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La parte organica de la Constituci6n de la 
Republica, que instituye y regula, coma ya dijimos, 
las 6rganos constitucionales del Estado 
dominicano, comprende principalmente las Titulos 
IV, V, VI y VII. El Titulo IV esta enteramente 
dedicado al Poder Legislativo y contiene 
prescripciones de tipo organizativo y procesales. 
Esta estructurado en seis Secciones intituladas, 
respectivamente: Del Poder Legislativo, Del 
Senado, De la Camara de Diputados, Disposiciones 
Comunes a ambas Camaras, Del Congreso, y De la 
Formaci6n y Efecto de las Leyes. En el presente 
capftulo, dedicaremos nuestra atenci6n y esfuerzo 
a estudiar la configuraci6n y las atribuciones del 
6rgano legislativo. 

El hecho de que la Constituci6n con temple en 
primer lugar al Poder Legislativo, en vez del Poder 

Ejecut1vo, par ejemplo, significa que las Camaras 
Legislativas desempeiian funciones consideradas 
primordiales respecto a las de los demas 6rganos 
con stitucionales. En efecto, siendo sus 
com ponentes las direct as representantes de la 
voluntad popular, se les atribuye la importantisima 
misi6n de crear la mayor parte de las normas 
juddicas que Earman el ordenamiento del Estado. 

1.- Composicion del Poder Legislativo. 

En nuestro sistema constitucional se conf fa la 
funci6n legislativa al Congreso Nacional, 
com puesto por la Camara de Diputados y el 
Senado. Se adopta, pues, un sistema bicameral. En 
base a este sistema, la funci6n de legislar no esta 
distribuida entre las dos camaras, sino que es 
ej ercida conjuntamente por am bas. Por 
consiguiente, ~ualquier acto -un proyecto de ley, 
por ejemplo- aprobado por la Camara de Diputados 
no se convierte en ley, es decir, no se perfecciona y 
adquiere eficacia, si no es sucesivamente aprobado 
por el Senado, o viceversa. Por tanto, las dos 
camaras se encuentran en un mismo plano de 
i gual dad, reconociendoles funciones iden tic as, 
aunque la misma Constituci6n determine algunas 
atribuciones, con caracter de exclusividad, a cada 
una de ellas. Tambien -como veremos- se exigen los 
mismos requisitos de elegibilidad para los cargos de 
diput ado y de senador. En base a estas 
caractedsticas nuestro sistema bicameral puede ser 
catalogado de racionalizado, esto es, ambas 
camaras son iguales y la totalidad de SUS miembros 
son elegidos directamente por el cuerpo electoral. 

El sistema adoptado por nuestra Constituci6n 
no ha sido siempre el mismo. En nuestra agitada 

17 



CUADERNOS JURIDICOS 

historia constitucional se llevaron a cabo reformas 
que establecfan un sistema monocameral, tal coma 
lo contemplaba la revision conservadora de 
diciembre de 1854 que instituy6 una sola cfunara, 
-el Senado Consul tor- formado par solo siete 
miembros. Igual ha sucedido con las 
denominaciones: en nuestro primer texto, el de 
1844, se llamaba a la d.mara alta (nuestro actual 
Senado), Consejo Conservador y a la baja, 
Tribunado. 

2.- El Senado de la Republica. 

El Senado es un 6rgano constitucional 
compuesto par miembros elegidos par sufragio 
universal y directo, tomandose coma base 
territorial o circunscripci6n electoral, la Provincia. 
Para estos fines, se considera coma provincia el 
Distrito Nacional, que coma hemos vista, 
representa a la totalidad de las provincias. Par 
tanto, el numero de senadores es de 27. El 
procedimiento electoral esta contemplado en el 
Titulo X, Arts. 88 a 92 de la Constituci6n, pero, 
sabre todo, en la ley 5884 del afio 1962 y sus 
modificaciones. El sistema electoral utilizado para 
la asignaci6n de las escafios senatoriales es el 
uninominal o mayoritario relativo. 

3.- La Gimara de Diputados. 

La Camara de Diputados es un 6rgano 
constitucional formado par representantes elegidos 
par sufragio universal a raz6n de uno par cada 
50,000 habitantes 0 fracci6n de mas de 25,000; 
pero se establece que ninguna provincia tendra 
menos de dos diputados aunque su poblaci6n sea 
inferior a la requerida. Este es el caso de Provincias 
coma Pedernales, Santiago Rodriguez, Valverde, 
etc., que par tal virtud vienen a estar 
sobre-representadas. El numero de diputados es 
establecido par la Junta Central Electoral, el 
maxima organismo electoral, tomando coma base 
el ultimo censo general de la poblaci6n, que se lleva 
a cabo cada 10 afios, y se publica en la Proclama 
con que la Junta convoca a elecciones y abre la 
campaiia electoral. El sistema electoral utilizado 
para la atribuci6n de las cargos de Diputado es el 
proporcional a lista. 

4.- Requisitos de elegibilidad para Senador y 
Diputado. 
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Para ser Senador o Diputado, la Constituci6n 
establece, en las ardculos 22 y 25, las requisitos de 
elegibilidad. Estos son: 

a) ser dominicano y estar en pleno ejercicio de 
las derechos civiles y politicos. Estan 
exclufdos, par tanto, todos aquellos 
dominicanos que hayan perdido la ciudadanfa 
o cuyos derechos politicos esten suspendidos 
temporalmente en las casos previstos en las 
arts. 14 y 15 de la Constituci6n: 

b) haber cumplido la edad de 25 afios. En otros 
pa ises se establecen edades diferentes para 
senador y diputado; 

c) ser nativo de la circunscripci6n territorial 
que lo elija o haber residido en ella par 
1 o m e n o s durante cinco afios conse
cutivos. Este requisito no significa que la 
residencia sea en el periodo inmediatamente 
precedente a la elecci6n. En el caso de las 
naturalizados , estos podran ser elegidos solo 
despues de haber pasado lO*afios desde el 
momenta en que adquirireron la nacionalidad 
dominicana. Adem as, tienen que haber 
residido dentro de la jurisdicci6n que las elija 
durante las cinco afios que preceden a su 
elecci6n. Estos requisitos para el ciudadano y 
para el naturalizado se explican en raz6n de 
que el representante debe estar compenetrado 
con las problem as de su circunscripci6n 
territorial. 

