
ee eS UNIVERSIDAD NACIONAL 
A ye AUTONOMA DE: MEXICO 

I 

: FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS 

Y SOCIALES 

   
  

VENEZUELA: EL CASO DE HUGO CHAVEZ 

T OC 5 I N A 

QUE PARA OBTENER’EL TITULO DE 

LICENCIADA EN ‘RELACIONES 
INTERNACIONALES 

PRESENTA:     MARIA DE LOURDES GUTIERREZ REYES 

  

2000 

 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



AGRADECIMIENTOS Se 

AMIS PADRES Y HERMANOS: 

POR SUAMOR, APOYO, PACIENCIA Y MOTIVACION 

BRINDADOS TODO ESTE TIEMPO, SINLOS CUALES 

NO HUBIERA SIDO POSIBLE MI REALIZACION 

PROFESIONAL. 

ALAMAESTRA GLORIA ABELLA ARMENGOL : 

PORQUE SU ASESORIA,, A POYO Y MOTIVACION 

FUERON CLAVES PARA LA REALIZACION Y EXiTO 

DE ESTA TESINA GRACIAS POR SU AYLDA,



INTRODUCCION 

1. ECONOMia Y DEMOCRACIA PACTADA: UN MODELO AGOTADO 

1.1 ELAcuerpo DE Punto Fio 

1.2 LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA VENEZOLANA 

1.3 LACRISIS ECONOMICA Y POLITICA:EL AGOTAMIENTO DEL ACUERDO DE Punto Fio 

1.4 ELASCENSo DE HUGO CHAVEZ 

2. HuGo CHAvez: UN ARO EN EL PODER 

2.1 EL PROGRAMA ECONOMICO 

2.2 LAASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

2.3 EL REFERENDUM DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999 

2.4 LANUEVA CONSTITUCION 

2.5 LOS ALCANCES DEL LIDER CARISMATICO 

CONCLUSION 

BIBLIOGRAFIA 

40 

14 

18 

20 

25 

29 

31 

45 

51 

54



INTRODUCCION 

En mittples andlisis se han ponderado los avanoes macroecondmicos registrados a partirde la 

instumentacin de los programas de ajuste y tberaciin econémica en América Latina y e! 
Carbe. Sin embaigo, sus resultados evidencian los altos costns sociales que han derivado en 

elaumento de la pobreza, 

Esia situacion ha generaco descontento y la pérdida de credinlidad hacia los partidos 
Politicos fo que, @ su vez, provoca la apariciin de liderazgos carsméticos con tendendas 
auiontarias, que ponen en duda las posbblidades de gobemabiidad y consolidacién de la 
democracia en fa regién. 

Esa paiti de este fendmeno que surge mi interés por investigar el caso de Venezuela, en 
onde ef agotamiento de! modelo institucional pactado en 1958, asi como la crisis econémica, 
1 deterioro de las condiciones sociales de la poblacion y el desprestigio de los partidos politions 

traxiéonales, posbitaron la legada al poder del ex mitar golpista, Rafael Hugo Chavez Frias, 
en tas elecciones presidenciales de 1998. 

La experiencia de Venezuela hacia la transiciOn de un sistema democréton, se produce a 
Partr del derrocamiento de la dictadura del corone! Maroos Pérez Jiménez en 1958. El cambio 
Se sustentd en un pact entre Jos partidos politicos Accién Demoeritica (AD) y el Comité de 
Organizacion Poitica Electoral independiente (COPE!) y las asociaciones laborales y sindicales 
para buscar vias instlucionales para la soluciin del conflict politico y social Dicha 
instiudonalizacion se basé en dos tipos de acuerdos que, unidos, conformaron un Acuerdo 
Nacional tendiente a industialzar y democratizar el pats. 

No obstante, al comienzo de la década de los noventa quedé en evidencia que el lamaclo 
Pacto de Punio Filo estaba agotado. Los resultados econémicos y politicos demostraron, a fo 
fargo del tiempo, su insufidencia. El petitleo subsidié la establlidad politica y Venezuela se 
conduciia por el camino de una economia petolizada, 

En paralelo, el hidrocarburo sirvié para respaidar un sistema polttico con una cistbucion del 

Poder entre las principales fuerzas partidistas hegemnicas —AD y COPEL— mismas que



couparon la presidencia en siete ocasiones. Los ingresos petroleras coadyuvarian a aminorar 

las desiquaidades sociales, crear una ilusin desarnofiista y propiciar la conupcion. 

El régimen politico favorecié un cima que permiié mantener fa continuidad institucional 

para negociar con los grupos politicas, empresariaies y sindicales, lo que coadyuvé a aumentar 

el centrafismo de los partidos politicos tradicionales y a fortalecer la estructura bipartidista. 

En 1989, Carlos Andrés Pérez asumié la presidencia por segunda ocasiin y establecid un 

sever programa de ajuste eoonémico. En febrero de ese afio se suscitd el denominado 

“caracazo” en el que la poblacién més empobrecida se sublevé en protesta por las condiciones 

enlas que subsistian, 

“En 1991 la economia venezolana crecié a una tasa de 9.7%, la inflaciin se ubicd en 31% 

y el desempleo regisiné una fasa anual media superior al 10 96", Esta situacion traerfa consigo 

repercusiones sociales. En febrero de ese afio el teniente corone! Hugo Chavez encabez6 un 

intento de golpe de Estado encabezando a! Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR). 

En noviembre de 1992 se repetiria esta misma acciin. 

Para 1993 el sistema politico venezolano mostraba signos de resquebrajamiento, en tanto 

que [a crisis econémica se agudizaba. Por oro lado, Carlos Andrés Pérez era destituido 

acusado de malversacién de fondos y Rafael Caldera, creador de COPE!, se separé de! 

partido y conforms la coalicién Convergenda Nacional que adherfa a 16 fuerzas politicas. A! 

interior de Aociin Democritica se suscitaban deserciones y aparecia el fenoémeno denominado 

“Chavezmania’. 

Al legar al poder Rafael Caldera intenté contrarestar los efectos de la poliica de 

iberafizacion y ajuste econdémico. Decreté la suspensién parcial de las garantias 

consttucionales y establecié ef programa Agenda Venezuela, retomando a las politicas de 

ajuste. Ademés, se incrementaron los precios de los servicios puiblicos; se instrumentaron 

medidas para reductrla evasion fiscal y se reinicid el proceso de privatizaciones. 

1 CEPAL, Balance Preliminar de la Economia de América Latina y e! Caribe, 1995, citado en Gloria 
Abella, “Venezuela: el mesianismo al poder”, Carta de Politicas Publicas en México y en el mundo, 

Universidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Economia, enero de 1999, afio |, No 3, 
p.15.



Para 1998 el modelo institicional convenido en 1958 se encontraba agotado. Uno de kes 
principales factores que contrbuyeron a ello fue el mantenimiento de un bipartidismo comupto y 
Giertelsta. También se observaba el deterioro de tas condiciones sociales y los limites de una 

economia petrolizada. 

Todos esios elementos coadyuvaron para que en las eleociones del 6 de diciembre de 

1998 obtuviera el triunfo Hugo Chavez, quien durante su campayia electoral utiizé un discurso 
mesiénico diigido a una sociedad cansada de fa comupoiin y [a crisis econdémica. El 2 de 
febrero de 1999 Hugo Chavez fue nombrado Presidente de Venezuela, De este modo, un 
miltar golpista gand las eleociones por una via demooritica. Una de sus principales banderas 
@leciorales fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva 

Constituctin, misma que fue aprobada en el referéndum del 15 de diciembre de 1999. 

El objetivo de este trabajo es anaiizar las causas que permitieron a Hugo Chavez ser electo 
Presidente de Venezuela asi como los principales acontecimientos que se han registrado a 
partir de su toma de posesion en febrero de 1999, 

La hipétes's principal de esta investigacion es que fas condiciones econdmicas y sociales 
Ge Venezuela, han suftido un acelerado deterioro tanto por razones de orden estructural como 
or los resultados de los programas de ajuste eoondmrico, lo cual propicia ef surgimiento de 

lideres carisméticos y autoritarios, 

En el primer capitulo de esta tesina se analizan los antecedentes, fa siuacién econémica, 
politica y social de Venezuela desde el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez hasta el 

ascenso de Hugo Chavez. En el segundo capitulo se estudian los principales acontecimientos 
Ocuridos durante el primer afio de goblemo de Chavez. Finalmente se presentan las 
condusiones y la bibfografia.



1. ECONOMIA Y DEMOCRACIA PACTADA: UN MODELO AGOTADO 

1.1 EL ACUERDO DE PUNTO FIJO 

La etapa que comprende de 1949 a 1957, Venezuela vivié un régimen dictatorial de corte 
miter-policial encabezado por el general Maroos Pérez Jiménez. Durante este periodo existib 
una fuerte represién hacia la oposicién politica y sindical. En ef aspecto econémico se 
profuundiz6 el capitaismo dependiente y el ingreso del capital extranjero en diferentes sectores 
dela economia. 

El ascenso al poder de Pérez Jiménez se dio luego del derocamiento del gobiemo de 
Romulo Gallegos en 1948, a través de un movimiento militar encabezado por el comandante 
Cattos Delgado Chalbaud —quien era el minist de defensa del presidente — y del propio 
Marcos Pérez. 

Este nuevo goblemo iniciarfa su mandaio con una junta miltar diigida por Chalbaud y 
Continuarla con una junta de gobierno al mando de Germéin Suarez Flamerich, 

En noviembre 1952 se levaron a cabo eleociones en las que resulté trunfador por una 
gen mayoria el parido Uniin Repuibicana Demoorétca (URD) comandado por Joo Vitaloa, 
No obstante, el 2 de dicembre de ese afio el régimen militar desconoce os resultados de los 
comidos —aduciendo el triunfo al Frente Electoral independiente (FEI), que era el 
Fepresentante del gobiemo provisional” —y Marcos Pérez. Jiménez se prodama presidente 

Comenzarfa asi una etapa de dictadura en la que fueron suprimides todos los derechos 
Poliicos, las garantias Cuxdadanas y Ibertades democriticas. La oposicion fue reprimida, los 
drigentes de las principales fuerzas politicas como el Comité de Organizacién Politica Electoral 
Independiente (COPE!), Accion Democritca (AD) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) 

fueron exfiados e Iniciaron su lucha desde la dandestinidad. 

  

2 Maza Zavala, “Historia de Medio Siglo en Venezuela: 1926-1973", en América Latina: Historia de Medio Siglo, México, Siglo XX1, 1988, p.629.



Bajo la nueva administracion el capital extranjero se vio favorecido y contribuyé en gran 
parle a la establidad de la nueva administradon. La burquesfa venezolana constiuirla también 

uno de los soportes del poder econdémico del régimen dictatorial. 

Los consorcios petroleros extranjeros se consolidaron y extendieron su control sobre los 
recursos nalurales basics y sobre la explotacin de hieo para la exportacion. En tanto, la 

burguesia promovié la industia manufacturera a través del proceso de sustiucién de 
importaciones. En contraparte, las dases obreras y campesinas se vieron afectadas en su 
Siuaciin econdémica. 

“Para 1956 el gobiemo de Pérez Jiménez enfrentaba una situacion fiscal deteriorada, al 
maniestarse una considerable deuda que afectaba la solvencia del Estado, lo cual ocasioné un 
creciente melestar en los medios econémicas’?. 

Por otto lado, entre la pequefia burguesia y las clases trabajadoras existia un acentuaco 
malestar. La misma sitiacién prevalecia entre algunos miembros de las fuerzas armadas que 
No disfrutaban de los beneficios del poder dictatorial. 

En el dmbjio politico, los partidos AD y PCV mantenian su lucha dandestina en contra de la 
dictadura. Surgieron demandas de particpaciin y organizacion politica que eran inviables en un 
régmen dictatorial. En este sentido, los lideres partidistas Romulo Betancourt de AD; Rafael 
Caldera del COPE! y Jévio Viatba de la URD, unieron sus fuerzas con el caro propésio de 
lograr la reinstauracion de la democracia. 

En 1958 culmind el régimen dictatorial de Pérez Jiménez, forzaco por una coalicin 
Oposiiora y ia parficpacion de ios sectores sindicales, empresartales y miftares. Los factores de 
Poder como la burguesia, e! eército y la Iglesia catdica, que hablan respaidado a la dictadura, 
faciitaron también su derocamiento. 

‘Tras la deposicion de Pérez Jiménez en el gobiemo, el pais se encontraba en un momento 
Paliico que favorecia la transiion hada un gobiemo democréiion, en el que se restablecieran 
las relaciones entre el Estado y la sociedad. La transiciin se conocerfa como una “democracia 
pactada’. 

  

> thidem, p.531.



Los partidos politicos AD, COPE! y URD conjuntamente con las asociaciones laborales y 

Sindicales signaron un aouerdo denominade Paclo de Punto Fo, mediante el que buscaron 

vias instiucionales para la solucién del conflicio social. 

Dicha insfitucionalizaciin se basé en dos tipos de acuerdos que, unidos, conforrnaron un 

Acuerdo Nacional tendiente a industializar y democratizar al pais: ‘Los acuerdos de naturaleza 

econdmica se materiaizaron en fa declaracién de principios y de un programa minimo de 

gobiemo y en el pacto de avenimiento obrero patronal. Basdndose en efos se fiaron tres 

compromisos: en principio el de oforgar al Estado un papel central en la promocién del 

desarrollo econdmico, mismo que estarfa dinamizado por la acumuladién privada. Se 96 un 

marco de moderacin y de concertacién instiiLicional para el sector laboral que no obetaculzara 

lageneraciin de inversion y que, a su vez, apayara la establided politica, también se defined un 

esquema de felativa distibucién del ingreso que eviara la polarizacién social y ampiiara ef 

mercado intemo. Los aquerdos de tipo politico establecian, en lo basico, cuatro elementos: ef 

reconocimiento de fa legitimidad de las diferencias politicas, la creacion de un programa comdn 

en relacin con fa modemizacién econdmica, ta formaciin de coaliciones partidistas de 

gobiemo y fa defensa compartida de un régimen politica democrition™, 

EJ resultado de los comicios celebrados el 7 de diciembre de 1958 dieron ef triunfo al 

candidato de AD Rémulo Betancourt “quien obtuvo 49,1% de los votos. En la Camara de 

Diputados, AD se aseguré una mayoria absoluta de 73 de los 132 escarios, seguida por fa 

Unién Republcana Democratica (URD) oon 34, y COPEL, con 18°, 

En esta gestin fue cuando se redacté la Constitucién de 1961. ‘La Carta Magna 

aseguraba les ibertades individuales y consolidaba [a onganizaciin federal de! Estado, el 

sistema presidencialista —que prohibia la reelecoiin inmediata—y un Legislative bicameral. Al 

Trismo tiempo, otorgaba el derecho de sufragio bre y secrefo a los cludadanos mayores de 18 

afos y establecia el volo obligatario®. 

