganos, entidades y 
personas juridicas del sector publico sujetos a su control, relacionadas 
con sus ingresos, gastos y bienes. 

6. Las demas que establezcan* esta Constituci6n y la ley. 

Concordancias: Art. 176 

Organizaci6n y funcionamiento de la Contraloria 
Articulo 290. La ley determinara lo relativo a la organizaci6n y 

funcionamiento de la Contraloria General de la Republica y del sis
tema nacional de control fiscal.770 

C. 1961, Art. 234 

Contraloria General de la Fuerza Armada Nacional 
Articulo 291. La Contraloria General de la Fuerza Armada Nacio

nal es parte integrante del sistema nacional de control. Tendra a su 

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "establezcan" se habia 
utilizado la frase "le atribuyan." 

770 Ley Organica de la Contraloria General de la Republica y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (G.O. N° 37.347de17-12-2001). 
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cargo la vigilancia, control y fiscalizaci6n de los ingresos, gastos y bie
nes publicos afectos a la Fuerza Armada Nacional y sus 6rganos ads
critos, sin menoscabo del alcance y competencia de la Contraloria Ge
neral de la Republica. Su organizaci6n y funcionamiento lo determi
nara la ley respectiva y estara bajo la direcci6n y responsabilidad del 
Contralor o Contralora General de la Fuerza Armada Nacional, quien 
sera designado o designada mediante concurso de oposici6n. 

Capitulo V 

Del Foder Electoral 

6rganos del Poder Electoral 
Articulo 292. El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional 

Electoral como ente rector; y son 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 organi
zaci6n y el funcionamiento que establezca la ley orgcinica respectiva.771 

Concordancia : Disposiciones Transitorias Cuarta y Octava 

Atribuciones del Poder Electoral 
Articulo 293. El Poder Electoral tiene por funciones: 

Potestad reglamentaria 
1. Reglamentar las !eyes 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 sabre financiamiento 
3. Dictar· directivas vinculantes en materia de financiamiento y 

publicidad politico electorales y aplicar sanciones cuando no sean 
acatadas. 

Nulidad de elecciones 
4. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. 

771 Ley Organica del Poder Electoral (G.O. N° 37.573de19-11-2002). 
En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "Dictar" se habia utiliza
do la palabra "Emitir." 
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Procesos electorales 
5. La organizaci6n, administraci6n, direcci6n y vigilancia de to

dos 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 organiza
ciones de la sociedad civil a solicitud de estas, o por orden de la Sala 
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, enti
dades y organizaciones aqui referidas cubriran los costos de sus pro
cesos 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 

fines politicos y velar porque estas cumplan las disposiciones sobre 
su regimen establecidas en la Constituci6n y en la ley. En especial, 
decidira sobre las solicitudes de constituci6n, renovaci6n y cancela
ci6n de organizaciones con fines politicos, la determinaci6n de sus 
autoridades legitimas y sus denominaciones provisionales, colores y 
simbolos. 

Control del financiamiento politico 
9. Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de 

las organizaciones con fines politicos. 

Principios del Foder Electoral 

10. Las demas que determine la ley. 

Los 6rganos del Poder Electoral garantizaran la igualdad, confia
bilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos elec
torales, asi como la aplicaci6n de la personalizaci6n del sufragio y la 
representaci6n proporcional. 

Concordancias: Arts. 63, 67, 95 

534 



Independencia y autonomia 

Articulo 294. Los 6rganos del Poder Electoral se rigen por los 
principios de independencia organica, autonomia funcional y presu
puestaria, despartidizaci6n de los organismos electorales, imparciali
dad y participaci6n ciudadana; descentralizaci6n de la administra
ci6n electoral, transparencia y celeridad del acto de votaci6n y escru
tinios. 

C. 1961, Art. 113 

Comite de Postulaciones Electorales 
Articulo 295. El Comite de Postulaciones Electorales de candida

tos 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. 

Integraci6n del Consejo Nacional Electoral 

Articulo 296. El Consejo Nacional Electoral estara integrado por 
cinco 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. 

Duraci6n de las funciones 
Loso las· integrantes postulados o postuladas por la sociedad ci

vil tendran seis suplentes en secuencia ordinal, y cada designado o 
designada por las universidades y el Poder Ciudadano tendra dos 
suplentes, respectivamente. 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. Los o las integrantes del 
Consejo Nacional Electoral duraran siete af10s en sus funciones y 
seran elegidos o elegidas por separado: los tres postulados o postula
das por la sociedad civil al inicio de cada periodo de la Asamblea 
Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo. 

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "Loso las integrantes" se 
habia utilizado la frase "Los o las tres integrantes"; por lo que en la publicaci6n 
de 24-03-2000 se elimin6 la palabra "tres." 
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Designaci6n par la Asamblea 
Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral seran desig

nados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes. Los o las integrantes del Consejo 
Nacional Electoral escogeran de su seno a su Presidente o Presidenta, 
de conformidad con la ley. 

Remaci6n par la Asamblea Nacianal 
Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral seran remo

vidos o removidas por la Asamblea Nacional, previo pronunciamien
to del Tribunal Supremo de Justicia. 

]urisdicci6n cantenciasa-electaral 
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. 

Cancardancias: Art. 266 

Madificaci6n de leyes electarales 
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 SOCIO ECONOMICO 

Capitulo I 
Del regimen socioeconomico y de la 
funcion del Estado en la economia 

Principias del Sistema Ecan6mica y desarralla agricala 
Articulo 299. El regimen socioecon6mico de la Republica Boliva

riana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, 
democracia ·, eficiencia, 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 colecti
vidad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada,772 promo-

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "democracia" se habia 
utilizado la palabra "democratizaci6n." 

772 Ley de Privatizaci6n (G.D. Extra. N° 5.199 de 30-12-1997). 
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vera el desarrollo armonico de la economia nacional con el fin de ge
nerar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel 
de vida de la poblacion y fortalecer la soberania economica del pais, 
garantizando la seguridad juridica,773 solidez, dinamismo, sustentabi
lidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economia, para 
lograr** una justa distribucion de la riqueza mediante una planifica
cion estrategica democratica, participativa y de consulta abierta. 

c. 1961, Art. 95 
Concordancias: Art. 112 

Empresas del Estado 
Articulo 300. La ley nacional establecera las condiciones para la 

creacion de entidades funcionalmente descentralizadas para la reali
zacion de actividades sociales o empresariales, con el objeto de ase
gurar la razonable productividad economica y social de los recursos 
publicos queen ellas se inviertan.774 

C. 1961, Art. 97 

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 publi
cas y privadas. No se podra otorgar a personas, empresas u organismos 
extranjeros regimenes mas beneficiosos que los establecidos para los 
nacionales. La inversion extranjera esta sujeta a las mismas condiciones 
que la inversion nacional. 775 

C. 1961, Art. 107 

773 Ley que establece el Regimen de Promoci6n y Protecci6n de Inversiones. Decreto-Ley 
N° 356 de 03-10-99 (G.O. Extra. N° 5.390 de 22-10-1999); Ley Aprobatoria del Con
venio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de 
otros Estados (G.O. N° 35.685 de 03-04-1995); Ley Orgtinica sobre promoci6n de la in
version privada bajo el regimen de concesiones (G.O. Extra. N° 5.394 de 25-10-1999). 
En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "lograr" se habia utiliza
do la palabra "garantizar." 

774 Ley Organica de la Administraci6n Publica, Decreto Ley N° 6.217 (G.O. N° 5.890 
Extra. de 31-7-2008) 

775 Ley sobre Prticticas Desleales del Comercio Internacional, (G.O. Extra. N° 4.441 de 18-
06-1992); Ley sobre Medidas de Salvaguarda. Decreto-Ley N° 250 (G.O. Extra. N° 
5.372 de 11-08-1999); Normas para la adopci6n de Medidas de Salvaguarda de las im
portaciones provenientes de paises no miembros de la Comunidad Andina, Decision 
452 de la Comunidad Andina; Ley de Comercio Maritimo (G.O. N° 38.351de5-
1-2006). 
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Reserva al Estado de la industria petrolera 
y otras actividades 

Articulo 302. El Estado se reserva, mediante la ley organica res
pectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrole
ra776 y otras industrias,777 explotaciones, servicios77s y bienes de in
teres publico y de caracter estrategico. El Estado promovera la manu
factura nacional de materias primas provenientes de la explotaci6n 
de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e 
innovar tecnologias, generar empleo y crecimiento econ6mico, y crear 
riqueza y bienestar para el pueblo. 

C. 1961, Art. 97 

Propiedad publica de PD VSA 
Articulo 303. Por razones de soberania econ6mica, politica y de 

estrategia nacional, el Estado conservara la totalidad de las acciones 
de Petr6leos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de 
la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones es
trategicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se 
constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petr6leos 
de Venezuela, S.A. 

776 Ley Organica de Hidrocarburos (G.0. N° 38.493 de 4-8-2006); Ley de Regulari
zaci6n de la Participaci6n Privada en las Actividades Primarias Previstas en el 
Decreto N° 1.510 con Fuerza de Ley Organica de Hidrocarburos (G.O. n° 38.419 
de 18-4-2006); Ley de Migraci6n a Empresas Mixtas de los Convenios de Asocia
ci6n de la Faja Petrolifera del Orinoco; asi como de los Convenios de Explora
ci6n a Riesgo y Ganancias Compartidas (Decreto Ley N° 5.200) (G.O. n° 38.632 
de 26-02-2007); Ley sabre los Efectos del Proceso de Migraci6n a Empresas Mix
tas de los Convenios de Asociaci6n de la Faja Petrolifera del Orinoco; asi como 
de los Convenios de Exploraci6n a Riesgo y Ganancias Compartidas (G.O. N° 
38.785 del 08-10-2007). 

777 Decreto-Ley N° 580 de 26-11-74 por el cual se reserva al Estado por razones de conve
niencia nacional la Industria de la explotaci6n del mineral de hierro (G.O. N° 30.577 de 
16-12-1974); Ley Organica de Ordenaci6n de las Empresas Productoras de Ce
menta, Decreto Ley N° 6.091, G.O. N° 5.886 Extra. de de 18-6-2008); Ley Organi
ca de Ordenaci6n de las Empresas que Desarrollan Actividades en el Sector Si
derurgica en la Region de Guayana, Decreto Ley N° 6.058 (G.O. N° 38.928 de 12-
5- 2008); Ley Organica para el Desarrollo de las Actividades Petroquimicas 
(G.O. N° 39.203 de 18-6-2009). 

778 Ley Organica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades 
primarias de Hidrocarburos (G.O. N° 39.173 de 7-5-2009). 
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Dominio publico de las aguas 
Articulo 304. Todas las aguas son bienes de dominio publico de 

la Nacion, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley estable
cera 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.779 

Concordancias: Art. 12 

Principios de seguridad alimentaria 
y desarrollo agricola 

Articulo 305. El Estado promovera la agricultura sustentable co
mo base estrategica del desarrollo rural integral a fin de garantizar* la 
seguridad alimentaria de la poblacion; entendida como la disponibi
lidad suficiente y estable de alimentos en el ambito nacional y el acce
so oportuno y permanente a estos por parte del publico consumidor. 
La seguridad alimentaria se alcanzara desarrollando y privilegiando 
la produccion agropecuaria interna, entendiendose como tal la pro
veniente de las actividades agricola, pecuaria, pesquera y acuicola. La 
produccion de alimentos es de interes nacional y fundamental para el 
desarrollo economico y social de la Nacion. A tales fines, el Estado 
dictara las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tec
nologica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitacion de mano 
de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estrategi
cos de autoabastecimiento. Ademas, promovera las acciones en el 
marco de la economia nacional e internacional para compensar las 
desventajas propias de la actividad agricola.780 

El Estado protegera los asentamientos y comunidades de pesca
dores o pescadoras artesanales, asi como sus caladeros de pesca en 
aguas continentales y los proximos a la linea de costa definidos en la 
ley.781 

779 Ley de Aguas (G.O. N° 38.595 de 02-01-2007). 
En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "a fin de garantizar" se 
habfa utilizado la frase "yen consecuencia garantizara." 

780 Ley Orgcini.ca de Seguridad y Soberania Agroalimentaria, Decreto Ley N° 6.071 
(G.0. N° 5.889 Extra. de 31-7-2008); Ley de Beneficios y Facilidades de Pago par 
las Deudas Agricolas y Rubros Estrategicos para la Seguridad y Soberania Ali
mentaria (G.O. N° 39.233 de 3-8-2009). 

781 Ley de Pesca y Acuicultura (Decreto-Ley N°. 5.930) (G.O. Extra. N° 5.877 de 14-
03-2008); Ley de Credito para el Sector Agrario, Decreto Ley N° 6.219 (G.O. N° 
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Promoci6n del desarrollo rural integrado 
Articulo 306. El Estado promovera las condiciones para el desa

rrollo rural integral, con el prop6sito de generar empleo y garantizar 
a la poblaci6n campesina un nivel adecuado de bienestar, asi coma su 
incorporaci6n al desarrollo nacional. Igualmente fomentara la activi
dad agricola y el uso 6ptimo de la tierra mediante la dotaci6n de las 
obras de infraestructura, insumos, creditos, Servicios de capacitaci6n 
y asistencia tecnica. 782 

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 transfor
maci6n en unidades econ6micas productivas, rescatando igualmente 
las tierras de vocaci6n agricola. Los campesinos o campesinas y de
mas productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen 
derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especifica
dos por la ley respectiva. El Estado protegera y promovera las formas 
asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producci6n 
agricola. El Estado velara por la ordenaci6n sustentable de las tierras 
de vocaci6n agricola para asegurar su potencial agroalimentario.783 

Contribuciones parafiscales en el sector agricola 
Excepcionalmente se crearan contribuciones parafiscales con el 

fin de facilitar fondos para financiamiento, investigaci6n, asistencia 
tecnica, transferencia tecnol6gica y otras actividades que promuevan 
la productividad y la competitividad del sector agricola. La ley regu
lara lo conducente a esta materia.784 

c. 1961, Art. 105 

5.890 Extra. de 31-7-2008); Ley de Mercadeo Agricola (G.O. N° 37.389 de 21-02-
2002). 

782 Ley de Silos, Almacenes y Dep6sitos Agricolas (G.O. N° 38.419de18-4-2006). 
783 Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (G.O. N° 5.991 Extra. de de 29-7-2010); Ley 

de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable, Decreto-Ley N° 1.469 (G.O. Ex
tra. N° 5.556de13-11-2001). 

784 Ley Organica de Contribuci6n Parafiscales para el Sector Agricola (G.O. N° 
37.337 del 03-12-2001). 
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Promoci6n de la pequefia y mediana industria 
Articulo 308. El Estado protegera y promovera la pequefia y me

diana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, asi como tam
bien la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de 
asociaci6n comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo 
regimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo 
econ6mico del pais, sustentandolo en la iniciativa popular. Se asegu
rara la capacitaci6n, la asistencia tecnica y el financiamiento oportu
no.785 

Protecci6n de las artesanias e industrias populares 
Articulo 309. La artesanfa e industrias populares tipicas de la Na

cion, gozaran de protecci6n especial del Estado, con el fin de preser
var su autenticidad, y obtendran facilidades crediticias para promo
ver su producci6n y comercializaci6n.786 

Promoci6n del turismo 
Articulo 310. El turismo es una actividad econ6mica de interes 

nacional, 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 crea
ci6n y fortalecimiento del sector turistico nacional.787 

Capitulo II 

Del regimen fiscal y monetario 

Seccion primera: 

Del regimen presupuestario 

Principios de la gesti6n fiscal 
Articulo 311. La gesti6n fiscal estara regida y sera ejecutada con 

base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabi-

785 Ley para la Promoci6n y Desarrollo de la Pequefia y Mediana Industria y Uni
dades de Propiedad Social, Decreto Ley N° 6.215 (G.D. N° 38.986 de 4-8-2008). 

786 Ley de Creaci6n, Estimulo, Promoci6n y Desarrollo del Sistema Microfinanciero 
(Decreto-Ley N° 1.250) (G.D. N° 37.164 de 22-03-2001). 

787 Ley Organica de Turismo, Decreto Ley N° 5.999, (G.D. N° 5.889 Extra. de 31-7-
2008); Ley de Credito para el Sector Turismo (G.D. N° 39.251 de 27-08-2009) .. 
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lidad y equilibrio fiscal. Esta se equilibrara en el marco plurianual del 
presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser sufi
cientes para cubrir los gastos ordinarios. 

Marco plurianual presupuestario 
El Ejecutivo Nacional presentara a la Asamblea Nacional para su 

sancion legal un marco plurianual para la formulacion presupuesta
ria que establezca los limites maximos de gasto y endeudamiento que 
hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley esta
blecera las caracteristicas de este marco, los requisitos para su modifi
cacion y los terminos de su cumplimiento.788 

Destina de las ingresos derivados 
de la explataci6n del subsuela 

El ingreso que se genere por la explotacion de la riqueza del sub
suelo y los minerales, en general, propendera a financiar la inversion 
real productiva, la educacion y la salud. 