La verificaci6n de estos requisitos esta a cargo 
de la Junta Central Electoral, cuyo procedirniento 
se encuentra regulado en nuestra Ley Electoral 
vigente. 

5.- Inc ompatibilidad con los cargos de 
Senador y Diputado. 

En el artfculo 18 de nuestra Carta 
Constitucional se declara incompatible el cargo de 
senador o diputado con cualquier otra funci6n o 
empleo de la Administraci6n Publica. Esta 
incompatibilidad no invalida la elecci6n, pero el 
elegido debe renunciar al cargo administrativo para 
poder desempefiarse coma senador o diputado. En 
otras palabras, en el caso de un Secretario de 



Estado que sea propuesto candidato por un partido 
politico y obtiene el escafio en las elecciones, para 
poder ocuparla debe renunciar a su calidad de 
funcionario publico. 

Esta incompatibilidad se justifica, pues se 
trata de impedir que el Gobierno (Poder Ejecutivo) 
pueda cor r omper a los parlam entarios 
ofreciendoles posiciones ventajosas a cambio de su 
incondicionalidad en detrimento del principio de la 
separacion de los poderes, base del sistema 
c onstitucional presidencial. Por esta razon se 
aceptan como compatibles unicamente los cargos 
honodficos y de profesorado. 

6.- Vacantes en el Congreso. 

Tanto los senadores como los diputados son 
elegidos por un pedodo de cuatro afios. Este 
pedodo constitucional es colectivo, es decir, igual 
para todos los cargos electivos nacionales y locales. 
Cuando ocurre una vacante por incapacidad flsica 
o mental, muerte, renuncia o suspension, la cfunara 
a la que pertenecfa el representante la cubre por un 
procedimiento establecido en los art:fculos 19 y 20. 
En efecto, no se procede a una eleccion general, 
sino que el partido politico que presento la 
candidatura del legislador a sustituir, debe someter 
una tema de candidatos a la cfunara donde se 
presento la vacante, en los siguientes 30 dfas de la 
ocurrencia, en el caso de que el Congreso se 
encuentre reunido. Si por el contrario, esta en 
receso, el maxima organismo del partido debera 
hacerlo en los primeros 30 dfas a partir de la fecha 
en que se reinicien las sesiones. Si esto no se hace 
en los plazas indicados, la cfunara correspondiente 
procedera libremente a la eleccion para cubrir la 
vacante. 

7 .- Prerrogativas y privilegios de los Senadores 
y Diputados. 

Para que pue~an desempefiar con seguridad e 
independencia sus funciones, las constituciones 
modernas conceden, por lo regular, a los 
legisladores, una serie de prerrogativas y privilegios. 
Con estas garandas se trata de obviar la ingerencia 
del Poder Ejecutivo o de otrn organismo en la 
funci6n legislativa. 

En nuestra Constitucion, la materia se 
encuentra regulada en los ardculos 31 y 32. En 
primer lugar, los miembros de las cfunaras 
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legislativas gozan de la mas completa inmunidad 
penal por las opiniones que expresen en las 
sesiones. Esto es, son completamente irresponsable, 
o sea, no tienen que responder ante nadie por sus 
discursos, opiniones, votos etc. 

En segundo lugar, se consagra la inviolabilidad 
personal ; es decir, ningiln senador o diputado 
puede ser privado de su libertad durante la 
legislatura sin la debida autorizacion de la cfunara 
a la que pertenezca, a menos que sea aprehendido 
"in fraganti" , es decir, en el momenta de la 
comision del crimen, en cuyo caso adquieren plena 
vigencia las normas de derecho comun. A este 
privilegio se le denomina tambien inmunidad 
parlamentaria y se refiere solo a los actos realizados 
por el representante o legislador fuera del ejercicio 
de sus funciones. Tiene como finalidad evitar que 
el Gobierno (Poder Ejecutivo) materialice 
persecuciones injustificadas contra sus adversarios 
para impedirles tomar parte en los debates. 

A la solicitud que se dirige a la cfunara se le 
llama suplicatorio. Pero aun habiendose concedido 
esta autorizacion, el Senado o la Camara de 
Diputados, y si no estan en sesi6n o no constituyen 
quorum, cualquier miembro de ellas, podra exigir 
que el legislador apresado sea puesto en libertad 
por el tiempo que dure la legislatura o parte de 
ella. En este sentido, el requerimiento de libertad 
lo hara el Presidente del Senado o el de la Camara 
de Diputados, o el Senador o el Diputado, segiln el 
caso, al Procurador General de la Republica; pero si 
fuere necesario, el Senador o el Diputado podra dar 
la orden de libertad sin necesid a d del 
requerimiento, debiendo cualquier depositario de 
la fuerza publica proceder a cumplirla. 

8.- Organizacion y funcionamiento de la 
aimaras Legislativas. 

T ant o el Sena do como la Camara de 
Diputados tienen la facultad de reglamentar por vfa 
propia todo lo concerniente a su servicio interior, a 
SUS funciones, a fijar el numero, la composicion y 
la respectiva competencia de las comisiones 
legislativas encargadas de examinar los proyectos 
de ley que se le encomiendan. Esta autonomfa, 
denominada facultad de reglamentaci6n interna, 
esta c onsagrada en el art. 28 de nuestra 
Constitucion. 

El r eglament o interior del Senado fue 
aprobado el 15 de diciembre de 1938 y el de la 
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Camara de Diputados el 14 de septiembre de 1937. 
En base a estos, las camaras legislativas eligen en SU 

propio arnbito SUS respectivos bufetes directivos, 
que estan integrados par un Presidente, un 
Vice-Presidente y dos Secretarios, designados par 
un periodo de un afio a contar del 16 de Agosto. 
Ademas, tienen la facultad de designar a sus 
em pleados auxiliares y revocarlos a su 
convemencta. 

El Congreso Nacional celebra dos periodos de 
trabajos en el afio, que se denominan legislaturas. 
Cada una de estas legislaturas tiene una duraci6n de 
90 dfas y se inician el 27 de Febrero y el 16 de 
Agosto. Estas son las llamadas legislaturas 
ordinarias y pueden ser prorrogadas par las mismas 
carnaras par sesenta dfas mas, lo que acostumbran 
a hacer par media de una simple resolucion que no 
esta sujeta a ninguna otra aprobacion, en virtud de 
sus au ton om fas respectivas. 