“Claudio H Vargas, Venezuela entre la continuidad y el cambio", Secuencia, México, Instituto Mora, 
No. 18, septiembre-diciembre, 1990, p.145. 

5 Instituto de Relaciones Europeas Latinoamericana, Manual de los Partidos Pollticos de América 
Latina, “Venezuela”, Parlamento Latinoamericano, (rela, Madrid, 1997, p.404. 

*  ipidem. p 404.



Con el propésito de mantener la paz social y el equifbrio politico, la nueva administraciin 

impuisd medidas para proteger y fnanciar la industia nacional. También apoyd programas 

sociales y ofongd garantias faborales. 

Un fadior que ooadyuvd en gran medida a fa estabiidad politica del periodo de transicién, 

fue ef Ingreso producido por el petrdlea. De esta manera Venezuela se conducifa por el carrino 

de una economia petolzada. ‘En 1958 @ ingreso petrolero captado por el Estado 

yepresentaba el 57.7% de su ingreso total en tanto que en 1990 ascendia al 80%". 

Serfa el beneficio de este recurso el que permitiria hasta los afios achenta el equiibrio de 

las desiguaidades sociales sin desestabiizar el sistema politico del pacto: “E] gobiemo de 

Betancourt procurd mantener el equibrio de fas relaciones obrero-patonales que 

fundamentara el juego politico de poder. Para ello era esencial obtener el control de los 

Sindicatos a través del partido AD y reguiar las acciones de masas por fa misma via del contro! 

partdista con la oooperacién de COPEI. Con elo, frenaba las reMindicaciones populares, 

obreras y campesinas®, 

En ed ambit politico, se relegd a los partidos de izquierda del nuevo réginen democration 

—el Comunista, el Movimiento de izquierda Revolucinaria (VIR) que tuvo su origen en fa 

disidencia de AD y de URD— y se depuraron del interior de AD y COPE! a fas corientes 

fadicales. 

Serfa baio este ambiente de reformas econémicas moderadas y de participacién politica 

selectiva, que tuvieron lugar los primeros goblemos democréticos. 

En el periodo comprendido de 1968 hasta finales de los setenta se consolidé ef pacto 

demnocrétioo. Iniciaba asf la sucesién de! poder entre las principales fuerzas partidistas, AD y 

COPE, bajo elecciones compettvas. “Paralelamente, el proceso econdémico ingresaria a una 

efapa de expansiin como efecto de la modemizaciin y transnacionalizacion de la estructura 

productiva y de fa inyeociin de capital que propicé el primer boom petrolero de 1973°° 

7 Gloria Abella, “Venezuela: ef mesianismo al poder’, Politicas Puiblicas en México y e! 
mundo, Universidad Nacional Auténoma de México, Facultad de Economia, enero de 1999, afio I, 
No 3, p.14. 

®  Ibidem. p.534. 
* Op Git. p.147.



EI régimen politico favorecia un dima de confianza que le penniiria mantener la 

continuidad institucional para negociar con los grupos politics, empresariales y sindicales. Al 

mismo tempo, se evidenciaba su capacidad para manejar insttucionalmente los confictos 

laborales y conducifos en coyunturas electorales. Esta situacién coadyuvd a aumentar el 

centrasmo de fos partidos en la vida politica y fortalecer fa estructura bipartidista. 

4.2 EVOLUCION DE LA ECONOMIA VENEZOLANA 

Como $e analzé en el apartado anterior, oon la toma de posesién de Romulo Betancourt a la 

Presidenda de la Reptiblica en 1959, se iniaé en Venezuela la etapa de os gobiemos 

demcrétions, luego de haber enfrentado regimenes de corte autoritario. 

Esta transiciin coadyuvd para que se diera un cambio en el modelo socioecondémico del 

pais. La renta del petr&leo se convirié en el sector primordial de generacién de excedentes 

mediante el que se sustents la economia. 

INGRESO PETROLERO DE VENEZUELA 

En délares y bolivares al valor del afio final de cada periodo 

  

  

  

  

  

  

  

  

constiudona 1959.a 1989 

Petindo Consfiusinal Inggeso X ingesos faces (NLDEUS $) Mi DeBs. 

196-1964 11995 be 172 

1964-196 i247 oars 

14969-1973 16274 1 30. 

igratg79 148 454 Looe 78 

\a73-1984 35 174 563.284 

1964-1989 eo 547 604-883 

Hod lead ess h 44082         
  

Fuenie: La democracia en América Lafna. Ack seldad y perspectivas’?, 

" Heinz R. Sontang, ‘La democracia en Venezuela: una visién prospectiva", en Pablo Gonzélez 
Casanova y Marcos Roitman Rosenmann (coordinadores), Oemocracia en fica Latina, 
Actualidad y Perspectivas, México , La Jomada Ediciones, 1995, p.330.



De acuerdo con lo convenio en ef Pacto de Punto Fip, ef Estado jugaria un papel central en 

fa promocion del crecimiento econémico; se dieron las pauitas para que existiera un dima de 

moderaciin y concertacién institucional en el sector laboral, con el propdsito de generar 

certidumbre a la inversion y, al mismo tiempo, apoyar la estabiidad politica, también se traz6 un 

proyecto de refativa distribucién del ingreso que eviara la polarizacién social y ampiiara el 

mercado intemo"" 

Durante el periodo que va de 1958 a 1975 se observé una constante expansion de la 

burguesia y el desarrollo en fos sectores industrial y financiero, que dominaron la dinamica de 

crecimiento capitalista en ese tiempo. 

La acumulacién de capital se generd gracias al excedente petrolen, a la contenciin de los 

salarios reales y al curso favorable de la sustitciin de importaciones, que se evidencié con 

mayor proporcion en los sectores industrial y financieno. 

Respecio a las demandas populares, el modelo econdémico produjo grandes desequilibrios 

sodales ante la falta de recursos aplicados para satisfacer fas deficiencias de la politica 

econdmica en areas precisas. 

Con ef gobiemo de Rafael Caldera (1969-1974), quien impulsé una politica de 

“pacionalismo democrétion” con proyecion intemacional, se auspiciaron las condiciones para 

que se nacionaizara 4) peirtieo, respaldado en la coyuntura intemacional caracterizada por la 

ciisis enerpética y ef fortalecmiento de la Organizacién de Pafses Exportadores de Petréleo 

(OPEP). 

Para 1973 "luego del embargo petrolero arabe, los precios mundiales del petriteo crudo se 

cuadruplicaron, desencadenando el primer shock petrolero, Para Venezuela tal alza signifiod un 

incremento del precio promedio de su paquete de exportacion de 50 por ciento entre 73/72 y de 

més de 180 por ciento entre 74/73"? 

No obstante lo anterior, en los vitimos tres afios del régimen de Caldera, el modelo de 

crecimiento prevaleciente mostraba debiidades y contradicciones, que se manifestaron en 

"' Claudio H Vargas, Op. Git., p.145 
‘2 Leopoldo Yafiez Batancourt, “Venezuela hacia e! 2000, Desafios y opciones. La economia 

venezolana, problemas y perspectivas”, Nueva Sociedad, Caracas, 1987, pp. 125, 126.



  

bajas tasas de crecimiento econdmico, en el incremento considerable de las importaciones y la 

Trarginafidad urbana, como consecuencia del desempleo, 

Se hicieron més fuertes las presiones inflacionarias, debido a factores intemos derivados de 

la industializaciin sustitutiva de importaciones y a la inestablidad en la distribucién del ingreso. 

Esta situacién, aunada a la peroepcién popular sobre el aumento notable del costo de vida, 

favorecieron al candidato de AD, Carlos Andrés Pérez, en las elecciones presidenciales de 

1973. 

La primera administraciin de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) inicié con la ventaja de una 

mayoria absoluta en el Congreso de la Repiiblica, que le otorg6 poderes extraoniinarios para 

fevar a cabo acciones en el area econémica. Por otro lado, disponia de recursos fiscales 

debido al auge petrolero. 

Carlos Andrés Pérez conformé el proyecto socal al que se denominé “La Gran 

Venezuela,” Este proyecto “buscaba abrir nuevos cauces al proceso de acumulacion, elevando 

ampliamente la sustituci6n de importaciones, integrando intemamente la produccion industial y 

ampliande ef mercado intemo con una politica audaz de redistibucién de! ingreso”*- El 

gobiemo también procurdé fortalecer la industria petrolera nacionalizada y establecer nuevos 

mecanismos que abrieran mercados y faciitaran fas exportaciones en el futuro. 

*Con esta politica popullsta, favorecida por el auge petrolero mundial, se increment) el 

producto intemo bruto real en un promedio de 6.9 por ciento anual en el periado 1974-1977 

(entre 1968-1973 habia aumentado en 4.9 por ciento anual). El producto intemo bruto no 

petrolero se expandié en 9.6 por ciento promedio anual en 1974-77 (en 68-73 fue de 6.4 por 

Gento) A nivel sectoral, fa industia de la construccién fue el sector més dindmico en el 

cuatrienio 74-77 al observer una tasa de crecimiento anual promedio de 15 por clenio. La tasa 

de desooupacion logrd reducirse a un 4.3 por ciento en 1978, Ei auge de las actividades 

econdémicas urbanas contibuyé a una importante migracién del carnpo a la dudad. Como 

> Maza Zavala, Op. Cit. p 535.



  

consequencia de esta migracién, el sector agricola que absorbia casi el 22 por ciento de la 

fuerza de trabajp en 1970, redujo su partipaciin a sdlo un 15.5 por dento en 1978 ** 

No obstante, la nueva estrategia gener} diferendaciones intemas en todos los sectores, 

grupos y dases sociales. inicié una crisis de representatividad. La democracia como régimen 

politico experimentaba ciertas dificuttades y cambios, al igual que el Estado. 

Bajo los gobiemos del social cristiano Luis Herrera Campins (1979-1984) y de Jaime 

Lusinchi de AD (1984-1989), las tendencias a [a crisis se profndizaron. Ya al asumir el cargo e! 

plimero, su propésito fue corregir ef rumbo de fa economia, para revertir a corto plazo la 

inestabiidad financiera en los seciores extemo y fiscal. La orlentackin de la politica econdmica 

varid, ya.que se oforgd mayor preponderancia a las fuerzas del mercado. 

Al comienzo de la década de los ochenta la inerdia econémica provocada por la 

disminuciin del tilmo de crecimiento causé en Venezuela “una caida en el producto real de 1.1 

Por Gento en promedio, un aumento del desemnpieo al 6.3 por ciento, una aceleracién 

inflacionaria al 18.8 por ciento en promedio y una salida de capitales que neutralizé 

parcialmente fa expansién monelaria. Por su parte, la balanza de pagos mosiré un resultado 

positive consecuencia de una cuenta coniente superdviaria con una cuenta de capital 

igeramente negativa’®, 

Ante la precaria situaciin econémica que prevalecia en 1982, el goblemo detenminé aniicar 

una politica fiscal expansiva, representada por una extensién del gasto ptiblico real ante fa 

reduocién de los ingresos del peiriteo, con el propésto de agiizar el ritmo de fa adiividad 

econémica intema, Sin embango, esta medida provood un aumento del déficit pliblico de 64 por 

Gento del Producto Intemo Bruto”®, 

La siuaci6n se agravé por cuestiones extemas como la caida de los precios del petrileo en 

1982 y la paiticipaci6n significativa de deuda de corto plazo en la deuda extema total. 

Vania Roxana Avila Gircla, Neoloberalismo: ,Exito en Chile_y Fracaso en Venezuela?, Tesis de 
Licenciatura en Relaciones Intemacionales, FCPyS, México, Universidad Nacional Auténoma de 
México, p.83, 

‘8 CEPAL, "El déficit Publico y la politica fiscal en Venezuela (1980-1990)", Serie Politica Fiscal, Chile, 

No. 13, 1991 pp. 47-50 

‘© Vania Roxana Avila Garcia, Op.Cit., p.85.



Para 1983, la economia venezolana most uno de sus peores resuttades en el area 

scondémica, “cuando ef producto real cayd en 5.6 por ciento como consecuencia de la caida en 

todos los seciores econémicos, excepto agricuftura y comercio que crecieron ligeramente. 

Adicionalmente, el déficit piblico se mantuvo ato a pesar de su reduocién”” . 

En fos comicios de 1983, los dos contendientes principales en la camparfia electoral, Jaime 

Lusinchi de AD y Rafael Caldera de COPEI, expresaron en sus programas criticas hacia el 

estado de la economia, aduciendo fatias de la democradia y problemas en el Estado. 

Lego del ascenso de Lusinchi al poder, que contaba con mayoria en ef Congreso, se 

feconodis la naturaleza estructural de la crisis, por lo que se modifiod el modelo econdmico. Se 

pretendié establecer “un nuevo pacto social’, instaurindose una Comision para la Reforma del 

Estado (COPRE) con el objetivo de hacer més eficiente el aparato del Estado. 

Se apicaron medidas que indufan una modificacién de! sistema de cambios miitiples para 

ooregr fa apreciacién del tipo de cambio. Los precios de la gasolina y otros productos 

petroleros y agropecuarios flieron elevacios; se eliminaron los subsidios a productos basicos 

con el propésito de reflejar sus costos reales e inducir su uso mas racional. 

Durante 1985 y 1986 nuevamente cayeron fos precios del pefrdleo en lo que seria el tercer 

Shock petrolero, esta vez en detrimento de los paises de la OPEP y de otros exportadores 

netos, Ante esta stuacion, la administracién de Lusinchi cred programa de inversiones al que 

nombro Pian Especial de Inversiones Piiblicas, a través del cual se impulsé una politica 

econdmica financiada parcialmente con emisiones de bones piiblicos adquirides por el Banco 

Central. Sin embargo dichas inidativas se debiitaron rapidamente sin lograr la reactivacién 

econdimica. 

‘La isis econémica fendia a agudizarse ante la constante baja en los precios de 

exportaciin del peirdiea y las obligaciones de transferencia de recursos hacia los paises 

desarrolados, que impiicaba ef servicio de Ia deuda, La excepcién fue sin duda e! sector 

firandiero que sao} grandes ganancias entre los délares preferenciales (decretados por el 

 CEPAL, “El déficit piblico y Ia politica fiscal en Venezuela”, Op.Cit., p. 54,



gobiemo anterior para la importacién de determinados bienes y servicios y para el pago de la 

deuda extema) y los dilares del mercado libre”** 

Asimismo, la moneda venezolana (e! Bolivar) se habia devaluado considerablemente, de 

4.35 por cento por délar a un promedio de 30 por ciento, mientras que fa inflaci6n lego a mas 

dal 50 por ciento en 1988. 

