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                            EL PROCESO CONSTITUYENTE Y LA CONSTITUCIN DE 1999 ANTECEDENTES
HISTRICO-POLTICOS Si bien el proceso constituyente de 1999 tiene su
hito decisivo de inicio con la eleccin del teniente coronel (r)
Hugo Chvez Fras como Presidente de la Repblica el 6 de diciembre de
1998, sus antecedentes se remontan a los acontecimientos
sangrientos que sacudieron principal aunque no nicamente a la
ciudad capital (y conocido desde entonces como el Caracazo los das
27 y 28 de febrero del ao 1989). Una frase clebre del discurso del
para entonces senador vitalicio Rafael Caldera, pronunciado en el
Congreso el da 1 de marzo de dicho ao es sintomtica de la
relevancia de la fecha para el futuro inmediato del sistema poltico
laboriosamente construido a partir del ao 1958: Venezuela ha sido
una especie de pas piloto. En este momento es lo que los
norteamericanos llaman show window, el escaparate de la democracia
en Amrica Latina. Ese escaparate lo rompieron a puetazos, a
pedradas y a palos, los hambrientos de los barrios de Caracas...
(Caldera, 1992:24). El Caracazo remeci la conciencia de la clase
poltica al obligarla a interrogarse sobre las causas de tan
perturbadora explosin social, indita en los seis lustros de
estabilidad democrtica ininterrumpida. La interrogacin no se
circunscribi al fenmeno, pues abarc un descarnado debate en torno
al agotamiento del sistema poltico y su creciente incapacidad de
dar respuestas satisfactorias a las expectativas y demandas de la
sociedad. Entre los factores ms discutidos apareca la corrupcin,
estimulada por la impunidad y la ineficacia de los controles para
combatirla; igualmente la llamada partidocracia, identificada con
la excesiva presencia de los partidos no slo en la vida poltica,
sino en los intersticios de la sociedad, impidiendo el sano
desarrollo de una sociedad civil con legtimas pretensiones de
autonoma. A los partidos se les reprochaba al unsono su organizacin
rgidamente verticalista y de frreo control cupular (los llamados
cogollos) de su dinmica decisional. Otro factor reiteradamente
presente lo constitua, desde el punto de vista institucional, la
incapacidad de erigir un Poder Judicial autnomo e independiente que
garantizara la efectividad del Estado de derecho; por ltimo, no por
ello menos importante, el agrandamiento de la brecha entre ricos y
pobres, la iniquidad de un sistema que reproduca la pobreza y la
marginalidad, tanto que algunos lo llegaron a denominar como
neomalthusiana. Los seis lustros de la experiencia democrtica
venezolana mostraban, no obstante orgullosamente una Constitucin
como la de 1961, aprobada consensualmente, de excepcional duracin
en nuestra traumtica vida constitucional, y que haba logrado
cobijar bajo su programa prcticamente a todas las fuerzas polticas,
independientemente de su acervo ideolgico, expresado todo ello en
la manida frase: el reto est en aplicar el programa
democrtico-social de la Constitucin. Incluso en un ao tan reciente
como 1984 se haba creado una comisin sui gneris, la Comisin
Presidencial para la Reforma del Estado (mejor conocida por su
acrnimo Copre), cuya misin se circunscriba en lo fundamental en
llevar adelante el en parte diferido o no adecuadamente realizado
programa constitucional. Significa 1989 entonces un ao de inflexin,
donde comienza a discutirse incluso la posibilidad de revisar el
texto fundamental de la Repblica, a fin de si no relegitimar s
airear el sistema poltico, gracias a la modificacin de algunos
artculos constitucionales, y prioritariamente en dos aspectos: el
sistema judicial y la inclusin de instituciones de

participacin popular (el referndum). El primero bajo la
percepcin compartida de las graves carencias del funcionamiento del
Estado de derecho en Venezuela, y el segundo unido a la percepcin
de los excesos partidocrticos sobre la vida poltica. El Congreso
Nacional designa el 6 de junio de 1989 una comisin bicameral con el
propsito de concretar algunas enmiendas2 a la Constitucin. La
decisin parlamentaria fue consensuada, nombrndose como presidente
de la comisin (denominada Comisin Bicameral para la Revisin de la
Constitucin) al senador vitalicio y ex presidente de la Repblica,
Rafael Caldera. El trabajo de la Bicameral fue sosegado y para
algunos hasta parsimonioso en sus primeros tiempos de
funcionamiento,3 revelando al paso de los das una accin incremental
en el nmero y calidad de las propuestas, que no dejaron de crecer y
que llevaron a la larga a la decisin de abandonar el procedimiento
de enmienda y asumir el de reforma general de la Constitucin.4 Para
fines del ao 1991 la Comisin Bicameral tena prcticamente
estructurada la agenda de la reforma, que inclua temticas tan
relevantes como los derechos humanos, la incorporacin dentro del
Poder Ejecutivo de la figura del Primer Ministro, aunque sin
modificar la naturaleza presidencialista de nuestro sistema de
gobierno, el Defensor del Pueblo, el referndum popular, las leyes
orgnicas, la rama judicial y el punto que nos concierne ms
directamente en este estudio: la Asamblea Nacional Constituyente
(de ahora en adelante ANC). En efecto, a partir de 1991 comienza
efectivamente en el pas el debate constituyente, que no cesar hasta
la eleccin de la ANC el ao 1999. Por qu y cmo surge el debate
constituyente? Varios factores entran en la consideracin: en primer
lugar, a mediados del ao 91 haba sido elegida la Constituyente
colombiana. La peculiar forma de su convocatoria fuera del marco
formal establecido por la Constitucin para ese entonces vigente, la
definicin de sus poderes y su amplia agenda temtica, constituyeron
foco permanente de atencin para Venezuela y, ms en concreto, para
la Bicameral; en segundo lugar, la aparicin de un grupo de opinin
poltica, el denominado Frente Patritico,5 que a travs de una serie
de pronunciamientos altamente crticos respecto al sistema, conclua
proponiendo la convocatoria de una ANC. Por supuesto, que el
radicalismo del Frente Patritico no impregn el talante reformista
prevaleciente en la Bicameral, pero s despert un anhelo, cierto que
todava tmido, de transformacin que identificaba al Congreso como un
reducto de la clase poltica, sin nimo real de atacar la raz
cuestionada del sistema y, por ende, incapaz de adelantar los
cambios exigidos por la realidad del pas; en tercer lugar, la
conciencia que se hizo predominante en la Comisin de la necesidad
de abrir hacia el futuro compuertas de cambio no enrejadas en el
establishment institucional. En suma, en el ao 1991 se inicia el
largo debate constituyente, catapultado por la fallida rebelin del
4 de febrero del ao siguiente. Los rebeldes del 4 de febrero,
identificados como Movimiento Bolivariano Revolucionario 200
(MBR-200), haban planteado en un manifiesto hecho pblico el 24 de
junio de 1992, la revocacin del mandato de los poderes pblicos,
gracias a la convocatoria de un referndum que devolviera al pueblo
su soberana y autorizara a su vez la convocatoria de una ANC, en la
cual se defina a travs de una nueva Carta Magna, el modelo de la
sociedad hacia el cual deba enrumbarse la nacin venezolana y en la
cual no pueden participar ninguno de los responsables de la
destruccin de la Repblica.6 En resumen, el debate constituyente
giraba el ao 1992 en torno a tres posiciones claramente deslindadas
entre s. Ellas eran:

Primera posicin: Asumida por la Comisin Bicameral sostena la
conveniencia de reformar la Constitucin de acuerdo con el
procedimiento establecido en el artculo 246 de la Constitucin de
1961, donde se incluyera como institucin futura de revisin
constitucional la ANC. Segunda posicin: Sus representantes ms
conspicuos fueron el Frente Patritico y el MBR-200. Arga la
conveniencia de devolver al pueblo el ejercicio de la soberana con
la convocatoria de una Constituyente originaria y radical que
desplazara la clase dirigente y erigiera las bases de un nuevo
sistema poltico. Tercera posicin: Pecaramos de injustos si no
hiciramos mencin al aporte de un grupo de constitucionalistas
liderados por Allan Brewer Caras y de sectores de la sociedad civil
(el prestigioso Centro Gumilla de los jesuitas y el Centro al
Servicio de la Accin Popular, Cesap), que junto al gobernador del
Estado Zulia, Oswaldo lvarez Paz, propusieron una reforma puntual
de la Constitucin con el nico cometido de contemplar y al unsono
convocar la ANC. Ninguna de las propuestas de revisin
constitucional prosper el ao 1992. Se han destacado diversos
elementos de explicacin de su fracaso, entre otros: la amplitud y
complejidad de la agenda temtica; la ausencia de consenso poltico;
el desinters de una ciudadana excluida de la participacin y, por
ende, ausente del debate; la divisin producida por temas de alta
sensibilidad para sectores que sus intereses sentan como amenazados
(palpable en el caso del derecho a la informacin veraz y la
prohibicin de la monopolizacin de los medios de comunicacin social)
e, incluso, el miedo a la imprevisibilidad del eventual referndum
constitucional.7 Por sobre todo, y como compendio de posturas y
matices, prevaleci, no slo el ao 1992, sino incluso desde 1989, y
proyectndose hasta el ao 1998, la carencia en la clase poltica de
una voluntad real de impulsar el cambio constitucional, sea va
reforma liderada por el Congreso, sea por la convocatoria de una
ANC. Los escarceos para motivarla fueron cosmticos los aos 1994 y
1995, pese a la reiterada proclama parlamentaria de llevar a feliz
trmino la obra dejada inconclusa el ao 1992 y la circunstancia de
que el ms representativo de sus impulsores ocupaba ahora, por
segunda vez en su carrera poltica, la presidencia de la Repblica.
LA CONVOCATORIA CONSTITUYENTE DE 1999 La contundente victoria de
Hugo Chvez el 6 de diciembre de 1998 despej el camino a la
convocatoria constituyente. Chvez como candidato presidencial haba
jerarquizado como issue prioritario de su campaa electoral la ANC.
Se tena claro el objetivo, no haba duda sobre el particular, no as
sobre el cmo, ante la incertidumbre de un rgimen proclamadamente
constitucional que no contemplaba entre sus procedimientos de
revisin la ANC, amn de que para esa fecha Chvez no haba aclarado
decisiones importantes, como la eleccin, nmero y postulacin de los
constituyentes, eventuales poderes, relacin con los poderes
constituidos y duracin de la asamblea. Cierto que la concepcin
constituyente de Chvez tampoco admita dudas: una constituyente
originaria, soberansima como le gustaba llamarla, no restringida ni
embozalada por los poderes constituidos, que deban subordinarse a
sus dictados. A ello se agregaba la pregunta sobre la iniciativa de
convocatoria: Chvez como presidente, la iniciativa popular y/o
el