Al periodo entre ambas legislaturas se le 
denomina receso y tiene coma finalidad, no el 
"descanso" de las legisladores, sino permitirles, si 
lo desean, ponerse en con tacto con las nucleos 
politicos de las que proceden. 

Ademas de estas legislaturas ordinarias, 
nuestra Constituci6n preve la celebracion de 
legislaturas extraordinarias par convocatoria del 
Poder Ejecutivo. 

En la legislatura que se inicia el 16 de Agosto, 
las Camaras deben proceder a designar su bufete 
directivo coma ya dijimos. Tanto el Presidente del 
Senado coma el Presidente de la Camara de 
Diputados son titulares, durante las sesiones, de un 
poder disciplinario y representan a sus respectivas 
camaras en todos las actos legales. 

Como para algunas atribuciones deterrninadas 
las camaras se reunen conjuntarnente, 
constituyendo la Asamblea Nacional, se establece 
que en esos casos, presidira el Presidente de la 
Camara de Diputados, y como Secretarios, los de 
ambas camaras. En caso de falta temporal o 
definitiva del Presidente del Senado (y mientras no 
se a elegido el sustituto) tomara su lugar el 
Presidente de la Camara de Diputados. Si tambien 
este Ultimo faltare, lo sustituira el Vice-Presidente 
del Senado y, en su efecto, el Vice-Presidente de la 
Camara de Diputados. 

Cada legislatura ordinaria se descompone en 
una serie de sesiones que tienen una duraci6n de 
varias horas consecutivas cada una. Para que cada 
Cimara pueda sesionar validamente, se exige un 
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quorum 0 numero legal, que en base al art. 30 de 
nuestra Constitucion, es de la mitad mas uno de los 
miembros de cada camara. Para las deliberaciones o 
decisiones, se requiere la mayoria absoluta de los 
votos emitidos. Este quorum y esta mayoria se 
aplican para todas las cuestiones ordinarias; pero 
son superiores para la deliberacion de determinados 
asuntos. 

Para la torna de decisiones, el reglarnento de 
cada camara establece dos modos de votacion : la 
ordinaria y la nominal (la secreta foe elirninada del 
Reglamento del Senado ). ·La prirnera se efectua 
por la alzada de mano para la afirmativa. La 
votaci6n nominal se verifica asi: el Secretario de la 
Camara llama por lista y cada Diputado o Senaclor, 
al ser nombrado, expresa su voluntad diciendo 
precisamente "Si" o " No" seglin sea su decision. 

Por Ultimo, la votacion secreta, antes contemplada, 
se requeria y utilizaba para determinados asuntos 
que los mismos reglamentos establedan. 

Ademas del Bufete Directivo, las camaras 
legislativas estan organizadas en Cornisiones 
1 e gislativas, en numero correspondien te al de 
Secretarias de Estado creadas por ley. Su principal 
funcion consiste en examinar e informar favorable 
o negativamente sobre los proyectos de ley que se 
sometan a su estudio, y recomendar las 
modificaciones que crean con veniente s , 
inde pendientemente del texto original. Cada 
comision legislativa esta formada por los miembros 
que juzguen conveniente.s los presidentes de las 
Cimaras; pero se establece que en ninglin caso 
deben ser menos de tres. Estas comisiones cuyas 
funciones duran un afio, son designadas por el 
Presidente de la camara al iniciarse la Legislatura de 
Agosto. Cada comision procede a elegir a su 
Presidente, Vice-Presidente y un Secretario que son 
asistidos por un Ayudante de Secretarfa. 

Los reglamentos internos de las camaras y las 
normas de caricter consuetudinario que establece 
la praxis, conforman lo que se puede denominar el 
De r echo P a rlamentario Dominicano. En este 
apart a do, apenas h e mos hecho referenda 
superficial a las mas importantes. 

9 .- Atribuciones del Congreso Nacional. 

El Congreso Nacional como 6rgano legislativo 
tiene plena atribuci6n en materia legislativa, esto 
es, puede legislar sobre cualquier asunto -por nuevo 
y extrafio que sea siempre y cuando no lesione los 



derechos civiles, polfticos y sociales que la 
Constituci6n confiere a los individuos. Por tanto, 
todo asunto de interes publico que tenga o debaser 
resuelto en forma permanente y con fuerza de ley, 
es en principio competencia del Congreso. 

Pero no obstante esta planitud de 
competencia en lo legislativo, nuestra Constituci6n 
dedica la Secci6n V del Titulo IV' Art . 37 a sefialar 
como atribuciones del Congreso una serie de 
materias o cuestiones para que sean resueltas por 
medio de ley. Pero hay gue resaltar que no es por 
este sefialamiento exp lici to que hace la 
Constituci6n que dichas materias son competencia 
del 6rgano legislativo. Entonces, cabda la 
pregunta : ,!por que sefialan? Podemos encontrar 
dos clases de razones que lo explican: 

a) motivos de in dole hist6rica: cuando naci6 el 
Es tado dominicano, este no estaba organizado 
administrativamente. Se imponia, pues, un 
program a de organizaci6n administrativa .~ Y 
esto puede apreciarse si se examina el art. 
211 de nuestro primer texto constitucional, 
en el que se determin6 una serie de m aterias 
sob re las que se deb ia legislar en las prim era 
legislatura; 

b) motivos de in dol e politica: sefialando una 
serie de materias como de la exclusiva 
com petencia del Congreso, se evi ta que el 
Poder Ejecutivo lleve a cabo cualquier 
ingerencia por medio de decretos o de 
ordenanzas ejecutivas, qu e cr een 
inconvenientes o precedentes perniciosos. 

La plenitud de competencia l egislativ~ del 
Congreso Nacional no es s6lo un principio te6rico; 
esta previsto en el inciso 23 del art. 37 que reza: es 
atribuci6n del Congreso "legislar acerca de toda 
materia que no sea de Ia competencia de otro 
Poder del Estado, o contraria a la Constituci6n". 
Como puede apreciarse, la redacci6n no es muy 
feliz, ya que ningun otro Poder del Estado tiene 
competencia para legislar sobre materia alguna a 
excepci6n del poder reglamentario atribuido al 
Poder Ejecutivo. Por todo lo que antecede, los 
actos formalmente legislativos emanan unicamente 
del Congreso. . 