4.3 LA CRISIS ECONOMICA Y POLITICA: EL AGOTAMIENTO DEL 
ACUERDO DE PUNTO FIJO 

Venezuela, como se ha analizado en fos apartades anteriores, transtd hacia una vida 

democrética a partir del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez (1949-59). El movimiento en 

contra de ese régimen autoritario fue encabezado por una allanza de opasicion que inciula a los 

grupos politicos Aocién Democrtica (AD), Comité de Organizacién Politica Electoral 

independiente (COPE1) y fa Unién Republicana Democritica (URD), asi como de sectores 

‘sindicales, empresariales y mitares. 

Mediante ef consenso de los grupos pattidistas se form un gobiemo de coaliciin y se 

signd el denominado Pacto de Punto Fjo en el que se sentaron las bases, tanto en el area 

eoondémica como politica, de un ragimen Bamado “democracia pactada”, 

Bajo ese pacto politico se abrieon fos cauces para una vida partdaria y la 

insftucionaizacén de! conficto social. Surgié ef sistema electoral como un procedimiento a 

través de! cual se construyd un espacio social de negociacin y el acceso a la toma de 

En lo econémicn, el sistema democritico se basé en un modelo sustentado en la 

rentabtidad de [a expoitacién del peirdleo. De este modo, ‘la asodacién al doo de bs 

mercados intemacionales del petdieo cred una suerte de petolzacién de la toma de 

decisiores del Estado””®. £1 boorn petrolero de 1973 generd grandes recursos fiscales que 

© Heinz R. Sonntag, Op.Cit., 344 
*® Claudio H Vargas, Op.Cit., p.143. 
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penriteron respaidar e! sistera politico bipartidista, en e! que los dos partidos politicas 

hegemdnicos, AD y COPEL, se altemaron en el poder gobemando al pais en siete ocasiones. 

Seria a finales de los afios setenta y durante la década de fos ochenta, cuando el pacto de 

Punto Fijo comenzé a evidendiar signes de su agotamiento debido, entre otras razones, a fa 

baja en los precios del pettdieo. 

El Estado, que habla moderado por afios las consecuencias de fa desigualdad social, 

gracias a las divsas resuttantes del petiieo, comenaé a tener dificutades para confinuar 

manteniendo su caracter interventor, desarnlista y popuista, 

Por otro fado, resutaba también dificd de sobreflevar el servicio de la deuda, asi como el 

incremenio en hos niveles de desempieo y la inflacién. El costo social de la crisis se hizo patente 

enve las dases media y baja dela poblacion. 

En el marco de! sistema mundial! que prevalecia en fa década de los ochenta, es conocido 

que para ef goblemo de lEstados Unidos, encabezado por Ronald Reagan, América Latina y el 

Carbe fueron una pieza fundamental de su estrategia en la competencia con otros bloques 

eoondémicos (Japon, Sudeste Asizitico y Mercado Comin Europea), parla hegemonfa global. 

Los gobiemas de los paises latinoamericanos, entre ellos Venezuela, atados por una crisis 

estructural intema unida a fa def endeudamiento extemo, abandonaron por completa las 

iniciativas que aigunos de eles habian desplegado en fa década los setenta. ‘La 

transnacionaizaciin del capital en esta fase implicaba también una concentracién de las 

adividades tecnoligicas, indusiriales y comerciales en los paises céntrioas, de modo que la 

regién en conjunto pertiié répida y crecientemente importancia, lo que afectaba también a los 

paises exportadores de petrdles como Venezuela” 

Se agudizé la presién de [a banca privada intemadional y de los organismos financieros 

comp el Fondo Monetario Intemacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a favor de la adopcién 

de polticas econémicas de corte Ibera. 

2 Pablo Gonzalez Casanova, Marcos Roitman Rosenmann (coordinadores), Op.Cit., p.p.344, 345. 
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En este contexto se efectuaron las elecciones de 1988 en las que resulté trunfador, por 

segunda ocasion, Carlos Andrés Pérez. Para muchos actores sociales, Pérez representaba 

una dita esperanza para la democracia pactada. 

El nuevo gobiemo encontré un pais severamente endeudado-—para 1989 la economia 

entrd en recesién (7.8%), la inflacién se acelend superando el 80% y la deuda extema alcanzd 

33, 196 milones de dilares—, las reservas Intemacionales eran escasas, la moneda nacional 

estaba devaluada en poco mds del 300 por cento y existian compromises financieros del 

sector pliblico que debian cumpirse ?". 

El modelo econdémico prevaleciente resultaba ya escasamente financiable, se presentaban 

registro de una serie de huelgas asi como casos de insubordinacin civil. Los representantes 

tradidonales de internediaciin y de control, partidos y sindicatos, atravesaban por una abierta 

atsis de legitimidad. 

EI nuevo gobiemo se planted la urgencia de definir las bases y los mecanismos de un 

modelo de crecimiento que pemitiera orientar la modemizacién econdmica del pais, 

encaminado a lograr un Estado finanderamente viable, asi como fa integraciin orgénica a fa 

economia mundial y el estimulo a los sectores productivos. 

AI asumir fa Presidenda, por segunda ocasién, Carlos Andrés Pérez dio a conocer un 

Programa econdmico que induja una Carta de Intenciones con ef FMI, la cual contenia la 

Politica de ajuste y proponia las que, en ese momento, se llamaban politicas sociales 

complementarias. Desde ese momento, se empefid en mantener el programa que se 

denominé el Gran Virje, a pesar del rechazo de fa oposiciin y la resistencia de amplios 

sedtores politicos, hasta de su propio partide, y de miembros importantes de ta burguesia local. 

Sin embargo, las medidas econdémicas restriciivas recomendadas por el FMI, entre las que 

se contemplaba el incremento de precios de articulos de primera necesidad y una devaluacion 

de la moneda nacional frente al délar, provocaron muestras de desoontento social, que 

estafaron en [a insumeccién popular de! 27 de febrero de 1989 a la que se le denominé el 

“caracazo”, misma que se caracterizé por saqueos y protestas. Este movimiento popular 

*! CEPAL, Balance preliminar de ta Economia de América Latina y el Caribe, 1995, citado en Gloria 
Abella, “Venezuela: el mesianismo at poder’, Op. Cit., p. 15. 
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evidencié ‘la crisis de los mecanismos de solucién de confictos y Ja erosién de! consenso 

democratico que habia caracterizado ia politica venezolana desde 1958, Los dos intentos de 

golpe militar del 4 de febrero y 22 de noviembre de 1992, perpetuados por el teniente corone! 

Hugo Chavez pusieron de manifesto el persistente desconocimiento social y fa craciente 

pérdida de legitimidad del sistema politico establecido’?* 

En 1991, la economia venezolana crecié a una tasa de 97, la inflacin se ubiod en 31. % y 

el desempleo registrd una tasa anual media superior al 10%, Para 1993 “el Producto Intemo 

Bruto se contrajo en 0.2% y en 1994 en 4%, Ei sistema politica venezolano se desrnoronaba. 

Una nueva caida de los precios intemacionales del petriteo afecid severamente el presupuesto 

del sector pliblico: en 1990, los ingresos petroleros del gobiemo central ascendian a casi un 

49% del PIB; en 1993, la participacion en el PIB habia decaido al 10% y el gobiemo obtenia del 

petrdieo ef 60% de sus ingresos'* 

Finalmente, tras un periodo de agudizacién de la crisis econdémica en el pais, el presidente 

Carlos Andrés Pérez fue destituide por el Congreso el 20 de mayo de 1993, luego de que la 

Suprema Corte de Justicia determino que habia motivos suficientes para abrir juicio en su 

contra, “acusandolo del uso irregular de una partida secreta de aproximadamente 17 millones 

de ddlares que terminaron en una operaciin de seguridad en 1990 en Nicaragua’* 

‘Al inicio de la administracién de su sucesor, Rafael Caklera, se intent6 frenar las 

consecuencias de la politica de liberalizacion y ajuste econdmico. Decreté la suspensién parcial 

de las garantias constitucionales y e! control cambiario. Creé la Junta Administrativa para el 

Control de Cambios, establecié una colizacién unica del délara 170 bolivares, presenté un plan 

social que implicaba una inversién de mi millones de délares y anuncié un bono alimenticio 

para los trabajadores de menores ingresos. 

Posteriomente ef gobierno de Caldera adoptaria un nuevo programa llamado Agenda 

Venezuela, que implicé un retomo a las politicas de aluste y la obtencién de un préstamo por 1, 

2 Instituto de Relaciones Europeas Latinoamericanas, Qp.Cit, p.404. 

3 CEPAL, Balance Preliminar de la Economia de América latina...” Op.Cit., p.15. 

** CEAPAL, Estudio Econémico de América Latina y el Caribe 1993, Venezuela, en Gloria Abella, 
“Venezuela: el mesianismo al poder’, Op.Cit., p 15. 

5 Vania Roxana Avila Garcia, Op.Cit., p.94 
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Durante su campayia proseliista, Hugo Ch4vez mantuvo un disourso relvindicador. Evood 

a figura de Simin Bolivar y reitend que frente a la macroeconomia su gobiemo comegiria fos 

desequilbtios macrosociales (En 1998 J 80% de la poblacién venezolana se ubicaba en lo 

que se consideran indices de pobreza, cerca de! 50% se dedica al trabgjo informal y la tasa del 

desempieo asciende a 12.8%?) 

La extosa particpadiin de Chavéz como candidato a la presidenda, dio al escenario 

politica venezolano un alto grado de efervescencia politica durante el proceso electoral, En ef 

discurso de cere de carnpafia, sefiaid que un modelo comunista para Venezuela no era 

Viable, “pero tarmbién es cierto que con la misma intensidad, tampooo queremos el modelo 

nectberal salvaie”*. 

Asegurd que no sucumbiria a la tentaciin totalitaria indicando que queria una democracia 

verdadera. Chavez contaba con 57 % de las intenciones de voto segtin los sondeos y fue 

cuestionado por sus adversarios de los partides tradicionales de querer poner fin a la 

democrada. 

El cima politico en el que se desarrolié la jomada electoral fue de tension, ante los rumores 

sobre un posible golpe de Estado en ef caso de que Chavez ilegara al poder, o bien, por la 

supuesta existencia de grupos prodives a Chavez, que estarlan organizados para un supuesto 

fraude electoral. 

En las visperas del proceso electoral hubo compras de panico en el pais. Entre los sectores 

politicos contrarios al Polo Patriétioo y grupos empresariales, se mantenia la expectativa ante la 

posibfidad de que de llegar al poder Hugo Chévez implementara sus propuestas de campafia, 

sobre todo la intencin de convocara una Asarmblea Constiuyente. 

Sin embargo, contrario a esos prondsticos, la jomada electoral transcumis sin incdentes. 

Los resultados de fa votacién mostraron el descridito de las fuerzas partidistas que dominaron 

ed escenario politico durante 40 afios. Polo Patriétioo que apoys a Hugo Chavez y que aglutiné 

a casi todos los partidos de izquierda “obtuvo 56.23% de los votos, mientras que ef empresario 

7” Ipidem, p.16. 
2 Gerardo Reyes, Nuevo Herald, Miami, 7 de diciembre de 1999, 
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Enrique Salas Romer, quien contaba con ef respaido de! sodiademécrata AD, e! sodialcistiano 

COPE! y el sector empresarial, obtuvo el 39.70% de los sufragios”. 

Los resuttados oficiales también revelaron que Chavez obluvo mayoria en fodos los 

estados del pais con excepcion de la provinda andina de Tachira. 

Las encuestas de intencién de voto realizadas previamente, pronosticaban que Salas 

Romer era el que tenia mas posiiidades de derotar al ex militar en las elecciones 

presidencies. Sin embargo, la popularidad de! ex gobemador de Caraboho empezd a 

denumbarse rapidamente kuego de que los partidos AD y COPE! expulsaron a sus propios 

candidatos para apoyar y formar lo que denominaron Frente anti Chavez. Esto counié a poco 

més de una semana de que se celebraran los comicios, después de que durante las 

campaflas electorales, ambos partidos se dedicaron a cuestionar a Salas Romer por ser un 

aristhcrata oligarca, 

De los candidatos presidenciaies, Irene Saez, quien representaba a tres pequefios 

movimientos, obtuvo 3.14 % de los votos. Luis Alfaro Usero, quien fue expulsado de AD por 

hegarse a renunciar a la candidatura a favor de Salas Romer, se lanzé como independiente y 

obtuvo 0.36% de las votaciones. 

El porcentaje de abstencionismo fue de 35.20% con 333.040 votos nulos, De acuerdo con 

los resuttados de estadisticas realizadas previamente por la empresa Datandlisis, indicaban 

que volarian més de 95 por dento de jos 11 mifones de electores, con lo que se romperia el 

alto albstencionismo que afios anteriores ha caracterizado las eleociones presilenciales™, 

‘Tanto Salas como los dirigentes de fos partidos que fo apoyaron, el ex mandatario Luis 

Herrera Campin de COPE] y Nelson Chitty La Roche de AD, reconocieron ef thunfo de 

Chévez. Salas Romer offecié su respaido al gobiemo “en todo lo que conciema af interés 

general de Venezuela”. 

2 Fiesta popular en Venezuela por el triunfo de Hugo Chavez", La Jomada, México, 7 de diciembre 
de 1998, 9.3. 

* *Temor en Venezuela a la hora de que se abran las casillas electorales”, La Jomada, México, 6 de 
diciembre de 1998, p.55 
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Auforidades eleciorales y aproximadamente 300 observadores extranjeros, de la 

Organizadiin de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad Europea, afimaron que la 

jomada electoral se desarrolié con absoluta normalidad. 

El ex feniente coronel, quien rechié la nota de su victoria con un rosario en la mano, 

convood 2 la unién de fos venezolanos y pidié a los inversionistas extranjeros conflanza 

absoluta en el pais. ‘Extendemos nuestra mano amiga a todos, perdonemos todo, mi gobiemo 

sera un gobiemo de armonla y de paz. Yo sabré interpretar sus angustias y sus aspiraciones™". 

(ndicd que a partir de ese momento tendria la oportunidad de demostrar que no copiaria el 

Sistema politico de Cuba y de desmentirias versiones de que levaria al pais por ef rumbo de la 

dictadura: “Voy a demostrar que todo lo que se dijo de mi es mentira, y hago un famado a 

todos los inversionistas de cualquier parte del mundo de que aqui van a conseguir un gobiemio 

serio que va a relvindicar la seguridad juridica’®?, 

3" Gerardo Reyes, “Hugo Chavez”, Nuevo Herald, Miami, 7 de diciembre de 1999. 
@ 

ibidem. 
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El 27 de febrero de 1999, Hugo Chavez puso en marcha el denominado Plan Bolivar- 

2000, a través del cual se inicié un programa civioo-miltar como una propuesta de particijpacién 

Gudadana en jos problemas que aquejan a Venezuela. 