Congreso, que de integracin diversa, ahora peda sumarse a un
sentir ya mayoritario en la poblacin. Chvez resuelve el tema
pendiente de la carpintera constituyente, fenmeno indito en el pas,
dada la ereccin de una Constituyente originaria y plenipotenciaria,
dentro de un orden constitucional legtimo como lo representaba la
Constitucin vigente de 1961, designando oficiosamente en los
primeros das de enero de 1999, como Presidente-electo y por tanto
antes de asumir la primera magistratura nacional el 2 de febrero,
una comisin ad hoc denominada como Comisin Presidencial
Constituyente, con el objetivo de asesorar al primer mandatario en
la elaboracin del decreto y las bases comiciales de la ANC. El
trabajo de la comisin fue arduo e intenso, dado, repito, lo indito
de la experiencia; en ella Chvez particip personalmente, oyendo y
calibrando posiciones. Sumariamente los temas discutidos y
resueltos fueron: 1. La naturaleza originaria de los poderes de la
ANC. Se trat de un punto con amplio consenso, a excepcin de la voz
disidente de Jorge Olavaria, que implic posteriormente su airada
renuncia a la Comisin. 2. La realizacin de un referndum consultivo
a tenor de lo establecido en el artculo 181 de la Ley Orgnica del
Sufragio y Participacin Poltica, para que el pueblo se pronunciara
sobre la convocatoria de la ANC. 3. La iniciativa constituyente la
asumira directamente el Presidente, descartando la colaboracin del
Congreso y la eventual iniciativa popular. 4. La ANC se integrara
por alrededor de 100 miembros, electos por los estados en su
mayora, junto a un nmero electo en una circunscripcin nacional y
una representacin de los pueblos indgenas, punto sobre el cual
Chvez puso particular hincapi. 5. El mtodo electoral sera
personalizado, descartndose as la representacin proporcional de las
minoras. 6. La duracin de la ANC no debera exceder de 6 meses. 7.
La Constitucin aprobada por la ANC sera ratificada por el pueblo
mediante referndum. Sin embargo, el punto lgido de esos das de
inusitada expectativa lo constituy la interrogante en torno a cmo
respondera la Corte Suprema de Justicia, en su carcter de mximo
intrprete de la Constitucin, al reto de la convocatoria
constituyente fuera de los procedimientos pautados en la
Constitucin vigente de 1961, interrogante resuelta gracias a dos
decisiones de la Corte el 19 de enero de 1999, que despejaron
definitivamente el camino a la ANC. Los argumentos fundamentales de
los fallos judiciales, fuertemente controvertidos por la doctrina
constitucional patria y comparada, se pueden sintetizar as: El
titular de la soberana, el pueblo, la ejercita a travs del sufragio
en la designacin de los representantes pero tambin directamente en
los casos en que expresamente no los haya delegado. Los mecanismos
de reforma pautados en la Constitucin limitan los poderes

constituidos, como poder constituyente derivado, pero nunca al
poder constituyente, dada su naturaleza originaria. Como reza el
fallo de la ponencia redactada por el magistrado La Roche: Es
inmanente a su naturaleza de poder soberano, ilimitado y
principalmente originario, el no estar regulado por las normas
jurdicas que hayan podido derivar de los poderes constituidos, aun
cuando stos ejerzan de manera extraordinaria la funcin
constituyente. El referndum previsto en la Ley Orgnica del Sufragio
y Participacin Poltica es un derecho inherente a la persona humana
no enumerado, cuyo ejercicio se fundamenta en el artculo 50 de la
Constitucin.14 En suma, gracias al recurso refrendario previsto en
la legislacin electoral sealada, la Corte despej el camino a la
convocatoria constituyente. En palabras de Argenis Urdaneta
(2002:25), que hago mas: Con esas decisiones, la Corte brind un
piso slido de legitimidad, de constitucionalidad y de legalidad a
la convocatoria de una consulta popular sobre la posibilidad de
convocar una Asamblea Constituyente. El 2 de febrero Chvez asume la
presidencia de la Repblica con una pose polmica y un acto
trascendental: la pose polmica es el juramento ante la Constitucin
de 1961 que califica de moribunda (segn el DRAE: Que est muriendo o
muy cercano a morir), y el acto trascendental es la emisin del
decreto presidencial mediante el cual se consulta al pueblo la
convocatoria constituyente. La primera pregunta, donde se
establecen los propsitos transformadores de la ANC, no suscita
controversia, si la segunda, dado su evidente tinte plebiscitario.
Al unsono de la apertura por parte del presidente Chvez de un
amplio abanico de consulta con los sectores representativos en lo
poltico, econmico y social de la vida nacional, que confluye en la
fijacin el 10 de marzo de las Bases comiciales para el referendo
consultivo sobre la convocatoria de la ANC, cuya fecha se determina
para el 25 de abril, se da inicio a una andanada de recursos de
nulidad del decreto, que determinan decisiones correctoras por
parte de la jurisdiccin constitucional que no desnaturalizan la
razn de ser de la consulta, sino que incorporan al Consejo Nacional
Electoral a la decisin refrendaria, gracias a la competencia que se
le atribuye para examinar y modificar las bases propuestas por el
Ejecutivo Nacional, lo que el mximo organismo electoral realiza
parcial y matizadamente. En conclusin, los aspectos ms relevantes
de la convocatoria constituyente, normados en las bases comiciales
son los siguientes: El propsito de la ANC: Como lo recoge la
primera pregunta del referndum: transformar el Estado y crear un
nuevo ordenamiento jurdico que permita el funcionamiento efectivo
de una democracia social y participativa. En pocas palabras, una
ANC transformadora con la meta trazada de adelantar un proceso
profundo de cambio poltico, jurdico y social. Su integracin: De
conformacin unicameral, integrada por 131 miembros principales (sin
suplentes), elegidos de forma personalizada del siguiente modo: a.
104 constituyentes en 24 circunscripciones regionales, coincidentes
con los estados y el Distrito Federal, manteniendo el criterio del
1 por ciento de la poblacin total del pas. En este supuesto el
elector dispone de tantos votos como constituyentes se eligen en la
correspondiente circunscripcin.

b. 24 constituyentes en una circunscripcin nacional, para lo
cual el elector dispone de 10 votos. c. 3 constituyentes
representantes de las comunidades indgenas, atendiendo a la
pluralidad de culturas existentes en las distintas regiones del
pas. Validez de la convocatoria refrendaria a la ANC:
Independientemente del nmero de sufragantes, se estableci la
aprobacin de la convocatoria siempre que el nmero de votos
afirmativos fuese superior al de los votos negativos. Rgimen de
postulaciones: Abierto, rompiendo por lo menos formalmente con la
mediatizacin poltico-partidista prevaleciente. Postularon la
sociedad civil, los partidos y la propia iniciativa de los
candidatos. Duracin de la ANC: 180 das a partir de su instalacin.
Requisitos de elegibilidad e inelegibilidad de los constituyentes:
La condicin de venezolano por nacimiento y mayor de 21 aos para
optar a ser miembro de la ANC. Las altas magistraturas del Estado,
militares activos y representantes electos en funciones no pueden
optar a la Asamblea, salvo que renuncien al cargo. Los
constituyentes gozan de inmunidad y su dedicacin es exclusiva.
Referndum constitucional: Se fija el referndum de aprobacin de la
nueva Constitucin dentro de los 30 das continuos a su sancin por la
ANC. No se establece un qurum de concurrencia de los electores a la
jornada refrendaria, bastando para su aprobacin definitiva que el
nmero de votos afirmativos sea superior al nmero de votos
negativos. Lmites de la ANC: Con el fin de conjurar las tentaciones
del poder se proclaman como lmites infranqueables de la ANC, los
valores y principios de nuestra historia republicana (un concepto
vago e indeterminado), el cumplimiento de los tratados y
compromisos internacionales, as como el carcter progresivo de los
derechos humanos (que supone poner a la ANC bajo el paraguas
protector del sistema internacional de salvaguardia de los derechos
humanos), y la garanta de la razn de ser y metodologa democrticas
en sus acciones y decisiones. Sobre este particular, la Corte
Suprema de Justicia, para evitar interpretacin conducente a una
definicin originaria y, por ende, plenipotenciaria de la ANC, orden
la reformulacin de la base comicial octava que resaltaba el poder
originario de la ANC. Sin embargo, el punto no quedara totalmente
resuelto dada la posicin unnime de Chvez y sus partidarios a favor
de una Constituyente originaria que hara valer sus poderes una vez
instalada, en representacin del poder constituyente del pueblo. El
referndum efectuado el 25 de abril mostr una clara mayora de
electores a favor de la convocatoria constituyente, aunque los
niveles de abstencin se mantuvieron elevados, lo que revelaba la
reiteracin de la apata poltica de un buen nmero de venezolanos. Lo
cierto es que la campaa refrendaria no fue ni mucho menos
polarizada y la promocin del s no result particularmente
entusiasta. Diferente resultaron las elecciones constituyentes
realizadas el 25 de julio. Cierto que los niveles de abstencin se
mantuvieron altos, resultando revelador (lo que repeta el fenmeno
constituyente de