En los siguientes apartados examinaremos las 
atribuciones administrativas y jurisdiccionales del 
Congreso Nacional, asi como tambien las del 
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Senado y de la Camara de Diputados, consideradas 
separadamente. 

10.- Atribuciones administrativas del 
Congreso. 

Si bien las constituciones modemas consagran 
el principio de la separaci6n de los poderes del 
Estado, materializando lo que los 
constitucionalistas denominan independencia de 
poderes, en la real idad no se manifiesta un rigida 
separaci6n, sino mas bien una interdependencia. y 
esto se puede explicar por razones 16gicas: al ser el 
Estado un unico ente que no puede actuar sino por 
medio de SUS organos, estOS no pueden desplegar 
actividades sin que esten min im amente 
coordin adas . Entonces, cuando se habla de 
separaci6n de poderes, es en sentido relativo, ya 
que razones de indoles hist6ricas y practicas 
determinaron que los padres de las constituciones 
modernas confirieran ciertas atribuciones a 
determinados Poderes del Estado que, dentro de la 
ortodoxia de la teoria de la separaci6n de los 
poderes, debian haber sido atribuidos a otros. 

Esto puede ap r e ciars e en nuest ra 
Constituci6n. En efecto, esta atribuye al Congreso 
Nacional una serie de com petencias de caracter 
administrativo, en cuanto no se manifiestan por 
m e dia de ac to s norma tivos ((generales y 
permanentes), sino mediante actos individuales y 
aislados . En tre las atribuciones que establece el art. 
37 que venimos comentando, son de naturaleza 
administrativa: 

1) · a pro bar o no el est ado de cuenta que 
deb e presentarle el Poder Ejecutivo 
(inciso 2); 

2) declaraci6n del estado de sitio (inciso 7 ); 

3) , declaraci6n del estado de emergencia 
nacional (inciso 8); 

4 ) aprobaci6n del Presupuesto de la Nacion 
(inciso 12); 

'5.) concertaci6n de emprestitos (inciso 13 ); 

6) aprobaci6n o no de los tratados y 
convenciones internacionales (inciso 14 ); 
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7) conceder la autorizaci6n al Presidente de 
la Republica para salir al extranjero por 
mis de 15 dfas (inciso 17 ); 

8) aprobaci6n anual de las actos del Poder 
Ejecutivo (inciso 18); 

9) aprobaci6n o no de los contratos 
importantes que le someta el Presidente 
de la Republica (inciso 19); 

10) traslado de las camaras legislativas fuera 
de la capital (inciso,20); 

11) interpelar a las Secretarios de Estado y a 
las Administradores de las organismos 
au t 6 no mos del Estado Dominicano 
(inciso 22). 

El Congreso ejerce todas estas atribuciones 
mediante actos que tienen form a de ley, pero la 
naturaleza o el contenido de las mismos son de 
indole administrativa, o sea, son leyes en sentido 
formal unicamente. 

11.- Atribuciones J u ri sdiccionales: la 
amnistia. 

En muchas constituciones modernas, y por 
ende, en la nuestra t ambien , se reconoce al 6rg~no 
legislativo la facultad de conceder la amnistfa por 
motivos politicos. La amnistia consiste en el olvido 
total de ciertos hechos politicos sancionados por la 
ley penal, con la consecuencia de que sus autores y 
c 6m plices quedan automaticamente libres de 
cualquier condena judicial ya pronunciada o por 
pronunciarse, as{ coma tambien, libres de toda 
incapacidad o inhabilitaci6n juddica que pudieran 
resultar de esos hechos. 

En nuestra Carta Fundamental esta at ribuci6n 
se encuentra consagrada expl fc itamente en el inciso 
21 del articulo 37; pero conviene resaltar que no 
siempre se ha establecido expl fcitamente. En 
efecto, en muchos de nuestros textos 
constitucionales se mantuvo un silencio absoluto al 
respecto, pero aun en estos casos se ha considerado 
que impHcitamente se le confeda esta facultad. 

La concesi6n de la aministfa se aproxima a la 
funci6n jurisdiccional, ya que esta supone la 
supresi6n de una sentencia judicial. Entonces, 
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parece 16gico pensar que el acto de amnistia es de 
la misma naturaleza que la sentencia, aunque tiene 
una fuerza mayor. Al menos asi se ha considerado. 
La mas reciente ley de amnistia es la marcada cori 
el No.1 del afio 1978 votada -no obstante las 
observaciones del Presidente Guzman- por el 
Congreso instalado el 16 de Agosto de ese mismo 
afio, fecha en que se dio inicio a un nuevo periodo 
Constitucional. 

12. Competencia exclusivas del Senado. 

Aparte de su participaci6n en el proceso de 
formaci6n de las leyes, que estudiaremos mas 
adelante, y de las atribuciones que se le confieren 
conjuntamente con la Camara de Diputados, el 
Senado tiene una serie de competencias exclusivas 
que se encuentran consagradas en el articulo 23 de 
la Constituci6n. Estas son: 

a ) elegir a las jueces de la Suprema Corte de 
Justicia y demas jueces de las tribunales 
creados por la Constituci6n y las leyes; 

b ) elegir al Presidente y a las dos miembros 
que componen l a Jun t a Ce ntral 
Electoral, mi.ximo organismo electoral, 
asi coma tambien a sus suplentes; 

c ) elegir a las miembros (5 por lo menos ) 
de la Camara de Cuentas de las te m as 
que le someta el Poder Ejecutivo. Como 
veremos mas adelante, este 6rgano 
constitucional secundario tiene como 
atribuci6n principal examinar las cuentas 
del Estado ; 

d) aprobar o no los nombramientos de los 
funcionarios diplomaticos que le someta 
el Peder Ejecutivo, como tambien lo 
establece el incise 4 del art. 55; 

e) j u zgar a los funcionarios publicos 
electivos por mala conducta o por falta 
en el ejercicio de sus funciones, cuando 
so n acusados por la Camara de 
Diputados. A este procedimiento se le 
denomina Juicio Politico o 
"impeachment", al que nos referiremos 
casi de inmediato. 