El proyecto Bolivar 2000 y sus tres fases ProPais, ProPatria y ProNacién representan en 

Materia sodal fo que en lo econdmico ha sido la Ley Habiitante y en lo Politico la Asamblea 

Constituyente, Mediante las fases ProPatria y ProNacién ef goblemo pretende proveer de 

organizaciin social y trabajo productivo a jos sectores m&s necesitados de la poblacin para, 

posteriomente, concretar a largo plaza la integraciin de los proyectos estucturales del Estado. 

Para financiar el proyecto se cred la Fuerza PAIS a través de [a cual el Ministerio de fa 

Defensa centraliza los recursos provenientes de la poda presunuestaria aplicada en otros 

despachos del goblemo. E! monto inicial con el que se activé e! Plan fue de mi millones de 

bolivares. 

En ef ambito econdmico, se implementS ef programa de Transiciin Econdémica que 

Contempis fa reduccién del presupuesto a través de: 

e Lacreaciin de un cima de estabiidad monetaria 

© Elinico dela transformaciin del Estado 

© Fortalecer la tesorersia nacional 

® —Elinico deddido de acciones en el plano social 

« Elaumentode bos salarios 

« —Laapficacion de la Ley Habiitante, por la cual se autorzé al ejecutivo para dictar nomas en 

ef dmbito del ordenamiento y reestructuracién del Estado, de fa Administracién, de la 

Hadenda y el Crédito Piiblico, del presupuesto en general, asi como medidas para mejorar 

el sistema tributario y la recaudacion de impuestos, 

« Defender los precios del peirdieo y procurar su elevacién, mediante recortes de produccién 

concertaclos con otros paises petroleros y, 

¢ LabUsqueda de financiamiento extemo y la renegociacion de la deuda, 
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EJ Plan Bolivar 2000 pretende impulsar programas de reestructuracién productiva y todas las 

medidas necesarias para el jogo de la transformaciin del sistema econdmico y social nacional. 

En el dbo politico el principal objetivo es fa refundacion de la Reptiblica, lo que significa 

reformrar todos los poderes constituidos, a todos los niveles: nacional, estatal y municipal. 

Tales reformas estarén dirigidas a garantizar a la poblaciin: 

« Mayor partidpacion en las decisiones que le compete 

« Mayor posiblidad de evaluar la gestiOn administrativa de sus gobemantes y legisladores 

« — Mejores servicios pliblicos y debida atencién a sus demandas 

© \guaidad de derechos y deberes ante las instifuciones del Estado 

e — Seguridad juridica y acceso a [a justicia liberada de comipciones e intereses personales o 

de grupos 

« Elecciones pias y personalizadas. 

En el aspecto social, se pretende impulsar politicas sociales que permitan disminuir los niveles 

de pobreza y desiqualdad asi comola elevacion de la calidad de vida. 

2.1 EL PROGRAMA ECONOMICO. 

Junto con et impulso a la constiucién de una Asamblea Nacional Constituyente, el gobiemo de 

Hugo Chdvez presenié un programa econdémico que prefende promover la reestructuracién 

productiva oon el objeto de consolidar una economia humanista, autogestionaria y competitiva, 

ena cual el mercado continda siendo considerado el mecanismo fundamental de la asignacién 

de recursos y faciores, incorporando formas organizativas complementarlas de propiedad 

privada que, como el cooperativismo y las asociaciones estratégicas de consumidores y 

productores, favorezcan una dindmica de diversificacién de la producciin y agregaciin de valor 
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que permita allos niveles de consumo y ahorto, con una masiva creaciin de fuentes de 

empico, asegurando un nivel elevado de ingreso real para la famila venezolana’®. 

Asimismo, propuso que el Estado debe cumplir un papel prioritario: Su intervenci6n estara 

encaminada a proteger el interés general de la poblacién, promaviendo las acividades 

econdémicas privadas y regulando {a infervencién de los agentes eoondmicos para evilar 

condiciones de competencia desieal, También promocionara todas las actividades productivas 

que conduzcan al increrento de la inserciin eoondmica a nivel intemacional. Estimulara y 

favorecen la acumutlacin de capital fisico y humano del pais, a través de politicas de estimulo 

ala inversion nacional y extraniera y creando las reglas de juego que garanticen fa seguridad 

jurdlica a fos capitales que asuman ef riesgo al incorporarse al esfuerzo de la transformacién 

econdmica. E Estado unira la capitalzacién def ahorro ptiblico en forma directa, mixta o 

concesional, en ef desarrollo amménico de Jas infraestuciuras. Al mismo tiempo, se 

comprometera en la prestaciin de servicios publiogs de la maxima calidad posible. 5 Estado 

empresarial se contraer a aquellos seciores basins en fos quales pueda alcanzar una 

rentablidad igual o superior a la que es capaz de crear la gestion privada de la produccién. 

En cuanto a la apertura comercial, el gobiemo de Hugo Chévez considera que uno de sus 

Obietivos flindamentales es fa superacién de la vulnerablidad extema, lo cual se pretende 

dicanzar implementando una politica comerdal fundada en principios de reciprocidad y equidad 

en su incorporaciin a fos mercados mundiales. También se pondra especial énfasis en fos 

acuerdos de integracion que se cumpien en América Latina, especialmente en la Comunidad 

Andina de Naciones, Meraosur, ef G3 y el Caricom, como centros de una dindmica integradora 

yde complementaci6n econdmica en el Ambito regional. 

En lo que se refere a las politicas de establizacién macroeconémicas, reafima como 

propésiins abatir la inflaciin y reactivar el aparato productive. En el dmbito fiscal se pretende 

inssumentar fas medidas que permitan mejorar los ingresos ordinarios del Estado; se 

contempla asimismo, ef redimensionamiento cuantitativo y cualitativo de la administracién 

pliblica (reducciin ministerial, cambios en las pautas de contratacién, eliminacén o 

* presente apartado se basa en Ia informacién contenida en Venezuela: programa. Econémico, 

http:Venezueala.gob.ve.economia. 
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Simpiificacién de procedimientos) combatiendo fo supertiuo, fo inefidente y ef excedente en 

bienes, servicios o personal que firere necesario, 

Por otro lado, el sistema de seguridad social en sus dos componentes principales: salud y 

pensiones, comlempia un sistema auto-inanciable, o la reduccién a un minimo su dependenda 

del presupuesio. Con esio se pretende que se disponga de una seguridad social que 

permanezca en el tiempo, y que pueda servir de motor y fuente de financiamiento para las 

inversiones futuras. En este sentido, las estimaciones de los costos de fa nueva seguridad 

social serfan de alrededor de 3.6% del PiB. 

EI plan econdémico también observa un enfoque integral del problema de las asignaciones 

legales contractuales, para eliminar progresivamente fa tigidez que afecta la distribucién det 

Ppresupuesto, permitiendo e|.manejo anticidico del gasto ptiblico. Considera que debe 

Imponerse una gerencia rigurosa de la deuda piiblica y de su servicio anual, que considere la 

addopaisn de los siguientes principios fndamentales: 

* —Contencién del endeudamiento, fa aplicacién del principio del equiibrio presupuestario 

marginal, que posiula que todo gasto adicional debe financiarse con nuévos recursos 

ordinarios, especialmente en el caso de los gastos corientes de funcionamiento de la 
iistraciin puibica, 

‘© Elmenejode fa deuda debe contemplar explictamente la consecuencia intertemporal que 
ela contiene. Esto es, entre bienestar presente y bienestar futuro y entre ef bienestar 

nacional y la fransferencia de recursos para el servicio de fa deuda extema. 

« Blendeudamiento intemo nefo debe estar condicionado por las dimensiones del mercado 

de deuda doméstica, en tanto este mercado se desarrolle como fuente altema de 

financiamientn, frente a las fimitaciones que prevalezcan en los mercados intemacionales 

de capiales, 

La inversion piiblica debe financiarse con el ahorro piiblico y silo complementarlamente utlizar 

elendeudamiento. En condiciones de crisis fiscal estructural, la deuda publica, extema e intema, 

fendera a reducise a largo plazo. 
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Con jos princpios anteriores se pretende implementar un programa de manejo gerencial 

de la deuda extema para alivar el perfil concentrado de los préximos cinco arios de los saldos 

de amortizacion, y distibuir su servicio en forma mas apropiada en ef fargo plazo, Para fograrlo 

se optard por diversas vias tales como: reconversion, recompra y nuevos endeudamientos. 

En segundo témino, se desarollaran los mercados de deuda intema incorporando fa 

posilidad de emisiones de deuda en ddlares. Por otra parte, se revisara el financiamiento 

muttlateral y bilateral para enfocaro a fa creacién de infraestructura prioritaria, como fuente 

complementaria del mecanismo de concesiones, asociaciones estratégicas e incorporacién de 

Capital privado nacional y extranjero en la prestacién de servicios y en la explotacién industrial 

basica. Asimismo, se mejorara la coordinacién de fos programas de inversiin del gobiemo 

central y los gobiemos regionales. 

En materia de prestacién de servicios o de! suministro de bienes puiblicos, se revisara el 

sistema de precios y tarfas de las empresas pliblicas e instiiutos auténomos, para reducir el 

subsidio a su minima expresion focalizaéndois hacia fa poblacién que realmente lo requiera. 

En atencién al contexfo inflacionario que prevalece en fa economia venezolana, se 

mantendra una politica monetaria restrictiva, en la que, al tempo que se reprime fa tendencia 

deficitara por la austerdad en el gasto piibico y el mejoramiento de! ingreso tributario, se 

ieompova una arpiia gama de papeles piiblioas a las operaciones de mercado abierfo para 

que conjuntamente con bs Titulos de Estabiizaciin Monetaria (TEM), sivan como 

instumentos de control de fa iquidez. 

A su vez, se continuara fortaleciendo la supervision bancaria y se procederd a [a 

Teestruciuradiin @ integracién de los entes financieros del sector ptiblico, para asegurar su 

partipaciin en la infermediacién bancaria hacia sectores productivos priotitarios. En ese 

sentido, se desarrofaré una coherente politica de incentives financieros y fiscales para reactivar 

fos sectores productivos, que penmitian eslimular efectivamente el finandamiento de la 

acividad eoondmica privada. Se impondré una estrcta disciplina financiera y una permanente 

coordinacion operativa de las politicas monetarias y fiscal y se continuara insistiendo en las 

politicas que conduzcan al progresivo descenso de las tasas de interés, 
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Se prevé mantener una tendencia estabiizadora en el tipo de cambio que genera las 

condiciones para una politica de cambio fio. En ese sentido, se continuaré oon ef sistema de 

bandas cambiarias que otoya flexbiidad a fa politica de defensa de las reservas 

intemacionales, determinando una paridad central, que ala posire conducira al abetimiento final 

deka inflaciin. 

Se pretende que el Estado cumpla un rol proadiivo en la dinamizaciin y diversificaciin del 

aparato producto nacional, a través de una estrategia que contemplaré como niicieo central, 

ei disevto de poliicas de promodén y apoyo, para propiciar la inidlativa privada nacional y el 

ingreso masivo de inversiin extranjera, como complemento del ahoro intemo para la 

formaciin de capital requerido en este programa. 

La explotaciin del petréleo contribuye con un rol de relevante importancia en el desarrofo 

de otras actividades productivas. La nueva politica comprende un vasto desarrofio de los 

prooesos de industializacién de la petroquimica y el gas, con la misma jerarquia que la 

industialzaciin petrolera. Asimismo, el desarrollo de fos planes y proyectos de Petrileos de 

Venezuela (PDVSA) y sus flakes debe maximizar sus beneficios econdmicos, en ténminos de 

darle viebiidad econdémica y financiera a. una produccién industrial no petrolera vinculada a la 

demanda de bienes y servicios que generard el plan de inversiones en el drea petrolera. 

Uno de los objetivos def Pian es ef fortalecimiento de las relaciones con la OPEP a fin de 

restablecer el control de fa oferta en aras de la defensa de los precios y aminorar el impacto 

negativo de un precio bajo de la cesta petrolera venezolana, sobre fas finanzas pilblicas y 

propicar un mayor ritmo de inversion que garantice una mayor participacién de los crudos y 

derivados venezolanos en los mercados intemacionales. 

En fal sentido, fas lineas fundamentales de la politica petrolera se resumen en: 

Mantenimiento del volumen de la produccién petrolera en ammonia con el proceso general de 

desarrollo econdémico del pais y la defensa de los precios del petrdleo, fomando en cuenta fa 

demanda mundial y la adecuacién de fa oferta. 

Se pretende desarollar un intenso proceso de industializaci6n de ios hidrocarburos que 

pemmifa la agregacién de vaior, la diversificacién de la economia y de los ingresos fiscales y la 

generaciin de empleos productivos. 
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2.2 LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Una vez que Hugo Chavez Frias tomé posesién como presidente constitucional de Venezuela, 

2. de febrero de 1999, convood a Ia realizacién de un referéndum para insialar una Asarrblea 

La convocatoria genend ef rechazo de los congresistas de AD y del democistiano COPEI, 

quienes cuestionaron la legalidad ded referéndum y, ademas, ejercieron presion ante el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) para evitar que se efectuara el referéndum, el cual calificaban como 

“gdipe de Estado que reafirmaria las intenciones tolalitarlas de gobiemio de Chavez para 

perpetuarse en el poder. No obstante, e! 19 de enero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 

determind viable la convocatoyia al refer&ndum, conforme lo dispone el articulo 181 de la Ley 

Organica del Sufragio. 

Este hecho gener una serie de demandas de nuldad anfe la Corte Suprema de Justicia. 

“El primem comespondié a Bemabé Castillo, apoderado del las fimas Luscarom, Infamicas y 

su parte la direccién de AD interpuso un recurso de nulidad por inconstitucionalidad e tegalidad, 

al considerar que la redaccion de! texto era plebiscitaria. Ambas demandas fueron dedaradas 

inadmisbles””. 

En el Congreso se registraron amplios debates sobre el referéndum a fa constituyente, 

donde los legistadores de Polo Pattiétioo (PP) no eran mayoria y enfrentaban el rechazo de los 

gFupos politicos adversos. A efo se sumaron los esfuerzos de la CS para limitar ef alcance 

legal de la Constituyente ya que sus trabajos representaban la desintegracién de! Congreso. 

El 14 de abril de 1999 el CNE convood a la realizacion de la consulta nacional ratificando la 

Segalidad del evento presentando una postura contraria a los grupos inconfomes. 

E125 de jutio de 1999 se celebrarfan las votaciones para elegir los 131 representantes que 

infegrarfan fa Asamblea Constituyente. Ante ello, senadores y diputados de todas los partides 

% Javier Moreno, “La Asamblea de Venezuela completa hoy su toma de poder absoluio”, El Pais, 
Caracas, Espafia, agosto de 1999. 