Aplicaci6n de normas sabre administraci6n econ6mica y 
financiera nacional a las Estados y Municipios 

Los principios y disposiciones establecidos para la administra
cion economica y financiera nacional, regularan la de los Estados y 
Municipios en cuanto sean aplicables. 

C. 1961, Art. 233 

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 eco
nomfa, 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.789 La ley especial 
indicara las modalidades de las operaciones y autorizara los creditos 
presupuestarios correspondientes en la respectiva ley de presupues
to. 

788 Ley Organica de la Administraci6n Financiera del Sector Ptlblico (G.O. N° 
39.556 de 19-11-2010). Ley Derogatoria Parcial de la Ley Organica de Hacienda 
Ptlblica Nacional (G.O. N° 39.238 de 10-8-2009). 

789 Ley Organica de la Administraci6n Financiera de! Sector Ptlblico (G.O. N° 
39.556de19-11-2010). 
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La ley especial de endeudamiento anual sera presentada a la 
Asamblea Nacional conjuntamente con la Ley de Presupuesto. 

El Estado no reconocera otras obligaciones que las contrafdas por 
6rganos legftimos del Poder Nacional, de acuerdo con la ley. 

C. 1961, Art. 232 
Concordancias: Disposici6n Transitoria Cuarta 

Presupuesto anual 
Articulo 313. La administraci6n econ6mica y financiera del Esta

do se regira por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El 
Ejecutivo Nacional presentara a la Asamblea Nacional, en la oportu
nidad que sefiale la ley organica/90 el proyecto de Ley de Presupues
to. 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 fuere rechazado por esta, 
seguira vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. 

Limites a las atribuciones de la 
Asamblea Nacional en materia presupuestaria 

La Asamblea Nacional podra alterar las partidas presupuestarias, 
pero no autorizara medidas que conduzcan a la disminuci6n de los 
ingresos publicos ni gastos que excedan el monto de las estimaciones 
de ingresos del proyecto de Ley de Presupuesto. 

Politica fiscal de largo plaza 
Con la presentaci6n del marco plurianual del presupuesto, la ley 

especial de endeudamiento y el presupuesto anual, el Ejecutivo Na
cional hara explfcitos los objetivos de largo plazo para la polf tica fis
cal, y explicara c6mo dichos objetivos seran logrados, de acuerdo con 
los principios de responsabilidad y equilibrio fiscal. 

Concordancias: Disposici6n Transitoria Cuarta 

Regimen presupuestario de las gastos 
Articulo 314. Nose hara ning(tn tipo de gasto que no haya sido 

previsto en la Ley de Presupuesto. Solo podran decretarse creditos 
adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cu
yas partidas resulten insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional 

790 Ley Orgaruca de la Administraci6n Financiera del Sector Publico (G.O. N° 
39.556de19-11-2010). 
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cuente con recursos para atender la respectiva erogaci6n; a este efec
to, se requerira previamente el voto favorable del Consejo de Minis
tros y la autorizaci6n de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la 
Comisi6n Delegada. 791 

c. 1961, Art. 227 
Concordancias: Arts. 196, 236 

Contenido del presupuesto anual 
Articulo 315. En los presupuestos publicos anuales de gastos, en 

todos los niveles de gobierno, se establecera de manera clara, para 
cada credito presupuestario, el objetivo especffico 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 estableceran en terminos cuantitativos, mediante 
indicadores de desempefio, siempre que ello sea tecnicamente posi
ble. El Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses posteriores al venci
miento del ejercicio anual, presentara a la Asamblea Nacional la ren
dici6n de cuentas y el balance de la ejecuci6n presupuestaria corres
pondiente 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 seglin la capacidad econ6mica del o la contri
buyente, atendiendo al principio de progresividad, asf como la pro
tecci6n de la economfa nacional y la elevaci6n del nivel de vida de la 
poblaci6n; para ello se sustentara en un sistema eficiente para la re
caudaci6n de los tributos.792 

c. 1961, Art. 223 

Principia de la legalidad tributaria 
Articulo 317. No podran cobrarse impuestos, tasas, ni contribu

ciones que no esten establecidos en la ley, ni concederse exenciones o 

791 Ley de Creaci6n del Fondo Social, para la Captaci6n y Disposici6n de los Recur
sos Excedentarios de los Entes de la Administraci6n Publica Nacional, Decreto 
N° 6.128 (G.O. N° 5.890 de 31-7-2008). 

792 C6digo Orgaruco Tributario (G.O. N° 37.305de17-10-2001). 
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rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previs
tos por las !eyes. NingU.n tributo puede tener efecto confiscatorio. 

Pago de obligaciones tributarias 
No podran establecerse obligaciones tributarias pagaderas en 

servicios personales. 

Sanciones tributarias 
La evasion fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por 

la ley, podra ser castigada penalmente. 

En el caso de los funcionarios publicos o funcionarias publicas se 
establecera el doble de la pena. 

Plaza para la vigencia de la ley tributaria 
Toda ley tributaria fijara su lapso de entrada en vigencia. En au

sencia 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. 

Principios de la administraci6n tributaria 
La administraci6n tributaria nacional gozara de autonomia tecni

ca, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asam
blea Nacional y su maxima autoridad sera designada por el Presiden
te o Presidenta de la Republica, de conformidad con las normas pre
vistas en la ley.793 

C. 1961, Arts. 224, 225 
Concordancias: Arts. 156, 167, 179, 180, Disposiciones Transitorias 

Cuarta y Quinta 

Secci6n tercera: 

Del sistema monetario nacional 

Regimen de la politica monetaria 
Articulo 318. Las competencias monetarias del Poder Nacional 

seran ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Cen
tral de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco Central de Ve
nezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno 

793 Ley del Servicio Nacional Integrado de Administraci6n Tributaria (G.O. N° 
37.320 de 08-11-2001). 
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y extemo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la Re
publica Bolivariana de Venezuela es el bolivar. En caso de que se ins
tituya una moneda comun en el marco de la integraci6n latinoameri
cana y caribefia, podra adoptarse la moneda que sea objeto de un 
tratado que suscriba la Republica.794 

Estatuto y autonomia del Banco Central de Venezuela 

El Banco Central de Venezuela es persona juridica de derecho 
publico con autonomia para la formulaci6n y el ejercicio de las politi
cas de su competencia. El Banco Central de Venezuela ejercera sus 
funciones en coordinaci6n con la politica economica general, para 
alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nacion. 

Funciones del Banco 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 cam
biaria, regular la moneda, el credito y las tasas de interes, administrar 
las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley.795 

Rendici6n de cuentas par el Banco Central de Venezuela 

Articulo 319. El Banco Central de Venezuela se regira por el prin
cipio de responsabilidad publica, a cuyo efecto rendira cuenta de las 
actuaciones, metas y resultados de sus politicas ante la Asamblea 
Nacional, de acuerdo con la ley. Tambien rendira informes peri6dicos 
sobre el comportamiento de las variables macroecon6micas del pais y 
sobre los demas asuntos que se le soliciten e incluira los analisis que 
permitan su evaluacion. El incumplimiento sin causa justificada del 
objetivo y de las metas, dara lugar a la remocion del directorio y a 
sanciones administrativas, de acuerdo con la ley. 

Control del Banco Central de Venezuela 

El Banco Central de Venezuela estara sujeto al control posterior 
de la Contraloria General de la Republica y a la inspeccion y vigilan
cia del organismo publico de supervision bancaria, el cual remitira a 

794 Ley de Reconversion Monetaria, Decreto Ley N° 5.229 (G.O. N° 38.638 de 06-03-
2007). 

795 Ley del Banco Central de Venezuela (G.O. N° 39.419 de 7-5-2010); Ley de Tarje
tas de Credito, Debito, Prepagadas y demas tarjetas de Financiamiento y Pago 
Electr6nico (G.O. N° 39.021 de 22-09-2008). 
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la Asamblea Nacional informes de las inspecciones que realice. El 
presupuesto de gastos operativos del Banco Central de Venezuela 
requerira la discusi6n y aprobaci6n de la Asamblea Nacional y sus 
cuentas y balances seran objeto de auditoria externa en los terminos 
que fije la ley. 

Concordancias: Disposici6n Transitoria Cuarta 

Secci6n cuarta: 

De la coordinaci6n macroecon6mica 

Principios de politica econ6mica 
Articulo 320. El Estado debe promover y defender la estabilidad 

econ6mica, evitar la vulnerabilidad de la economia y velar por la es
tabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social. 

Polltica monetaria y fiscal y autonomia 
del Banco Central de Venezuela 

El ministerio responsable de las finanzas y el Banco Central de 
Venezuela contribuiran a la armonizaci6n de la politica fiscal con la 
politica monetaria, facilit~po el logro de los objetivos macroecon6-
micos. En el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela 
no estara 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 dara mediante un acuerdo anual de politicas, en el 
cual se estableceran los objetivos finales de crecimiento y sus repercu
siones sociales, balance externo e inflaci6n, concernientes a las politi
cas fiscal, cambiaria y monetaria; asi como los niveles de las variables 
intermedias e instrumentales requeridos para alcanzar dichos objeti
vos finales. Dicho acuerdo sera firmado por el Presidente o Presiden
ta del Banco Central de Venezuela y el o la titular del ministerio res
ponsable de las finanzas, y se divulgara en el momento de la aproba
ci6n 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 especificaran 
los resultados esperados, las politicas y las acciones dirigidas a lo-

547 



grarlos. La ley establecera las caracteristicas del acuerdo anual de 
politica economica y los mecanismos de rendicion de cuentas. 

Fonda de estabilizacion macroeconomica 

Articulo 321. Se establecera por ley un fondo de estabilizacion 
macroeconomica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos 
del Estado en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluc
tuaciones de los ingresos ordinarios. Las reglas de funcionamiento 
del fondo tendran como principios basicos la eficiencia, la equidad y 
la no discriminacion entre las entidades publicas que aporten recur
sos al mismo.796 

TITULOVII 

DE LA SEGURIDAD DE LA NACION 

Capitulo I 

Disposiciones generales 

Seguridad de la Nacion y desarrollo integral. 
Responsabilidad 

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 venezo
lanas; tambien de las personas naturales y juridicas, tanto de derecho 
publico como de derecho privado, que se encuentren en el espacio 
geografico nacional. 

Atribuciones del Consejo de Defensa de la Nacion 

Articulo 323. El Consejo de Defensa de la Nacion es el maximo 
organo de consulta para la planificacion y asesoramiento del Poder 
Publico en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Na
cion, su soberania y la integridad de su espacio geografico. A tales efec
tos, le corresponde tambien establecer el concepto estrategico de la 
Nacion. Presidido por el Presidente o Presidenta de la Republica, lo 
conforman, ademas, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Eje
cutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presi-

796 Ley que crea el Fondo para la Estabilizaci6n Macroecon6mica, Decreto Ley N° 
5.796 (G.O. N° 38.846 de 09-01-2008). 
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dente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o 
Presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o Ministras 
de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exte
riores y la planificacion, y otros cuya participacion se considere perti
nente. La ley organica respectiva fijara su organizacion y atribucio
nes. 797 

Regimen de las armas y propiedad publica 
Articulo 324. Solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. 

Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el pais pa
saran a ser propiedad de la Republica sin indemnizacion ni proceso. 
La Fuerza Armada Nacional sera la institucion competente para re
glamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricacion, 
importacion, exportacion, almacenamiento, transito, registro, control, 
inspeccion, comercio, posesion y uso de otras armas, municiones y 
explosivos.798 

C. 1961, Art. 133 

Informacion de asuntos relativos a la 
seguridad de la Nacion 

Articulo 325. El Ejecutivo Nacional se reserva la clasificacion y 
divulgacion de aquellos asuntos que guarden relacion directa con la 
planificacion y ejecucion de operaciones concernientes a la seguridad 
de la Nacion, en los terminos que la ley establezca. 

Concordancia: Art. 142 

Capitulo II 
De los principios de seguridad de la N aci6n 

Corresponsabilidad en materia de 
Seguridad de la Nacion 

Articulo 326. La seguridad de la Nacion se fundamenta en la co
rresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cum
plimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, 
paz, libertad, justicia, solidaridad, promocion y conservacion ambien
tal y afirmacion de los derechos humanos, asi como en la satisfaccion 

797 Ley Orgaruca de Seguridad de la Nacion (G.O. N° 37.594de18-12-2002). 
798 Ley de Armas y Explosivos (G.O. N° 19.900 de 12-06-1939); Ley para el Desarme 

(G.O. N° 37.509 de 20-08-2002). 
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progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezo
lanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y 
productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El princi
pio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ambitos economico, 
social, politico, cultural, geografico, ambiental y militar. 

Regimen fronterizo 
Articulo 327. La atencion de las fronteras es prioritaria en el 

cumplimiento y aplicacion de los principios de seguridad de la Na
cion. A tal efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras 
cuya amplitud, regimenes especiales en lo economico y social, po
blamiento y utilizacion seran regulados por la ley, protegiendo de 
manera expresa los parques nacionales, el habitat de los pueblos 
indigenas alli asentados y demas areas bajo regimen de administra
cion 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 institu
cion esencialmente profesional, sin militancia politica, organizada por 
el Estado para garantizar la independencia y soberania de la Nacion y 
asegurar la integridad del espacio geografico, mediante la defensa 
militar, la cooperacion en el mantenimiento del orden interno y la 
participacion activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta 
Constitucion y con 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 discipli
na, la obediencia y la subordinacion. La Fuerza Armada Nacional esta 
integrada por el Ejercito, la Armada, la Aviacion y la Guardia Nacio
nal, que funcionan de manera integral dentro del marco de su compe
tencia para el cumplimiento de su mision, con un regimen de seguri-
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dad social integral propio, seglin lo establezca su respectiva ley orga
nica.799 

c. 1961, Art. 132 

Fuerzas que integran la Fuerza Armada Nacional 
Articulo 329. El Ejercito, la Armada y la A viaci6n tienen como 

responsabilidad esencial la planificaci6n, ejecuci6n y control de las 
operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Na
cion. La Guardia Nacional cooperara en el desarrollo de dichas ope
raciones y tendra como responsabilidad basica la conducci6n de las 
operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del 
pais. La Fuerza Armada Nacional podra ejercer las actividades de 
policia administrativa y de investigaci6n penal que le atribuya la ley. 

Derecho al sufragio de las militares 
Articulo 330. Los o 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 popu
lar, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo 
politico. 

Concordancias: Arts. 63, 64 

Regimen de las ascensos militares 
Articulo 331. Los ascensos militares se obtienen por merito, esca

laf6n y plaza vacante. Son competencia exclusiva de la Fuerza Arma
da Nacional y estaran regulados por la ley respectiva. 

C. 1961, Art. 6, 150 

Capitulo IV 

De los 6rganos de seguridad ciudadana 

Cuerpos de seguridad ciudadana 
Articulo 332. El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el 

orden publico, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y fami
lias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el 
pacifico disfrute de las garantias y derechos constitucionales, de confor
midad con la ley, organizara: 

799 Ley Orgaruca de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (G.O. N° 6.020 Extra. 
de de 21-3-2011); Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (G.O. 
N° 35.752de13-07-1995). 
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1. Un cuerpo uniformado de policia nacionaJ.800 

2. Un cuerpo de investigaciones cientificas, penales y criminalisti
cas.801 

3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administraci6n de 
emergencias de caracter civiJ.802 

4. Una organizaci6n de protecci6n civil y administraci6n de de
sastres.803 

Caracter civil de las cuerpos de seguridad ciudadana 

Los 6rganos de seguridad ciudadana son de caracter civil y res
petaran la dignidad y los derechos humanos, sin discriminaci6n al
guna. 

Competencia concurrente 
La funci6n de los 6rganos de seguridad ciudadana constituye 

una competencia concurrente de los Estados y Municipios en los 
terminos establecidos en esta Constituci6n yen la ley.804 

Concordancias: Arts. 156, 164, 178, Disposici6n Transitoria Cuarta. 

TITULOVIII 

DE LA PROTECCION DE LA CONSTITUCION 

Capitulo I 
De la garantia de la Constituci6n 

Vigencia de la Constituci6n 
Articulo 333. Esta Constituci6n no perdera su vigencia si dejare 

de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cual
quier otro medio distinto al previsto en ella. 

800 Ley Orgaruca del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policia Nacional, Decreto 
Ley N° 5.895 (G.O. N° 5.880 Extra. de de 9-4-2008) 

801 Ley de los 6rganos de Investigaciones Cientificas, Penales y Crirninalisticas 
(G.O. n° 38.598 de 05-01-2007) 

so2 Ley de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Adrninistraci6n de Emergencias 
de Caracter Civil (Decreto-Ley N°1.533) (G.O. Extra. N° 5.561de28-11-2001). 