Si se examina atentamente el contenido de 
cada una de estas atribuciones, las tres primeras 
pueden ser catalogadas como de caracter 
admin istrative, mientras que la Ultima tiene 
naturaleza jurisdiccional. 

13. Atribuciones exclusivas de la Camara de 
Diputados. 

De la misma manera que al Senado, tambien a 
la Camara de Diputados se le atribuye una 
com petencia exclusiva que est a necesariamente 
concatenada con la funcion de tribunal politico 
que se le confiere al Senado. En efecto, la Camara 
de Diputados tiene el derecho de acusar ante el 
Senado a las funcionarios elegidos, en las casos 
determinados en el incise 5 del art. 23. Como 
veremos, para poder ejercerlo se exige una mayoda 
muy calificada. Esta atribucion puede considerarse 
de caracter administrativo-jurisdiccional en cuanto 
se asemeja a la funcion del ministerio publico. 

14.- El Juicio Politico. 

El Juicio Politico consiste en el 
procedimiento mediante el cual la Camara de 
Diputados acusa ante el Senado a las funcionarios 
electives que incurran en faltas en el ejercicio de 
sus funciones o p or mala conducta. Este 
procedimiento puede concluir con la destitucion, 
suspension y la inhabilitacion para las cargos de 
honor y confianza. Para que la acusacion pueda 
llevarse a cabo, la Constitucion establece el voto 
favorable de las 3/4 partes de las miembros de la 
C:lmara de Diputados. Y para que el Senado pueda 
pronunciar la pena se exige tambien la misma 
mayoda. 

;Como la Constitucion en el Art. 8 Incise 2, 
Literal U) consagra que toda persona que sea 
juzgada tiene la facultad de ser oida en audiencia 
publica (salvo en las casos disciplinarios, coma ya 
dijimos), se entiende tambien que en los casos de 
Juicio Politicos el funcionario bajo acusaci6n debe 
ser oido o, por lo menos, citado antes de sufrir una 
condena. 

En el pasado, muches de nuestros textos 
constitucionales sefialaban por sus cargos las 
funcionarios cu ya destitucion solo podia resul tar 
de un Juicio Politico, pero en la actualidad se 
omit en las especificaciones incluyendose, por 
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tanto, todos las funcionarios elegidos. Por 
consiguiente se puede considerar que tambien los 
sindicos, regidores y suplentes son susceptibles de 
ser juzgados politicamente. Para los jueces ocurre 
una situacion especial, tal y como emerge del 
Ultimo parrafo del Art. 23. En efecto, estan sujetos 
a Juicio Politico, pero tambien a la autoridad de la 
Suprema Corte de Justicia. 

Como ya dijimos, las sanciones que pueden 
ser aplicadas son la destitucion del cargo; sin que 
ello excluya que el ex-funcionario sea sometido, 
posteriormente, a las tribunales ordinaries (Incise 
5 Art. 23 ). 

La forma de Juicio Politico que establece 
nuestra Constitucion tiene su patron en el sistema 
constitucional de las Estados Unidos de America, si 
bien las rakes hist6ricas del mismo se pueden 
encontrar en el proceso evolutivo que dio· lugar al 
Parlamento en Gran Bretana que arranca a partir 
del afio 1265. 

En nuestro pais, las casos de Juicio Politico 
no han sido numerosos. Se recuerda siempre la 
acusacion a que fue sometido el Presidente Juan 
Isidro Jimenez en el afio 1916, que no concluyo 
con la destitucion por haber este renunciado antes. 
Recientemente el procedimiento se llevo a cabo en 
contra del ex-sindico del Distrito Nacional Manuel 
Jimenez, destituido por el Senado bajo la acusaci6n 
de conspiraci6n contra la Republica. A raiz de ello, 
y antes de pronunciarse la resoluci6n condenatoria, 
Jimenez se asil6 en una embajada latinoamericana. 
La gran debilidad institucional dominicana impide 
que el Juicio Politico pueda funcionar como esta 
previsto debido a que las crisis pol iticas de las que 
son un reflejo culminan siempre - ahi esta el testi
monio de la historia reciente y lejana - resolviendo
se extra-constitucionalmente. 

El J uicio politico se diferencia claramente de 
la Interpelacion Parlamentaria, aun si a raiz de la 
novedosa in terpelacion del Secretario de 
Educacion, Bellas Artes y Cultos, Ing. Pedro 
Porrello, realizada en 1980, en comunicados 
oficiales de la Camara de Diputados y en ardculos 
de opinion publicados en la Prensa se confundfan 
ambas instituciones. 

En efecto, coma ya se consign6 el J uicic 
Politico esta destinado a funcionarios elective: 
mientras que son susceptibles de ser interpeladm 
um cam ente las Secretaries de Est ado y lo~ 
Directores o Administradores de Organismo~ 
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Aut6nomos, esto es, func ionarios administrat ivos 
dependientes del Poder Ejecutivo. La interpelaci6n 
es un media de control pol itico administrative de 
las acciones del Gobierno entendido este puesto a 
disposici6n de l a s ca m aras legisla ti vas 
in dividualmente consideradas, es decir, es un 
m eca nismo monoc a m e ra l. Par esta raz6n 
consideramos que el Art. 1 de la Ley sabre el 
Desacato, proyecto originalm ente presentado par 
el diput a do Dr . Rafael Valera Benitez, es 
inconstitucional en cuanto hace interpelables a 
todos las funcionarios publicos incluyen do las 
electives. 

15.- Competencias exclusivas de la Asamblea 
Nacional 

Como ya tuvimos ocas1on de ver, la funci6n 
legislativa no es distribuida entre las dos cfunaras 
que componen el Congreso Nacional, sino que es 
ejercida en forma c;onjunta par ambas, celebrando 
sus sesiones par separado. Ahora bien, existen 
ocasiones en que las dos camaras sesionan 
conjuntamente. Entonces, a esta reunion conjunta 
se le denomina ASamblea Nacional. Y aqui cabe 
decir que el texto de nuestra Constituci6n es, en 
este punto, muy ambiguo, pues habla t anto de 
reunion conjunta coma de Asamblea Nacional 
N a cion al (Art. 29, 35, 36 , 60 y 118). 
Interpretamos coma sin6nimas las dos expresiones. 