3” =Cien primeros dias de goblemo”, E! Universal, Caracas, 25 de julio de 1999. 
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palitoos, lideres sidicales, empresarios y representantes Gudadanos iniciaron e! registro de 
Sus candidains ante el CNE.. 

Con la particdpaciin de 47,10% de un padrin electoral de mis de 14 milones de personas, 
Se celebraron las volaciones en las que se aprobé la creacion de la Asamblea Nacional 
Consfituyente. 

En el resuitado de las volaciones la ooaliciin de los partidos de izquierda, Polo Patristco, 
Obtuvo 126 escafios, mientras que AD logré séio uno. COPE! que junto oon AD representaba 
‘a mayoria en el Congreso, quedd fuera del escenario poltioo ya que ninguno de sus 
representantes fue electo. 

© 25 de julo acudieron a las umas 4.157, 396 eledores. La abstencién se ubiod en 
52.90%. De los 20 candidatos que postuié ef Polo Patidtion a la Asamblea Nacional 
Constiuyente todos lograron escafios y obtuvieron ef 66.4% de los votos, mientras que sbio 4 
Gel Polo Democrétioo lograron ese objetivo. El periodista Atfedo Pefia fue quien obtuvo él 
mayor nimero de votos, seguido por la primera dama, Marla Isabel de Chavez y Luis 
Miquiiena. Los contendientes Jorge Olavairia y Gerardo Blyde quedaron en titimo lugar. Alan 
Brewer Carias y Alberto Franceschi fueron fos candidatos que lograron un puesto en la 
Consftuyente, en tanto que Carlos Andrés Pérez se ubiod en quinto lugar en el estado de 
Ta&chira, porlo que no fogré ocupar un lugar en la Asamblea Consftuyenta*®, 

E13 de agosto el CNE declan’ formalmente instalada la Asamblea Constiuyente y tomé 
Protesia a Luis Miquiena como presidente de la Constiuyente; como primer y segundo 
Vicepresidente fueron designacos AristobuloIsturize Isafas Rodriquez, respectivamente, 

Eldia 19 de ese mes la Asamblea Constiuyente decreté el estado de “emeryencia judicial, 
Para sanear elinefiients y corupto sisterna de justicia de Venezuela y suprimis las funcones 
Gel Congreso y la Suprema Cotte de Justicia, las cuales fueron asumidas porla ANC en tanto 
Se aprobaba fa nueva Cata Magna. La denominada Comisiin de emeryencia judicial 
Inlegrada por asambieistas yjurstas independientes, no tiene facuitades para aprobar decretos, 

  

* “Chavez logré mayoria aptastante en la Asamblea Constituyente”, El Nacional, Caracas, 26 de julio de 1999. 

9 Juan Jesis Aznarez, “La Asamblea Constituyente investigaré a la Corte Suprema y a toda la judicatura de Venezuela" EI Pais, Espafia, 20de agosto de 1999, 
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reformas consiitucionales 0 econémicas; su mision eva la de evaluar el desemperio institucional 

de fa Corte Suprema y dems instituciones judidales, “La comision debla de revisar 3 mi 170 

expedientes abjertos contra jueces, analizar el desempefio y evertualmente destitulra mas de 

700 jueces provisionales y crear un sisterna transparente”°. 

La medida implementada por la Asambiea fue aceptada no obstante que en abril la Corte 

Suprema afirmé que no tenia poderes originarios y, por lo tanto, carecia de facultades para 

disolver los poderes constituides, hasta que entrara en vigencia una nueva Consiitucion. 

Esta situacién propio un ambiente de tensién entre los poderes Ejecutivo, Judidal y 

Legistativo. E124 de agosto de 1999 la presidenta de la CSU, Cecilia Sosa renuncid a su cargo. 

En su discurso acusd a la administracién de Chavez de haber violado el estado de derecho, 

Manifest que no podia formar parte de una ficcién de Corte Suprema, “sencilamente, la Corte 

Suprema de Justicia de Venezuela se suiciié para no ser asesinada; afimmé que con la 

sumision de la Constiuyente desaparece el iiftimo control de la constitucionalidad y la 

legalidad**. 

La cisis politica se tensdé atin mas cuando la Asambiea aprobd, al siguiente dia, el deoreto 

que regula y mia las funciones del Poder Legisiativo y ondend la suspension de las sesiones 

del Congreso. La dedisién de la Constituyerite se produjo luego de que los grupos 

padamentaros de oposicién, AD, COPE! y Proyecto Venezuela, convocaran a sesiones 

fegisiativas con el propésito de desconocer las decisiones de la Asambiea, 

I conficto fuvo su punto critioo el 27 de agosto cuando fue impedido el acceso a las 

instalaciones del Congreso a los legisladores de AD, COPE! y ef PV, quienes intentaban 

sesionar en ef recinto Legislative. Esta accién propicid un enfrentamiento entre partidarios de 

ambas fuerzas politicas, haciendo necesaria la intervenci6n de la Guardia Nacional. 

‘Tras los incidentes suscitados en el recinto legislativo, e! presidente Hugo Chavez denuncid 

fa. existencia de un ‘plan macabro de provocacion y acusé a las cilpulas parlidistas tradicionales 

de montar un peligroso show. Indiod que en Venezuela no se vulnera el estado de derecho ni 

© *amenaza el Iider de ia Constituyente a ja Corte Venezolana”, La Jornada, México, 21 de agosto de 
1999, p.54. 

“Juan Jess Aznarez, “la presidenta de! Supremo venezolano dimite y da por enterrado al Estado de 
Derecho”, Ei Pais, Caracas, agosto de 1999, 
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estaba en marcha ningtin proceso autoritaro para instalar a una persona en el poder 

omnimodo y sefiald que el Poder Legislative tiene que entender que el trénsito era necesario™. 

La siuaciin derivada de las medidas tomadas por fa Asamblea Constiuyente, era vista 

con precoupaciin por Estados Unides. “En Washington, ef vocero del Departamento de 

Estado, James Foyley, sefialé que “no es intencién de Estados Unidos intervenir en asuntos 

pottticos infemos de Venezuela, e indiod que ef proceso de fo que ha ocurrido hasta ahora, en 

témninos de establecer la Asamblea Nacional Constiuyente para redactar una nueva 

Consfiudién, ha sido legal. Sin embargo, el fuincionario estadounidense precisé que es vital 

para el pueblo de Venezuela y el resto del hemisferio que las instituciones que resuttten de las 

defberaciones de la Asamblea sean viables y mantengan ja esencia de la democracia , es 

decir ios controles y equilinrios entre las diferentes instluciones**. 

Con el propdsito de distensar el ambiente de confrontacion entre ef Congreso y la ANC, e! 

presidente Hugo Chavez acepid la mediaciin de la Conferencia Episcopal venezolana a cargo 

de monsefior Batlazar Porras, quien se reunié en distintas ocasiones con los legisladores de 

oposiciOn y fa corrisién de representantes de la ANC. 

E19 de septiembre fas partes en confiicto concrefaron un nuevo pact politica que dio 

vigencia al acuerdo de “ooexistenda dialogante basado en ocho puntos, entre ellos: la 

a@utiormeguiaciin de los poderes, lo que implica la consutta previa antes de la toma de decisiones 

que puedan agravar el conflicto; también establece la reinstalaciin de las sesiones ordinarias y 

garantiza el libre acceso de los partamentarios 

No obstarile, el acuerdo no progresé debido a fa reaccién que generd en fa oposicién la 

posiblidad de que fa ANC interviniera en fos goblemos regionales y su decision de destitulr a 

ocho magistrados de la SCJ, asi como de suspender a otros por su supuesta vinculacion con 

actos de comupdién. Esta situaciin propicis una gran manifestacion (‘de aproximadamente 20 

2 sDenuncia el presidente Chavez un plan macabro de provocacién”, La Jomada, México, 28 de 
agosto de 1999, p.60. 

* «Congreso y Asamblea anticrisis de la Iglesia’, La Jomada, México, 27 de agosto de 1999, p.65. 

“Protastan miles de venezolanos contra fa Asamblea", La Jommada, México, 70 de septiembre de 
1999, p.72., 
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mil personas entre efas 200 alcaies y oftos funconarios municipales“) de oposicién a 

Chavez. El acto estuvo encabezado por Antonio Ledezma, alcalde de AD en Caracas, quien 

entregd un piiego pettoio a fos representantes de ANC, en el que proponia temas para el 

fortaleciniento de los gobiemos y solicitaba que la autonomia municipal fuera respetada. 

A ocho dias de haber iniciado el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, el 1° de 

octubre, se tensd nuevamente la relaciin entre los asambleistas y legisiadores, luego de que fa 

Comision de Emergencia Judicial de la Constituyente anuncié que 118 magistrados, incluidos 

varios directivos de la Asociacién de Jueces, fueron suspendidos luego de que la cornision los 

deciand sospechosos de incunir en actos de comupciGn. 

El inspector general de la Corte Suprema de Justia, René Molina, sefialé que se ‘rata de 

una medida cautelar que busca proteger al sistema juridico y en contrar el terreno de la 

confianza cudadana”. El presidente de la comisiin de emergencia, Manuel Quijada, 

argqumentS que fa Constituyente fes “dio poderes ampiios para actuar sin necesidad de 

consuttarta*°. 

Por oto lado, el 21 de oclubre, la Corte Suprema de Justida instruys a la Fiscalla General 

de la Reptibica para reabrir el proceso judicial contra fos ex presidentes venezolanos Carlos 

Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993) y Jaime Lusinchi (1984-1989), acusados de presunta 

malversacin de fondos piblcos durante sus respectivos gobiemos. La demanda fue 

interpuesta por la Asamblea Nacional Constiuyente. 

2.3 EL REFERENDUM DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999 

&) 15 de didembre de 1999 se efectud el referéndum a través del cual se aprobé la nueva 

Carta Magna redactada por las miembros de fa Asarnblea Nacional Constituyente. 

De un total de 11 millones de electores, ocho mifones y medio acudieron a fas umas para 

emir su volo, Los resutlados del referendum dieron un promedio de 71.23% de los volos a 

“6 
Ibid. 

‘*® “amplian poderes a comisién para suspender a 132 jueces”, La Jomada, México, 8 de octubre de 
1999, p.74. 
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favor de Sia fa nueva Constituciin, con 2, 776, 430, suftagios, frente a un 28.77% que optd por 

el No y que obtuvo 121, 652 volus. Los votos nulos fueron 167, 877 que representaron el 

4.39%". El porcentaie de abstencionismo fue de 54.1% mismo que se diudicé al mal tempo que 

irperd durante fa consulfa . 

Estos resultados confirmaron fos sondeos de opinion que realizaron algunas empresas 

dedicadas a efectuar encuestas, Tal es el caso de la empresa Datandlisis que pronostioS un 

67% de fos votos a favor det Si, contra un 33% a favor del No”. 

No obstante las infensas fuvias que se registraron en gran parte del temitorio venezolano, ef 

Consejo Nacional Electoral se negé a suspender la consulta popular y ademéas profongé dos 

horas més e! proceso, con el propésito de permtir que votara fa mayoria de los inscritos en el 

padrin electoral. 

E! presidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, dio a conocer la presunta 

exisiencia de papeletas falsas y comenté que “algunos sectores no identificados podrian haber 

sembrado algunas de esas boletas en los centros de votlacion, para luego intentar desacreditar 

el proceso elecioral”®, 

Para contrarestar a la oposicién, ef presidente Hugo Chavez. usd las radiodifusoras y 

felevision nacionales, obligadas a coneciarse en cadena para difundir ampliamente ef Si al 

Teferéndum. Recumié nuevamente al discurso para hacer sefialamientos confra sus 

adversarios: ‘les hemos venido dando palos desde el afio pasado y ahora les vamos a dar el 

nokaut definitive’; “chifan como cochinos anastrados al camién”. “Vamos a atacar con toda la 

fuerza, el contraataque sera masivo e intensivo, ya que se est4 jugando Venezuela, la 

corupdiin y el continuismo, hoy me pongo las botas miltares y desenvaino el sable". 

De esta manera, el presidente Chavez desestimé las crificas de los partidos de oposicién. 

Por otro lado, las imputaciones en contra del proyecto constitucional no hizo mella entre los 

“Suan Jesus Azndrez, El Pais, Espafia, seccién Intemacional,16 de diciembre de 1999, p.3. 
“« “Optimismo de Chavez ante avances del si”, El Universal, México, 29 de noviembre, 1999, p.A26. 

® Juan Jests Aznasez, El Pals, Espajia, 13 de diciembre de 1999, p.4 
“Promueve Chavez el st a la nueva Constitucion”, Et Financlero, México, 26 de noviembre de 1999, 
p.46. 
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sectores més dafiados por la crisis econdmica que apoya a Chavez, “el 80% de los 22 millones 

de venezolanos de venezolanos que enfrentan pobreza*". 

Durante el proceso electoral estuvieron presentes observadores intemacionales. Destacd 

la del jefe de Ja misiin de la Organizaciin de Estados Americanos (OEA), Santiago Murray por 

sus dedaraciones, quien sefiaib haber recbido denuncias sobre uso y abuso de los 

instumentos def Estado en fa defensa del Si, ¢ indioé que eso seria parte del informe que 

presentayia. 

El ministto de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, en respuesta a las 

dediaraciones del representante intemacional sefialé: “si ha dicho eso, es un estipide”. En una 

Teuniin posterior, fodo quedaria aciarado, ya que el discurso de Murray cambié y deciard “que 

la CEA observ total nomafidad en el consenso y que se fraté de una vicoria contundente por 

1 Si ha sido un proceso ejemplar y debemos ser magnanimos*. 

Lego de conocer fos resultados favorables a la nueva Constitucion, ef presidente Hugo 

Chavez convood a la unidad de todos y aceptar los resultados de fos comicios, exhorté a la 

Qudadania hacia una Venezuela reunificada e Interesada en convivir en paz. Con ef nuevo 

texto constitucional, desaparecié ef Congreso y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), 

electa el 25 de julla de 1999, procedié al nombrariento de los nuevos magistrados de! Tribunal 

Superior y la destituci6n de jueces ordinarios. 

Asimismo convood a nuevas eleaciones generales para el 28 de mayo del 2000, con el 

propdésio de formar la nueva Asamblea Nacional que sustiuira al Congreso y para revocar a 

fos goblemos estalaies, alcaldes y olvs cargos municipales. 

2.4 LA NUEVA CONSTITUCION 

El nuevo texto constiucional, aprobado e! 15 de didembre de 1999, y a través del cual el 

presidente Hugo Chavez plasma sus ideales de fransformar el estado y crear un nuevo 

5! Juan Jestis Aznarez “La Constitucion de Chavez logra un amplio respatdo de los venezolanos en 
las umas", El Pais, Espafia, 16 de diciembre de 1999, p.3. 