1946) los resultados: una mayora hegemnica y apabullante de los
candidatos del proyecto liderado por Chvez, unidos en una coalicin
electoral denominada Polo Patritico (integrada entre otros por el
Movimiento V Repblica, el MAS, el PPT y el Partido Comunista de
Venezuela), y respaldada por una estrategia electoral coherente y
agresiva, que desvirtu la personalizacin del sufragio, gracias a la
conformacin del kino, frmula de llave cerrada identificada por el
smbolo de la gorra roja que facilitaba al elector la seleccin de
los candidatos propuestos por la coalicin. Al contrario, la
oposicin poltica se present desarticulada: los partidos
tradicionales, Accin Democrtica y Copei, no se recuperaban del
trauma de la derrota y los desaciertos electorales de 1998. Se les
identificaba con los males del pas, las cpulas podridas, como las
bautiz Chvez, causantes de las frustraciones y desesperanzas de la
inmensa mayora de los venezolanos. Incluso los socialcristianos
copeyanos haban llegado al extremo de decidir suicidarse en
primavera, al renunciar su direccin nacional en pleno para expiar
sus culpas y someterse a una constituyente partidaria; por otra
parte, el amplio universo de los candidatos de la sociedad civil
compiti sin unin ni espritu de colaboracin para sumar voluntades,
todo lo cual facilit el abrumador triunfo de la alianza chavista,
que con alrededor del 60 por ciento de votos obtuvo una
sobrerrepresentacin de alrededor del 94 por ciento de las plazas en
disputa. En efecto, los 131 miembros de la ANC se distribuyeron as:
121 de los 128 constituyentes electos representaron el Polo
Patritico. ste present 20 candidatos en la circunscripcin nacional,
todos fueron electos. Las cuatro plazas restantes fueron ocupadas
por 2 candidatos independientes (Allan Brewer-Caras y Jorge
Olavarra), un representante identificado con Accin Democrtica
(Claudio Fermn) y el cuarto identificado con Proyecto Venezuela
(Alberto Franceschi). Los tres restantes constituyentes no electos
dentro del kino chavista fueron: Antonio Di Giampaolo,
independiente por el estado Aragua, que se benefici de un conflicto
interno en la coalicin del Polo Patritico en dicho estado; Antonia
Muoz, reconocida partidaria de Chvez (luego sera elegida
Gobernadora del estado Portuguesa apoyada por el MVR), excluida del
kino por conflictos internos en el seno del movimiento chavista, y
Virgilio vila Vivas, dirigente de Accin Democrtica, en
representacin del estado Nueva Esparta. Por ltimo, los 3
representantes de las comunidades indgenas estaban plenamente
identificados con el Presidente, a quien reconocan como defensor y
promotor de sus preteridas demandas de autonoma ante el Estado
nacional. LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE La ANC se instal
solemnemente en el Aula Magna de la Universidad Central de
Venezuela el 3 de agosto de 1999 y finaliz su trabajo el 30 de
enero de 2000. En total se reuni en 63 sesiones, en el hemiciclo de
la Cmara de Diputados del Congreso de la Repblica, el histrico
Capitolio Nacional, en Caracas, con las excepciones de la sesin
inaugural sealada y la de clausura que tuvo lugar en Cuidad Bolvar,
la antigua Angostura, como homenaje a la Constitucin de 1819 que,
como es sabido, se promulg all bajo la impronta del Libertador Simn
Bolvar. Las actividades de la ANC pueden dividirse en dos: los
actos y decretos que en uso de sus autoproclamados poderes
originarios implicaron una interferencia efectiva en el
funcionamiento de los poderes establecidos, y el proceso de
elaboracin propiamente dicho de la nueva Constitucin. Para su mejor
comprensin los analizar por separado.

LA ANC Y LOS PODERES CONSTITUIDOS Una vez instalada la ANC
procede a elaborar su estatuto de funcionamiento donde claramente
define sus poderes originarios, en virtud de lo cual puede limitar
o decidir la cesacin de las actividades de los rganos que conforman
el poder pblico, en otras palabras, todas las instituciones
legitimadas por la Constitucin de 1961, desde el Presidente de la
Repblica, pasando por el Congreso y la rama judicial hasta los
alcaldes de las regiones ms recnditas de la geografa nacional.
Explcitamente, el Estatuto resalta la subordinacin de los poderes
constituidos a los dictados de la ANC, como depositaria de la
voluntad popular y expresin de su soberana, es decir como
representante del poder constituyente del pueblo, y decreta el
mantenimiento de la vigencia de la Constitucin de 1961, a partir de
cuya decisin pas a ser efectivamente una Constitucin moribunda en
la medida en que mantendra su vigencia en todo aquello que no
colidiera o contradijera las decisiones de la ANC. En resumen, la
Constitucin de 1961 fue sometida a una capitis diminutio, slo
explicable por la conveniencia de impedir la inseguridad jurdica y
el vaco normativo en el pas. En consecuencia, la ANC decret como
uno de sus primeros actos, en virtud de consideraciones de
emergencia nacional, la reorganizacin de todos los rganos del poder
pblico, que la autorizaban para tomar las medidas de intervencin,
modificacin o suspensin que libremente decidiera. Dentro de los
decretos, verdaderos actos constituyentes que la ANC no someti a
ningn control externo, hubo desde nombramientos y destituciones de
algunos funcionarios, ratificacin de otros (el presidente Chvez fue
ratificado formal y solemnemente en el cargo, juramentndose de
nuevo ante la ANC), suspensin de comicios locales, as como
autorizaciones crediticias al Gobierno, hasta la aprobacin del
presupuesto nacional e incluso la declaratoria de un estado de
excepcin ante la catstrofe natural que se ensa contra los
habitantes del estado Vargas. De manera especial cabe destacar dos
intervenciones de la ANC en los poderes constituidos, relevantes
por sus consecuencias: en el Poder Legislativo y en el Poder
Judicial. Es de recalcar que el Poder Ejecutivo qued inclume, a lo
ms se ratificaron decisiones del Presidente, y a los funcionarios
electos al nivel regional y local (gobernadores y alcaldes) les fue
respetada su investidura, pese a la presin interventora de algunos
constituyentes. En pocas palabras, la ANC no hizo tabula rasa, como
cabra a primera vista pensarse, con la organizacin del Estado, cuya
conduccin no sufri mayores embates, no slo por el tradicional
ejecutivismo de nuestro sistema presidencialista, sino porque
efectivamente la ANC hizo un uso ponderado de sus poderes
plenipotenciarios. La cohabitacin ANC-Congreso de la Repblica es
reveladora de que no se produjo ni mucho menos en Venezuela un
gobierno de asamblea. Por supuesto que fue una relacin hegemnica
donde si bien no se disolvi el Parlamento, s fue efectivamente
disminuido en sus funciones. En efecto, a travs de un decreto de
regulacin de las funciones del Poder Legislativo, la ANC restringi
expresamente sus funciones legislativas, se redujeron drsticamente
sus comisiones y se suspendieron las sesiones del plenario. Es ms,
la ANC decidi ejercer directamente un rol de tutelaje del Congreso,
gracias a la creacin de una comisin legislativa designada de su
propio seno, as como por

intermedio de una comisin de investigacin sobre sus actividades
administrativas. En la realidad, el Congreso se desnaturaliz al
perder su rol deliberante, sumido en un proceso de muerte si bien
no sbita si progresiva, cuyo decreto de defuncin en definitiva lo
que hizo fue formalizar su total desdibujamiento. Ello se manifest,
adems, de forma simblica y grfica. Aprovechando el receso
parlamentario de agosto, la ANC ocup sus instalaciones, dejando
arrinconadas en algunas dependencias, bajo el eufemismo de
compartir espacios, sus alicadas funciones. Hubo en los hechos un
conato de rebelin parlamentaria que se manifest en disturbios en
los alrededores del Capitolio, sin mayores consecuencias en sus
reales efectos, pues el clima de opinin predominante en el pas lo
identificaba como expresin de una clase poltica desprestigiada que
se negaba a desprenderse de sus cuestionados privilegios. El
diferendo poder constituyente-poderes constituidos se traslad a la
Corte Suprema de Justicia, donde se dio la ltima batalla por
limitar las decisiones de la ANC. El comentario viene al caso, dada
la impugnacin de los decretos regulativos de las funciones del
Congreso, que devino en la incuestionable entronizacin de la ANC
como poder originario supraconstitucional. El mximo tribunal haba
permanecido y de hecho permaneci intocado hasta la aprobacin de la
nueva Constitucin. En la prctica acept convivir con la ANC, luego
de la trascendental decisin que abri las puertas de su
convocatoria, bajo el acuerdo tcito de que se respetaran sus
funciones jurisdiccionales, siempre que no afectaran el
funcionamiento de la ANC, y a su vez aceptara la decisin de la
asamblea de iniciar el proceso de reorganizacin del Poder Judicial,
gracias a la creacin de una comisin de emergencia judicial.20 Sin
embargo, la impugnacin de los decretos aludidos puso a prueba el
celo jurisdiccional del tribunal. La presidenta del alto tribunal,
la magistrada Cecilia Sosa, que haba cumplido un relevante papel
como facilitadora del proceso constituyente, opt antes por
renunciar, dado lo que consideraba como complacencia de la mayora
de los magistrados ante la intervencin judicial por parte de la
ANC. La decisin, que acoga el novedoso concepto de
supraconstitucionalidad no fue unnime, pues cont con 6 votos
salvados, conclua con un aserto incontrovertible a favor de la ANC:
El recurso de nulidad es improcedente, pues el fundamento del acto
impugnado no puede ser la Constitucin vigente, desde que la
soberana popular se convierte, a travs de la Asamblea Nacional
Constituyente, en supremaca de la Constitucin, por razn del carcter
representativo del Poder Constituyente, es decir, como mecanismo
jurdico de produccin originaria del nuevo rgimen constitucional de
la Repblica.21 En palabras de Sosa, la Corte prefiri suicidarse
antes de ser asesinada. En la realidad, la Corte se haba rendido
ante el principio del poder constituyente originario y actu en
consecuencia. El proceso de la elaboracin de la Constitucin de 1999
Si bien es cierto que al iniciar la ANC sus labores no exista un
proyecto oficial de Constitucin, si existan ideas bastante claras
de lo que se quera reformar: cules instituciones deban suprimirse o
permanecer en lo fundamental, cules redisear y cules crear. La
Comisin Bicameral, que presidi Caldera, recoga un conjunto de
propuestas discutidas a lo largo del decenio 1989-1999, que
constitua un rico acervo con el cual contar; igualmente el
presidente Chvez, con la colaboracin de una comisin oficiosa que
denomin Comisin Presidencial Constituyente, present a la ANC un
anteproyecto de Constitucin bajo el ttulo Ideas fundamentales para
la Constitucin Bolivariana de la V Repblica. Los partidos Accin
Democrtica y Proyecto Venezuela hicieron llegar a la Asamblea sus
propuestas constitucionales, al igual que Convergencia y la
Asociacin