Para que las sesiones de la Asamblea Nacional 
sean validas, se requiere un quorum de la mitad 
mas uno de las miembros de cada camara. Las 
decisiones deben tomarse par m ayoda absoluta de 
las presentes para casi todos las asuntos, pero 
t ambien se preven otras mayorfas mas calificadas 
para cier tos casos. El compute de las votos se hace 
sabre el pleno de la Asamblea sin tomarse en 
cuenta la calidad de cada miembro , es decir, que 
sea senador o diput4do. 

En cuanto a las atribuciones de la Asamblea 
Nacional , estas dimanan de varies articulos de la 
Constitucion. En efecto, son las siguientes: 
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a ) recibir el mensaje del Presidente de la 
Republica y las memorias de los 
Secretarios de Estado; (art. 29 ). 

b) celebraci6n de actos conmemorativos o 
de otra naturaleza que no se relacionen 
con el ejercicio de las atribuciones 

1 e gislativas de cada camara, ni con 
aquellas que la Constituci6n sefiala coma 
exclusivas de cada una de ellas ; (art. 29 ). 

c) exa min ar las actas de elecci6n del 
Presidente y del Vice-Presidente de la 
Republica, proclamarlos y en su caso 
acep tarles o rechazarles las renuncias; 
(art. 36) 

d) elegir al sustituto d e finitive . del 
Presidente de la Republica en caso de 
falta definitiva del elegido y del 
Vice-President e , tanto antes coma 
despues de haber tornado posesion de su 
cargo; (Art. 60) 

e) proceder a la reforma de la Constitucion 
de la Republica con las requisites y 
procedimientos de lugar, Art . 118. 

Con esto podemos dar por concluido el tema 
relativo a las atribuciones del Congreso Nacional y 
de la Asamblea Nacional. Solo nos queda analizar 
en detalle el procedimiento de form aci6n de las 
leyes ordinarias, al que la Constituci6n dedica la 
seccion VI, del Tftulo IV. 

16.- El procedimiento de form aci6n de las 
leyes ordinarias. 

En general, las constituciones modernas 
acostumbran a organizar detalladamente todo lo 
relativo al funcionamiento de los cuerpos 
legislatives, contrariamente a lo que ocurre con el 
Poder Ejecutivo y el Judicial , cuya reglamentaci6n 
es confiada principalmente a la ley ordinaria. Es 
esta la raz6n que explica la gran profusion de 
normas de c a racter organizativo y de 
procedimientos que contiene la Constitucion 
dominicana y que se refieren al Poder Legislat ive 
coma ya dijeramos. Y, al ser la principal funci6n de 
este formular las leyes del Estado , se entienden el 
porque de la Secci6n VI del Tftulo IV que se ocupa 
" De la Formaci6n y Efecto de las Leyes". 

Al ser bi came r a l nu e st r o sistema 
parlamentario, ambas camaras -como pudimos 
aprec1ar- concurren conjuntas y sucesivamente en 
la creaci6n de las leyes ordinarias. Podemos decir, 
entonces, que la formacion y perfeccionarniento de 



la ley es un proceso, un conjunto de fases que se 
denomina "lter Legislativo". Son varias las etapas 
en que se articula, a saber: 

a) la iniciativa legislativa; 

b) la aprobaci6n en la camara de origen; 

c) la aprobaci6n en la c~mara revisora; 

d) la promulgaci6n, y 

e) la publicaci6n. 

Veamoslas en detalle. 

a) La Iniciativa Legislativa 

Se entiende por derecho de iniciativa 
legislativa, la prerrogativa que se confiere a algunos 
funcionarios, organismos e instituciones, de 
presentar ante el 6rgano legislativo, proyectos de 
ley que deben ser obligatoriamente tomados en 
consideraci6n, pudiendo ser discutivos y votados 
formalmente para su aprobaci6n, modificaci6n o 
rechazo. 

Este derecho se diferencia de la facultad de 
petici6n que se confiere a todos los dudadanos, 
aunque no este consagrada explicitamente por la 
Constituci6n, en cuanto esta no implica que la 
petici6n deba ser obligatoriamente sometida a 
votaci6n o discutida. Por ejemplo, si un ciudadano 
envfa al Congreso un ante-proyecto (no proyecto 
de ley), a lo 6.nico que pudiera tener derecho es a 
que se le acuse recibo, mientras que si un legislador 
presenta una propuesta de ley, esto es, un 
proyecto, este tiene que ser tornado en cuenta. 

Segiln el art. 38, tienen derecto a la iniciativa 
legislativa: 

1- Los senadores y las diputados; 
2- El Presidente de la Republica; 
3- La Suprema Corte de Justicia en asuntos 

judidales; 
4- La Junta Central Electoral en asuntos 

electorales. 

Tanto la Suprema Corte de Justicia como la 
Junta Central Electoral tienen derecho a iniciativa 
legislativa limitado. La primera, solo a los asuntos 
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relacionados con el Peder Judicial, esto es, con la 
organizaci6n de los tribunales, sus competencias, el 
procedimiento que deben seguirse en ellos etc. La 
segunda, para todo lo relativo a la reglamentaci6n y 
organizaci6n del proceso electoral, a los partidos 
polfticos, al registro electoral, etc. 

El Presiden te de la Republica, por el 
contrario, es el funcionario que tiene mas amplia 
iniciativa, ya que existe una ley, como es la de 
Gastos Publicos, que ~6lo puede ser propuesta por 
dicho magistrado, tal y como lo establece el inciso 
23 del art. 55. 

La Constituci6n dispone que cuando un 
senador o un diputado somete un proyecto de ley, 
podra SOStener SU mocion en la otra camara. 
Cuando, en cambio, el proyecto haya sido 
propuesto por el Presidente de la Republica, la 
Suprema Corte de Justicia o la Junta Central 
Electoral, estos podran sostenerlo en ambas 
camaras mediante un representante. Se establece 
este mecanismo en cuanto no forman parte del 
6rgano legislativo. 

b) Aprobaci6n en la Cimara de Origen 
.. 

La ~probaci6n del proyecto de ley sometido a 
una camara, que por ser la primera se puede 
denominar de origen, es la segunda fase del proceso 
legislativo. Al respecto, la Constituci6n preve dos 
procedimientos de aprobaci6n: 

1- el procedimiento normal, y 
2- el procedimiento de urgencia. 