2 Juan Jesis Aznarez, El Pais, Espafia, 16 de diciembre de 1999, p. 3 
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ordenamiento juridico que le permita el funcionamiento efectivo de una democrada social y 

partticpativa, establece la ampliaciin del periodo presidencial de cinco a seis afios, con opcion a 

la reelecciin inmediata por una sola vez, fo que le abre perspectivas al presklente Hugo 

Chéivez hasta el 2012. 

Disuelve al Poder Legislative bicameral, y la sustituye por una Unica Asamblea Nacional 

(AN) de 135 miembros, También suprime a la Corte Suprema de Justicia, correspondiendo al 

Tribunal Superior de Justicia fa direccién y administracion del Poder Judicial, la inspeccién y 

Vigilancia de ios tribunales de la Reptiblica, asi como de las defensorfas publicas. 

Se crea la figura del vicepresidente quien sera susceptible al voto de censura por parte de 

la Asamblea Nacional, al igual que los ministtos del gabinete. Sin embargo, si en un periodo 

presidencial la AN sanciona a tres vicepresidentes, ef mandatario tendrd la facultad de disolver 

al parlamento para que sea renovado en eleociones. 

La Carla Magna también establece los poderes Electorales y ef Ciudadano. El primero lo 

@jerce el Consejo Nacional Electoral ylos organismos subordinados de éste: fa Junta Electoral 

Nacional, la Comisién de Registro Civil y Electoral, y fa Comisién de Participacién Politica y 

Financiamiento, el segundo esta ejercido por el Consejo Moral Republicano integrado par el 

Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Controlador General de fa Reptiblica, Entre sus 

funciones esta velar por el buen funcionamiento y transparencia del sector puiblioo, ademas de 

proponer a los magistrados de la Corfe Suprema y al Consejo de la Magistratura. 

Asimismo, reconoce la existencia de ios pueblos y comunidades indigenas, aceptando 

sus derechos originarios basados en el principio de autodetenninacion de los pueblos; los 

Tniembros del ejércdo tendrd derecho al sufragio de conformidad con fa ley, pero se les prohibe 

optar un cargo de eleccién popular, miltar o hacer proseiitismo partidista; ademas, se induce la 

figura del referandum, fanto consutivo como evocativo de las autoridades elecias con 

Entre sus precepios, la nueva Constiucién establece que la empresa estatal Petréleos de 

Venezuela, SA. (PDVSA) sera propiedad absoluta del estado, reajusta fa autonomia del 

Banco Central baio el principio de responsabilidad ptiblica, la evasion fiscal sera delito penal 
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més ald de las responsabllidades ya sancionadas, y se mantendra la seguridad social, fa salud 

y educaciin bajo la rectovia estatal, 

Con fa entrada en vigor de la nueva Constiiucién resulta un precedente en la historia de 

Venezuela ante el evidente poder que le confiere a la figura de! Ejecutivo para dirigir los 

destinos del pais en cuestiones econdmicas, politicas y sociales. Desde su entrada en vigor, ef 

nuevo texto constituconal acta como un mecanismo contra kos poderes e instituciones 

emanados de! bipartidismo imperante en fos Uifmos cuatro decenios. La propuesta de 

refundar la Reptiblica propicia un poder centrado, unificado y centralizado que pudiera abrir las 

puertas al establecimiento de un sistema autoritario, contrario a la democracia promovida por él 

presidente Chavez. 

Acontinuacién se presentan los principales temas de la Constitucin vigente: 

Politica, 

¢ Contaentrada en vigor de la nueva Carla Magna, el mandato presidencial se prontoga de 

Ginco a séis afios, con una sola reeleccion consecutiva. (Articulo 230), 

¢ E)Senado queda eliminado, Sélo hay una Camara, la Asamblea Nacional. Esta instancia 

est infegrada por diputados y diputadas elegidos 0 elegidas en cada entidad federal por 

votaciOn universal, directa, personalizada y secreta con representaci6n proporcional, sequin: 

una base poblacional del uno coma uno por dento de la poblacién total del pais. Cada 

eniidad federal elegin’, adernds, tres diputados o diputadas. Los pueblos indigenas de fa 

Reptiblica 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, escogido o escogida en e! mismo proceso 

(Attioulo 186). 

e Entre kgs airibuciones de la Asamblea Nacional se encuentran: 

« Legisiar en fas materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las 

distintas ramas del Poder Nacional. 

« Proponer enmiendas y reformas a la Constitucién, en jos ténminos establecidos en esta 
Constiticién, 
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Ejemer funciones de control sobre el Gobiemo y ia Administracin Publica Nacional, en los 

téminos consagrados en esta Constitucién y fa ley. Los elementos comprobatorios 

obtenidos en ef efercicio de esta funcin, tendrén valor probatorio, en las condiciones que la 

ley establezca. 

Organizar y promover la partiipacion cudadana en los asuntos de su competencia. 

Decretar amnistias. 

Discutr y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concemiente al régimen 

tibutatio y al crédito pubiico. 

Autorizar los créditos adicionales al presupuesto. 

Aprobar las lineas generates del plan de desarrofo econdéimico y social de la Nacién, que 

serén presentadas por ef Ejecutivo Nacional en eJ transcurso del tercer trimestre def primer 

afio de cada perfodo constitucional. 

Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos 

establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés puibfico municipal, estatal o nacional 

con Estados o entidades oficiales extranjeros 0 con sociedades no domiciiadas en 

Venezuela. 

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

Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la 

Nacién, con las excepciones que establezca la ley. 

Autorizar ef nombramiento del Procurador 0 Procuradora General de la Reptiblica y de los 

Jefes o Jefas de Misiones Diplométicas Permanentes. 

Velar por los intereses y autonomia de los Estados. 

Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la Reptiblica del feriforio nacional cuando 

su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinoa dias consecutives. 

Aprobar por ley los tratados 0 convenias intemacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, 

salvo las excepciones consagradas en esta Constitucion. 
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Dictar su regaamento y aplicar las sanciones que en é! se esiablezcan. 

Calficar a sus integrantes y conocer de su renunda, La separacion temporal de un diputado 

oO diputada sdlo podra acordarse por el voto de las dos teroeras partes de fos diputados y las 

diputadas presentes (Articulo 187). 

En el nubro que comesponde a la Fuerza Armada Nacional, estipula que los militares en 

activo tienen derecho a voto: ‘Los integrantes de fa Fuerza Amada Nacional en situacién 

de actividad tienen derecho af sufragio de conformidad con la ley, sin que les est’ permitido 

opfar a cargo de eleccién popular, ni participar en actos de propaganda, miliancia o 

prosefitismo politics” (Articulo 330), 

* ‘La Fuerza Amada Nacional constiluye una instituicién esenclalmente profesional, sin 

Tiitancia politica, organizada por ef Estado para garantizar la independencia y soberania 

de fa Naciin y asegurarla integridad del espacio geogrifico, mediante la defensa militar, la 

Cooperaciin en ef mantenimiento def orden intemo y la participaci6n activa en el desanollo 

nacional, de acuerdo con esta Constfiluciin y la ley. En ef cumplimiento de sus funciones, 

esti al servicio exclusiva de fa Nacién y en ningtin caso al de persona o parcialidad politica 

alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obedienda y ta subordinaciin, La 

Fuerza Amada Nacional esta integrada por ef Ejército, la Amada, la Aviacion y la Guardia 

Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencdia para el 

cumplimiento de su misién, con un réginen de seguridad social integral propio, segtin lo 

establezca su respectiva ley organica” (Aiticulo 328). Con el nuevo precepto constitutive fa 

supervisiOn legisiativa de las promociones militares queda anulada. 

Economia 

¢ Sobre ef sistema monetario nacional, se reajusta la autonomia del Banco Central bajo ef 

principio de responsabilidad piiblica. Por olro lado esta instancia debe rendir cuentas ante la 

Asamblea Nacional e informar sobre sus gastos y éxiios en ef iogro de objetivos 

macroeconémicos, 

e *..E] incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas, dard lugar a la 

remocién del directorio y a sanciones administrativas, de acuerdo con la key. Et Banco 

Central de Venezuela estard sujeto al control posterior de la Conttraloria General de la 
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Repiiblica y a la inspeociin y viglancia del organismo piiblico de supenisién bancara, el 

cual rerniira informes de fas inspecciones que realice a la Asamblea Nacional. El 

presupuesto de gastos operatives de! Banoo Central de Venezuela requerira la disousion y 

aprobacién de fa Asamblea Nacional, y sus cuentas y balances seran objefo de auditoria 

externas en los términos que fie la ley’ (Articulo 319). 

En ef apaitado sobre Régimen Socioeoondmie y la Funciin de! Estado en la Economia, 

se sefiala que el ejecutivo federal no podré vender partes de la compariia estatal Petriteo 

de Venezuela, pero podra deshacerse de subsidiarias. 

“Por razones de soberanfa econémica, politica y de estratagia nacional, el Estado 

conservara la totalidad de las acciones de Petrdleos de Venezuela, S.A, o del ertte creado 

para el mane de [2 industia petrolera, exceptuando la de las filales, asociaciones 

estratégicas, empresas y cualquier ofta que se haya constituide 0 se consfituya como 

consecuencia de! desarrollo de negocios de Petréleas de Venezuela, S.A.” (Aiticulo 303). 

“El Estado se reserva, mediante la ley orgénica respectiva, y por razones de cortveniencia 

nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotacines, servicios y bienes de interés 

piiblico y de cardcter estratigioo, El Estado promoverd fa manufactura nacional de materlas 

primas provenientes de fa explotaciin de fos recursos naturales no renovables, oon el fin de 

asimilar, crear e innovar tecnologias, generar empleo y crecimiento econdémioo, y wear 

Tiqueza y bienestar para el pueblo” (Articulo 302). 

En ef Titulo Ill, de los Deberes Derechos Humanos y Garantias, establece que e! sistema 

santaro estetal, la educacién y las pensiones quedan garantizadas para todos fos 

cudadanos. Ades, sefiala que el Estado séio provee de pensiones a aquellos que han 

cotizado en el sistema de seguridad social. 

Asimismo, ‘toda persona tiene derecho a una vienda adecuada, segura, obmoda, 

higiénica, con servicios basics esencisles que induyan un habitat que humanice las 

relaciones familiares, veainales y comunitarias...”. Para tal efecto, “el Estado dara prioridad a 

las familias y garaniizaré los medios para que ésias y especialmente las de escasos 

recursos, puadan acoeder a las politcas sodales y al crédito para la construccién, 

adiquisicin o ampliacion de viviendas’. (Articulo 82). 
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‘También la salud es un derecho social y “es obligacin de! Estado garaniizarla como parte 

del derecho ala vida. Se promoveran y desamollaran poifticas orientadas a elevarla calidad 

de vida, el bienestar colectivo y ef acceso a fos servicios. Asimismo, fodas las personas 

fienen el deber de participar activamente en su promocin y defensa, y el de cumplir con las 

medidas sanitarias que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios 

intemacionales susatitos y ratifcades por la Reptiblica’ (Articulo 83). 

Para curnpir con su objetivo, “el Estado creard, ejeroerdi la rectoria y gestionara un sistema 

pibfco nacional de salud, de cardcter inlersectorial, desoentralizado y participativo, 

integrado al sistema de seguridad social, regida por los principos de gratuidad, 

universafidad, integralidad, equidad, integracion social y solidaridad. EI sistema puiblico de 

salud dard prioridad a la promocién de la salud y a la prevenciin de las enfermedades, 

garantizando tratamiento oportuno y rehabiitacion de calidad. Los blenes y servicios 

putblicos de salud son propiedad del Estado y no podran ser privatizados...” (Articulo 84), 

“Bi estado también est obligado a financiar el sistema piiblico de salud, porlo que integraré 

los recursos fiscales, las colizaciones obligatorias de fa seguridad social y cualquier otra 

fuente de fnanciamiento que determine la ley. También garantizara un presupuesto para a 

salud que permita cumplir con los objetivos de fa politica sanitaria..”, Del mismo modo, el 

Estado regutar’ las instiuciones publicas y privadas de salud? (Articulo 85). 

Asimismo, “el Estado garantizaré a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus 

derechos y garantias. También esta obigado a respetar su dignidad humana, austonomia y 

la atenciin integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad 

de vida. Las pensiones y jubiaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no 

podirin serinferiores al salario minimo urbano, A los ancianos se les garantizard el derecho 

a un trabajo acorde a aquellos que manifesten su deseo y estén en capacidad para elo” 

(Atticus 80}. 

Referente a la educaciin, esta se constituye como “un derecho humano y un deber social 

fundamental; es democritica, gratuita y obligatoria. El Estado la asumira como funcién 

indedinable y de maximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento 

del conocimiento Gentifico, humanistic y tecnokigico al servicio de la sociedad. La 
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educacién es un servicio ptiblico y esta fundamentada en el respeto a todas las corrientes 

del pensamiento, con la finalidad de desanollar el potencial creativo de cada ser humano y 

el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democratica basada en la valoracién 

&tica del trabajo y en [a participacién activa, consciente y solidaria en fos procesos de 

fransformacién social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una 

vision fatinoamericana y universal. El Estado, con fa pariicipacion de las familias y la 

sodedad, promovera ef proceso de educacién cudadana de acuerdo con fos principios 

contenides de esta Constitucién y en la ley’ (Articulo 102). 

En la cuestién labora! la Constitucién establece que “La jomada de trabajo diuma no 

excedera de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales, En los casos en 

que la ey io permifa, la jomacia de trabajo nochuma no excedera de siete horas diarias nide 

‘treinta y cinco semanales. Ningtin patrono podra obligar a los trabajadores o trabajadoras a 

laborar horas extraordinarias. Se propendera a la progresiva disminucion de la jomada de 

‘trabajo dentro del interés social y del Ambito que se determine y se dispondra lo 

conveniente para fa mejor utfizacién del tiernpo libre en beneficio de! desarrollo fisico, 

espirtual y cultural de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y tebsjadoras 
tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remunerados en las mismas 

condiciones que las jomadas efectivamente laboradas” (Articuio 90), 

“..E] Estado garantizara la adopcién de las medidas necesatias a los fines de que toda 

persona pueda obtener ocupacién productiva, que le proporcione una existencia digna y 

decorosa y le garantice el pleno ejercido de este derecho”... Por otro lado, ‘la ley adoptara 

tmedidas fendentes a garantizar el ejercicio de ios derechos laborales de los trabajadores y 

frabajadoras no dependientes. La libertad de trabaio no sera sometida a otras restricciones 

que las que la ley establezca. Todo patrono garantizard a sus trabajadores y trabajacores 

condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. Ademéas, e! Estado 

adoplara medidas y creara instituciones que permitan el control y la promocién de estas 

Condiciones (Articulo 87), 

En referencia al sistema tributario, la evasion podra ser castigada con penas de prisién: “No 

podré cobrarse Impuesto, tasa, ni corttibucion alguna que no estén establecidos en la ley, 

ni concederse exenciones y rebajas, ni oiras formas de incentives fiscales, sino en los 
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casos previsios por la ley que cree el tributo comespondiente. Ningun tibuto puede tener 

efecto confiscatorio. No podran establecerse obligaciones tributarlas pagaderas en servicios 

personales. La evasion fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrd 

set castigada penalmente. En el caso de los funcionarios ptiblicos se estableoera el doble 

de la pena. Toda ley tributaria flara su lapso de entrada en vigencda. En ausencia del 

mismo se entendera fiado en sesenta dias continuos. Esta disposicién no limita las 

facuttades extraordinarias que acuerde ef Ejeautivo Nacional en los casos previstos por esta 

Constitucién. La administracién tibutaria nacional gozara de autonomia técnica, funcional y 

financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional y su maxima autoridad 

sera designada por el Presidente o Presidenta de fa Reptiblica, de conformidad con las 

normas previstas ena ley” (Articulo 317). 