Civil Primero Justicia, que posteriormente se constituira como
partido poltico. El Polo Patritico, a travs de su comisin
constitucional presidida por el constituyente Guillermo Garca
Ponce, hizo llegar a la asamblea su anteproyecto de Constitucin, a
lo que hay que agregar la propuesta de los constituyentes Combellas
y Tablante, quienes con la colaboracin del jurista Romn Duque
Corredor, presentaron las Bases para la Constitucin ciudadana a la
ANC. A ello se suma el concurso de diversas organizaciones
(ambientalistas, de derechos humanos, las universidades, el mundo
de la cultura y el deporte, las mujeres, el clero catlico, los
indgenas, la institucin militar, los trabajadores, los empresarios,
las iglesias evanglicas, los gobernadores de los estados, los
alcaldes), entre otras organizaciones pblicas y de la sociedad
civil, que aportaron a la Asamblea sus demandas constitucionales.
En suma, la ANC a travs de sus comisiones, que operaban puertas
abiertas, recogi demandas variopintas de personas y grupos que
tuviesen a bien acercarse a sus sitios de reunin. En efecto, la ANC
distribuy su trabajo en 20 comisiones identificadas por los grandes
temas constitucionales,22 cuyos productos deban ser procesados y
sistematizados por la primera comisin, la Comisin Constitucional,
cuya tarea culminante era entregar el proyecto ensamblado a la
plenaria para su definitiva consideracin y aprobacin luego de las
deliberaciones de rigor. Pueden claramente deslindarse dos etapas
en el debate constituyente: la primera, amplia y participativa,
tanto en el plenario como en las comisiones, donde los
constituyentes, unos ms que otros, expusieron con largueza sus
puntos de vista sobre la emergencia y consiguiente reorganizacin de
los poderes constituidos, as como sobre la primera discusin del
anteproyecto de Constitucin, elaborado ste bajo un procedimiento de
sistematizacin por la Comisin Constitucional. Esta etapa se prolong
desde principios de agosto hasta mediados de noviembre de 1999; la
segunda etapa se corresponde con la segunda discusin del
anteproyecto de Constitucin, y se prolonga desde el 12 de noviembre
cuando se aprueba la reglamentacin a regir para el debate, hasta el
19 del mismo mes (el increble lapso de una semana), fecha en que
concluye la segunda discusin y se firma en acto solemne el proyecto
definitivo de Constitucin por parte de los miembros de la ANC. Se
trat de una decisin draconiana de la directiva de la ANC que impidi
un mayor debate, y algo sumamente grave, la negacin al pas de la
oportunidad de conocer el proyecto en su totalidad y proponerle
ltimas modificaciones. Se actu con arrogancia, manu militari, por
parte de la directiva (Luis Miquilena, Isaas Rodrguez y Aristbulo
Istriz), quienes bajo el argumento de la premura, nolens volens
decidieron que el proyecto deba someterse a referndum popular el 15
de diciembre, ejerciendo as una verdadera dictadura, no prescrita
en el Estatuto, sobre el resto de los constituyentes. En
definitiva, la ANC se tuvo miedo a s misma, apropindose su cpula de
sus decisiones ms relevantes. La premura y la improvisacin que
guiaron sus ltimos actos, no dejaron de producir a la larga
consecuencias indeseables: confusin sobre cul texto de Constitucin
se haba efectivamente aprobado, debate sobre inclusin o exclusin de
normas que no constan discutidas en el Diario de Debates e
imperdonables errores gramaticales, de sintaxis y estilo, cuyas
consecuencias todava hoy padece, para desprestigio del texto
fundamental de la Repblica, el ciudadano comn, la academia
universitaria y el intrprete de la Constitucin.23 Pudiese parecer a
primera vista, dada la composicin hegemnica de la Asamblea, que

el debate fue insulso y montono. Todo lo contrario, sobre todo
en la primera etapa sealada, aunque mucho menos en la segunda, dado
el apresuramiento y la ausencia de deliberacin que impuso la
directiva. Los constituyentes, unos ms unos menos, expresaron con
libertad sus opiniones, determinando algunas veces la fuerza
argumental de las ideas cambios de orientacin en la decisiones.
Cierto que con el paso del furor de las primeras semanas de
deliberacin, la fuerza mayoritaria o ncleo duro de la ANC, la
fraccin del MVR, cohesion sus miembros e impuso su disciplina, pero
ello no fue a costa de la florida dialctica que imper hasta que el
alicate24 de la directiva, bajo la mirada escrutadora del
constituyente Ernesto Alvarenga y la inefable proposicin de cerrar
el debate por parte del constituyente Nstor Len Heredia, cancelaba
toda posibilidad de hacer brillar la dialctica discursiva. Aunque
la efectiva oposicin en la ANC estuviese integrada por escasamente
seis representantes (Claudio Fermn, Allan Brewer-Caras, Alberto
Franceschi, Jorge Olavarra, Antonio Di Giampaolo y Virgilio vila
Vivas), su aporte a la Asamblea fue sobresaliente en propuestas e
iniciativas, lo cual contribuy a animar el debate y mejorar la
redaccin del proyecto de Constitucin. Lamentablemente slo dos de
ellos suscribieron la nueva Constitucin (Brewer y Di Giampaolo),
aunque los otros cuatros adujeron fundamentadas razones para no
hacerlo. Uno de los puntos ms controvertidos del proceso
constituyente lo fue la impronta de Chvez sobre el debate y la
Constitucin definitivamente aprobada. Una alegre conseja aduce que
Chvez prcticamente dict la Constitucin a sus seguidores, que cual
amanuenses se contentaron con transcribir su dictado. Nada ms
alejado de la verdad. Basta comparar el proyecto de Constitucin que
el Presidente present a consideracin de la ANC con el
definitivamente aprobado para refutarlo. Es el mayor ments a tan
insidiosa conseja. No obstante, de all a inferir que Chvez se
mantuvo olmpicamente alejado de sus deliberaciones se interpone un
espacioso trecho. La verdad sea dicha: Chvez estuvo pendiente de
todas y cada una de las decisiones de la ANC, incluso cuando
realizaba sus largas giras presidenciales fuera del pas. En los
momentos de decisiones lgidas la comunicacin era fluida y
permanente. Todos los constituyentes recordamos el famoso telfono
celular de Antonio Rodrguez, uno de los asamblestas de mayor
confianza de Chvez, que funga de correa de transmisin directa e
inmediata con Luis Miquilena, este ltimo en su condicin de
presidente de la ANC. Cules eran en definitiva los temas
constitucionales ms caros al Presidente? No es difcil adivinarlo:
el cambio de nombre de la Repblica; para Chvez resultaba una
obsesin que la Constitucin se denominara bolivariana;25 igualmente
resultaba crucial para l la reeleccin presidencial, propuesta sobre
la que cont con mayores adherentes de lo que se hubiera imaginado;
aumentar el perodo presidencial a 6 aos tambin era una propuesta no
negociable, como la confusa adjetivacin protagnica de su concepto
de democracia; la instauracin del Poder Moral y el Poder Electoral
como ramas del poder pblico independientes de la tradicional
triloga de poderes, siguiendo por lo menos en lo formal el modelo
bolivariano; la autonomizacin creciente de la Fuerza Armada
Nacional de la tradicional subordinacin y tutelaje civil (aspecto
que lo apartaba del ideario constitucional de Bolvar), as como una
mayor concentracin del Poder Ejecutivo en desmedro de las otras
ramas del poder pblico,26 y con especial nfasis en restringir la
independencia y autonoma regional y local, que a duras penas
comenzaba su andadura a partir de la eleccin directa de
gobernadores y alcaldes el ao 1989.

A todas estas, cules fueron los temas ms debatidos (no
necesariamente los ms relevantes) por la Constituyente? Intentar
una respuesta sencilla pero contundente: El cambio de nombre de la
Repblica, de ahora en adelante Repblica Bolivariana de Venezuela,
no fue un tema de unin, sino por el contrario, de divisin entre los
asamblestas. La verdad sea dicha, slo una minora estaba convencida
de sus bondades y as se expres en la primera discusin del proyecto,
donde la propuesta fue abrumadoramente derrotada. No obstante la
contundente posicin de Chvez a favor de la propuesta, inclin la
balanza en la segunda discusin, al lograr torcer el voto de la
mayora de los constituyentes, algunos de los cuales tuvieron que
tragarse sus palabras por medio de las cuales haban argumentado
pocos das antes su rechazo, ante el dictado imperativo de la voz de
mando oficial que los conmin a bajar la cerviz y cambiar
sumisamente de opinin. La eliminacin de la segunda Cmara del
Congreso, el Senado, suscit un animado debate, libre y abierto al
contrario del anterior, donde la mayora de los constituyentes hizo
valer, con variable calidad discursiva, su personal opinin. Triunf
la tesis unicameralista, pese a la pobreza argumental aducida por
sus ms apasionados defensores, que no entendieron la relevancia de
la segunda Cmara para la edificacin de un autntico Estado federal,
como lo estipulaba como principio fundamental la nueva Constitucin.
Un tema de encendido debate lo constituy la definicin de los
alcances y lmites de los derechos de los pueblos indgenas, que por
cierto termin siendo un punto de avance en el constitucionalismo
venezolano, al ponerse a la altura de los tiempos en una situacin
inveteradamente relegada de nuestro ser nacional. La ANC se dividi
en dos: los nacionalistas que jerarquizaban el principio de la
soberana nacional por sobre una interpretacin extensiva del
principio de autodeterminacin de los pueblos y sus peligros para la
integridad territorial de la Repblica, y los universalistas que
privilegiaban el fortalecimiento de las culturas y los pueblos
indgenas por sobre una interpretacin excesivamente estatista de los
principios de la seguridad y defensa de la nacin. Las diferencias
en buena medida fueron zanjadas con la definitiva redaccin del
actual artculo 126 de la Constitucin. La doble vuelta o balotaje,
en particular el referido a la eleccin del Presidente de la
Repblica, tuvo un destino curioso en el seno de la ANC. El balotaje
apareca como uno de los ejes fundamentales de la campaa
presidencial de Chvez, que echaba en cara a la ingobernabilidad las
mayoras precarias con las que haban sido electos presidentes en
Venezuela, de modo particular tanto el primero como el segundo
mandato de Caldera. Una vez iniciado el debate, Miquilena hizo una
fervorosa defensa de la nueva institucin que sorpresivamente fue
totalmente abandonada sin ninguna explicacin a la hora de la
definitiva decisin. Asimismo el MVR haba hecho un punto de honor de
la campaa refrendaria, la eliminacin de las asambleas legislativas
de los estados, tildadas de centros clientelares proclives a
componendas y corruptelas de toda laya. A la hora de la verdad,
luego de un florido debate, el proclamado cambio fue puramente
nominal y hasta gatopardiano, pues sencillamente confluy en que las
desparecidas asambleas legislativas pasaron ahora a llamarse
consejos legislativos de los estados.