Procedimiento normal. Este procedimiento ofrece 
mayores garantfas de ponderaci6n en el examen de 
los proyectos de ley, pero presenta quiza el 
inconveniente de ser mucho mas lento. Esta 
cont em pl ado en los arts. 39 y 40 de la 
Constituci6n y en los numeros del 29 al 40 de los 
reglamentos internos del Senado y la Camara de 
Diputados. Los pasos en que se articula son las 
siguientes: 

1- El proyecto de ley es tornado en 
consideraci6n por el pleno de la Camara 
luego de haber sido incluido en el orden 
del dfa de la sesi6n. 

2- Se determina si debe ser enviado a la 
comisi6n legislativa competente para ser 
sometido a estudio. Si no es enviado a 
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comisi6n, el proyecto es sometido a la 
considerac i6n del plenario para su 
discusi6n determinandose previarriente el 
procedimiento de aprobaci6n. 

3- SI. es enviado a comisi6n para estudio: 
. ; 
:3.1 . La comisi6n puede llamar a vistas 

publicas, esto es, invitar a las 
personas e instituciones interesadas 

:'-' en el proyecto a emitir sus puntos 
de vista para edi£carla. 

3.2- La comisi6n elabora y presenta su 
informe al Presidente de la Camara. 

3.3- El Presidente de la Camara fija la 
discusi6n del proyecto en el orden 
del dfa de una pr6xima sesi6n. 

4- Si el proyecto no fue enviado a 
comisi6n, o luego de conocer el informe 
de la misma si lo fue, el Presidente de la 
Camara lo somete al plenario. 

5- Se lleva a cabo la primera discusi6n 
articulo por ardculo y frase por frase y 
es votado. 

6- Media un dia franco (24 horas en la 
costumbre parlamentaria dominicana). 
Esto es, si el proyecto es discutido, por 
ejemplo, un martes, la segunda discusi6n 
no puede llevarse a cabo sino el 
miercoles o dias despues. 

7- Se lleva a cabo la segunda discusi6n en 
igual manera que la anterior y es votado. 
Las votaciones se veri£can de acuerdo a 
los reglamentos de cada dmara y se 
adoptan los tipos de votaciones que ellos 
establecen segiln la materia y las 
proposiciones de los legisladores. 

En el derecho parlamentario de otros pa ises se 
utiliza el procedimiento normal y ordinario para 
determinados proyectos de ley que por su 
im portancia y trascendencia exigen la mayor 
garantfa de ponderaci6n. Nuestra Constituci6n 
establece solo dos discusiones, pero en pasadas 
reformas se requerian tres. 
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Procedimiento de urgencia. El procedimiento de 
urgencia que establecen la Constituci6n y los 
reglamentos de las cimaras legislativas en los 
mismos arti'.culos citados anteriormente siguen las 
mismas fases del procedimiento normal y 
ordinario. La unica diferencia entre ambos estriba 
en que las dos discusiones requeridas se llevan a 
cabo de manera consecutiva, aunque se celebren el 
mismo dfa. Tambien se exige, en la segunda 
discusi6n, una mayorfa mas calificada: las dos 
terceras partes ( 2/ 3) de los legisladores present es en 
la sesi6n. Para que se pueda seguir este 
procedimiento se requiere que el proyecto de ley 
haya sido declarado de urgencia. 

El req uerimiento de una mayoda mas 
calificada tiene por ohjeto evitar que una exigua 
mayoda, a favor de un proyecto de ley 
determinado, aproveche la oportunidad para 
hacerlo de manera sorpresiva en ausencia de otros 
legisladores con cuya presencia las votaciones quiza 
arrojadan otros resultados. 

La declaratoria de urgencia de un proyecto de 
ley convierne a la dmara legislativa donde se 
origin6, no ya en las dos cimaras, y esto en virtud 
de la independencia de cada una de ellas. En 
consecuencia, puede darse el caso de que una 
cimara declare de urgencia un proyecto y la otra 
no. 

c) Aprohaci6n en la Cimara Revisora 

Despues que un proyecto de ley haya sido 
aprobado por la cimara en donde se present6, se 
envia a la otra cimara para su consecuente 
aprobaci6n. Se denomina, entonces, a esta Ultima, 
cimara revisora. Para el examen y aprobaci6n del 
proyecto de ley en esta, se adoptan los mismos 
procedimientos que hemos ya descrito. 

Como el proyecto de ley ' requiere para su 
perfeccionamiento el ser aprobado en un texto 
identico, si la segunda cimara lo modifica debe ser 
enviado nuevamente a la cimara de origen que 
debera conocerlo ya modificado. Si esta Ultirna lo 
aprueba con sus modificaciones, el proyecto de ley 
se convier.t:e en ley y esta listo para ser enviado al 
Presidente de la Republica para agotar las dos 
ultimas fases del iter legislativo. En la hip6tesis ~e 
que el proyecto sea modificado en la dmara 
revisora y reenviado a la cimara de origen y esta no 
acepte la modificaci6n, entonces el proyecto es 



reenviado nuevamente a la camara revisora y si esta 
no las aprueba, segun el Art. 43 de la Constituci6n, 
es desechado, no pudiendo ser presentado sino 
hasta la legislatura siguiente. . 

Si el proyecto de ley es rechazado en la 
camara de origen no puede presentarse en la 
camara revisora. Asf mismo no puede ser 
presentado en la misma legislatura en ninguna de 
las dos camaras. Debe esperarse cuando menos a la 
pr6xima legislatura ordinaria. 

Como ya dijimos, cuando el proyecto de ley 
es aprobado por ambas camaras se convierte en ley, 
es decir, tiene todos los requisitos de validez. 

b) La Promulgaci6n 

Con la aprobaci6n de la ley por ambas 
camaras, la competencia del 6rgano legislativo 
culmina. Para ser ejecutoria s6lo se necesita la 
sanci6n del J efe del Esta.do. Entonces, la 
p~omu)gaci6n de la ley, y la consecuente 
publicaci6n, es un requisite' para que lo sea. 

La promulgaci6n consiste en la firma del 
Presidente de la Republica, lo que generalmente 
hace despues de ponerle un texto por el cual · 
manda a que se publique la ley. para , su 
con ocimiento y cumplimiento. Este texto se 
denomina formula promulgatoria y reza de la ' 
siguiente manera: 

"En ejercicio de las 
confiere el ardculo 55 de 
Republica: 

atribuciones que me 
la Constituci6n de la . 