803 Ley del Sistema Nacional de Protecci6n Civil y Administraci6n de Desastres 
(Decreto-Ley N°1.557) (G.O. Extra. N° 5.557de13-11-2001). 

804 Ley de Coordinaci6n de Seguridad Ciudadana (Decreto-Ley N° 1.453) (G.O. N° 
37.318 de 06-11-2001). 
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Obligaci6n de colaborar con el 
restablecimiento de la Constituci6n 

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana inves
tida o no de autoridad, tendra el deber de colaborar en el restableci
miento de su efectiva vigencia. 

C. 1961, Art. 250 

Obligatoriedad judicial de asegurar 
la integridad de la Constituci6n 

Articulo 334. Todos los jueces o juezas de la Republica, en el 
ambito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Consti
tuci6n y en la ley, estan en la obligaci6n de asegurar la integridad de 
esta 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, 
correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, 
decidir lo conducente.sos 

Control concentrado de la 
constitucionalidad de las leyes 

Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribu
nal Supremo de Justicia como jurisdicci6n constitucional, declarar la 
nulidad de las leyes y demas actos de los 6rganos que ejercen el Po
der Publico dictados en ejecuci6n directa e inmediata de esta Consti
tuci6n o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella*. 

Concordancias: Arts. 7, 266, 336 

Interpretaci6n de la Constituci6n y 
supremacia constitucional 

Articulo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizara la su
premacia y efectividad de las normas y principios constitucionales; 
sera el maximo y ultimo interprete de esta Constituci6n y velara por 
su uniforme interpretaci6n y aplicaci6n. Las interpretaciones que 

sos Art. 20, C6digo de Procedimiento Civil; Art. 19, C6digo Orgaruco Procesal Penal 
(G.O. N° 5.930 Extra. de 04-09-2009). 
La frase "cuando colidan con aquella" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000. 
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establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las 
normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras 
Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demas tribunales de la Re
publica. 

Atribuciones de la Sala Constitucional 
Articulo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tri

bunal Supremo de Justicia: 

Anulaci6n de leyes nacionales 

1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y de
mas actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con 
esta Constituci6n. 

Anulaci6n de leyes estadales y municipales 

2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes 
estadales, de las ordenanzas municipales y demas actos de los cuer
pos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecuci6n 
directa e inmediata de esta Constituci6n y que colidan con ella. 

Anulaci6n de los actos de gobierno 

3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley 
dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constituci6n. 

4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecuci6n di
recta e inmediata de esta Constituci6n, dictados por cualquier otro 
6rgano estatal en ejercicio del Poder Publico, cuando colidan con 
esta.· 

Control de la constitucionalidad de tratados 
5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la Republi

ca o de la Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constituci6n 
de los tratados internacionales suscritos por la Republica antes de su 
ratificaci6n. 

Control de la constitucionalidad de los 
decretos de estado de excepci6n 

6. Revisar en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los 
decretos que declaren estados de excepci6n dictados por el Presidente 
o Presidenta de la Republica. 

La frase "cuando colidan con ella" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000. 
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Control de la constitucionalidad por omisi6n 
7. Declarar la inconstitucionalidad de las ornisiones*• del poder 

legislativo municipal, estadal o nacional, cuando haya dejado de dic
tar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumpli
miento de esta Constituci6n, o las haya dictado en forma incompleta; 
y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su co
rrecci6n. 

Control de colisi6n de leyes 
8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones 

le gales y declarar cual de be prevalecer. 

Resoluci6n de controversias constitucionales 
9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre 

cualesquiera de los 6rganos del Poder Publico. 

Revision de sentencias sobre constitucionalidad 
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes*** de amparo 

constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas 
juridicas dictadas por los tribunales de la Republica, en los terrninos 
establecidos por la ley organica respectiva. 

11. Las demas que establezcan esta Constituci6n y la ley.so6 

C. 1961, Art. 215 
Concordancias: Arts. 203, 214, 233, 339 

Capitulo II 
De los estados de excepcion 

Decreto de los Estados de Excepci6n. 
Definici6n. Restricci6n de garantias 

Articulo 337. El Presidente o Presidenta de la Republica, en Con
sejo de Ministros, podra decretar los estados de excepci6n. Se califi
can expresamente como tales las circunstancias de orden social, 
econ6mico, politico, natural o ecol6gico, que afecten gravemente la 
seguridad de la Naci6n, de las instituciones y de los ciudadanos y 

La frase "de las omisiones" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000. 
La frase "definitivamente fumes" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000. 

806 Ley Orgaruca del Tribunal Supremo de Justicia (G.O. N° 39.483 de 9-8-2010). 
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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 garantias consagradas en 
esta Constituci6n, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibi
ci6n de incomunicaci6n o tortura, el derecho al debido proceso, el 
derecho a la informaci6n 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 

produzcan catastrofes, calamidades publicas u otros acontecimientos 
similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Na
ci6n, o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepci6n 
durara hasta treinta dfas, siendo prorrogable hasta* por treinta dfas 
mas. 

Estado de emergencia econ6mica 
Podra decretarse el estado de emergencia econ6mica cuando se 

susciten circunstancias econ6micas extraordinarias que afecten gra
vemente la vida econ6mica de la Naci6n. Su duraci6n sera de hasta* 
sesenta dfas prorrogables por un plazo igual. 

Estado de conmoci6n 
Podra decretarse el estado de conmoci6n interior o exterior en ca

so de conflicto intemo o extemo, que ponga seriamente en peligro la 
seguridad de la Naci6n, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus 
instituciones. Se prolongara hasta por noventa dfas, siendo prorroga
ble hasta por noventa dfas mas. 

Competencia de la Asamblea Nacional 
La aprobaci6n de la pr6rroga de los estados de excepci6n corres

ponde a la Asamblea Nacional. Una ley organica regulara los estados 
de excepci6n y determinara las medidas que pueden adoptarse con 
base en los mismos.so7 

La palabra "hasta" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000. 
La palabra "hasta" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000. 

so7 Ley Orgaruca sobre Estados de Excepci6n (G.O. N° 37.261 de 15-08-2001). 
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Control de la Asamblea Nacional 
Articulo 339. El decreto que declare el estado de excepci6n, en el 

cual se regulara el ejercicio del derecho cuya garantia se restringe, 
sera presentado dentro de los ocho dias siguientes de haberse dicta
do, a la Asamblea Nacional, o a la Comisi6n Delegada, para su consi
deraci6n y aprobaci6n, y a la Sala Constitucional del Tribunal Su
premo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. 
El decreto cumplira con las exigencias, principios y garantias estable
cidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y en la 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o 
Presidenta de la Republica podra solicitar su pr6rroga por un plazo 
igual, y sera revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea 
Nacional o por su Comisi6n Delegada, antes del termino sefialado, al 
cesar las causas que lo motivaron. 

Estados de Excepci6n y funcionamiento 
de las Poderes Publicos 

La declaraci6n * del es ta do de excepci6n no interrumpe el funcio
namiento de los 6rganos del Poder Publico. 

C. 1961, Art. 242 

TITULOIX 

DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

Capitulo I 

De las enmiendas 

Objeto de las Enmiendas Constitucionales 
Articulo 340. La enmienda tiene por objeto la adici6n o modificaci6n 

de uno o varios articulos de esta Constituci6n, sin alterar su estructura 
fundamental. 

C. 1961, Art. 245 

Procedimiento para la Enmienda constitucional 
Articulo 341. Las enmiendas a esta Constituci6n se tramitaran en 

la forma siguiente: 

En la publicaci6n de 30-12-1999, se utiliz6 la palabra "declaratoria" en lugar de 
"declaraci6n." 
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Iniciativa 
1. La iniciativa podra partir del quince por ciento de los ciudada

nos inscritos y ciudadanas inscritas en el Registro Civil y Electoral; o 
de un treinta por ciento de los o las integrantes de la Asamblea Na
cional o del Presidente o Presidenta de la Republica en Consejo de 
Ministros. 

Procedimien to 
2. Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, la en

mienda requerira la aprobaci6n de esta por la mayoria de sus inte
grantes y se discutira, segiln el procedimiento establecido en esta 
Constituci6n para la formaci6n de !eyes. 

Referenda aprobatorio 
3. El Poder Electoral sometera a referendo las enmiendas a los 

treinta dias siguientes a su recepci6n formal. 

Aprobaci6n por referenda 
4. Se consideraran aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo es

tablecido en esta Constituci6n y en la ley relativa al referendo aproba
torio. 

Numeraci6n de las Enmiendas 
5. Las enmiendas seran numeradas consecutivamente y se publi

caran a continuaci6n de esta Constituci6n sin alterar el texto de esta, 
pero anotando al pie del articulo o articulos enmendados la referenda 
de numero y fecha de la enmienda que lo modific6 *. 

Concordancias: Art. 73 

Capitulo II 

De la refonna 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 nor
mas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del 
texto Constitucional. 

C. 1961, Art. 246 

En la publicaci6n de 30-12-1999, este numeral era solo un parrafo aparte. 
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Iniciativa 
La iniciativa de la Reforma de esta Constituci6n podran tomarla •• 

la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la 
mayoria de sus integrantes; el Presidente o Presidenta de la Republica 
en Consejo de Ministros; o un numero no menor del quince por cien
to de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y 
Electoral. 

Procedimiento de la reforma 
Articulo 343. La iniciativa de reforma constitucional sera trami

tada por la Asamblea Nacional en la forma siguiente: 
1. El proyecto de reforma constitucional tendra una primera dis

cusi6n en el periodo de sesiones correspondiente a la presentaci6n 
delmismo. 

2. Una segunda discusi6n por Titulo o Capftulo, seglin fuera el 
caso. 

3. Una tercera y ultima discusi6n articulo por artfculo. 

4. La Asamblea Nacional aprobara el proyecto de reforma consti
tucional 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 o las 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 
dfas siguientes a su sanci6n. El referendo se pronunciara en conjunto 
sobre la reforma, pero podra votarse separadamente hasta una terce
ra parte de ella, si asf lo aprobara un numero no menor de una tercera 
parte de la Asamblea Nacional o si en la iniciativa de reforma asf lo 
hubiere solicitado el Presidente o Presidenta de la Republica o un 
numero no menor del cinco por ciento de los electores inscritos y 
electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral. 

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "podran tomarla" se habia 
utilizado la frase "la ejerce." 
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Aprobaci6n par mayoria 
Articulo 345. Se declarara aprobada la reforma constitucional si el 

numero de votos afirmativos es superior al numero de votos negati
vos. La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada * no 
podra presentarse de nuevo en un mismo periodo constitucional a la 
Asamblea Nacional. 

Promulgaci6n de Enmiendas y Reformas 
Articulo 346. El Presidente o Presidenta de la Republica estara 

obligado u obligada a promulgar las enmiendas o 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 originario del pueblo 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 Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el 
Estado, crear un nuevo ordenamiento juridico y redactar una nueva 
Constituci6n. 

Iniciativa para la convocatoria 
Articulo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacio

nal Constituyente podran tomarla •• el Presidente o Presidenta de la 
Republica en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante 
acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos 
Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de 
los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras 
inscritas en el Registro Civil y Electoral. 
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En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "que no sea aprobada" se 
habia utilizado la palabra "revisada." Sin duda habia un error, pues la palabra 
correcta era "rechazada." 
En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la palabra "tomarla" se habia utili
zado la palabra "hacerla." 



Funcionamiento de la Asamblea Constituyente 
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 
decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Una vez promulgada • la nueva Constituci6n, esta se publicara en 
la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana·· de Venezuela o en la 
Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. 

El derecho a la desobediencia civil 

Articulo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradici6n republi
cana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, descono
cera cualquier regimen, legislaci6n o autoridad que contrarfe los va
lores, principios y garantfas democraticos o menoscabe los derechos 
humanos. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Derogaci6n de la Constituci6n de 1961 y del resto del 
ordenamiento juridico contrario a la nueva Constituci6n 

Unica. Queda derogada la Constituci6n de la Republica de Vene
zuela decretada el veintitres de enero de mil novecientos sesenta y 
uno. El resto del ordenamiento jurfdico mantendra su vigencia en 
todo lo que no contradiga a esta Constituci6n. 

En la publicaci6n de 30-12-1999, en lugar de la frase "Una vez promulgada la" 
se habia utilizado la frase "A los efectos de la promulgaci6n de." 
La palabra "Bolivariana" se agreg6 en la publicaci6n de 24-03-2000. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIASB08 

Exigencia de sanci6n del Regimen Legal del Distrito Capital 
y regimen transitorio del Distrito Federal 

Primera. La ley especial sobre el regimen del Distrito Capital, 
prevista en el artkulo 18 de esta Constituci6n, sera aprobada por la 
Asamblea Nacional Constituyente y preservara la integridad territo
rial del Estado Miranda. Mientras se aprueba la ley especial, se man
tiene en vigencia el regimen previsto en la Ley Orgamca del Distrito 
Federal yen la Ley Organica de Regimen Municipa1.so9 

Concordancias: Art. 18 

Regimen legal transitorio de la nacionalidad 

Segunda. Mientras se dicta la ley prevista en el artkulo 38 de esta 
Constituci6n, sobre adquisici6n, opci6n, renuncia y recuperaci6n de 
la nacionalidad, se consideraran con domicilio en Venezuela los ex-

sos En 22 de diciembre de 1999, una semana despues de sancionada la Constituci6n 
de 1999, y una semana antes de que se publicara en Gaceta Oficial, la Asamblea 
Nacional Constituyente dict6 un Decreto sobre "Regimen de Transici6n del Po
der Publico" de 22 de diciembre de 1999 (G. 0. N° 36.859 de 29-12-99), con un 
conjunto de Disposiciones Transitorias a la Constituci6n que, sin embargo, no 
fueron aprobadas por el pueblo en el referendo del 15 de diciembre de 1999. La 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo, nombrada precisamente en ese regi
men transitorio, conoci6 de las acciones de impugnaci6n del mismo por razones 
de inconstitucionalidad, y decidiendo en causa propia estableci6 que los actos 
dictados por la Asamblea Nacional Constituyente antes de la publicaci6n de la 
Constituci6n de 1999, no estaban sujetos "ni a esta, ni a la Constituci6n de 1961" 
es decir, eran a-constitucionales, y que "solo los actos dictados por la Asamblea 
Nacional Constituyente con posterioridad a la publicaci6n de la nueva Consti
tuci6n estarian sujetos a esta" (V ease sentencia de la Sala Constitucional N° 6 de 
27-1-2000, Revista de Derecho Publico, N° 81, (enero-marzo), Editorial Juridica Ve
nezolana, Caracas, 2000 p. 95-96). El mismo Tribunal Supremo, sin embargo, 
respecto de actos de la Asamblea Nacional Constituyente que violaron la nueva 
Constituci6n, justific6 posteriormente su validez, aduciendo la vigencia de una 
transitoriedad constitucional, que la propia Asamblea Constituyente habia 
creado sin aprobaci6n popular mediante el Decreto de Regimen de Transici6n 
del Poder Publico el 21 de diciembre de 1999 (Vease sentencia de la Sala Politico 
Administrativa N° 1560 de 19-07-2001, Revista de Derecho Publico, N° 85-88, Edi
torial juridica Venezolana, Caracas, 2001, pp. 47-50), para supuestamente "evitar 
el vacio institucional" (Vease sentencia de la Sala Constitucional N°1562 de 12-
12-2000, Revista de Derecho Publico, N° 84, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 
2000 pp. 108-111) que la propia Asamblea habia creado. 

809 Ley Especial sobre el Regimen del Distrito Metropolitano de Caracas (G.O. N° 
36.906 de 08-03-2000); Ley Especial Sohre la Organizaci6n y Regimen del Distri
to Capital (G.O. N° 39.156de13-4-2009). 
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tranjeros o extranjeras que habiendo ingresado y permanecido legal
mente 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 entendera la estadfa en el pais con animo de 
permanecer en el. Las declaraciones de voluntad previstas en los arti
culos 32, 33 y 36 de esta Constituci6n se haran en forma autentica por 
la persona interesada cuando sea mayor de edad, o por su represen
tante legal, si no ha cumplido veintiun afios. 