Una hora triste de los partidarios del federalismo lo constituy
el vaciamiento de competencias tributarias de los estados, una
reiterada demanda de las regiones por alcanzar mayor independencia
fiscal frente al excesivo poder centralizado del Estado. Los
federalistas constituyentes haban logrado aprobar en la primera
discusin del proyecto de Constitucin una norma del siguiente tenor:
constituye competencia exclusiva de los estados la creacin,
organizacin, control y administracin de impuestos generales a las
ventas al detal, as como la organizacin, control y administracin
del impuesto al papel sellado, timbres y estampillas, impuestos
especficos al consumo de gasolina y otros derivados de
hidrocarburos y de los impuestos referentes a sucesiones,
donaciones y ramos conexos. En la segunda discusin fue suprimido el
artculo, gracias a la intermediacin impositiva del presidente
Chvez.. Punto relevante del debate constituyente consisti en la
decisin sobre la consagracin constitucional del principio de la
nacionalizacin petrolera, temtica sobre la que contrapuntearon dos
posiciones: los nacionalistas, partidarios del control soberano de
la industria petrolera, jerarquizada en la nueva Constitucin, y los
aperturistas, que consideraban que el tema deba manejarse
pragmticamente y, por ende, no tena por qu rigidificarse en el
texto fundamental. Termin predominando una tesis de consenso
(artculo 303 de la Constitucin), en virtud de lo cual el Estado se
reserva la totalidad de las acciones de Petrleos de Venezuela, S.A.
y a su vez se autoriza la participacin del sector privado en el
manejo de las filiales y de otras formas de asociacin empresarial.
La disolucin de la Asamblea Nacional por parte del Presidente de la
Repblica en el supuesto sealado por la Lex Superior (artculo 240 de
la Constitucin), fue un tema de amplio debate, aunque al fin se
entendi que no se trataba de una institucin cesarista de peligrosas
consecuencias, sino de un recurso del primer mandatario para
preservar la gobernabilidad ante un eventual bloqueo de su gestin
por parte de una mayora hostil de la Asamblea Nacional. La
eventualidad de la eliminacin de la inmunidad penal de los
diputados a la Asamblea Nacional suscit controversia en la ANC,
tanto que dicha tesis triunf en la primera discusin del proyecto,
para ser definitivamente subsanada en la segunda discusin, en
trminos semejantes a los contemplados por la Constitucin de 1961,
con la diferencia que ahora su detencin y enjuiciamiento conforma
una atribucin privativa del Tribunal Supremo de Justicia. Por
ltimo, last but not least, resulta inevitable referirnos aqu a la
regulacin de la Fuerza Armada Nacional inserta en el texto
fundamental de la Repblica, principalmente por el debate suscitado
en torno al voto militar, la controvertida supresin de su
naturaleza no deliberante, as como la eliminacin de la disposicin
contenida en la Constitucin derogada, mediante la cual se exiga la
autorizacin del Senado para el ascenso de oficiales de la FAN,
desde coronel o capitn de navo, inclusive. Por supuesto, otros
aspectos de la revisin constitucional no dejaron de suscitar
controversia, pero a mi modesto entender los arriba sealados
ocuparon especial y apasionada atencin por parte de la mayora de
los asamblestas. LA CONSTITUCIN DE 1999

No constituye el objeto del presente estudio el anlisis de las
instituciones de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela (sobre el particular me remito a Combellas, 2000), sino
el de destacar sus rasgos ms sobresalientes en el contexto de la
historia constitucional republicana. Lo primero que destaca es su
extensin, 350 artculos, un nmero bastante superior al de la
Constitucin derogada de 1961, contentiva de 252 artculos. Podemos
hablar entonces de una Constitucin que responde a la corriente
predominante en el constitucionalismo latinoamericano contemporneo,
de textos extensos e inevitablemente detallistas. Nuestra
caracterstica de ser frondosos y soadores en el dibujo de la patria
que queremos construir, encuentra renovada plasmacin en la
Constitucin de 1999. El prembulo recoge ese acento sublime (no es
casualidad que su principal redactor fuese un reconocido poeta
venezolano, el constituyentista Gustavo Pereira) en sus frases
constitutivas donde, nada ms y nada menos, se pretende como fin
supremo la refundacin de la Repblica. Sin lugar a dudas el mito de
la fundacin, en este caso recrear la institucionalidad de la nacin,
cubre cual manto legitimador la obra constituyente de 1999. Al
unsono, y aunque a primera vista pudiese parecer paradjico, se
trata de una Constitucin principista. No se contenta nuestra Lex
Superior con incorporar en su ttulo primero los principios
fundamentales que le ofrecen a su normativa gua y sustentacin, sino
que a lo largo y ancho de su articulado no slo se reiteran, sino
que se suman prolijamente nuevos principios y valores. Cierto que
la consagracin de principios en la Constitucin cumple una funcin
integradora del derecho, que de otra manera se tornara imposible,
dada la inflacin normativa caracterstica de nuestro tiempo, pero lo
que resulta inslito (y el texto del 99 es proclive a ello) es que
tengamos que lidiar tambin con una inflacin de principios, lo que a
todas luces torna ms compleja la interpretacin constitucional. Una
caracterstica descollante de la Constitucin de 1999 est en dos
rasgos que se fortalecen mutuamente. Por un lado, sus novedades
institucionales (a ttulo ilustrativo, cinco ramas del Poder Pblico
a diferencia de las tres tradicionales y un modelo de democracia
que pretende aparte del patrn predominante, su acendrado
republicanismo) y por el otro su ambicin. Gracias a su letra
intenta cambiar radicalmente a los venezolanos y sus instituciones,
pues ahora su cultura poltica ser distinta y gozar de toda clase de
derechos, por aadidura de aplicacin inmediata. Es como si ella
concentrara en su articulado los anhelos ms preciados, siempre
postergados por los avatares del destino, del pueblo
inveteradamente relegado. Resultara injusto no resaltar la
importancia democrtica que acompaa al texto del 99 desde sus
orgenes hasta su concrecin. Nunca antes en la historia republicana
una Constituyente haba sido directamente convocada por el pueblo y
menos refrendada gracias a la participacin popular. La Constitucin
de 1999 es, sin duda, una Constitucin genuinamente democrtica,
gracias a la cual los ciudadanos mediante el referndum deciden su
destino colectivo como nacin. La Constitucin ha encarnado como
smbolo en las actitudes y comportamiento de la gente. A diferencia
de la elemental ignorancia y frialdad de la percepcin popular
respecto a la Constitucin de 1961, la Constitucin de 1999, el
librito azul, lo carga la gente en sus bolsillos y manosea sus
pginas para

avalar un argumento, sea en el hogar, en la escuela, en el sitio
de trabajo o en la calle. Es en este sentido una Constitucin
ciudadana. Un hecho curioso es digno de citar aqu: los autores del
golpe de Estado del 12 de abril de 2002, consumado jurdicamente
gracias a un ominoso decreto de cortsima vigencia, pese a romper
flagrantemente con el orden constitucional, no se atrevieron a
derogar la Constitucin de 1999, que conserv formalmente su
vigencia. La naturaleza democrtica de la Constitucin no invalida
dos necesarias consideraciones: en primer lugar nuestra Lex
Superior no fue producto del consenso, sino de una imposicin
mayoritaria. El acuerdo de la representacin de la pluralidad
poltica y social de la nacin estuvo ausente de su proceso de
creacin. La Constitucin fue obra de una mayora sin duda relevante,
pero circunstancial coaligada en torno al Presidente de la
Repblica, su indisputado mentor. La historia constitucional patria
nos ensea que las constituciones consensuales (1830 y 1961) son las
de mayor durabilidad, al asumir ellas un relevante rol integrador y
no divisionista en el seno de la comunidad poltica. La prueba de
fuego del texto de 1999 comenzar entonces en el mismo momento en
que Chvez abandone el poder. La segunda consideracin enlaza
inextricablemente con la primera: su naturaleza democrtica arrastra
un fuerte contenido plebiscitario. Como candidato y como
presidente, Chvez ha identificado en demasa la Constitucin con su
liderazgo personalista y carismtico, con su rgimen y con su
cotidiana gestin. Otra dura prueba de la carta magna lo ser en el
inmediato futuro el deslastrarse del sello personalista que la
acompaa desde su gestacin. La Constitucin de 1999 es una
Constitucin bolivariana, tanto por su denominacin como por la
jerarquizacin en su artculo primero de la doctrina de Simn Bolvar,
el Libertador, amn de que el actual rgimen ha valorizado como nunca
antes el culto a Bolvar y todo lo que proyecte la hagiografa, la
simbologa y el mito bolivariano. Ello ha teido de un particular
color al texto fundamental, pues como texto normativo las
circunstancias histricas la alejan inevitablemente de los proyectos
constitucionales del Libertador, que si fueron en buena parte
incomprendidos y discutidos en su poca, en nuestros tiempos la
labor hermenetica es a todas luces intrincada y difcil. Ese
particular color, a mi entender, se encuentra en la tradicin
republicana, que fundamentalmente a travs de la doctrina
bolivariana permea el texto de 1999. A MANERA DE CONCLUSIN Un
pensamiento de Benjamin Constant (1991) para m siempre estimulante
de citar, gua las reflexiones finales de este trabajo. Dice as:
Para conocer si una constitucin es una buena constitucin es
necesario ponerla en prctica, slo la experiencia nos mostrar sus
debilidades. Lamentablemente la corta experiencia de la Constitucin
de 1999 muestra dolorosas debilidades. Analicemos las ms polmicas:
El apresuramiento de su aprobacin y las improvisaciones abusivas de
la directiva de la ANC contribuyeron a erosionar la dignidad de la
Constitucin, gracias al diferendo en torno a cual haba sido el
texto definitivamente aprobado, pues contbamos al menos con cuatro
versiones: la carta firmada solemnemente por los constituyentes el
19 de noviembre de 1999; la versin profusamente editada para que
los ciudadanos conocieran el proyecto de Constitucin que
refrendaran el 15 de diciembre; la Constitucin publicada en la
Gaceta Oficial de la Repblica el 30 de diciembre y, por ltimo, el
texto publicado con la correspondiente exposicin de motivos (por
cierto, que yo recuerde,