¢ {a Consttucién sefiala que la aufosufidencia en agricultura es declarada una prioridad 

nacional. En este sentido, “el Estado podrd tomar las medidas necesarias para profeger a 

fos productores locales fferie a la competencia extranjera. “También promovera la 

agricuttura sustentable como base estatégica del desarrollo rural integral, y en 

consecuenda garantizara la seguridad alimentaria de la poblacién; entendida como la 

disponibiidad sufidente y estable de alimentos en el 2mbito nacional y el acoeso oportuno y 

Permanente a éstos por parte de! pliblico consurnidor. Para este fin se desanollar’ y 

priviegiaré fa produccién agropecuaria intema, entendiéndose como tal la proveniente de 

fas actividades agricola, pecuatia, pesquera y acuicola. 

« La produccién de alimentos es otro de fos puntos considerados de interns nacional y 

fundamental al desanolia econdmnico y social de la Nacién. Por tal motivo, ‘el Estado dictaré 

fas medidas de orden financero, comercial, transferencia tecnokigica, tenencia de la tierra, 

infraestructura, capacitacién de mano de obra y ofras que fuleran necesarias para alcanzar 

niveles estatégioos de autoabastecimiento. Ademés, promoverd las acciones en ef marco 

de fa economia nacional e intemacional para compensar las desventajas propias de fa 

actividad agricola. Del mismo modo, protegerd ios asentamientos y comunidades de 

pescadores artesanales, asi como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los 

préxdmos a la linea de costa definidos en la ley” (Articulo 305), 

Sociedad 
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Con fa nueva Constitucién, ef nombre de la Corte Suprema cambia por el de Tribunal 

Suprema de Justicia y se crea una Sala para interprefar la nueva Carla Magna. 

*_Comespande a los organos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su 

competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer 

ejecutar sus sertencias. E! sistema de justia esté constituide por el Tribunal Supremo de 

Justia, los demés trbunales que determine fa ley, e! Ministerio Publica, la Defensoria 

Piiblica, los érganos de investigacién penal, los auxilares y funcionarios de justida, et 

sisterna penitenciario, los medios altemativos de justicia, los Gudadanos que partidpan en la 

administraciin de justia conforme a la fey y los abogados y abogadas autorizados y 

avtorizadas para el ejercicio (Articulo 253). 

“El Poder Judicial es independiente y e! Trbunal Supreme de Justicia gozané de autonomia 

funcional, financiera y adiinistrativa. Dentro del presupuesto general del Estado se le 

asignard al sisterna de justia una partida anual variable, no menor de! dos por clento del 

presuipuesto ordinario nacional, el cual no podrd ser raducide o madificado sin autorizacion 

previa de la Asambiea Nacional. El Poder Judidal no est facuttado para estableoer tasas, 

aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios” (Articulo 254). 

La jutisdiocin contencioso administrativa coresponde al Tribunal Supremo de Justia y a 

los demés tribunales que detennine la ley. Los éiganos de la jurisdicciin contencioso 

administativa son competentes para anular los actos administrativos generales o 

individuales contrarios a derecho, incluso por desviacién de poder condenar al pago de 

sumas de dinero y a la reparacion de dafios y pexjuidios originados en responsablidad dela 

Administraciin; conocer de redamos por fa prestacién de servicios piiblicos; y disponer fo 

necesario para ef restablecimiento de las situaciones juridicas subjetivas lesionadas por la 

adividad Administrativa” (Articto 259), 

Dentro de los derechos civies, se encuentra el derecho de toda persona “a expresar 

fbremente sus penisamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante 

cualquier otra forma de expresion, y de hacer uso para ello de cualquier medio de 

comunicacion y difusion, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este 

derecho asume plena responsablidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, 
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ni fa propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la 

infolerancia refigiosa. Se prohibe fa censura a fos funcionarios piiblioos 0 funcionarias 

pdblicas para dar cuenta de los asuntos hajo sus responsablidades” (Articulo 57). 

* Respecto a los medio de comunicaciin, éstos “estén obligados a dar sdlo informacién 

“oportuna, veraz e imparcial. La comunicacién es fibre y plural, y comporta los deberes y 

responsabiidades que indique [a ley. Toda persona tiene derecho a [a informacién 

oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constituciin, 

asi como el derecho de réplica y reciificaciin cuando se vean afectados directamente por 

informaciones inexacias 0 agravientes. Los nifios, nifias y adolescentes tienen derecho a 

Tecbir informacién adecuada para su desarnolo integral’ (Articulo 58). 

« En e@ nuevo orden constiutivo también se reconocen los derechos de fos pueblos 

indigenas: “El Estado reconove la existencia de los pueblos y comunidades indigenas, su 

organizacién social, politica y econdémica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y 

teligiones, asi como su habitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y 

fradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarollar y garantizar sus formas de 

vida. Comesponde al Ejecutivo Nacional, con la particpacién de los pueblos indigenas, 

demarcar y garantizar el derecho a la propiedad coleciiva de sus terras, las cuales seran 

inalienables, imprescriptibies, nembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido 

en esta Constitucion y la ley” (Articulo 119). 

® ‘BJ aprovechamiento de los recursos naturales en fos habitats indigenas por parte de! 

Estado se haré sin lesionar la integridad cultural, social y econdmica de los misrmms e, 

iquaimente, esté sujeto a previa informacién y consulta a las comunidades indigenas 

respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indigenas 

estn sujetos a la Constitucion y ala ley” (Articulo 120). 

También pondrén mantener y desanollar su identidad Gnica y cultural, cosmovision, 

valores, espifitualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentaré la valoraciin y 

difussin de las manifestaciones cutturales de los pueblos indigenas, los cuales tienen derecho a 

una educaciin propia y a un régimen ectucativo de caracter intercultural y biingle, atendiendo a 

sus particularidades sociocutturales, valores y tradiciones” (Avticulo 121). 
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° Se les concede “derecho a una salud integral que considere sus practicas y culturas, E) 

Estado reconocen’ su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeciin a 

Princpios bicéticos” (Articulo 122). 

e Seles concede el “derecho a mantener y promover sus propias préciicas econdémicas; sus 

acividades productivas tradicionales, su paiticipacién en la economia nacional y a definir 

Sus prioridades. Los pueblos indigenas tienen derecho a servicios de formacion profesional 

y a partcipar en la elaboraciin, efecucién y gestiin de programas especificos de 

capacitacién, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades 

@condémicas en el marco del desarrolo local sustentable. El Estado garantizaré a los 

frabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indigenas el goce de los derechos 

que contiere fa legistacin labora?” (Articulo 123). 

* “Los pueblos indigenas tienen derecho a la partidipacién politica. E! Estado garantizara la 

Tepresentaciin indigena en fa Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las 

entidades federales y locales con poblaciin indigena, conforme a la ley’ (Articulo 125). 

e Entre los cambios constitucionales también contempla el nombre del pais, ya que se 

denominari Reptibica Bolvarlana de Venezuela. Por otro lado, ef presidente de fa 

Repliblica también sera el comandante en jefe de las fuerzas amadas y aprobara o 

denegara los ascensos. El procesamiento de los miltares que cometan delifos cornunes 

relacionadas con los derechos humanos ode lesa humenidad, se hard en tribunales civiles 

ordinarios, En tanto quella eleocion de los jueces castrenses se hard por conourso. 

Se agregan dos poderes del Estado, e! Electoral y el Ciudadano. 

* J primero “se ejerce por ef Consejo Nacional Electoral como ente rector y, como 

organismas subordinades a éste, la Junta Electoral Nacional, la Comision de Registro Civil 

y Electoral y la Comision de Particpaciin Politica y Financiamiento, con la organizacin y ef 

funcionamierto que estableaca fa ley org4nica respectiva (Articulo 292), 

En sus funciones destacan las siguientes: 

Reglamentar las leyes electoraies y resolver las dudas y vacios que éstas susciten o 

contengan. 
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Fonmular su presupuesto, el cual tamara directamente ante la Asamblea Nacional y 
risa aus to. 

Dedlarar la nufidad total o parcial de fas elecciones. 

La onganizaciin, administracién, direocién y viglancia de todos los actos relativos a la 

eecaiin de fos cargos de representacién popular de los poderes ptiblicas, asi como de los 

Teferendos. 

Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines 

politicos en los téminos que sefiale la ley. Asi mismo, podran organizar procesos 

electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a soliciud de éstas, 0 por orden de 

la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las comporaciones, entidades y 

organizaciones aqui referidas cubriran los costos de sus procesos eleccionarios, 

Organizer la inscripcién y regisiro de las organizaciones con fines politicos y velar porque 

éstas cumplan las disposiciones sobre su régimen establecilas en ta Constitucion y la ley. 

En espedal, decidira sobre fas sofictudes de constitucién, renovacién y cancelacién de 

organizaciones con fines politicos, fa determinacién de sus autoridades legiimas y sus 

denominaciones provisionales, colores y simbolos. 

Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de fas organizaciones con fines 

polices, 

fransparencia y eficiendia de los procesos electorales, asi como la aplicacién de ia 

personalizacin del sufragio y la representacién proporcional (Articulo 293). 

“Este organo Electoral lo integran cinco personas, mismas que no deben estar vinculadas a 

‘omganizaciones con fines politicos; tres de ellos serdn postulados por la sociedad civil, por 

las facuttades de ciencias juridicas y pollticas de las universidades nacionales, y otro por el 

Poder Ciudadano. La Junta Nacional Electoral, la Comision de Registro Civil y Electoral y la 

Comisiin de Partidpacién Politica y Financiamiento, seran presididas cada una por un 

integrante postulade o postulada por la sociedad divi. Asimismo, los integrantes de! 

Consejo Nacional Electoral durardn siete afios en sus funciones y serén elegidos por 
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» EI Presidente de! Consejo Moral Republicano y fos fitulares de los érganos def Poder 

Ciudadano deber&n presentar un informe anual ante la Asamblea Nacional en sesion 

plenaria...” (Articulo 276). 

¢ Sopenade ameriar sanciones, ‘todos fos funcionarios de la Administracién Publica estan 

obligados a colaborar con carécter preferente y urgente con les del Consejo Moral 

Republicano en sus investigaciones. Este podré solidtares las dedaraciones y 

documentos que consideren necesarios para el desarrollo de sus funciones, incluidos 

aquellos que hayan sido clasificados o catalogados con caricter confidencial o secreto de 

acuerdo con la ley, En todo caso, el Poder Ciudacano sdlo podra suministrar fa informacion 

contenida en documentos confidendales o secretos mediante fos procedimientos que 

establezca la ley’ (Articulo 277). 

© “El Consejo promoverd actividades pedagdgicas dirigidas al conocimiento y estudio de esta 

Constitucién, al amor a Ja paitia, a jas virudes civicas y democraticas, a los valores 

trascendentales de la Repiblica y a fa observancia y respeio de fos derechos humanos” 

(Asticudo 278). 

2.5 LOS ALCANCES DEL LIDER CARISMATICO 

A finales de la década de los setenta, América Latina presentaba signos de reduccién en el! 

crecimiento econémico. La estrategia de desarrollo basadia en la industraiizacién sustitutiva de 

importaciones comenzaba a evidenciar sus limites. Esta situacién tendié a deterorar las 

condiciones generales del equilibria macroeconémica en fa region. EI gasto ptiblico mosiraba 

tener efectos cada vez. menores sobre el dinamismo giobal de las economias, pero a un costo 

cada vez mas elevado en téminos de desequilirios fiscales, de presiones negaiivas sobre las 

balanzas de pago y de tensiones inflacionarias**. 

A\ inicio de ia década de ios ochenta, se cerraba un ciclo econdémico regional de auge y 

comenzaba oro de rezago productivo, inflacion, inestablidad cambiarla, contracciones de los 

9 Ugo Pipitone, “Ensayo sobre democracia, desarrolio, América Latina y otras dudas”, en 
Metapolitica, revista timestral de teoria y Ciencia de la Politica, México, Centro de Estudios de 
Politica Comparada, Volumen 2, julio-septiembre de 1998, p. 469. 
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mercados nacionales y el repliegue de las inversiones. Aunado a esto, también se presentaba 

fa reduccén en los precios intemacionales de las materias primas, debido a Ja escasa 

competiividad intemacional de gran parte de las manufacturas regionales, asi como un mayor 

endeudamiento. Comenzaba lo que se denomind la “década perdida’. 

En esta coyurtura, las politicas econémicas en la regiin cambiaron. Las reformas estructurales se 

corientaron hacia regimenes comerciales mas abiertos, a la desreguiarizaciin de los sistemas finanderos y 

la privalizacién de empresas pibicas. 

Sibien Jas reformas estructurales implementadas durante la década perdida contibuyeron 

a reoonsiuir equiibrios macroeconémicos, ‘la region continuaba envuelta en un crecimiento 

que no alcanzaba las tasas que se obtenian en jos afios selena, ademas de evidendiar una 

elevada volatfidad muy ligada a circunstancias, sobre fodo intemacionales, escasamente 

predechles. 

“Asimismo, el desempleo avanza y debilia las bases sodales de! ahoro. La ausencia de 

una economia capitalista eficiente, compeliiva y capaz de alanzar niveles minimamente 

aceplables de infegracién social, simulténeamente con la falta de formacién de una 

administaciin piiblica eficaz y vinculada con las necesidades de diferentes grupos de 

poblacién, han generado desiqualdades sociales en donde la mayoria de los habitantes de ia 

Tegién sobreviven en condiciones cada vez mas pauiperizantes. Pareciera que el crecimiento 

evidenciado no representa una base silida para un cide regional de desamio a largo plazo”™*. 