Concordancias: Arts. 18, 32, 33, 36 

Tercera. La Asamblea Nacional, dentro de los primeros seis me
ses siguientes a su instalaci6n, aprobara: 

Exigencia de sanci6n de Reforma del C6digo Penal y 
regimen transitorio sabre desaparici6n forzada de personas 

1. Una reforma 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 reforma se aplicara, en lo 
que sea posible, la Convenci6n Interamericana Sobre Desaparici6n 
Forzada de Personas.810 

Exigencia de sanci6n de regimen legal 
de las estados de excepci6n 

2. Una ley organica sobre estados de excepci6n.811 

Exigencia de sanci6n de regimen legal 
especial territorial en el Estado Apure 

3. Una ley especial para establecer las condiciones y caracteristi
cas de un regimen especial para los Municipios Jose Antonio Paez y 
R6mulo Gallegos, del Estado Apure. Para la elaboraci6n de esta ley, 
se oira la opinion <lei Presidente o Presidenta de la Republica, de la 
Fuerza Armada Nacional, de la representaci6n que designe el Estado 
en cuesti6n y demas instituciones involucradas en la problematica 
fronteriza. 812 

Concordancias: Arts. 16, 45, 337 

810 C6digo Penal (G.O. Extra. N° 5.768de13-04-2005). 
811 Ley Organica sobre Estados de Excepci6n (G.O. N° 37.261de15-08-2001). 
812 Ley Especial que crea el Distrito del Alto Apure (G.O. N° 37.326de16-11-2001). 
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Cuarta. Dentro del primer afio, contado a partir de su instalaci6n, 
la Asamblea Nacional aprobara: 

Exigencia de sanci6n de reforma del 
C6digo Penal sobre tortura 

1. La legislaci6n sobre la sanci6n a la tortura, ya sea mediante ley 
especial o reforma del C6digo Penal.813 

Exigencia de sanci6n de regimen legal 
de los refugiados y asilados 

2. Una ley organica sobre refugiados o refugiadas y asilados o 
asiladas, acorde con los terminos de esta Constituci6n y los tratados 
intemacionales sobre la materia ratificados por Venezuela.814 

Exigencia de sanci6n de regimen legal de las 
prestaciones sociales y SU regimen transitorio 

3. Mediante la reforma de la Ley Orgaruca del Trabajo, un nuevo 
regimen para el derecho a prestaciones sociales reconocido en el arti
culo 92 de esta Constituci6n, el cual integrara el pago de este derecho 
de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de confor
midad con el ultimo salario devengado, estableciendo un lapso para 
su prescripci6n de diez afios. Durante este lapso, mientras no entre en 
vigencia la reforma de la ley seguira aplicandose de forma transitoria 
el regimen de la prestaci6n de antigtiedad establecido en la Ley 
Orgaruca del Trabajo vigente. Asimismo, contemplara un conjunto de 
normas integrales que regulen la jomada laboral y propendan a su 
disminuci6n progresiva, en los terminos previstos en los acuerdos y 
convenios de la Organizaci6n Internacional del Trabajo suscritos por 
la Republica. 

Exigencia de sanci6n de 
regimen legal procesal del trabajo 

4. Una Ley Organica Procesal del Trabajo que garantice el funcio
namiento de una jurisdicci6n laboral aut6noma y especializada, y la 

813 C6digo Penal (G.O. Extra. N° 5.768de13-04-2005). 
814 Ley Organi.ca sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (Ley N° 34), 

(G.O. N° 37.296 de 03-10-2001); Ley Aprobatoria del Protocolo sabre el Estatuto de los 
Refugiados (G.O. N° 33.503 de 02-07-1986); Ley Aprobatoria de la Convenci6n sabre 
Asilo Territorial (G.O. N° 24.635 de 04-01-1955); Ley Aprobatoria de la Convenci6n 
sabre Asilo Diplomritico, (G.O. N° 24.637 de 05-01-1955). 
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protecci6n del trabajador o trabajadora en los terminos previstos en 
esta Constituci6n y en las leyes. La Ley Organica Procesal del Trabajo 
estara orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, 
inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rector
ia del juez o jueza en el proceso. 81s 

Exigencia de sanci6n del regimen legal de las 
Poderes Publicos Nacionales 

5. La legislaci6n referida al Sistema Judicial, a la Administraci6n 
Publica Nacional,816 al Poder Ciudadano,817 al Poder Electoral818 y a la 
legislaci6n tributaria,819 de regimen presupuestario y de credito 
publico.820 

Regimen transitorio del sistema de defensa publica 
Una ley orgaruca sobre la defensa publica. Hasta tanto se sancione 

dicha ley, la Comisi6n de Funcionamiento y Reestructuraci6n del Siste
ma 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. 

Exigencia de sanci6n de regimen legal 
de las tributos estadales 

6. Una ley que desarrolle la hacienda publica estadal establecien
do, con apego a los principios y normas de esta Constituci6n, los tri
butos que la compongan, los mecanismos de su aplicaci6n y las dis
posiciones que la regulen. 

Exigencia de sanci6n de regimen legal 
sabre municipios 

7. La legislaci6n que desarrolle los principios constitucionales so
bre el regimen municipal. De conformidad con ella, los 6rganos legis
lativos de los Estados procederan a sancionar los instrumentos nor
mativos que correspondan a la potestad organizadora que tienen 

815 Ley Organica Procesal del Trabajo (G.O. N° 37.504 de 13 de agosto de 2002). 
816 Ley Organica de la Administraci6n Publica, Decreto Ley N° 6.217, G.O. N° 5.890 

Extra. de 31-7-2008. 
817 Ley Orgaruca del Poder Ciudadano (G.O. N° 37.310 de 25-10-2001). 
818 Ley Orgaruca del Poder Electoral (G.O. N° 37.573 de 19-11-2002). 
819 C6digo Orgaruco Tributario (Ley N° 42) (G.O. N° 37.305de17-10-2001). 
s20 Ley Orgaruca de la Administraci6n Financiera del Sector Publico (G.O. N° 

39.556 de 19-11-2010). 
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asignada con respecto a los Municipios y demas entidades locales, y a 
la division politico territorial en cada jurisdiccion. Se mantienen los 
Municipios y parroquias existentes hasta su adecuacion al nuevo 
regimen previsto en dicho ordenamiento. 

Exigencia de sanci6n de regimen legal del 
Banco Central de Venezuela 

8. La ley a la cual se ajustara el Banco Central de Venezuela. Di
cha ley fijara, entre otros aspectos, el alcance de las funciones y forma 
de organizacion del instituto; el funcionamiento, periodo, forma de 
eleccion, remocion, regimen de incompatibilidades y requisitos para 
la designacion de su Presidente o Presidenta y Directores o Directo
ras; las reglas contables para la constitucion de sus reservas y el des
tino de sus utilidades; la auditoria externa anual de las cuentas y ba
lances, a cargo de firmas especializadas, seleccionadas por el Ejecuti
vo Nacional; y el control posterior por parte de la Contraloria General 
de la Republica en lo que se refiere a la legalidad, sinceridad, oportu
nidad, eficacia y eficiencia 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 representaran 
exclusivamente el interes de la Nacion, a cuyo efecto fijara un proce
dimiento publico de evaluacion de los meritos y credenciales de las 
personas postuladas a dichos cargos. 

La ley establecera que al Poder Ejecutivo correspondera la desig
nacion del Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela y, 
al menos, de la mitad de sus Directores o Directoras; y establecera los 
terminos de participacion del Poder Legislativo Nacional en la desig
naci6n y ratificaci6n de estas autoridades.821 

Exigencia de sanci6n de regimen legal 
de la Policia Nacional 

9. La ley del cuerpo de policia nacional. En dicha ley se estable
cera el mecanismo de integraci6n del Cuerpo Tecnico de Vigilancia 
del Transito y Transporte Terrestre al cuerpo de policia nacional.822 

821 Ley del Banco Central de Venezuela (G.O. N° 39.419 de 7-5-2010). 
822 Ley Orgaruca del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policia Nacional, Decreto 

Ley N° 5.895 (G.O. N° 5.880 Extra. de de 9-4-2008) 
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Exigencia de sancion de regimen legal tributario 
Quinta. En el termino no mayor de un afio, a partir de la entrada 

en vigencia de esta Constituci6n, la Asamblea Nacional dictara una 
reforma del C6digo Organico TributarioB23 que establezca, entre otros 
aspectos: 

1. La interpretaci6n estricta de las leyes y normas tributarias, 
atendiendo al fin de las mismas y a su significaci6n econ6mica, con el 
objeto de eliminar ambiguedades. 

2. La eliminaci6n de excepciones al principio de no retroactividad 
delaley. · 

3. Ampliar el concepto de renta presunta con el objeto de dotar 
con mejores instrumentos a la administraci6n tributaria. 

4. Eliminar la prescripci6n legal para delitos tributarios graves, 
los cuales deben ser tipificados en el C6digo Organico Tributario. 

5. La ampliaci6n de las penas contra asesores o asesoras, bufetes 
de abogados o de abogadas, auditores extemos o auditoras externas y 
otros u otras profesionales que actU.en en complicidad para cometer 
delitos tributarios, incluyendo periodos de inhabilitaci6n en el ejerci
cio de la profesi6n. 

6. La ampliaci6n de las penas y la severidad de las sanciones con
tra delitos de evasi6n fiscal, aumentando los periodos de prescrip
ci6n. 

7. La revisi6n de atenuantes y agravantes de las sanciones para 
hacerlas mas estrictas. 

8. La ampliaci6n de las facultades de la administraci6n tributa
ria en materia de £iscalizaci6n. 

9. El incremento del interes moratorio para disuadir la evasi6n fis
cal. 

10. La extension del principio de solidaridad, para permitir que 
los directores o directoras y asesores o asesoras respondan con sus 
bienes en caso de convalidar delitos tributarios. 

11. La introducci6n de procedimientos administrativos mas expe
ditos. 

Concordancias: Art. 317 

823 C6digo Orgaruco Tributario (Ley N° 42) (G.0. N° 37.305de17-10-2001). 
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Exigencia de sanci6n del regimen legal 
de desarrollo de la Constituci6n 

Sexta. La Asamblea Nacional, en un lapso de dos aftos, legislara 
sobre todas las materias relacionadas con esta Constituci6n. Se le dara 
prioridad a las !eyes organicas sobre pueblos indigenas, educaci6n y 
fronteras. 

Concordancias: Art. 15, 102, 119 

Regimen transitorio sabre representaci6n 
de los pueblos indigenas en los 6rganos representativos 

Septima. A los fines previstos en el articulo 125 de esta Constitu
ci6n, mientras no se apruebe la ley organica correspondiente, la elec
ci6n de los y las representantes indigenas a la Asamblea Nacional, a 
los Consejos Legislativos y a los Concejos Municipales, se regira por 
los siguientes requisitos de postulaci6n y mecanismos: 

Todas las comunidades u organizaciones indigenas podran pos
tular 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 respec
tiva 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 aftos de funcionamiento. 

Se estableceran tres regiones: Occidente, compuesta por los Esta
dos Zulia, Merida y Trujillo; Sur, compuesta por los Estados Amazo
nas y Apure; y Oriente, compuesta por los Estados Bolivar, Delta 
Amacuro, Monagas, Anzoategui y Sucre. 

Cada uno de los Estados que componen las regiones elegira un 
representante. El Consejo Nacional Electoral declarara electo al can
didato o electa a la candidata que hubiere obtenido la mayoria de los 
votos validos en su respectiva region o circunscripci6n. 
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Los candidatos o las candidatas indigenas estaran en el tarjet6n 
de su respectivo Estado o circunscripci6n y todos los electores y elec
toras de ese Estado podran votarlos o votarlas. 

Para los efectos de la representaci6n indigena en los Consejos Le
gislativos y en los Concejos Municipales de los Estados y Municipios 
con poblaci6n indigena, se tomara el censo oficial de 1992 de la Ofici
na Central de Estadistica e Informatica. Las elecciones se realizaran 
de acuerdo con las normas y requisitos aqui establecidos. 

El Consejo Nacional Electoral garantizara, con apoyo de expertos 
o expertas indigenistas y organizaciones indigenas, el cumplimiento 
de los requisitos aqui sefialados. 

Concordancias: Arts. 125, 186 

Regimen transitorio de los procesos electorales 
Octava. Mientras no se promulguen las nuevas leyes electorales 

previstas en esta Constituci6n los procesos electorales seran convoca
dos, organizados, 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 o designadas 
simultaneamente. En la mitad del periodo, dos de sus integrantes seran 
renovados o renovadas de acuerdo con lo establecido en la ley orgaru
ca correspondiente. 

Concordancias: Art. 292 

Regimen transitorio de los 6rganos 
del Poder Ciudadano 

Novena. Mientras nose dicten las leyes relativas al Capitulo IV 
del Titulo V de esta Constituci6n, 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 Nacio
nal Constituyente. El Defensor o Defensora del Pueblo adelantara lo 
correspondiente a la estructura organizativa, integraci6n, estableci
miento de presupuesto e infraestructura fisica, tomando como base 
las atribuciones que le establece esta Constituci6n. 

Concordancias: Art. 273 
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Suspension transitoria de vigencia de la 
norma sabre inversion del situado 

Decima. Lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 167 de esta 
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. 

Concordancias: Art. 167 

Regimen transitorio de la 
administracion de tierras baldias 

Decimoprimera. Hasta tanto se dicte la legislaci6n nacional rela
tiva al regimen de las tierras baldias, la administraci6n de las mismas 
continuara siendo ejercida por el Poder Nacional, conforme a la legis
laci6n vigente. 

Concordancias: Art. 164 

Exigencia de demarcacion del habitat indigena 
Decimosegunda. La demarcaci6n del habitat indigena a que se re

fiere el articulo 119 de esta Constituci6n, se realizara dentro del lapso 
de dos afios contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta 
Constituci6n. 824 

Concordancias: Art. 119 

Regimen transitorio de las 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 
Constituci6n, se mantendra el regimen vigente. 

Concordancias: Art. 164 

Regimen transitorio municipal 
Decimocuarta. Mientras no se dicte la legislaci6n que desarrolle 

los principios de esta Constituci6n sobre el regimen municipal, conti
nuaran plenamente vigentes las ordenanzas y demas instrumentos 
normativos de los Municipios, relativos a las materias de su compe
tencia y al ambito fiscal propio, que tienen atribuido conforme al or-

824 Ley de Demarcaci6n y Garantia del Habitat y Tierras de los Pueblos lndigenas 
(G.O. N° 37.118de12-01-2001). 
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denamiento juridico aplicable antes de la sancion de esta Constitu
cion. 

Concordancias: Art. 169 

Regimen transitorio de la legislaci6n 
sobre Colegios Profesionales 

Decimoquinta. Hasta tanto se apruebe la legislacion a que se re
fiere el articulo 105 de esta Constitucion, se mantendra en vigencia el 
ordenamiento juridico aplicable antes de la sancion de esta Constitu
cion. 

Concordancias: Art. 105 

Acervo documental de la Asamblea 

Decimosexta. Para el enriquecimiento del acervo historico de la 
Nacion, el cronista de la Asamblea Nacional Constituyente coordi
nara lo necesario para salvaguardar las grabaciones o r~gistros que de 
las sesiones y actividades de la Asamblea Nacional Constituyente se 
realizaron en imagen, en sonido; en documentos escritos, digitales, 
fotograficos o hemerograficos; y en cualquier otra forma de docu
mento elaborado*. 

Todos estos documentos quedaran bajo la proteccion del Archivo 
General de la Nacion. 

Regimen para el cambio de nombre de la Republica 
Decimoseptima. El nombre de la Republica una vez aprobada es

ta Constituci6n sera "Republica Bolivariana de Venezuela," tal como 
esta previsto en su articulo uno. Es obligacion de las autoridades e 
instituciones, tanto publicas como privadas, que deban expedir regis
tros, titulos o cualquier otro documento, utilizar el nombre de "Re
publica Bolivariana de Venezuela," de manera inmediata. 

En tramites rutinarios las dependencias administrativas agotaran el 
inventario documental de papeleria; su renovacion se hara progresiva
mente con la mencionada denominacion, en un plazo que no excedera 
de cinco afios. 

El primer parrafo del la Disposici6n Transitoria Decimosexta, en la publicaci6n 
de 30-12-1999, estaba redactado asi: "Para el enriquecimiento del acervo hist6ri
co de la Naci6n, el cronista de la Asamblea Nacional Constituyente coordinara 
lo necesario para salvaguardar los documentos escritos, videos, digitales, fo
tograficos, hemerograficos, audio y cualquier otra forma de documento elabo
rado." 
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La circulaci6n de monedas acufiadas y billetes emitidos con el 
nombre de "Republica de Venezuela," estara regulada por la reforma 
de la Ley del Banco Central de Venezuela contemplada en la Disposi
cien Transitoria cuarta de esta Constituci6n, en funci6n de hacer la 
transici6n a la denominaci6n "Republica Bolivariana de Venezuela". 

Concordancias: Art. 1 

Exigencia de sanci6n de regimen legal 
sabre control de monopolios 

Decimoctava. A los fines de asegurar la vigencia de los principios 
establecidos en el articulo 113 de esta Constituci6n, la Asamblea Na
cional dictara una ley que establezca, entre otros aspectos, el orga
nismo de supervision, control y fiscalizaci6n que deba asegurar la 
efectiva aplicaci6n de estos principios y las disposiciones 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 informe favorable de una comisi6n especial desig
nada de su seno al efecto. 