nunca la conocimos ni menos la discutimos ni aprobamos los
constituyentes antes del 15 de diciembre), el 24 de marzo de 2000,
en virtud de que se haba incurrido en errores de gramtica, sintaxis
y estilo en la versin publicada el 30 de diciembre. La polmica se
desat, motivado a que no se subsanaron nicamente errores formales,
sino que se toc y modific el fondo de algunos artculos
constitucionales. Tuvieron que pasar 16 meses para que el TSJ
decidiera que el texto autntico era el publicado originalmente el
30 de diciembre de 1999. No obstante, la consecuencia ms daina no
fue la anterior, a fin de cuentas corregibles, sino el denominado
rgimen transitorio, infausta decisin de la ANC de incalculables
efectos negativos sobre el futuro institucional de la Repblica, por
lo menos en el corto y mediano plazo. En efecto, el 22 de diciembre
de 1999, es decir, siete das despus de refrendada popularmente la
Constitucin, la ANC sancion el Decreto mediante el cual se dicta el
Rgimen de Transicin del Poder Pblico, en virtud de lo cual se
disolvieron y reconstituyeron todas las ramas del Poder Pblico, al
nivel local, estadal y nacional (salvo la rama ejecutiva, las
gobernaciones de los estados y las alcaldas, con la notable
excepcin en este ltimo supuesto, dada la comisin de presuntos
hechos irregulares, del alcalde del municipio Maneiro del estado
Nueva Esparta). El susodicho rgimen transitorio no fue contemplado
en las disposiciones transitorias de la Constitucin, refrendadas el
15 de diciembre, y estaba en franca contradiccin con las bases
comiciales que rigieron la convocatoria constituyente, pues si bien
stas autorizaban la aprobacin de actos constituyentes, la condicin
es que lo fueran antes de la decisiva sancin de la Constitucin.
Adems de irrespetarse las formalidades constitucionales, el rgimen
transitorio colida con el espritu participativo de la nueva carta
magna, pues los funcionarios y magistrados designados en ejecucin
del decreto no se sometieron (independientemente de su capacidad y
honorabilidad que no entro aqu a juzgar) al escrutinio pblico ni a
ninguna suerte de procedimiento transparente, sencillamente se
designaron a dedo, en evidente contradiccin con las pautas de
seleccin establecidas en la Constitucin de 1999. Ello result
particularmente odioso en el caso del Consejo Nacional Electoral,
cuya clara parcializacin rendira frutos amargos con la suspensin de
los comicios nacionales el 28 de julio de 2000, y en la designacin
de una Comisin Legislativa Nacional, denominada popular y
peyorativamente como Congresillo, con amplsimas atribuciones
legislativas,34 contraloras, autorizativas e investigativas,
integrado por 11 ex constituyentes y 10 ciudadanos cooptados por la
ANC de la sociedad civil, rompiendo con el dogma democrtico del
Estado de derecho, de aeja raigambre que se remonta al derecho
medieval, estampado en la clebre frmula jurdica, quod omnes tangit
debet ab omnibus approbari (lo que a todos concierne debe ser
aprobado por todos), y que modernamente Rousseau recoge en su
Contrato social (1993:38) como principio intangible del
constitucionalismo: Las leyes no son sino las condiciones de la
asociacin civil, y el pueblo, sometido a las leyes, debe ser su
autor; slo corresponde a los que se asocian regular las condiciones
de la sociedad. El argumento aducido por el TSJ (producto, a su
vez, de la transicin) para legitimar el rgimen transitorio lo
constituy el manido de la supraconstitucionalidad, interpretado
extensivamente como manto encubridor del maltrato de los principios
y valores democrticos de la novedosa Constitucin.

El rgimen transitorio, adems, signific en la prctica la
desvirtuacin de otro principio cardinal del Estado de derecho de
raigambre democrtico, el equilibrio de los poderes, subvertido en
los hechos por la preponderancia abusiva del presidente Chvez, al
desmenbrarse en su beneficio los resortes de control establecidos
en la Constitucin. No puedo terminar estas conclusiones sin una
consideracin que dejo abierta a reflexiones que trascienden los
lmites aqu establecidos: la problemtica de la convivencia de
Constitucin y revolucin. Independientemente de la sinceridad y
profundidad de la revolucin pacfica y democrtica (cosa que no entro
a valorar aqu), lo cierto es que toda revolucin arrastra un dilema
ante el constitucionalismo garantista (obviamente la Constitucin de
1999 es garantista, al contemplar una avanzada carta de derechos
bajo el principio de su naturaleza preeminente frente al Estado): o
suspende la Constitucin, como hicieron los jacobinos con la
Constitucin francesa de 1793, o disea la Constitucin bajo
principios radicalmente diferentes (la tradicin comunista, desde la
primera Constitucin sovitica a la vigente Constitucin cubana), pero
bajo ningn concepto puede convivir con ella. se no es slo el dilema
del chavismo, sino que inexorablemente tambin es el dilema de la
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela. NOTAS 1 La
Copre fue creada el 17 de diciembre de 1984 mediante la emisin del
Decreto N 403 del presidente Jaime Lusinchi. Su primer considerando
rezaba: Considerando que la sociedad venezolana exige la adopcin de
medidas que aseguren el establecimiento de un Estado moderno,
esencialmente democrtico y eficiente, en el cual los postulados de
la Constitucin adquieran plena vigencia y la participacin ciudadana
constituya un elemento en la toma de decisiones de los Poderes
Pblicos. Cfr. Copre (1988). 2 La Constitucin de 1961 recoga dos
procedimientos de revisin constitucional: la enmienda y la reforma
general. El texto del 61 haba sido enmendado en dos oportunidades
(1973 y 1983). La reforma general implicaba un referndum
aprobatorio y culminaba en una nueva Constitucin. Al instalarse la
Comisin Bicameral, el 20 de junio, Caldera propuso una tercera
enmienda y la consideracin de 16 puntos para la discusin. El
procedimiento de enmienda fue aprobado por la comisin. 3 La Comisin
Bicameral present su informe final al Congreso el 20 de marzo de
1992, es decir, tuvo una duracin de dos aos y ocho meses. La calma
de sus primeros meses de trabajo fue modificndose paulatinamente
hasta hacerse estelar despus del 4 de febrero. Injustamente fue
calificada de comisin clandestina, como en misa rezada, como la
calific Ramn Velsquez (la ancdota es recogida por Mendoza Angulo en
artculo de prensa titulado La hora de la reforma constitucional,
publicado en el diario merideo Frontera, el 10-4-1994. Un estudio
retrospectivo revela que los temas que discuti y propuso la
Bicameral se convirtieron en buena medida en la agenda temtica
fundamental de la ANC. Los parlamentarios de actuacin sobresaliente
en dicha comisin fueron, aparte de Caldera, Pedro Pars Montesinos,
Luis Enrique Oberto, Jos Mendoza Angulo, Lolita Aniyar de Castro,
Armando Aniyar y Pedro Pablo Aguilar. Cfr. Congreso de la Repblica
(1992), Combellas (1993) y Kornblith (1998).

4 La amplitud de los temas sugeridos, que implicaban un cambio
cualitativo de la Constitucin, el trmite menos engorroso del
procedimiento y la conveniencia de consultar directamente al pueblo
mediante el referndum, fueron los factores que inclinaron a la
Bicameral a abandonar la enmienda y proponer, por consiguiente, una
reforma general de la Constitucin. 5 El Frente Patritico,
constituido el ao 1989, propuso la convocatoria de una
constituyente a travs de sendos manifiestos publicados
peridicamente en la prensa nacional. Su presidente fue Juan Liscano
y su coordinador general Manuel Quijada. 6 Cfr. Zago (1998:183). El
subrayado es de los autores. Valga la nota para destacar
sucintamente la evolucin de Chvez en su enfoque de la ANC: de uno
insurreccional y jacobino, de lo cual dan cuenta los proyectos de
decretos de febrero de 1992 (cfr. Arvelo, 1998), pasando por una
concepcin corporativa (por lo menos de Chvez en el ao 1994 cuando
propuso una Constituyente integrada por una cmara obrera, una
campesina, una estudiantil y una militar), hasta concluir en la
concepcin democrtico-plebiscitaria de la que hablaremos ms
adelante. 7 Esta ltima hiptesis la explora Arturo Peraza en su
aporte an no publicado al seminario Procesos constituyentes,
reformas constitucionales y constituciones en la historia de
Venezuela II, 1901-1999, del Doctorado en Ciencias Polticas de la
UCV, titulado Reforma constitucional, ao 1992 por qu fracas?. Es
justicia de mi parte estampar aqu un reconocimiento. 8 Salvo
preclaras excepciones que confirman la regla la clase poltica
venezolana no se plante en serio entre 1989 y 1998, cuando se
precipita la victoria de Chvez, ni la reforma general de la
Constitucin y menos la convocatoria de una constituyente. Su
actuacin, si vale la justa expresin, se caracteriz por ser
gatopardiana. 9 Se trat de una comisin plural que hizo un aporte
decisivo al diseo de la metodologa de la convocatoria
constituyente. La integraron: Tulio lvarez, Oswaldo lvarez Paz,
Ricardo Combellas, Javier Elechiguerra, Hermann Escarr, Ernesto
Mayz Vallenilla, Jorge Olavarra, Alfredo Pea, Manuel Quijada, Tarek
William Saab y ngela Zago. 10 Jorge Olavarra sostena la
conveniencia de transitar sin traumas el paso de la Constitucin de
1961 a la nueva Constitucin. En su momento tambin sostuvo la tesis
de la dictadura necesaria ante la incapacidad del sistema poltico
para preservar el orden. 11 La Copre propuso a los proyectistas de
la ley el referndum consultivo. Nunca nos imaginamos que gracias a
ese recurso se convocara la ANC. 12 Se ha criticado fuertemente la
adopcin de dicho mtodo. En descargo de la Comisin hay que sealar la
matriz favorable hacia el mismo que surga desde dentro de la
sociedad civil bajo el argumento de la uninominalidad. 13 La
bibliografa jurdica patria es abundante, lo que me exime de
presentarla aqu. Entre los autores forneos cabe citar a Pace (1999)
y Lsing (2000). 14 El artculo 50 de la Constitucin de 1961 consagra
una clusula abierta de derechos y garantas que se repite en el
artculo 22 de la Constitucin de 1999.