PROMULGO la presente Ley, y mando que 
sean publicada en la Gaceta 06.cial, para su 
conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, 
Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a las ... dfas del mes de ... del afio ... , 
afios .. . de la Indepen1encia y ... de la 
Restauraci6n. 

· Firma del Presidente". 

La Constituci6n establece el plazo de ocho ( 8) 
dias despues de recibida ·la ley del Congres6.
Nacional para que el Presidente Proceda a hi 
promulgaci6n. Este plazo es mas reducido si la ley 
fue declarada de urgencia en la Ultima camara: tan 
s6lo tres (3) dfas despues de recibirla. 

DOCTRINA 

El Jefe del Estado no puede eximirse de la 
promulgaci6n: es obligatoria. Pero la Constituci6n 
le reconoce la potestad de ejercer un control 
preventivo que se mani£esta a traves de poder de 
observaci6n ( o derecho al veto). En general, este es 
ejercido aduciendo una serie de razones, coma por 
ejemplo, que la Ley es inconveniente por el sentido 
de sus disposiciones, o por la f orma de redacci6n o, 
aun, por ser reputado inoportuna en el momento 
en que ha de entrar en vigor. 

En algunas constituciones monarquicas en el 
pasado el veto era definitivo, es decir, hada caer 
total y defmitivamente a la ley vetada. Por esto 
puede decirse que el Jefe del Estado era una 
especie de arbitro final. En cambio, en las 
constituciones modernas el veto es simplemente 
suspensivo. Es este el tipo que establece nuestra 
Constituci6n, en la que ni siquiera se habla de veto 
sino de observaci6n a las leyes. 

Este sistema ·est a regulado en el art. 41 y en el 
se establece que . cuando el Presidente estime que la 
ley es inconveniente o inoportuna puede devolverla 
el Congreso.con sus observaciones por vfa .de la 
camara · revisora.' Esta Ultima debera someterla, a 
aproba~i6ii:- nuevamente en la sesi6n mas p'r6xima. 

, • f • I . 

Si la Ley es aprobada en su texto original, (es decir, 
sin · tener en cuenta las observaciones del 
Presidente) con una mayoda calificada de ias 2/3 
partes de la totalidad de las miembros de ambas 
camaras es remitida nuevainente al Presidente 
quien debera obligatoriamente promulgarla y 
publicarla. Si no lo hace, aunque la Constituci6n 
no dice nada al respecto, se entiende que -cometerfa 
una falta en el ejercicio de sus funciones, 
e x poniendose al procedimiento de sanci6n 
establecido en las arts. 23 y 26. 

En el caso de que en la primera o segunda 
camara la ley en su texto original no pueda ser 
aprobada con la may oda requerida, debe 
considerarse desechada por efecto de las 
observaciones del Presidente -de la Republica. Si 
por el contrario, se aceptan las observaciones del 
Presidente, se entiende que la aprobaci6n, con las 
modi£caciones, se hace por mayorfa absoluta de 
las· presentes, es decir, la requerida regularmente. 

e) La Publicaci6n. 

Como ya dijimos, la promulgaci6n contiene la 
orden de publicaci6n de la ley. Por esta raz6n, 
algunos autores consideran la publicaci6n como 
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parte -de la fase de la promulgaci6n. En cambio, 
pensamos que si bien aquella es una consecuencia 
de esta, puede ser considerada con cierta 
independencia, coma la fase concluyente del iter 
legislativo. 

La publicaci6n consiste en la inserci6n de la 
Ley, a cargo del Consultor Juridico del Poder 
Ejecutivo, en la colecci6n de actos oficiales del 
Estado y en el anuncio de la inserci6n y de la 
publicaci6n del texto integro de la ley en la Gaceta 
Oficial de la Republica. La publicaci6n de la Ley 
debe realizarse dentro de los 15 dfas a partir de la 
fecha de la promulgaci6n. 

La publicaci6n de la ley se hace para llevarla a 
conocimiento del publico, y en particular, de 
aquellos que deben hacerla observar y cumplir. La 
Publicaci6n le confiere obligatoriedad a la ley 
desde una fecha determinada. Este plaza no lo 
establece la Constituci6n sino .. la ley ordinaria, 
como podemos apreciarlo en el art. 1 del C6digo 
Civil; en el que se establece que las leyes son 
obligatorias al dfa siguiente de su publjcaci6n en el 
Distnto Nacional y al segurido dfa en el interior del 
pafs. 

Pero tambien la propia ley puede · determ inar 
otros plazos para su ohligatoriedad, acortando el 
plazo ordinario entre la promulgaci6n y su 
publicaci6n en la Gaceta Oficial o, por el contrario, 
alargandolo, lo que sucede mas frecuentemente 
cuando se trata de leyes que modiflcan un regimen 
leg~ previamente establecido -como por ejemplo 
las que modifican el C6digo de Procedimiento 
Civil, que implica necesariamente una transici6n al 
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nuevo. En este Ultimo caso, la ley se considera 
vigente, pero su efectividad es diferida hasta una 
fecha posterior. 

Para acortar el plaza, generalmente, se utiliza 
la prensa nacional antes de la publicacion en la 
Gaceta Oficial; pero aun en este caso la formula 
promulgatoria debera autorizar la vigencia desde la 
publicaci6n en un diario de circulaci6n nacional. 

Segiln el ardculo 44 de la Constituci6n, las 
leyes de her an ser encahezadas con la frase: 

~ "EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre· de la Republica:". Ademas, 
ordinariamente: 

"Ha dado la siguiente ley: 

DADA en la sala · de Sesiones de (Senado J 
Camara de Dipµtados), · Palacio del Congreso 
Nadonal, en Santo Domingo de Guzman, Distrito 
Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 
los ... dfas del mes de ... del aiio ... , afios ... de la 
Independencia y ... de la Restu;rraci6n. 

Presidente de la Cclmara y Secretarios". 

.~on esto podemos pasar al estudio del 
Presidente de la Republica, organo constitucional 
de e:xt..raordinaria importancia constitucional y 
politica. 

DR. JULIO BREA FRANCO 