La ley establecera que los funcionarios o funcionarias de la Ad
ministraci6n Publica y los jueces o juezas llamados o llamadas a co
nocer y decidir las controversias relacionadas con las materias a que 
se refiere el articulo 113 de esta Constituci6n, observen, con caracter 
prioritario y excluyente, los principios alli definidos y se abstengan 
de aplicar cualquier disposici6n susceptible de generar efectos con
trarios a ellos. 

La ley establecera en las concesiones de servicios publicos, la uti
lidad para el concesionario o concesionaria y el financiamiento de las 
inversiones estrictamente vinculadas a la prestaci6n del servicio, in
cluyendo las mejoras y ampliaciones que la autoridad competente 
considere razonables y apruebe en cada caso. 

Concordancias: Art. 113 
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DISPOSICION FINAL 

Fecha de entrada en vigencia 

Unica. Esta Constituci6n entrara en vigencia el mismo dia de su 
publicaci6n en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, des
pues de su aprobaci6n por el pueblo mediante referenda. 

Aprobada por el pueblo de Venezuela, mediante referendum 
constituyente, a los quince dias del mes de diciembre de mil nove
cientos noventa y nueve, y proclamada por la Asamblea Nacional 
Constituyente en Caracas, a los veinte dias del mes de diciembre de 
mil novecientos noventa y nu eve•. Afio 189° de la Independencia y 
140° de la Federaci6n. 

EL PRESIDENTE, 

Luis Miquilena 

EL PRIMER VICEPRESIDENTE, 

Isaias Rodriguez 

EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE, 

ARIST6BULO ISTURIZ 

CONSTITUYENTES NACIONALES, 

Alfredo Pefia; Allan Brewer Carias; Angela Zago; Earle Herrera; Ed
mundo Chirinos; Eustoquio Contreras; Guillermo Garcia Ponce; Hermann 
Escarra; Jesus Rafael Sulbaran; Leopoldo Puchi; Luis Vallenilla; Manuel Qui
jada; Marisabel de Chavez; Pablo Medina; Pedro Ortega Diaz; Reyna Rome
ro Garcia; Ricardo Combellas; Tarek William Saab; Vinicio Romero Martinez 

CONSTITUYENTES POR DISTRITO FEDERAL, 

Desiree Santos Amaral; Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo; Ernesto Alva
renga; Freddy Alirio Bernal Rosales; Julio Cesar Alviarez; Nicolas Maduro 
Moros; Segundo Melendez; Vladimir Villegas 

En la edici6n del 30-12-1999, este parrafo estaba redactado asi: "Dado, firmado y 
sellado en Caracas, a los diecisiete dias del mes de noviembre de mil novecien
tos noventa y nueve." La fecha se refiere a la de la terminaci6n de la discusi6n 
del proyecto y de sanci6n por la Asamblea Nacional Constituyente. Ese fue el 
texto que se divulg6 para someterlo al referendum aprobatorio de 15-12-1999. 
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CONSTITUYENTES POR AMAZONAS, 

Liborio Guarulla Garrido; Nelson Silva 

CONSTITUYENTES POR ANZOATEGUI, 

Angel Rodriguez; David De Lima Salas; David Figueroa; Elias Lopez 
Portillo; Gustavo Pereira 

CONSTITUYENTES POR APURE, 

Cristobal Jimenez; Rafael Rodriguez Fernandez 

CONSTITUYENTES POR ARAGUA, 

Alberto Jordan Hernandez; Antonio di Giampaolo Bottini; Carlos Ta
blante; Humberto Prieto; Oscar Feo 

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 Vadell Graterol; Americo Diaz Nunez; Blan
canieve Portocarrero; Diego Salazar; Francisco Jose Ameliach Orta; Juan Jose 
Marin Laya; Oscar Navas Tortolero; Saul Ortega 

CONSTITUYENTES POR COJEDES, 

Haydee de Franco; Juan Bautista Perez 

CONSTITUYENTES POR DELTA AMACURO, 

Cesar Perez Marcano; Ramon Antonio Yanez 

CONSTITUYENTES POR FALCON, 

Jesus Montilla Aponte; Sol Mussett de Primera; Yoel Acosta Chirinos 

CONSTITUYENTES POR GU ARICO, 

Angel Eugenio Landaeta, Pedro Solano Perdomo, Ruben Alfredo Avila 
Avila 

CONSTITUYENTES POR LARA, 

Antonio Jose Garcia Garcia, Enrique Peraza, Henri Falcon, Lenin Rome
ro, Luis Reyes Reyes, Mirna Teresa Vies De Alvarez, Reinaldo Rojas 
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CONSTITUYENTES POR MERIDA, 

Adan Antonio Chavez Frias; Florencio Segundo Porras Echezuria; Pau
sides Reyes Gomez 

CONSTITUYENTES POR MIRANDA, 

Elias Jaua Milano; Freddy Gutierrez; Haydee Machin; Jose Gregorio 
Vielma Mora; Jose Vicente Rangel Avalos; Luis Gamargo; Miguel Madriz; 
Raul Este; Rodolfo Sanz; William Lara; William Ojeda 

CONSTITUYENTES POR MONAGAS, 

Jose Gregorio Briceno Torrealba; Marelis Perez Marcano; Numa Rojas 
Velasquez 

CONSTITUYENTES POR NUEVA ESP ARTA, 

Alexis Navarro Rojas; Virgilio Avila Vivas 

CONSTITUYENTES POR PORTUGUESA, 

Antonia Mufi.oz; Miguel A. Garranchan Velasquez; Wilmar Alfredo 
Castro Soteldo 

CONSTITUYENTES POR SUCRE, 

Jesus Molina Villegas; Jose Luis Meza; Luis Augusto Acuna Cedeno 

CONSTITUYENTES POR TACHIRA, 

Maria Iris Varela Rangel; Rangel Ronald Blanco La Cruz; Samuel Lopez; 
Temistocles Salazar 

CONSTITUYENTES POR TRUJILLO, 

Gerardo Marquez; Gilmer Viloria 

CONSTITUYENTES POR VARGAS, 

Antonio Rodriguez; Jaime Barrios 

CONSTITUYENTES POR YARACUY, 

Braulio Alvarez, Nestor Leon Heredia 

CONSTITUYENTES POR ZULIA, 

Alberto Urdaneta; Atala Uriana; Froilan Barrios Nieves; Gaston Parra 
Luzardo; Geovany Dario Finol Fernandez; Jorge Luis Duran Centeno; Levy 
Arron Alter Valero; Maria de Queipo; Mario Isea Boh6rquez; Rafael Col
menarez; Roberto Jimenez Maggiolo; Silvestre Villalobos; Yldefonso Finol 
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CONSTITUYENTES POR LAS COMUNIDADES INDIGENAS, 

Guillermo Guevara; Jose Luis Gonzalez; Noeli Pocaterra de Oberto 

LOS SECRETARIOS 

Elvis Amoroso, 

Cumplase, 

(L.S.) 

Luis Miquilena 

PRESIDENTE DE 

Alejandro Andrade 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
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ENMIENDA CONSTITUCIONAL N° 1 

LA ASAMBLEA NACION AL 

DE LA REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 

DECRETA 

la siguiente, 

ENMIENDA N° 1 DE LA CONSTITUCION DE LA 
REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 

Articulo 1. Se enmienda la Constituci6n de la Republica Boliva
riana de Venezuela, mediante la modificaci6n de los articulos 160, 
162, 174, 192 y 230, en la forma siguiente: 

"Articulo 160. El gobiemo y administraci6n de cada Estado co
rresponde a un Gobemador o Gobemadora. Para ser Gobernador 
o Gobemadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor 
de veinticinco afios y de estado seglar. 

El Gobemador o Gobemadora sera elegido o elegida por un 
periodo de cuatro afios por mayoria de las personas que voten. El 
Gobemador o Gobemadora podra ser reelegido o reelegida. 

Articulo 162. El Poder Legislativo se ejercera en cada Estado por 
un Consejo Legislativo conformado por un numero no mayor de 
quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente 
representaran a la poblaci6n del Estado y de los Municipios. El 
Consejo Legislativo tendra las atribuciones siguientes: 

1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal. 
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2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado. 

3. Las demas que establezcan esta Constituci6n y la ley. 

Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obli
gaci6n de rendici6n anual de cuentas y la inmunidad en su juris
dicci6n territorial, se regiran por las normas que esta Constitu
ci6n establece para los diputados y diputadas a la Asamblea Na
cional, en cuanto les sean aplicables. Los legisladores o legislado
ras estadales seran elegidos o elegidas por un periodo de cuatro 
afios, pudiendo ser reelegidos o reelegidas. La ley nacional regu
lara el regimen de la organizaci6n y el funcionamiento del Conse
jo Legislativo. 

Articulo 174. El gobierno y la administraci6n del Municipio co
rresponderan al Alcalde o Alcaldesa, quien sera tambien la pri
mera autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser 
venezolano o venezolana, mayor de veinticinco afios y de estado 
seglar. El Alcalde o Alcaldesa sera elegido o elegida por un per
iodo de cuatro afios por mayorfa de las personas que votan, y 
podra ser reelegido o reelegida. 

Articulo 192. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional 
duraran cinco afios en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser 
reelegidos o reelegidas. 

Articulo 230. El periodo presidencial es de seis afios. El Presiden
te o Presidenta de la Republica puede ser reelegido o reelegida." 

Articulo 2. Imprimase integramente la Constituci6n de la Re-
publica Bolivariana de Venezuela, y publiquese a continuaci6n de 
esta Constituci6n la Enmienda sancionada y an6tese al pie de los 
Articulos 160, 162, 174, 192 y 230 del texto constitucional la referenda 
de numero y fecha de esta Enmienda. 

Sancionada por la Asamblea Nacional a los catorce dfas del mes 
de enero de dos mil nueve y aprobada por el pueblo soberano de la 
Republica Bolivariana de Venezuela, mediante referendo constitucio
nal, a los quince dfas del mes de febrero de dos mil nueve. Afio 198° 
de la Independencia y 149° de la Federaci6n. 
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CILIA FLORES 

Presidenta de la Asamblea Nacional 

SAUL ORTEGA CAMPOS 

Primer Vicepresidente 

JOSE ALBORNOZ URBANO 

Segundo Vicepresidente 

AMAZON AS, 

Montenegro Nunez, Juan Antonio; Palau Patino, Di6genes Edgildo; 
Y garza, Julio Haron 

ANZOATEGUI, 

Tachinamo Garcia, Henry Jose; Ar6nica Carreyo, Eduardo; Rodriguez 
Rauseo, Carmen Antonia; Sanchez Chacon, Luis Eduardo; Marquez Rodri
guez, Hugo Rafael; Rodriguez Gamboa, Angel Luis; Herrera Silva, Earle 
Jose; Rodriguez Longart, Vicente Jose 

APURE, 

El Gatrif, Mizher Fahd; Espinoza Leon, Carlos Roque; Gonzalez, Wil
fredo; Delgado Camejo, Rafael Antonio; Jimenez Cristobal, Leobardo 

ARAGUA, 

Gomez Abreu, Edis Emilio; Querales Rodriguez, William Antonio; Nie
ves Colmenares, Eleazar; Figuera Gonzalez, Oscar Ramon; Amoroso, Elvis 
Eduardo; Garcia Ismael, Concepcion; Bastidas Martinez, Pedro Antonio; 
Daza Roy, Alberto; Escarra Malave, Carlos 

BARINAS, 

Perez Betancourt, Wilmer Rafael; Gualdron, Gonzalo Jose; Graterol Ca
macho, Jesus Ernesto; Pena Gonzalez, Geovanni Jose; Azuaje Cordero, Wil
mer Jose 

BOLIVAR, 

Gil Barrios, Rafael Dario; Marcano Castillo, Angel Bautista; Cabello Ro
jas, Diluvina De Jesus; Rios Bolivar, Rafael Angel; El Zabayar Samara, Adel; 
Solis Sorrentino, Berkis Claret; Molina, Juan Jose; Medina Carrasco, Pastora 
Coromoto 
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CARABOBO, 

Montilla ortega, Carmen Sarita; Israel Antonio, Sotillo Infante; Gomez 
Denis, Osmar Emique; Gargia Prado, Orlando Fedor; Alvarez Bracamonte, 
Raul Jesus; Ameliach Orta, Francisco Jose; Gomez Lopez, Douglas Eduardo; 
Vasquez Guzman, Fernando Antonio; V. Brizuela, Laura Maria 

CO JED ES, 

Pirela Sanchez, Hayden Ovando; Perez, Juan Bautista; Salazar, Asdrubal 
Coromoto; Milano Rodriguez, Jhonny Owe 

DELTA AMACURO, 

Marcano Rodriguez, Omar; Tamaronis, Loa del Valle; Hernandez 
Rodriguez, Hemy Jose; Gonzalez Camejo Emique Jose 

DISTRITO CAPITAL, 

Santos Amaral, Desiree; Garcia Bravo, Reinaldo Alfredo; Medina Rojas, 
Carlos Alfredo; Dugarte Padron, Juan Carlos; Blanco Luis Beltran; Vivas 
Velazco, Dario; Silva Magallanes, Tirso Del Valle; Lander Moreno, Pedro 
Tomas; Rios, Flor Maria 

FALCON, 

Mendez Gonzalez, Andres Eloy; Manaure Reyes, Aleydys Argelia; Daal, 
Ulises Ramon; Baldayo Lopez, Hemy Rafael; Eizaga Rujano, Maris Nohemi; 
Castellar Padilla, Alberto Efrain 

GU ARICO, 

Contreras Diaz, Eustoquio; Marin Laya, Juan Jose; Oropeza Suarez, 
Maria Antonia; Rojas Rojas, Miguel Rafael 

LARA, 

Escalona Colina, Jose Rafael; Gonzalez Pastor, Paucides; Lugo Rodri
guez, Ivan Jose; Peraza Rojas, Denis Alberto; Contreras Hernandez, Luis 
Antonio; Urdaneta Pereira, Briccio Jose; Mora, Jose David; Ferrer German, 
Dario; Calzadilla Peraza Jose Simon 

MERIDA, 

Briceno Mendez, Manuel Jose; Camacho Araujo, Obdulio Jose; Avila 
Avila, Maria Alejandra; Ramirez Rosales, Jose Oscar; Carmona Rodriguez, 
Osmar; Iglesias Pino Wilmer Arquimedes 

580 



MIRANDA, 

Ruiz Espinoza, Modesto Antonio; Leonett Canales, Felix; Montiel Medi
na, Augusto Vladimir; Barrera Morales, Maigualida Esther; Matute Guaya
mo, Romelia Celestina; Jimenez Rodriguez, Tulio Amado; Alvarez Gonzalez, 
Jesus Alberto; Cabello Palma, Girardot Jose; Figueroa Chacin, Santana; 
Dominguez Valderrama, Jesus Enrique; Perez Marcano, Marelis Josefina 

NUEV A ESP ART A, 

Millan Marin, Juan Jose; Garcia Hernandez, Juan Salvador; Morales Au
rora, Josefina; Bravo Quevedo, Iroshima Jennifer; Echezuria Rodriguez, Car
los Francisco; Machin Ferrer, Haydee Josefina; Gamargo Lagonell, Luis Al
fredo; Alvarez Alfonso, Carmen Trinidad 

MONAGAS, 

Villalba Sanchez, Manuel Emique; Diaz Salazar, Luis Angel; Hernandez 
Cedeno, Regulo Felipe; Pacheco Osorio, Maria del Rosario 

PORTUGUESA, 

Hernandez Parra, Porfirio de Jesus; Murga Rivas, Alfredo; Rodriguez 
Garcia, Jose Ernesto; Lara Barrios, Zark Alfredo; Torrealba Ojeda, Francisco 
Alejandro; Gutierrez Briceno, Ricardo Antonio 

SUCRE, 

Jimenez Alvarez ,Bernardo Jose; Garcia Font, Hermes Gregorio; Valleni
lla Mendoza, Yaritza Margarita; Rodriguez, Jose del Carmen; Regnault Ro
jas, Jose Ramon; Marcano Gonzalez, Erasmo Aristalco 

TACHIRA, 

Garcia Jarpa, Julio Fernando; Mogollon De Guerrero, Santa Xiomara; 
Tascon Gutierrez, Luis; Sanguino Cardenas, Jose Ricardo; Varela Rangel, 
Maria Iris; Lucena Gonzalez, Edgar De Jesus; Pacheco Alviarez, Heman 

TRUJILLO, 

Moreno Viloria, Julio Bernardo; Perez Cristancho, Oscar Francisco; 
Mendoza J., Juan Jose; Leal Briceno, Orestedes Jesus; Gil Rodriguez, Mala
quias 

YARACUY, 

Gamarra Manzabel, Carlos Alberto; Capella, Mateo Ricardo; Alvarez 
Braulio, Jose; Saez Bordones, Carmen Liseth; Sanchez Lopez, Tomas Rafael 
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VARGAS, 

Escalona Prado, Simon Enrique; Vera Rojas, Oswaldo Emilio; D' Amelio 
Cardiet, Tania; De Freitas Rodriguez, Jose Guido 

ZULIA, 

Ortega Rios, Calixto Antonio; Rios Becerra, Edis Alfonso; Briceno De 
Queipo, Marfa De La Paz; Cedeno Marquez, Jenny Elina; Isea Bohorquez, 
Mario Ricardo; Cabello, Lisandro Jose; Saab Saab, Imad; Osorio Lopez, 
Omar Jesus; Gonzalez Gonzalez, Libes De Jesus; Quintero Valencia, Roberto 
Antonio; Soukt Rincon, Rafic; Pena Pineda, Eliseo Ramon; Montiel Arcadio, 
Jose; Palomares Verde, Ender De Jesus; Lopez Almao, Francisco 

REPRESENTACION INDIGENA, 

Pocaterra de Oberto, Noell; Perez Ramos Estevan Argelio; Poyo Cascan
te Jose Amador 

La Secretaria 

Ivan Zerpa Guerrero, Secretario 

Victor Clark Boscan, Sub Secretario 

Plaza Perez Bonalde de Catia Parroquia Sucre Municipio Libertador, en 
Caracas, a los diecinueve dfas del mes de febrero de dos mil nueve. Anos 
198° de la Independencia, 149° de la Federacion y 11° de la Revolucion Boli
variana. 