15 Chvez era un convencido de que la contundente victoria de
diciembre de 1998 lo autorizaba para fijar unilateralmente las
reglas de la Constituyente. 16 Cfr. Urdaneta (2002). 17 El s obtuvo
en la primera pregunta el 87,88 por ciento de los votos y el 81,86
por ciento en la segunda pregunta. La abstencin se elev al 62,22
por ciento de los electores. 18 El 53,77 por ciento de los
electores. 19 Para los lectores extranjeros de este trabajo aclaro
que el kino es un popular juego de lotera parecido al lotto alemn.
20 El tema del destino de la CSJ fue objeto de una tensa polmica en
el seno de la ANC. Mientras un grupo de constituyentes solicitaba
medidas radicales que pasaban por su disolucin, la mayora acogi la
va de la negociacin con los altos magistrados. 21 Cfr. Tribunal
Supremo de Justicia (2000). 22 Cada comisin trabaj con mucha
independencia, con su propio grupo de asesores. La falta de mayor
fluidez e intensidad en sus relaciones entre s y con la comisin
constitucional dificult en grado sumo la labor de articulacin y
contribuy a la precipitacin del producto final y la amplia extensin
del texto definitivo. 23 La bibliografa patria resiente la carencia
de un estudio sistemtico y descarnado que recoja los intrngulis del
proceso de elaboracin de la Constitucin de 1999. 24 Trmino del
argot parlamentario venezolano que alude a la cancelacin abrupta de
un debate bajo el argumento de que el tema est suficientemente
discutido. El abuso del alicate por parte de la directiva de la ANC
fue a todas luces excesivo, en detrimento de la naturaleza
deliberante del proceso constituyente. 25 Justo es reconocerlo,
Chvez a lo largo de su vida poltica ha sido coherente con este
punto: la Constitucin debera estar imbuida del ideario bolivariano,
tanto como su movimiento y la repblica que reclamaba su refundacin.
26 Aunque en este punto es Chvez coherente con la tradicin
presidencialista venezolana que se remonta a Bolvar. Recordemos sus
frases del Discurso de Angostura en 1819: Nada es tan peligroso
respecto al pueblo como la debilidad del Ejecutivo... En las
Repblicas el Ejecutivo debe ser el ms fuerte porque todo conspira
contra l, y del Discurso al Congreso Constituyente de Bolivia en
1826: El Presidente de la Repblica viene a ser en nuestra
Constitucin, como el Sol que, firme en su centro, da vida al
Universo. (Bolvar, 1848:165 y 324). 27 Cfr. con el Diario de
Debates de la ANC (1999-2000), sesin de fecha 3-11-99. 28 El
sorpresivo cambio de 180 grados estuvo en el sndrome Tabare. Tabare
Vzquez, candidato de la izquierda en las elecciones presidenciales
de Uruguay que tuvieron lugar en esos das, gan la primera vuelta y
perdi la segunda ante el candidato Batlle, fruto del apoyo a este
ltimo de los dos grandes partidos tradicionales de dicho pas. Tal
situacin

impact fuertemente a la mayora de los constituyentes en su
decisin de abandonar el balotaje. 29 Un ejemplo paradigmtico se
encuentra en el artculo 86 que consagra el derecho a la seguridad
social e impone al Estado un conjunto de obligaciones para
garantizarlo. Luego de una larga espera se aprob el 30 de diciembre
de 2002 la Ley Orgnica del Sistema de Seguridad Social, sin que
todava tenga ninguna aplicacin, siendo considerada por los expertos
como una ley inviable. 30 El referndum se realiz el 15 de diciembre
del 1999. El s obtuvo el 71,78 por ciento de los votos. La
abstencin represent el 55,63 por ciento de los electores, una cifra
alta para una decisin tan trascendental. 31 Todava en los aos
noventa la mayora de la poblacin simplemente no conoca y, por
tanto, menos haba ledo la Constitucin de 1961. 32 Este punto, sin
embargo, es discutido, pues se sostiene por algunos la tensa
convivencia en la Constitucin de instituciones genuinamente
democrticas con instituciones vedadas al control constitucional,
como sera el caso de la Fuerza Armada Nacional bajo la gida de un
presidencialismo arrollador. Cfr. Escovar Salom (2000). 33 Cfr.
Combellas (2003). 34 El Congresillo aprob 32 leyes, algunas
orgnicas, incluidas materias tributarias y financieras, adems de la
reforma parcial de la legislacin penal, procesal penal y
penitenciaria. LAS CONSTITUCIONES DE VENEZUELA Durante los aos
transcurridos entre la Declaracin de la Independencia y nuestros
dias, los destinos de la nacin se han visto regidos por el
ordenamiento jurdico establecido en las Constituciones. Desde la
primera Constitucin en 1811, hasta la Constitucin de 1999 han
existido aproximadamente 27 Constituciones en Venezuela. Se
presenta aqui una muestra de ellas para las personas interesadas en
el desarrollo de estas cartas fundamentales de la nacionalidad
venezolana.

Ao 1811 1819 1821 1830 1858 1874 1901 1909 1931 1945

Constitucin CONSTITUCIN FEDERAL PARA LOS ESTADOS DE VENEZUELA
CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO DE VENEZUELACONSTITUCIN DE LA
REPBLICA DE COLOMBIA (GRAN COLOMBIA)

CONSTITUCIN DEL ESTADO DE VENEZUELA CONSTITUCIN DE LA REPBLICA
DE VENEZUELA CONSTITUCIN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
CONSTITUCIN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA CONSTITUCIN DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA CONSTITUCIN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
VENEZUELACONSTITUCIN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA

(REFORMA)

1947 1953 1961 1999

CONSTITUCIN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA CONSTITUCIN DE LA
REPBLICA DE VENEZUELA CONSTITUCIN DE LA REPBLICA DE
VENEZUELACONSTITUCIN DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
(VIGENTE)

Cronologa CONSTITUCIONES VENEZOLANAS 1811-2000 Ao Promulgada
Derogada a: 1811 Original 1819 15 de agosto 1819 1821 30 de agosto
de 1821 1830 22 de septiembre de 1830 1857 18 de abril de 1857 1858
24 de diciembre de 1858 1864 23 de marzo de 1864 1874 23 de mayo
1874 1881 27 de abril de 1881 1891 16 de abril de 1891 Modifica
1881 1893-1894 12 de junio de 1893 1901 26 de marzo de 1901 21 de
junio de 1894 1904 27 de abril de 1904 29 de marzo de 1901 1909 4
de agosto de 1909 27 de abril 1904 1914 Prov. 19 de abril de 1914
1914 13 de junio de 1914 1922 24 de junio de 1922 13 de junio de
1914 1925 1 de julio de 1925 19 de junio de 1922 1928 23 de mayo de
1928 1929 29 de mayo de 1929 23 de mayo de 1928 1931 7 de julio de
1931 29 de mayo de 1929 1936 20 de julio de 1936 7 de julio de 1931
1945 3 de abril de 1945 1947 5 de julio de 1947 1936 y reforma de
1945 1953 11 de abril de 1953 5 de julio de 1947 1961 23 de enero
de 1961 anteriores vigentes 1999 17 de noviembre de 1999 23 de
enero de 1961 Se describen nicamente las referencias encontradas
dentro de las mismas constituciones. A partir de la formacin de la
Gaceta Oficial las Constituciones entran en vigencia, al igual de
las leyes, el da de su publicacin en Gaceta. Ejemplo: La Asamblea
Nacional aprob la Constitucin el 17 de noviembre de 1999, y fu
publicada el 30 de diciembre de 1999. Con anterioridad al ao 1900
las constituciones no hacen mencin a la constitucin anterior
derogada. Del Proyecto Nacional Simn Bolvar al Socialismo del Siglo
XXI

Alberto Garrido Viernes, 15 de diciembre de 2006 El fin del
proyecto revolucionario cvico-militar encabezado por Hugo Chvez fue
instalar el Proyecto Nacional Simn Bolvar. Varios documentos, de
los que se han logrado rescatar, dan prueba de esta motivacin. El
Proyecto Nacional Simn Bolvar, Orientacin Filosfica-Poltica, El
rbol de las Tres Races, Y cmo salir de este laberinto? son papeles
que proporcionan elementos para comprender los lineamientos del
Proyecto que signar la etapa de consolidacin de la revolucin que,
de acuerdo al Presidente, debe comenzar a partir de 2007. Cabe
destacar que el Proyecto original no planteaba el socialismo, algo
comprensible porque varios de los oficiales que militaban en el
MBR-200 no participaron de las discusiones que algunos de sus
jefes, encabezados por Chvez y Arias Crdenas, venan sosteniendo
desde haca aos con los veteranos comandantes de la guerrilla de
Douglas Bravo. Chvez y Arias se incorporaron al proceso
insurreccional hacia principios de los aos 80. Bravo prefiri
desarrollar clandestinamente su relacin con Chvez. El vnculo se
rompera definitivamente hacia 1991. Aos ms tarde, a finales de los
80, Arias hizo contacto con Klber Ramrez, uno de los duros del
Partido de la Revolucin Venezolana de Bravo. Ramrez para entonces
se encontraba retirado de la actividad poltico-militar en su finca
familiar de Chiguar, estado Mrida. Klber Ramrez escribi entonces La
IV Repblica. Fue considerado el idelogo del 4-F. Redact los
decretos, nunca aplicados, del 4-F. Igualmente, en Y cmo salir de
este laberinto? surgen con claridad los conceptos de etapa de
transicin y fusin cvico-militar (slo una situacin de transicin en
equilibrio permitir la seleccin y siembra de un modelo de
desarrollo hacia una nueva sociedad, creativa y solidaria. El
MBR-200 propone para ello la discusin del Proyecto Nacional Simn
Bolvar, estructurado en torno a un elemento estabilizador en alto
grado y con grandes perspectivas de viabilidad: la fusin
cvico-militar). EL PROYECTO NACIONAL SIMN BOLVAR, ORIENTACIN
FILOSFICAPOLTICA Redactado por Hugo Chvez a principios de la dcada
de los 90`, el Proyecto Nacional Simn Bolvar, Orientacin
Filosfica-Poltica busca construir un sistema fundamentado en los
pensamientos de Simn Rodrguez, Simn Bolvar y Ezequiel Zamora
(Sistema EBR). Rodrguez es calificado como El Maestro. Bolvar es El
Lder. Ezequiel Zamora es caracterizado como El Guerrero o el
General de Hombres Libres. El modelo de Rodrguez es denominado
Robinsoniano. El documento indica que el estudio del modelo, desde
su gnesis hasta su desarrollo, demuestra que tal estructura
permanece inalterable y obedece a la misma disyuntiva de inventar
nuevas instituciones para las nacientes repblicas latinoamericanas,
o de errar el camino, cayendo en el simplismo de copiar modelos de
otros tiempos, otras actitudes y otros hombres. Es decir, si no
inventamos, caemos fatalmente en el error (Alberto Garrido,
Documentos de la Revolucin Bolivariana, Ediciones del Autor, Mrida,
2002, pp. 95-96).