El escenario latinoamericano de finales de sigio muestra una elevada ‘Vulnerabllidad frente 

alos fendmenos econdmicos extemos; una inestabliidad que permite suponer que aumente en 

economias que aceleran su vincuacién con ef resto del mundo mientras conservan estuciuras 

productivas acentuadarnente desiquales en el interior. La mayor vulnerabilidad hacia el exterior 

@s Consecuencia del escaso grado de integraciin intema de las economias ragionales, fo que 

fa vuelve poco flexible frente al cambio y a las solicitaciones derivadas de las transformaciones 

tecnoligicas, la competencia intemacional y los cambios de tuta de la demanda®®. 

* ibidem, p. 474. 
*  jhidem, p.480. 
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América Latina sigue siendo una region altamente polarizada, con escasa capacklad de 

a@hono y grandes espacios de miseria y marginacién de los beneficios def crecimiento, El 

“car&cter variable del crecimiento econdmica y sus pobres resullados en términos de 

homologacién social intema, ademas de sus distorsiones asociadas a agriculturas arcaicas y 

administraciones piiblicas de baja credibiidad social, alimentan periédicarnente crisis politica en 

las cuales las formas de la democracia existente se revelan insufidentes a hacer frente a 

presiones sociales. 

Ante esta coyuntura surge fa figura det lider providencial, capaz de restaurar la paz social 

amenazada. La figura de un hombre carismatico hace frente a tensiones econdmicas o 

sociales que no pueden ser fransformadas debido a la fragiidad estructural de la economia 

nacional y el menguado grado de eficacia y legitimacién de las estructuras fundamentales de! 

Estado’*, 

En Venezuela actualmente se est4 presentando este fenémeno. En las elecciones 

presidenciaies de 1998 e] ex militar golpista Rafael Hugo Chavez Frias es legitimado en ef 

poder por una basta poblacion inconforme con la conupcién en el aparato institucional, con los 

partidos tradicionales, la crisis politica y ef deterioro de las condiciones sociales de fa poblacién. 

Chévez llega al poder a través de! voto y una espectacular camparia de mercadoctenia 

poliica. Con un disourso popular, culpaba de fa cadtica situacién econémica y social a las 

Giimas administadones y prometia una revolucin pacifica para temrinar con los problemas 

del pais. Estos factores coadyuvaron para que la mayoria de los venezolanos optara por la 

figura de un lider mitar que resolviera todos sus problemas, 

‘La base politica de Chavez la conforman sindicalstas, ex oficiales del ejército que lo 

apoyaron en la intentona golpista de 1992, tedlogos, evangelistas, jurisias, amas de casa, 

estudiantes y licenciados en divinidad’®’, 

La eleociin de la Asamblea Nacional Consiituyente para redactar una nueva Constitucién, 

fue [a justficaci6n del presidente Hugo Chavez para disolver ios poderes Legislativo y Judicial 

© \bidem, p.480 
57 Adolfo Castafion, "La Democracia undnime o el guerrero oracular, elecciones y democracia en 

América Latina una tarea inconclusa, 1988-1991", Letras Libres, México, septiembre 1999, p 108. 
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generando una gran concentracién de poder sin control, Este proceso fue apoyado por la 

poblacin. Como resultado, vimos ya que Venezuela cuenta con una nueva Constituciin, 

(La frecuencia con la cual varios gobemantes de la regién han modificado tas constituciones 

poliicas de sus paises para ser reelegiios en distintas oportunidades, no parece ser un 

indicador de salud democritica. Todo io contrario, mas bien, es una multiplicacién de los 

espacios dela excenciin sobre los espacios dela regia’. 

En ef primer afio de gobiemo, df presidente venezniano ha sido cuestionado por sus 

opasiores de tener tendencias autoritarias disfrazadas de constitucionalidad. Ademas, se han 

puesto en duda los alcances de su anunciada revoliciin democritica. En opinion del ex 

congresista sociaicristiano César Pérez Vivas,” ha sido un afio dedicado a implantar un régimen 

de partido Unico y a promover una revolucién vacia porque los venezolanos estén cada vez 

més pobres y desempleados®. 

Una incégnita presente se encuentra en la nueva Constitucién, su aplicacion y viabilidad. 

Las medidas adoptadas por el goblermo de Hugo Chavez han sido calificadas por diferentes 

anaistas politicos como ta transicién hacia una didadura. 

La flegada al poder de Chavez provoc6 una gran incertidumbre politica y econédmica. 

Desde el segundo trimesire de 1998 la actividad productiva de Venezuela mosiraba un 

proceso recesivo vinaulado oon la caida de jos precios intemacionales del petrileo, “producto 

que aporta 70% de las divisas que recibe el pais por concepto de exportaciin®, 

Offerentes analistas conskieran que se est4 saciificando a la economia en aras de fos 

objetivos politicos, En los medias intemacionales prevelecia el teror de que el mandatario 

nacional pudiera negarse a considerar la deuda extema venezolana que asciende a 23 mil 

Milones de délares y, en general, crear un ambiente de inestabilidad regional. 

El primer timestre de 1999 ef PIB mosind una caida de 8.2 por ciento y 9.6 por ciento en el 

segundo, El sector de la construccién, una de las principales fuentes generadoras de empleo, 

evidencié un nctable descenso en el primer semestre, 24.77 por ciento. 

* Ugo Pipitone, Op. Git, p. 480" 
*® “La revolucién vacia de Chavez", en El Heraldo, México, 6 de febrero de) 2000, p. 10° 

®© Leén Opallin, “Crisis en Venezuela”, en El Financiero, México, 13 de diciembre de 1999, p. 103. 
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La contraccion de la demanda origind una reduccion promedio superior a 100 por ciento de 

las ullidades de las principales empresas en los primeros seis meses de! afio 1999. La 

decinacién de las ganancias en él sistema finandero fue de 51 por dento en los uitimos 12 

meses que findizaron en agosto de ese mismo afio. El sector petrolera no fogrd aprovechar la 

favorable coyuntura del aumento de los predos intemacionales y que a mediados de 

septiernbre aicanzd su mayor nivel en fos tiltimos 22 meses, por los reoortes que Venezuela se 

compromeiié a realizar en sus exportaciones de crudo con el propdsite de abatir los inventarios 

existentes en los mercados y por los cambios que Chavez ha realizado en Petrileos de 

Venezuela (PDVSA), y que han derivado en una caida de 10.46 por ciento del sector petolero 

enel primer semestre de 1999°'. , 

En 1999 el desempleo registrd un indice de entre 17 y 20 por ciento, y un 54 por ciento de 

subempico, el cual afecia a 4 mi personas. Este mismo afio cayé en 7.9 por dento el nivel de 

ingreso de la poblacion y se registrd una baja del 9 por clento en el consumo de alimentos, una 

situaciin inédia en ia historia de Venezuela que vive la peor crisis en 100 afios*’. 

De acuerdo con una encuesta aplicada por la Confederacién de industriales de Venezuela 

dlinico de septiembre de 1999, dos tercios de las empresas habian suspendido o reducido sus 

inversiones en los primeros seis meses del afio, provocando que su capacidad instalada sdlo 

se utlzara en 50 por lento. En ese period se registrd el cierre de mi empresas que significé la 

pérdida de 600 mil empleos, con fo cual ef indice general de desocupacién alcanz6 20 por 

Gento del total de fa poblaciin econdémicamente aciiva, situacin que puede ser explosiva, para 

un pais en el que mas dela mitad de la poblaciin vive en la pobreza. 

De acuerdo con un encuestador de la empresa Datandlisis, Luis Vicente Ledén, “ese 

deterioro pone nerviosa a la poblacién venezolana, pero no ha debilitaco su relacin con el 

presidente Chavez porque responsabilizan de fa situaciin a las cUjpulas podridas y coruptas 

que gobemaron en fos pasados 40 afios. También opind que el mandatario nacional lognd 

6t i m. 

@ «1a revolucién vacia de Chavez”, en El Heraldo, México, 6 de febrero del 2000, p.10. 
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conectarse con la sociedad a través de un disourso diigido a las grandes mayortas, las cuales 

buscan castigo para los responsaties politicas dela aisis™. 

Chavez ingresa en su segundo afio de gobiemo con el reto de lograr revert el deterioro 

econdmioo del pais y generar un mayor desartllo social que devuetva la conflanza a los 

mfiones de venezolanos agobiadios porta pobreza, el desempleo y fa defincuencia.. 

De aquerdo con fa experiencia de los paises escandinavos y la reciente de varios paises 

de Asia Oriental, “el proceso de salida det atraso supone un esfuerzo exitoso de crecimiento 

que sea sostenible a lo largo de por lo menos dos generacones. El crecimiento aceierado 

supone la posbiidad de evitar fracturas y tensiones sociales agudas que alimenten tensiones 

recurentes de busqueda del jefe carismatico, para ameglar desde aniba aquello que fas 

socedades nacionales no pueden solucionar desde adentro™*. 

  

S Idem 
® ‘Ugo Pipitone, Op. Cit., p. 479. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha analzado la forma en la cual Venezuela transi hada la lam
ada 

“democracia pactada”’ a partir de 1958, 1uego de! denocamiento del régimen dictatorial de 

Marcos Pérez Jiménez. Las bases del sistema demnocrético se fundaron en una estrategia de 

consenso entre las principales fuerzas partidistas Aocién Democrittica (AD), e! Comité de 

Organizacion Politica Electoral independiente (COOPE!) y fa Unién Republicana Democratica 

(URD), através de fo que denominaron ef Acuerdo de Punto Fi. 

Los grupos politicas favorecieron un modelo de desarrollo cimentado en la renta del 

petréieo, ofientado a la mademizaciin de las estructuras ecandmicas y a la edificacin de una 

industria nacional bai fa tutoria del Estado. No obstante, este proyecto no se dirigié hacia una 

goumuacion y diversificaciin del capital, 

Con la inseriin de los sectores sociales y laborales al acuerdo paciado, se institucionaliz6 

la sckiciin de fos confictos sociales. De esta manera se cubrieron insttuconalmente los 

confictos laborales y se consalidé un régimen corporativo que permiti el manejo partidista de 

os trabajadores en coyunituras electorales, 

El ingreso del pelréieo permitid al modelo institucional pactado, la altemancia en el poder de 

jos partidos polioos AD y COPEI, desde 1968 hasia 1983, sustentados en el Estado 

Benefactor y practicando politicas de clientelismo mediante prebendas del gobiemo, garantias 

aibs trabajadores del sector ptiblico y asistencia a los pobres a cambio de votes. 

En este periodo se fortalecié e! crecimiento de la burguesia y se intent6 indusiralizar al pals via 

la sustiucién de importaciones. No obstante, la petrolizacin de la economia venezolana 

transformnarfa la riqueza de! pais en pobreza para su gente; ya que pemnitié fa subsistencia de 

gFandes desiquaklades sociles y siluaciones paupénimas para una basta poblacin. 

A inicio de Ia década de los ochenia, ef estancamiento econémico en el pais, debido a la 

caida de los precios de! petrdleo y la subsecuente disminuciin del fimo de crecimiento, gener 

una fuerte inflaciin y desempico. 
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Las tensiones de la “democracia pactada’ comenzaron a manifestarse. Las fracturas y 

choques entre los sectores politicos y sociales condujeron al paulatino agotamiento de fos 

mecanismos que hablan hecho funcionar el pacto de Purtto Fijp. Comenzaba a evidendarse la 

aiisis de representatividad de los partidos tradicionales. 

La legiimmidad del sisterna politico de Venezuela fue cuestionada ante la incapacidad para 

distiburr equiativamente los beneficios de! auge petrolero y cuando las politicas neatiberales 

instauradas en el segundo gobiemo de Carlos Andrés Pérez en 1989, recomendadas por los 

orgarismos financieros intemacionales, mostraron su insuficencia para contrarrestar los altos 

niveles de inflaciin, la deuda extema, el desempleo, el deterioro salarial y de fos servicios 

pibiicos. 

La aisis se agravS con ef proceso de ajuste econdémico que impuisaron los gobiemos 

lalinoamericanos en la década de los noventta. La adopcién de las politicas de liberaciin y 

privatizacion propiciaron el cierre de empresas piiblicas con fo que se incremento el desempieo. 

La supresién de subsidios a programas sociales compensatorios dejé desamparados a los 

pobres. 

Se aventio Ia estratficacion social diferenciada, fragmentada y polarizada. Aunado a lo 

anterior se agudizé fa corupcién en el aparato institucional asi como fa pérdida de credibiidad 

enios partidos politicos tadicionales. 

La aisis politica venezolena ejempifica fas consecuencias de la instumentacién del 

neolberalismo en América Latina. Por un lado, ef costo social de las politicas de ajuste recae 

sobre los sectores populares, aumenta la desiguakiad y fa exclusién de ampiios sectores de la 

poblaciin; fa crisis social se transforma en crisis politica y comienzan a surgi lideres mesiénicos 

como el ex miar goipista Hugo Chavez Frias. 

Las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 en Venezuela, dieron cauce a 

una decisiin del pueblo venezolano que transformé a un lider golpista en un jefe nacional, EI 
nuevo modelo venezolano es e! resultado de una relacién basica entre un caudillo nacional y 

una masa popular mayoritaria, que designdé al ex teniente como su representante, oon la 

esperanza de un cambio que revierta su precaria siuacin. 

52



Hugo Ch4vez pretende encabezar la transformacion radical de las instituciones politicas 

con un discurso que rechaza el modelo neoliberal, retvindica una “nueva democracia” pero que 

se basa en posturas autoriarias: conforma una Asarmblea Constituyente, mediante la cual 

Teforma la Constilucién de 1961, misma que le otorga amplios poderes, fe perme resiegise cn 

el poder y desaparece al Congreso y la Corte Suprema de Justicia, 

EJ proyecto de Chavez reflela que no dispone de una estrategia Viable a largo plazo. No existe 

una estuctura organizativa con la capacidad para enfrentar y administrar fos conflicos que 

genera el proceso que han iniciado. 

E} prdamo paso es que el fider pueda cumplir con el mandato que le dicté el pueblo 

venezolano. De no ser el caso, como es previsible, el gobiemo de Hugo Chavez podria tomar 

medidas opresivas para contrarestar las posiciones contrarias al nuevo orden institucional. 

De acuerdo con fa experiencia histérica de América Latina, el lider carismatioo lejos de 

crear condiciones para contamestar Ja inestabiidad econdémixa, politica y social, tiende a 

generar mas problemas. Tampoco garantiza la construcciin de estrucluras productivas 

capaces de generar crecimiento econdémico, ni la formacién de estructuras institucionales 

Gotadas de eficacia y crediblidad, lo que podria derivar de una postura demoacratica a una 

autortaria. 
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