Ejecutese, 

(L.S.) 

Hugo Chavez Frias 

Refrendado 

El Vicepresidente Ejecutivo, Ramon Alonzo Carrizalez Rengifo 

El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, Luis Ramon 
Reyes Reyes 

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El 
Aissarni 

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Nicolas Maduro 
Moros 
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El Ministro del Poder Popular para Economia y Finanzas, Ali Rodriguez 
Araque 

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, Gustavo Reyes Rangel Brice
no 

El Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, Wi
llian Antonio Contreras 

El Ministro del Poder Popular para las Industrias Baskas y Minerfa, Rodolfo 
Eduardo Sanz 

La Ministra del Poder Popular para el Turismo, Olga Cecilia Azuaje 

El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Elias Jaua Mila
no 

El Ministro del Poder Popular para la Educaci6n Superior, Luis Acuna Ce-
deno 

El Ministro del Poder Popular para la Educaci6n, Hector Navarro 

El Ministro del Poder Popular para la Salud, Jesus Maria Mantilla Oliveros 

El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, Roberto 
Manuel Hernandez 

El Ministro del Poder Popular para la Infraestructura, Diosdado Cabello 
Rond6n 

El Ministro del Poder Popular para la Energia y Petr6leo, Rafael Dario Rami
rez Carreno 

La Ministra del Poder Popular para el Ambiente, Yuviri Ortega Lovera 

El Ministro del Poder Popular para la Planificaci6n y Desarrollo, Haiman El 
Troudi 

La Ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnologia, Nuris Orihuela 
Guevara 

El Ministro del Poder Popular para la Comunicaci6n y la Informaci6n, Jesse 
Chac6n Escamillo 

El Ministro del Poder Popular para la Economia Comunal, Pedro Morej6n 
Carrillo 

El Ministro del Poder Popular para la Alimentaci6n, Felix Ram6n Osorio 
Guzman 

El Ministro del Poder Popular para la Cultura, Hector Enrique Soto Caste
llanos 
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El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Habitat, Francisco de 
Asis Sesto Novas 

La Ministra del Poder Popular para la Participaci6n y Protecci6n Social, Eri
ka Del Valle Farias Pefia 

La Ministra del Poder Popular para el Deporte, Victoria Mercedes Mata 
Garcia 

La Ministra del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informatica, 
Socorro Elizabeth Hernandez 

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indigenas, Nida Maldonado 
Maldonado 

La Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer, Maria Le6n 
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Autonomia 317 
Adolescentes. Protecci6n 54; 178,5 

Trabajo 89 
Adopci6n 75 

Se ha utilizado la abreviatura: OT, para las Disposiciones Transitorias. 585 



Aduanas 156,15; 183,l 
Aeropuertos 156,26; 164,10; 
Agricultura. Impuesto 183 

Promoci6n 305 
Agua Potable. Servicio 156,29; 
178,6 
Aguas. Dominio Publico 304 
Aguas. Politica 156,23 
Aguas Servidas. 178,6 
Alcaldes 166; 174 

Condiciones 177 
Elecci6n 174 
Requisitos 41 

Alcantarillado. Servicio 178,6 
Alcoholes. Impuestos 156,12; 
Amas de Casa. Derechos 88 
Ambiente 15; 184,l 

Derechos 127; 128; 129 
Politica 156,23 
Protecci6n 127; 178,4; 299; 326 

Ambiente en el Trabajo 87 
Amnistia 29; 187,5 

Leyes 74 
Amparo Constitucional. Acci6n 27; 

281,3; 336,10; 
Sentencias. Revision 336,10 
Derecho 27 

Ancianos. Derechos 80 
Anonimato 57 
Antigiledad Laboral 92 
Apellido. Derecho 56 
Apuestas. Legislaci6n 156,32 
Apuestas Licitas. Impuesto 179,2 
Aranceles Judiciales 254 
Arbitraje 258 
Archipielagos 11 
Archivos Oficiales 143 
Areas Marinas Hist6ricas 11 
Areas Marinas Interiores 11 
Areas Marinas Vitales 11 
Areas Metropolitanas 171 
Armada329 
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Armas53; 68 
Control 324 
Usos 55; 324 

Armas de Fuego 68 
Armas de Guerra 324 
Arquitectura 156,19 

Civil 178,1 
Arte 98 
Artesania. Protecci6n 309 
Arresto 44 
Asamblea Nacional. Actos. Nuli
dad 336,1 

Autoridades 194 
Autorizaci6n 149; 236,13; 236,15 
Comisi6n Delegada 195, 196 
Comisiones Permanentes 193 
Competencia 14; 150; 154; 157; 

172; 187; 249; 266,2; 267; 279; 
296; 311; 313; 314; 339; 71; 73; 
DT Cuarta,8; 233; 319 

Consultas 206, 211 
Control 222 
Derechos de Palabra 245 
Diputados 186; 187,20; 188; DT 

5eptima 
Diputados Indigenas DT 

5eptima 
Disoluci6n 236,21; 240 
Funcionamiento 221 
Gastos 187,22 
lnformes 276 
Integraci6n 186 
Investigaciones 196,5; 223 
Mensaje Presidencial 236 
Moci6n de Censura 240; 246 
Presidente 41 
Qu6rum221 
Reglamento 187,19 
Relaciones con el Ejecutivo 239,5 
Remoci6n de Magistrados del 
Tribunal Supremo 265 



Remoci6n del Poder Ciudada
no 279 

Remoci6n del Poder Electoral 
296 

Representaci6n Indigena 125 
Seguridad Interna 187,21 
Sesiones Ordinarias 219 
Sesiones Extraordinarias 196; 

220; 236,9 
Voto Consciente 201 

Asamblea Nacional Constituyente 
348 
Acervo Documental DT 

Decimo- sexta 
Convocatoria 349 
Funcionamiento 350 

Ascensos Militares 331 
Aseo Urbano 178,4 
Asignaciones Econ6micas Especia-

les 15; 156,16 
Asilo. Derecho 69; DT Cuarta 
Asistencia Juridica 49 
Asociaci6n. Derecho 52 
Asociaciones Cooperativas 118 
Asociaciones de Ahorro 308 
Asociaciones Politicas 67; 293,8 
Asociaciones Vecinales 184,2 
Autodeterminaci6n 1; 130; 14 
Autogesti6n 70; 184,6; 
Autonomia Estadal 159; 187,16 
Autonomia Judicial 254 
Autonomia Municipal 16; 168 
Autonomia Universitaria 109 
Autopistas Nacionales 164,10 
Autoridad. Identificaci6n 44 
Autoridad Civil 174 
Autoridad Usurpada 138 
Autorizaci6n Legislativa 187, 7, 9 

11, 12, 13, 14, 17 
A viaci6n 329 

B 

Balnearios 178,l 
Banco Central de Venezuela 156,11 

Atribuci6n 318 
Control319 
Personalidad Juridica 318 
Politica Fiscal 320 
Regimen Legal DT Cuarta,8 
Responsabilidad 319 

Bancos. Legislaci6n 156,32 
Bandera Nacional 8; 156,3 
Barrios 184,6 
Bases Militares Extranjeras 13 
Basura. Recolecci6n 178,4 
Bibliotecas. Servicios Publicos 108 
Bienes del Dominio Publico 12; 304 
Bienes Publicos 167 

Control287 
Inalienabilidad 12; 13; 84; 304 

Bienestar General 3 
Bomberos 332 
Buenas Costumbres 59 

c 
Cabildo Abierto 70 
Cajas de Ahorro 184,3 
Calamidad Publica 134 
Campafias Electorales. Financia-

miento 67; 293,9 
Campafias Politicas. Financiamien

to 67 
Campesinos 307 
Capital. Ciudad 18 

Impuesto al 156,12 
Capitalidad 18 
Capitania General de Venezuela 10 
Caracas. Capital 18 
Cargas Publicas. Contribuci6n 133 

Distribuci6n 316 
Cargos Publicos. Derechos 65 

Ejercicio 41 
Elecci6n 70 
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Incompatibilidades 148 
Requisitos 41; 144 

Cargos. Notificaci6n 49 
Cargos Academicos 148 
Cargos Accidentales 148 
Cargos Asistenciales 148 
Cargos Docentes 148 
Cargos Extranjeros 149 
Caribe 33; 153 
Carrera Administrativa 144; 146 
Carrera Docente. Estabilidad 104 
Carrera Judicial 255; 263 

Concursos de Oposici6n 255 
Carreteras Nacionales 164,10 
Carta de Naturaleza 33 

Revocaci6n 35 
Cartas. Inviolabilidad 48 
Cartelizaci6n 114 
Casaci6n. Recurso 266,8 
Castellano 9; 107 
Cayos 11 
Cementerios 178,6 
Censos Nacionales 156,18 
Censura 57; 58; 143 

Moci6n 187,10; 240; 246 
Ciencia 110 
Cigarrillos. Impuestos 156,12 
Circulaci6n 178,2 
Circunstancias Excepcionales. 
Excepci6n 337 
Ciudadania 21; 39 

Ninos 78 
Perdida42 
Renuncia42 
Protecci6n 332 

Clausula Calvo 151 
C6digo de Etica del Juez 267 
C6digo de Justicia Militar 261 
C6digo Orgaruco Tributario. 

Reforma DT Quinta 
C6digo Penal. DT Cuarta 

Reforma DT Tercera 
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C6digos. Definici6n 202 
Cogesti6n 70 
Cohecho255 
Colegiaci6n Obligatoria 105 
Colegios Electorales Judiciales 270 
Colegios Profesionales DT Decimo 

quinta 
Elecciones 293,6 

Colonias Agricolas Penitenciarias 
272 

Comercio. Impuesto 179,2 
Comercio Exterior 156,15 
Comisi6n Interamericana de Dere-

chos 
Humanos31 

Comite de Evaluaci6n de Postula
ciones 279 

Comite de Postulaciones Electora
les 295 

Comite de Postulaciones Judiciales 
264;270 

Competencias Concurrentes 178 
Comunicaciones. Inviolabilidad 47 
Comunidad. Descentralizaci6n 184 
Comunidades lndigenas. 

Derechos 119 
Concejo Municipal. Poder Legislati-

vo 175 
Concepcion 76 
Concesiones 113 
Concesiones Mineras 156,16 
Conciencia. Libertad 60 
Conciliaci6n 258 
Condena Infamante. Prohibici6n 

44 
Condena Perpetua. Prohibici6n 44 
Condici6n Social 21 
Confesi6n 49 
Confidencialidad 60 
Confiscaci6n 116; 271 
Conflictos. Medios Alternativos 

258 



Conflictos Intemacionales 152; 155 
Consejo de Defensa de la Naci6n 

323 
Convocatoria 236,23 

Consejo de Estado 251 
Composici6n 252 

Consejo de Ministros 242 
Competencia 314 
Derecho a Voz 250 
Facultades 236 
Funcionamiento 236,20 
Presidencia 239,4; 242 

Consejo Federal de Gobiemo 185 
Presidencia 239,6 

Consejo Legislativo Estadal 162 
Competencia 172 
Consulta Legislativa 206 
Iniciativa Legislativa 204 
Regimen162 

Consejo Moral Republicano 273 
Comite de Postulaciones 279 
Funciones 275 

Consejo Nacional Electoral 292 
Integraci6n 296 
Remoci6n 296 
Requisitos 41 

Constituci6n. Enmiendas 340 
Garantia 3; 333 
lntegridad 334 
Interpretaci6n 335 
Normas Supremas 7; 89 
Obligatoriedad 131 
Poder Derogatorio. 
Disposici6n Derogatoria 

Reformas 342 
Vigencia 333 

Constituciones Estadales 164,1 
Control de Constitucionalidad 
336,2 

Consulta. Planificaci6n 299 
Consulta Popular 70 
Consumidor. Protecci6n 113; 117 

Consumo. Impuesto 156,12 
Gravamen 183 

Contencioso Administrativo 168; 
259; 266,5 

Contralor General de la Republica 
273 

Condiciones 287 
Enjuiciamiento 266,3 
Requisitos 41 

Contraloria General de la Republi
ca 163; 287 
Autonomia 287 
Competencias 289 
Fuerza Armada 291 

Contraloria Municipal 176 
Contratos Colectivos 96 
Contratos de Interes Publico 150; 

Clausula Calvo 151 
Inmunidad de Jurisdicci6n 151 

Contratos de Interes Publico Na
cional 187,9 
Celebraci6n 236,14 
Clausula Ambiental 129 

Contribuci6n Especial por Plus-
valfa 179,2 

Contribuciones Parafiscales 307 
Control de Calidad 117; 156,17 
Control de Constitucionalidad 

266,1; 334 
Control de la Administraci6n 

Publica 187,5 
Control Difuso de la Constitucio

nalidad 334 
Sentencias. Revisi6n 336,10 

Control Fiscal. Sistema Nacional 
290 

Control Parlamentario 222 
Controversias Administrativas. 

Resoluciones 266,4 
Controversias Constitucionales. 

Soluci6n 336,9 
Controversias Intemacionales 155 
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Convenci6n Americana sobre De
rechos Humanos 339 

Convenios Cambiarios 320 
C6nyuge49 

Igualdad 77 
Cooperaci6n 4 
Cooperativas 184,3, 5; 307; 70 
Coordinaci6n Macroecon6mica 

320 
Correo. Regimen 156,28 
Correspondencia. Inviolabilidad 

48 
Costas Marinas. Dominio Publico 

12 
Credito Publico 311 

Legislaci6n 156,32; 187,6 
Leyes 74 
Regimen312 

Creditos Adicionales 187,7; 196,3; 
314 
Decretos 236,13 

Credo 21 
Creencias Religiosas 59 
Cria. Impuesto 183 
Crimenes de Guerra 29 
Crimenes de lesa humanidad 261 
Cuentas Publicas 66 
Culto 59; 121 
Cultura 178,5; 184,1 

Derecho 98 
Valores 99 

Culturas Populares. Protecci6n 100 

D 

Danos y Perjuicios 30; 140; 259 
Deber de Honrar la Patria 130 
Deber de Trabajar 87 
Deber Social 102 
Deberes Constitucionales 59; 60 
Deberes Politicos 39 
Debido Proceso 49 

Garantia 285,2 
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Decretos de Estados de Excepci6n 
337 
Control 336,6; 339 
Revocaci6n 339 
Tipos338 

Decretos Leyes 236,8; 336,3 
Nulidad 366,3 

Defensa 3; 15; 156,2,7 
Defensa. Derecho 49 
Defensa Militar 328 
Defensa Publica. Servicios 267 
Defensor del Pueblo 273; 280 

Competencia 281 
Enjuiciamiento 266,3 
Inmunidad 282 
Regimen 156,31 
Requisitos 41 

Defensores Publicos 253; 256; 267 
Defensoria del Pueblo 280 
Delincuencia Organizada 

Internacional 271 
Delito. 49 
Delito. Investigaci6n 285 
Delitos Comunes. Reparaci6n 30 
Delitos contra el Patrimonio 

Publico 231 
Delitos contra los Derechos 

Humanos 29; 271 
Delitos Infraganti 44,1 
Delitos Tributarios DT Quinta,4 
Democracia 2; 152; 158; 168; 274; 

278;299;3;326 
Democracia Directa 5 
Democracia Indirecta 5 
Democracia Partidista 67 
Democracia Representativa 5; 62 
Democracia Sindical 95 
Denegaci6n de Justicia. 