La raz bolivariana se basa en la mxima de Rodrguez (Inventamos o
erramos), pero aplicada a Amrica Latina. Chvez cita una frase del
Discurso de Angostura para ejemplificar su interpretacin: Tengamos
presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del
Norte, que ms bien es un compuesto de frica y de Amrica, que una
emanacin de la Europa. En cuanto a la raz zamorana, es tomada
porque estremeci a la oligarqua conservadora (). La inspiracin del
General Zamora viene de las mismas races Robinsoniana y
Bolivariana. Invent los mecanismos de la insurreccin campesina de
1846, para errar y volver a inventar la forma de conducir la
revolucin de 1858. (Op. cit. p. 97). El Proyecto Nacional Simn
Bolvar se fija una serie de objetivos, que divide en materiales,
sociales, culturales y polticos. EL RBOL DE LAS TRES RACES Otro
texto, el rbol de las Tres Races, con su original redactado en una
vieja mquina de escribir e incompleto en sus referencias, fue
discutido por algunos de los oficiales del MBR-200. Comienza
reivindicando la vigencia de las ideologas (las ideologas son
ayudas de navegacin para surcar los tiempos y los espacios, dndole
rumbos precisos a las sociedades y las naciones) y rescatando el
Sistema EBR de Zamora, Bolvar y Rodrguez, ya como proyecto: es la
mdula del pensamiento de Don Simn Rodrguez, basado en la educacin
popular y la creatividad. Simn Rodrguez concibe la idea concreta de
la Repblica y talla las formas del Estado Nacional y las lneas
geo-histricas de su proyeccin en el tiempo. En el pensamiento de
Ezequiel Zamora se consigue el smbolo de la plena soberana nacional
y adquiere preponderancia el carcter igualitario de la lucha
social, as como el concepto de democracia como forma de gobierno.
En el rbol de las Tres Races se menciona al Proyecto Nacional Simn
Bolvar como una serie encadenada de situaciones dentro de un
proceso evolutivo de signo profundamente transformador. El Proyecto
parte de una situacin inicial, la realidad que vive el pas, y
finaliza en la situacin-objetivo (aspiracin concebible, alcanzable,
dentro de un horizonte temporal definido). El Proyecto Nacional
Simn Bolvar propone la fijacin de un horizonte de tiempo mximo de
veinte aos, a partir el comienzo de las acciones transformadoras de
la situacin inicial. Hugo Chvez gan las elecciones en 1998. Tom
posesin en 1999. Fue relegitimado en 2000 y volvi a tomar posesin
en 2001. La fecha de aplicacin del Proyecto Simn Bolvar fue fijada
del 2001 al 2021. Sin embargo en el texto se aclara: el proyecto
admite la existencia de una regin posible que trasciende el
horizonte mximo definido, es decir, ubicada ms all de la situacin
objetivo y que constituye la razn total del proceso. Como
posteriormente se incorpor al proyecto inicial la necesidad de
atravesar una etapa de transicin (cuyo programa fue la Agenda
Alternativa Bolivariana), el proceso revolucionario, con Chvez en
el poder, recin lleg a la fase de consolidacin en el ltimo proceso
electoral presidencial (relegitimacin), algo que llev al Presidente
a sealar que el Proyecto Nacional Simn Bolvar se desarrollara, en
principio, del 2007 al 2021.

En el documento Y cmo salir de este laberinto? se aade que el
Proyecto Nacional Simn Bolvar se estructurar en torno a la fusin
cvico-militar. (Ibidem, p.142). Ms tarde aparecera el concepto de
Socialismo del Siglo XXI, que le dar identidad final al Proyecto
Nacional Simn Bolvar. EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI En este tercer
proyecto, anunciado por Hugo Chvez durante esta ltima campaa
electoral e inmediatamente despus de ganar las elecciones, ya est
presente el concepto de Socialismo del Siglo XXI y se anuncian 7
lneas estratgicas del Proyecto Nacional Simn Bolvar, a desarrollar
durante los prximos 14 aos, hasta el 2021. Las 7 lneas son: 1)
Nueva tica socialista, 2) Modelo productivo socialista, economa
socialista; 3) Democracia protagnica revolucionaria. El poder
popular como mximo poder; 4) Suprema felicidad social; 5) Nueva
geopoltica nacional (en las ciudades, en el campo, desarrollo
ferrocarrilero, desarrollo interno); 6) Nueva geopoltica
internacional, mundo pluripolar; y, 7) Venezuela, potencia
energtica mundial. Sociedad multitnica y pluricultural SOCIEDAD
MULTITNICA: Las sociedades multitnicas a diferencia de las
sociedades nacionalistas, integran a diferentes grupos tnicos, sin
importar diferencias de cultura, raza e historia. Todas las grandes
ciudades pueden ser consideradas sociedades multitnicas, incluso
aquellas en la que el odio racial y la intolerancia tnica son
frecuentes. Tambin, muchas naciones que todava hoy son consideradas
monotnicas tienen sus orgenes en un proceso ms o menos violento de
fusin o mezcla. SOCIEDAD PLURICULTURAL: Toda cultura es bsicamente
pluricultural. Es decir, se ha ido formando, a partir de los
contactos entre distintas comunidades de vidas y que aportan sus
modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente los intercambios
culturales no tendrn todas las mismas caractersticas y efectos;
pero es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje
cultural, una cultura no evoluciona si no es a travs del contacto
con otras culturas. Pero los contactos entre culturas pueden tener
caractersticas muy diversas. Evidentemente cada cultura puede tener
formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se
encuentren en una situacin de discriminacin, pero si aceptamos que
no hay una jerarqua entre las culturas estaremos postulando el
principio tico que considera que todas son igualmente dignas y
merecedoras de respeto. En Venezuela somos multitnicos y
pluriculturistas, ejemplo de eso son las 28 etnias indgenas que
tenemos en nuestro territorio. Aqu describiremos 3 de ellas: Los
Warao: son indgenas navegantes que viven en el delta del Orinoco,
en las zonas pantanosas del Delta Amacuro, Monagas y Sucre. La
palabra warao significa `HOMBRE DE CANOA. Viven en palafitos, que
son conocidos como rancherias situados a orillas de los caos,
tienen la CASA DE KANOBO que representa el

santuario warao y el JANOKO que tambin se le da el nombre de
LUGAR DEL CHINCHORRO. - Los Piaroa: su nombre significa HOMBRE DE
MONTAA, ellos ocupan aproximadamente 4.000 Km. del estado Amazonas.
Viven en el ITSO DE, que es la vivienda comunal o churuata, situada
en medio de la aldea y tienen la CHOZA SAGRADA que es el lugar
donde guardan las mascaras y los instrumentos que usan para sus
rituales. - Los Wayu: son indgenas repartidos entre Venezuela y
Colombia. En nuestro pas forman parte del Municipio Guajira,
distrito Pez del estado Zulia. Sus viviendas son rectangulares, las
paredes son de barro mezclado con paja y forman un inmenso casero.
EL LMITE NORTE DE VENEZUELA NORTE: La fachada insular venezolana la
conforman ms de setenta islas y comprende los archipilagos de: Los
Monjes, Las Aves, Los Roques, La Orchila, Los Hermanos, Los Frailes
y Los Testigos, adems de las islas : La Tortuga, La Blanquilla,
isla de Margarita, Coche, Cubagua , La Sola, isla de Patos e isla
de Aves entre otras. Hacia el Norte, Este y Oeste de nuestra
fachada insular, Venezuela ha delimitado sus reas marinas con
Estados Unidos de Amrica (1978), Antillas Neerlandesas (Pases
Bajos) (1978), Repblica Dominicana (1979), Francia (1980) y
Trinidad y Tobago (1990). Esta pendiente, la delimitacin de las
reas marinas y submarinas entre Venezuela y Colombia. La posicin de
Venezuela es que desde tiempos inmemorables ejerce su soberana
sobre el Golfo que lleva su nombre y que la delimitacin con
Colombia en el Caribe debe regirse por los mismos principios
recogidos en las delimitaciones con Repblica Dominicana y las
Antillas Neerlandesas, donde se le dio pleno peso al Archipilago
venezolano de Los Monjes. Posee aproximadamente 4 006 kilmetros de
extensin de costas martimas. En el Mar Caribe la fachada martima
venezolana alcanza 2 718 km de litoral nrdico caribeo, desde
Castilletes en la Pennsula de la Guajira hasta Punta Peas en el
extremo Este de la Pennsula de Paria; en tanto que su frente
martimo al Ocano Atlntico, desde Punta Peas hasta Punta Playa, es
de 1 008 km; a los que hay que sumar 280 km de Costa Atlntica
correspondientes a la Zona en reclamacin de la Guayana
Esequiba.
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