Responsabilidad 255 
Dependencias Federales 16; 17 

Regimen 156,10 
Tierras Baldias 13 



Deporte 178,5; 184,1 
Derecho 111 

Derecho a Educar 106 
Derecho a Elegir 64 
Derecho a la Cultura 98 
Derecho a la Defensa 49 
Derecho a la Educaci6n 102 
Derecho a la Informaci6n 58; 143 
Derecho a la Participaci6n 62 
Derecho a la Salud 83; 84 
Derecho a la Vida 43; 83 
Derecho a Recurso 49 
Derecho a Respuesta 51 
Derecho a ser oido 49 
Derecho al Debido Proceso 49; 

285,2 
Derecho al Deporte 111 
Derecho al Libre Transito 50 
Derecho al Nombre 56 
Derecho al Sufragio 63; 330 
Derecho al Trabajo 87 
Derecho de Amparo 27 
Derecho de Asilo 69 
Derecho de Asociaci6n 52 

Limitaci6n 256 
Derecho de Autor 98 
Derecho de Huelga 97 
Derecho de Manifestaci6n 68 
Derecho de Petici6n 51 
Derecho de Propiedad 115 
Derecho de Protecci6n al Honor 60 
Derecho de Rectificaci6n 58 
Derecho de Replica 58 
Derecho de Reunion 53 
Derecho Internacional 13 
Derecho Internacional Privado 

156,32 
Derecho Internacional Publico 11 
Derechos. Igualdad 75 
Derechos. Protecci6n 55 
Derechos Ambientales 127 
Derechos Civiles 43 

Derechos Constitucionales 3 
Enunciaci6n 21 
Respeto 285,1 

Derechos Culturales 98 
Derechos del Nifio 78 
Derechos Econ6micos 112 
Derechos Humanos 132 

Defensa 280 
Delitos 29; 271 
Desarrollo 74 
Igualdad 21 
Indivisibilidad 19 
Interdependencia 19 
Irrenunciabilidad 19 
Legislaci6n 156,32 
No Discriminaci6n 19 
Normas mas Favorables 23 
Obligatoriedad 19 
Preeminencia 2 
Progresividad 19 
Protecci6n 281,11; 332 
Respeto 55 
Tratados 31 
Tratados Internacionales 22; 23; 
281 
Valores 278 
Violaciones 25; 30; 261 
Violaciones Graves 29 

Derechos Individuales 43 
Derechos Laborales. lndigenas 123 

Intangibilidad 89 
Interpretaci6n Favorable 89 
Irrenunciabilidad 89 
Responsabilidad 94 

Derechos Politicos 62; 339 
Venezolanos 40 

Derechos y Garantias 223 
Desaparici6n Forzada de Personas 

45; DT Tercera 
Desarrollo Comunitario 178,5 
Desarrollo Cultural 15 
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Desarrollo Econ6mico 15; 112; 169; 
187,8 

Desarrollo Humano 112 
Desarrollo Humano Integral 299 
Desarrollo Integral 322 
Desarrollo Nacional 156,7 
Desarrollo Regional 185 
Desarrollo Rural Integrado. 
Promoci6n 306 
Desarrollo Rural Integral 305 
Descanso Semanal 90 
Descentralizaci6n 6; 165; 184,6 
Descentralizaci6n Funcional 300 
Descentralizaci6n Politica 16; 157 

Politica Nacional 158 
Desechos T6xicos 129 
Deslegitimaci6n de Capitales 271 
Despidos No Justificados 93 
Desviaci6n de Poder 139; 259 
Detenci6n. Formalidades 44 
Detenidos. Comunicaci6n 44 

Informaci6n 44 
Registro 44 

Deuda Publica. Control 289,2 
Dignidad Humana 46; 81 
Diplomacia 21 
Diputados 188 

Condiciones de Elegibilidad 
188 
Condiciones de Inelegibilidad 
189 
Dedicaci6n 197 
Incompatibilidades 190, 191 
Inmunidad 200 
Reelecci6n 192 
Representaci6n 201 
Responsabilidad 199 
Revocaci6n del Mandato 198 

Discapacitados 178,5 
Derechos81 
Educaci6n 103 
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Discriminaci6n 21; 57 
Prohibici6n 21; 89 

Distinciones Hereditarias 21 
Distrito Capital 16; 189; DT Prime

ra 
Municipios 18 
Regimen 156,10 

Distritos Metropolitanos 171; 172 
Doble Instancia 49 
Doble Nacionalidad 34 
Documento Publico 56 
Documentos Confidenciales 143 
Documentos Secretos 143; 325 
Domicilio 33; 41; DT Segunda 
Domicilio. lnviolabilidad 47 
Dominio Privado 187,12 
Dominio Publico. Aguas 304 

Costas Marinas 12 
Hidrocarburos 12 
Minas 12 
Yacimientos 12 

E 

Economia. Protecci6n 316 
Coordinaci6n 318 
Solidez 299 
Sustentabilidad 299 

Ecosistemas. Danos 129 
Educaci6n 3; 76 

Contribuciones Particulares 103 
Derechos 102 
Indigenas 121 
Obligatoriedad 102, 103 
Servicio 184,1 
Servicios Nacionales 156,24 
Servicios Publicos 102 

Educaci6n Ambiental. Obligato-
riedad 107 

Educaci6n Democratica 102 
Educaci6n Fisica 111 
Educaci6n Gratuita 102; 103 
Educaci6n Integral. Derecho 103 



Educaci6n Obligatoria 102 
Educaci6n Preescolar 178,5 
Educaci6n Privada 106 
Educaci6n Religiosa 59 
Educaci6n Universitaria. Gratui

dad 103 
Educadores. Capacidad 104 

Requisitos 106 
Ejecutivo Estadal 160 
Ejecutivo Municipal 174 
Ejecutivo Nacional. Jefe 226 
Ejercito 329 
Ejidos 179 

Inalienabilidad 181 
Presunci6n 181 
Regimen 181 

Elecci6n Directa 63 
Elecci6n Popular 65 
Elecci6n Presidencial 228 
Elecci6n Proporcional 63; 162 
Elecci6n Secreta 63 
Elecci6n Universal 63 
Elecciones 63; DT Octava 

Legislaci6n 156,32 
Nulidad 293,4 
Organizaci6n 293,5 
Postulaci6n 67 
Representaci6n Proporcional 
63,162 

Elecciones Estadales. Extranjeros 
64 

Elecciones Municipales 64 
Elecciones Parroquiales. Extranjeros 

64 
Elecciones Personalizadas 63 
Electores 64 

lniciativas de Referendo 71 
Electricidad. Servicio 156,29; 178,6 
Emergencia 55; 156,9; 338 

Administraci6n 332 
Empleo. Fomento 87 
Empleos 184,5 

Empresas del Estado 189; 300 
Empresas Publicas. Control 142 

Participaci6n 184,4 
Emprestitos Nacionales. Negocia-

ci6n 236,12 
Endeudamiento Anual 312 
Enfermedad 84 
Enmiendas Constitucionales 187,2; 
340 

Iniciativa 341 
Promulgaci6n 347 

Entidades Locales 169 
Equidad 178 
Equilibrio Fiscal 311 
Errores Judiciales. Responsabili-

dad 49,8; 255 
Esclavitud 54 
Escrutinios 294 
Escudo de Armas 8; 156,3 
Espacio Aereo 11 
Espacio Continental 11 
Espacio Pluvial 11 
Espacio Insular 11 
Espacio Lacustre 11 
Espacio Maritimo 11 
Espacio Ultraterrestre 11 
Espacios Acuaticos 11 
Espacios Fronterizos 15 
Espacios Geograficos 10 

Integridad 328 
Soberania 
Zona de Paz 13 

Espana 33 
Especies Migratorias 11 
Espectaculos Publicos 178,3 

Impuesto 179,2 
Espectro Electromagnetico 156,28 
Especulaci6n 114 
Estabilidad Monetaria 318; 320 
Establecimientos Penales 184,7 
Estadisticas Nacionales 156,18 
Estado Amazonas DT 5eptima 
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Estado Anzoategui DT 5eptima 
Estado Apure DT 5eptima 
Estado Bolivar DT 5eptima 
Estado Delta Amacuro DT Septima 
Estado Merida DT 5eptima 
Estado Miranda 18 
Estado Monagas DT 5eptima 
Estado Sucre DT 5eptima 
Estado Trujillo DT Septima 
Estado Zulia DT 5eptima 
Estado. Colaboraci6n 136 

Concesiones 113 
Concurrencia 4 
Control 142 
Corresponsabilidad 4 
Deporte 111 
Fines 3 
Funcionarios 145 
Investigaci6n 29 
Obligaciones 103 
Potestad Tributaria 180 
Propiedad 84 
Protecci6n 55 
Regimen Fiscal 311 
Responsabilidad Patrimonial 

140; 259; 281,2 
Estado Civil. Registro 56 
Estado de Alarma 338 
Estado de Conmoci6n 338 
Estado de Derecho 2 
Estado de Emergencia. Acci6n de 

Amparo27 
Estado de Emergencia Econ6mica 

338 
Estado de Justicia 2 
Estado Democratico 1 
Estado Federal Descentralizado 4 
Estado Social 2 
Estados 16 

Asignaciones Econ6micas Es
peciales 156,16 

Autonomia 159; 187,16 
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Competencia 162; 164; 332 
Competencia Concurrente 164,11 
Competencia Residual 164,11 
Consejo Federal de Gobiemo 185 
Constituci6n 164,1 
Contralorfas 161; 163 
Controversias 266,4 
Defensor del Pueblo 283 
Descentralizaci6n 157; 165; 184 
Gobemadores 189 
Gobierno 160 
Hacienda Publica 167; 311; DT 

Cuarta, 6 
Igualdad 159 
Impuesto 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 
Exoneraciones 317 
Experimentos Cientificos. Personas 

46 
Expropiaci6n 115 

Legislaci6n 156,32 
Extradici6n 69; 156,4 

Extranjeros 271 
Extrafiamiento 50 
Extranjeros. Derecho al Sufragio 64 

Expulsion 156,4 
Matrimonio 33 
Extradici6n 271 

F 

Familia. Ancianos 80 
Necesidades 91 
Protecci6n 75 
Vivienda 82 

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 Interterri
torial 167,6; 185 

Fondo de Estabilizaci6n Macroe
con6mica 321 

Formaci6n Ciudadana 108 
Fronteras. Atenci6n 327 

Politica 156,30 
Fronteras Insulares 15 
Fronteras Marftimas 15 
Fronteras Terrestres 15 
Fuerza Armada Nacional 156,8; 

328 
Caracter 328 
Comandancia 236,5 

Contralorfa General 291 
Jerarqufa Suprema 236,5 
Mando 236,6 
Miembros. Requisitos 41 
Oficiales 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 
Informaci6n 143 
Jubilaciones 147 
Libre Nombramiento 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. 

Remuneraciones 147 
Funcionarios Publicos Municipa

les. Remuneraciones 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 
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Genoma 127 
Geografia de Venezuela 107 
Gesti6n Fiscal 311 

Principios 311 
Gobernadores 160 

Consejo de Estado 252 
Elecci6n 160 
Enjuiciamiento 266,3 
Reelecci6n 160 
Rendici6n de Cuentas 161 
Requisitos 41 

Gobierno. Colaboraci6n 239,1 
Control 187,3 
Direcci6n 236,2 

Gobierno Alternativo 6 
Gobierno Democratico 6; 18; 
Gobierno Descentralizado 6 
Gobierno Electivo 6 
Gobierno Local 169 
Gobierno Metropolitano 171 
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; 

DT Cuarta, 6 
Hacienda Publica Municipal 179; 

180;183;311 
Hacienda Publica Nacional. Ad

ministraci6n 236,11 
Presupuesto 311 

Hidrocarburos. Dominio Publico 
12 
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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 

I 

Identidad Nacional 15 
Identificaci6n. Servicios 156,5 
Idioma Oficial 9; 107 
Idiomas Indigenas 9; 119 
Iglesias. Autonomia 59 

Independencia 59 
Igualdad 1; 2; 77; 100; 103; 326 

Garantia 21 
Igualdad ante la Ley 21 
Ilicito Econ6mico 114 
Importaci6n. Impuesto 156,12 
Impuesto a la Actividad Foresta! 

183 
lmpuesto al Capital 156,12 
Impuesto al Consumo 156,12 
lmpuesto al Valor Agregado 

156,12 
Impuesto Predial 156,14; 179,3; 307 
Impuesto sobre la Renta 156,12 

Desgravamenes 103 
Impuesto sobre Sucesiones 156,12 
Impuesto Territorial Rural 156,14; 

179,3; 307 
lmpuestos. Contribuci6n 133 



Impuestos al Consumo. Compe
tencia 156,12 
Limitaciones 183,2 

Impuestos Estadales 156,13; 164; 
167; 183, DT Cuarta, 6 

Impuestos Municipales 156,13; 
179,2; 183 

Impuestos Nacionales 156,12 
Impunidad 29 
Incomunicaci6n 44,2 
Inconstitucionalidad por Omisi6n 

336,7 
Independencia 1; 152; 159; 326; 328 
Independencia Judicial 26; 254; 256 
Indigenas 9; 119; 186; 281,8 
Indultos 29 
Indultos. Concesi6n 236,19 
Industria Petrolera. Reserva 302 
Industria. Impuesto 179,2 
Industrias Estrategicas. Reserva 

302 
Industrias Populares. Protecci6n 

309 
Infancia. Protecci6n 178,5 
Informaci6n. Acceso 28 

Acceso Universal 108 
Derecho 58 
Tecnologia 110 

Informaci6n Administrativa. Dere-
chos 143 

Informaci6n Cultural 101 
Informaci6n Imparcial 58 
Informaci6n Oportuna 58 
Informaci6n Personal 28 
Informaci6n Veraz 58 
Informatica. Limitaciones 60 
Ingenieria. Obras 156,19 
Ingresos Estadales 167 
Ingresos Municipales 179 
lngresos Nacionales 156,12 
Ingresos Ordinarios 311; 313 
Ingresos Publicos. Control 287 

Inhabilitaci6n Politica 39; 64 
Iniciativa Legislativa 70; 204 

Referendo 205 
Iniciativa Privada 112; 299 
Inmigraci6n. Legislaci6n 156,32 
Inmuebles Urbanos. Impuestos 

179,2 
Inmunidad de Funcionarios 282 
Inmunidad de Jurisdicci6n 1; 151 
Inmunidad Parlamentaria 200 
Inmunidad Tributaria 180 
Inocencia. Presunci6n 49 
Instalaciones Militares 13 
Instituciones Educativas 106 
Institutos Aut6nomos 189 

Creaci6n 142 
Integraci6n 15 
Integraci6n Econ6mica 153 
Integridad Nacional 126; 159 
Integridad Personal. Derecho 46 
Integridad Territorial 1; 4; 15; 130; 
Interdicci6n Civil 39; 64 
Interes General 115 
Interes Nacional 150 
Interes Publico 150, 151 
Interes Social 112 
Intereses Colectivos 26; 280; 281,2 
Intereses Difusos 26; 281,2; 283 
Interpretaciones Parlamentarias 

222 
Interprete Publico 49 
Intimidad 60; 143 
Intimidad Familiar 60 
Intolerancia Religiosa 57 
Inversiones Extranjeras. Regimen 

301 
Inversiones Nacionales. Regimen 

301 
Investigaci6n Cientifica 110 
Investigaci6n Penal 285,3; 329 

6rganos 253 
Cuerpos332 
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Investigaciones Parlamentarias 
222,223 

Islas 11 
Islas Fluviales. Tierras Baldias 13 
Islas Lacustres. Tierras Baldias 13 
Islas Maritimas 17 
Islotes 11 
Italia 33 

J 
Jardines 178,1 
Jefe del Estado 226 
Jomada de Trabajo 90 
J6venes. Protecci6n 79 
Jubilaci6n. Incompatibilidad 148 
Jueces. Asociaci6n 256 

Autonomia 26; 254 
Carrera Judicial 255 
Elecci6n 270 
Identidad 49 
Imparcialidad 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 Adminis-

trativa 259 
Jurisdicci6n Disciplinaria 267 
Jurisdicci6n Especial 49 
Jurisdicci6n Ordinaria 49 
Jurisdicci6n Penal Militar 261 
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Justicia 1; 2; 178; 326 
Acceso 26 
Dilaciones Indebidas 26 
Formalismos 26 
Formalidades No Esenciales 
257 
Indigenas 260 
Medios Altemativos 253; 258 
Participaci6n Ciudadana 253 
Prontitud 24 
Reposiciones Inutiles 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 Independiente 26 
Justicia Responsable 26 
Justicia Social 299 
Justicia Transparente 26 

L 

Lagos 11 
Latifundio. Prohibici6n 307 
Latinoamerica 33,2; 153 
Laudos Arbitrales. Vicios 10 
Legalidad Tributaria. Principios 

317 
Legislaci6n. Iniciativa 204 
Legislaci6n Agraria 156,32 
Legislaci6n Civil 156,32 
Legislaci6n Laboral 156,32 
Legislaci6n Mercantil 156,32 
Legislaci6n Nacional 187,1 
Legislaci6n Penal 156,32 
Legislaci6n Penitenciaria 156,32 
Legislaci6n Tributaria DT Cuarta, 

4; DTQuinta 
Legislador. Omisi6n 336,7 



Lesa Humanidad 29 
Ley de Credito Publico DT Cuarta, 

5 
Ley de Regimen Presupuestario 

DT Cuarta,5 
Ley Electoral DT Octava 
Ley Especial del Distrito Capital 18 
Ley Habilitante 236,8 
Ley Organica de Divisi6n Territo
rial 16 
Ley Organica de Educaci6n DT 

Sex ta 
Ley Organica de Fronteras 15; DT 
Sex ta 
Ley Orgaruca de Pueblos Indige

nas DTSexta 
Ley Organica del Trabajo. Reforma 

DTCuarta, 3 
Ley Organica Procesal del Trabajo 

DT Cuarta,4 
Leyes. Abrogaci6n 7 4 

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 
Firmas213 
Formalidad 212 
Igualdad 21 
Iniciativa 204 
Irretroactividad 24; DT Quinta, 

2 
Nulidad 334; 336,1,2 
Promulgaci6n 213; 214; 216 
Proyecto 214 
Recurso de Interpretaci6n 266,6 
Reformas 218 

Reglamentaci6n 236,10 
Sanci6n213 
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,l 
Leyes Organicas. Control 203 

Definici6n 203 
Leyes Preexistentes 49 
Leyes Procesales 24; 257 
Libertad 1; 2; 20; 274; 326 

Penas Privativas 44 
Privaci6n 103 

Libertad de Comercio 112 
Libertad de Conciencia 60 
Libertad de Culto 59 
Libertad de Empresa 112 
Libertad de Expresi6n del Pensa-

miento 57 
Libertad de lndustria 112 
Libertad de Prensa 57 
Libertad de Trabajo 112 
Libertad Econ6mica 112 

Indigenas 123 
Limitaciones 112 

Libertad Personal 44 
Amparo27 
Inviolabilidad 44 

Libertad Religiosa 59 
Libertades. Igualdad 21 
Libre Competencia 299 
Libre Determinaci6n 152 
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Libre Transito 50 
Licores. Impuesto 156,12 
Loter:ias. Legislaci6n 156,32 

M 

Madres Venezolanas 32, 3, 4 
Mancolllunidades170 
Mandatos. Revocaci6n 6; 70; 72 
Manifestaci6n. Derecho 68 
Manifestaciones Pacfficas 68 
Manufactura Nacional. Pron1oci6n 

302 
Mar Territorial 11; 17 

Islas 17 
Lecho 12 
Lineas de Base Reeta 11 

Marginados 21 
Maternidad. Informaci6n 76 

Investigaci6n 56 
Protecci6n 76 

Mayor:ia Relativa. Elecci6n 160; 
174;228 

Mediaci6n 258 
Medios de Colllunicaci6n 57; 101 
Medios de Con1unicaci6n Social. 

Contribuci6n 108 
Mercado de Capitales 156,11 
Metrologia Legal 156,17 
Militares. Ascensos 236,6; 331 

Delitos Colllunes 261 
Derecho al Sufragio 330 

Minas. Dolllinio Publico 12 
Regilllen 156,16 

Minerales No Metalicos. 
Aprovechallliento 164,5 

Ministerio PUblico 156,31; 242; 253; 
256;284 
Carrera286 
Colllpetencia 285 
Organizaci6n 286 

Ministerios. Organizaci6n 236,20 
Ministros 225 
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Caracter 242 
Condiciones 244 
Derecho de Palabra 245 
Enjuiciallliento 266,3 
Mellloria 244 
Moci6n de Censura 246 
Nolllbrallliento 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 Decillloseptillla 
Moneda de Acufi.aci6n 156,11 
Moneda de Curso Legal 91 
Moneda Extranjera 156,11 
Monopolio. Lilllitaci6n 113 

Regilllen Legal DT Decilllocta
va 

MonUillentos Naturales 127 
Moral59 
Mujeres54 
Multas 179,5 
Municipios 16 

Asociaciones 170 
Descentralizaci6n 165 
Gobiemo174 
Situado Constitucional 167,4 
Autonornia 168 
Colllpetencia 178; 332 
Colllpetencia Tributaria 156,12 
Consejo Federal de Gobiemo 

185 
Contralor:ia 176 
Controversias 266,4 
Defensor del Pueblo 283 
Descentralizaci6n 157; 184 
Ejidos 179,1 
Funcionarios 145 
Hacienda Publica 179; 311 
llllpuesto 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 Deci
mocuarta 
Regimenes Diferentes 169 
Situado Constitucional 179,4 
Urbanizaci6n 164,1 

N 

Naci6n. Concepto Estrategico 323 
Derechos 1 
Patrimonio Cultural 99 
Seguridad 325 

Nacionalidad 130; 150; 280; 288; 
DTSegunda 

Nacionalidad Venezolana 32;33 
Perdida 34; 35 
Recuperaci6n 38 
Renuncia36 
Tratados37 

Nacionalizaci6n 302 
Naciones Unidas. Recomendacio

nes 103 
Narcotrafico. Delito 116 
Naturalizaci6n 33 156,4 

Nulidad38 
Revocaci6n 35 

Navegaci6n 156,26 
Politica 156,23 

Negociaci6n Colectiva 96 
Nifios 54 

Derechos 78 
Informaci6n 58 
Protecci6n 75 

No discriminaci6n 21 
Nombre. Derecho 56 
Nomenclatura PUblica 178,1 
Non Bis In Idem 49 
Notarias Publicas. Legislaci6n 

156,32 
Nuevos Territorios 14 
Nulidad 25; 89,4; 93; 138; 259; 

266,5; 336, 1, 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 del Estado 146 
Oficinas Publicas. Inspecci6n 281,9 
Omisiones Judiciales. 

Responsabilidad 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; 

178,1 
Ordenamiento Juridico. 

Fundamentos 7 
Valores2 

Ordenanzas Municipales 181; 336,2 
Control 336,2 

Ordenes. Obediencia 25; 45 
Organismos Internacionales. 

Petici6n 31 
Organizaci6n Judicial 269 
Organizaci6n No Gubernamental 

184,2 
6rganos Consultivos 251 
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6rganos Supranacionales 73; 153 
Omato Ptiblico 178,l 
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 178,1 
Parques Nacionales 127 
Parroquias 173; 184,6; OT 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 
179,2 

Paternidad. Investigaci6n 56 
Patria. Deberes 130 
Patria Potestad 33 
Patrimonio. Protecci6n 77 
Patrimonio de la Humanidad 9 
Patrimonio Arqueol6gico. Legisla-

ci6n 156,32 
Patrimonio Cultural 9; 99 

Legislaci6n 156,32 
Patrimonio Hist6rico 178,1 
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Patrimonio Moral 1 
Patrimonio Ptiblico. Delito 65; 116; 

271 
Gesti6n274 
Protecci6n 289,3, 4 

Patronos. Responsabilidad 94 
Paz 3; 13; 132; 326 
Paz Internacional 1 
Paz Publica a156,2 
PDVSA. Acciones 303 
Pena. Irretroactividad 24 
Pena de Muerte 43 
Pena Personal 44 
Pensamiento. Expresi6n 57 
Pensi6n. Incompatibilidad 148 
Pensiones 80 
Pequefi.a 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 
Igualdad 21 
Informaci6n 28 
Trata 54 
Protecci6n 55 

Persona Juridica de Derecho Pri
vado 145; 322 

Persona Juridica de Derecho Ptibli
co 159; 145; 318; 322 

Personalidad. Libre Desenvolvi
miento 20 

Personas Juridicas Estatales 145; 
180; 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 
Iniciativa Legislativa 204 
Legislaci6n DT Cuarta,5 
Misi6n274 
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 
Autonornia 294 
Descentralizaci6n 294 
Despartidizaci6n 294 
Independencia 294 
Iniciativa Legislativa 204 
Legislaci6n DT Cuarta,4 
Presupuesto 293,2 
Referendo Aprobatorio 341 

Poder Estadal 136; 169 
Poder Judicial 136; 253 

Administraci6n 267 
Autonornia 254 
Comite de Postulaciones 264 
Gratuidad 254 
Independencia 254; 256 
Jurisdicci6n Disciplinaria 267 
Organizaci6n 269 
6rganos253 
Presupuesto 267 

Poder Legislativo Estadal 162 
Poder Legislativo Municipal 175 
Poder Legislativo Nacional 136 
Poder Municipal 136; 168 
Poder Nacional 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 
6rganos 5; 7; 18; 19; 23; 156, 32 
Ramas 136 
Responsabilidad 139 

Policia. Armas 55 
Policia Administrativa. 
Fuerzas Armadas 329 
Policia Estadal 164,6 
Policia Municipal 164,6; 178,7 
Policia Nacional 156,6; 332 

Cuerpo DT Cuarta,9 
Politica Cambiaria 318 
Politica Comercial. Uso 301 
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 
Posici6n de Dominio. Limitaci6n 

113 
Potencia Extranjera 13 
Potestad Tributaria. 

Coordinaci6n 156,13 
lnmunidad 180 
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Predios Rurales. Impuesto 179,3 
Presidente de la Republica 225 

Competencia 71; 73; 74 
Atribuciones 236 
Condiciones 227 
Delegaci6n 239,9 
Destituci6n 233 
Elecci6n 227 
Enjuiciarniento 266,2 
Falta Absoluta 233 
Faltas Temporales 234; 239,8 
Inelegibilidad 229 
Mensaje 237 
Periodo 230 
Reelecci6n 230 
Requisitos 41 
Responsabilidad 232 
Salida del Territorio 187,17; 

196,2; 235 
Toma de Posesi6n 231 
Prestaciones Sociales. Derechos 

92; DT 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 
Principio de Legalidad 137; 274 
Principio de Necesidad 55 
Principio de Oportunidad 55 
Privacidad 48 
Privatizaci6n 84 
Procedirniento. Legislaci6n 24; 

156,32 
Procedirniento Adrninistrativo. 

Debido Proceso 49; DT Quinta 
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Procedirniento Judicial 257 
Debido Proceso 49 

Procedirniento Judicial Laboral DT 
Cuarta, 4 

Proceso 257 
Interprete 49 

Procesos Electorales DT Octava 
Transparencia 293 

Procesos Penales 24 
Procurador General de la Republi
ca. Condiciones 249 

Designaci6n 236,15 
Enjuiciarniento 266,3 
Nombrarniento 187,14; 249 
Requisitos 41 

Procuraduria General de la Re
publica. 
Caracter 247 
6rgano 248 

Producci6n Agricola 156,25 
Productividad 299 
Productores. Protecci6n 113 
Profesiones Liberales 272 

Colegiaci6n 105 
Deberes 135 
Regimen DT Decimoquinta 
Titulo 105 

Propaganda Comercial 179,2 
Propaganda de Guerra 57 
Propaganda Politica 67 
Propia Imagen 60 
Propiedad. Contribuciones 115 

Derecho 13; 115 
Protecci6n 55 
Restricciones 115 
Propiedad Industrial 98 

Propiedad Industrial. Legislaci6n 
98; 156,32 

Propiedad Intelectual. Indigenas 
124 
Legislaci6n 98; 156,32 

Propiedades. Riesgo 55 



Proporcionalidad 55 
Prosperidad. Promoci6n 3 
Protecci6n Civil 332 
Pruebas 24; 49 

Nulidad49 
Valor 187,3 

Publicidad Comercial 178,3; 179,2 
Publicidad Electoral 293,3 
Pueblo 126 

Bienestar3 
Soberania5 

Pueblos Indigenas. Derechos 119; 
281,8 
Educaci6n 121 
Identidad Cultural 121 
Idiomas 9 
J usticia 260 
Legislaci6n 156,32 
Regimen DT Sexta 
Salud 121 

Puertos 156,26; 164,10 

R 

Radio. Servicios Publicos 108 
Raza 21 
Recinto Privado. Inviolabilidad 47 
Recinto Universitario. Autonomia 

109 
Reciprocidad 13 
Reclutamiento Forzoso 134 
Recursos de Casaci6n 266,8 
Recursos de Interpretaci6n 266,6 
Recursos Naturales. Aprovecha
miento 120 

Explotaci6n 113 
Recursos Naturales No Renova
bles. 

Aprovechamiento 164,5 
Recursos Naturales Renovables 

156,16 
Referendos 70 

Convocatoria 236,22 

Referendos Abrogatorios 74 
Referendos Aprobatorios 16; 73; 

205;341;345 
Referendos Consultivos 71 
Referendos Municipales 71 
Referendos Revocatorios 6; 72 
Reforma Constitucional 187,2; 342 

Aprobaci6n 346 
lniciativa 343 
Procedimiento 344 
Referendo Aprobatorio 345 

Refugiados. Regimen 69; DT Cuarta, 
2 

Regimen Municipal 167; DT Cuar
ta,7 

Regimen Penitenciario. Educaci6n 
103 

Registro Civil. Derecho de Inscrip
ci6n 56 

Registro Civil y Electoral 292; 
293,7; 343 

Registros Oficiales 28 
RegistrosPrivados28 
Registros Publicos. Legislaci6n 

156,32 
Reglamentos 236,10 

Nulidad 266,5 
Rehabilitaci6n 46 
Relaciones Exteriores. Dim:ri6n 236,4 
Relaciones Familiares 75 
Relaciones Internacionules 152; 156,l 
Rendici6n de Cuentas 141; 161; 

197; 315; 319 
Renta Presunta, DT Quinta,2 
Reo. Disposici6n Favorable 24 
Republica. Bandera 8 

Capital 18 
Escudo8 
Estado2 
Federaci6n 4 
Funcionarios 145 
Gobiemo6 
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Himno8 
Nombre 1 
Organizacion Politica 16 
Valores 278 

Republica Bolivariana 1; DT De-
cimoseptima 

Reputacion 60 
Reservas Econornicas 302 
Reservas Intemacionales 318 
Residencia 32; 33; 40; 41; DT Se-

gunda 
Residuos Solidos 178,4 
Responsabilidad Penal 25 
Responsabilidad Administrativa 

25; 259; 281,2 
Responsabilidad Civil 25 
Responsabilidad Judicial 255 
Responsabilidad Ministerial 244 
Responsabilidad Patrimonial del 
Estado 140 
Responsabilidad Social 2; 274 
Restriccion de Garantias 236,7; 337 
Retardo Judicial. Responsabilidad 

49; 255 
Reunion. Derecho 53 
Revocaci.6n del Mandato 6;72;198;233 
Riesgos 156,9 
Rios 11 
Riqueza. Justa Distribucion 299 

s 
Sala Constitucional 214 

Atribuciones 336 
Competencia 203 

Salario 91; 147 
Inembargabilidad 91 

Salario Justo 91 
Salario Minimo Urbano 80 
Salario Minirno Vital 91 
Salinas. Aprovecharniento 164,5 
Salubridad 178,5 
Salud 121 
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Atencion Primaria 178,5 
Derecho 83 
Indigenas 122 
Industria Nacional 85 
Proteccion 83 
Servicio Publico 84 
Servicios 184,l 
Servicios Nacionales 156,24 
Sistema Publico Nacional 85 

Sanciones Tributarias DT Quinta 
Saneamiento Ambiental 178,4 
Sanidad Animal. Legislacion 

156,32 
Sanidad Vegetal. Legislacion 

156,32 
Sanidad. Politica 156,23 
Secreto Documental 28 
Sector Privado. Tecnologia 110 
Sector Publico 96; 97 

Contratacion 67 
Sedes Diplomaticas 13 
Seguridad 15; 68; 156,7; 322 
Seguridad Alimentaria 305 

Politica 156,23 
Seguridad Ciudadana 55 

Cuerpos 332 
Seguridad de la Nacion. Principios 

326 
Seguridad del Estado. Cuerpos 55 
Seguridad Fronteriza. Franja 327 
Seguridad Juridica 299 
Seguridad Nacional 337 
Seguridad Social. Amas de Casa 88 

Contingencia 86 
Contribucion 86 
Cotizaciones 85 
Derecho 86 
Legislacion 156,32 
Pensiones 80 
Servicio Publico 86 
Sistemas 156,22 
Trabajadores Culturales 100 



Seguros. Legislacion 156,32 
Sentencias 35; 42 

Ejecucion 253 
Servicio Civil 43; 134 

Deber134 
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