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PRESENTACION 

La Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena se ha 
complacido en editar la presente obra "El Sistema Constitucional 
Dominicano" del Dr. Julio Brea Franco, Profesor de Derecho 
Constitucional y Direct or del Departamento de Ciencia Politica, 
de nuestra Universidad, tomando en consideraci6n que dicha 
obra constituye un valioso aporte para el estudio de esa 
importante rama del derecho publico asi como un instrumento 
eficaz para la divulgaci6n - tan necesaria en nuestro medio -
de las ideas orientadoras de las actividades del poder estatal y 
del quehacer politico del ciudadano. 

La obra del Profesor Brea Franco, viene a satisfacer sin 
dudas, una necesidad tanto para estudiantes como para los 
estudiosos del Derecho Constitucional dentro y fuera de las 
aulas universitarias. 

Esta obra, no solo aporta una analitica documentaci6n 
so bre las caracteristicas y evoluci6n de nuestro sistema 
c onstitucional, sino que, consecuente con la permanente 
interrelaci6n entre las disciplinas que integran el sector publico, 
estudia con didactica objetividad nuestra organizaci6n politica y 
administrativa . 

Por el acertado esfuerzo que ha tenido su autor en tratar 
estos temas con lenguaje alejado de tecnicismos que lo sustraen 
a circulos minoritarios de especulaci6n cientifica, creemos que 
la bibliogr afia domin icana se enriquece de manera 
incuestionable con este nuevo aporte que por lo apasionante de 
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su tematica habra de contribuir a conocer mejor y a amar, aun 
mas, las esencias de nuestra dominicanidad. 

El merito de esta obra del joven profesor e investigador Dr. 
Brea se acrecienta por el hecho de que la misma contiene varios 
a pend.ices con in teresantes datos concernientes a la vida 
constitucional dominicana. Ademas, el autor ha transcrito los 
textos de la Constituci6n de San Cristobal de 1844 y la vigente, 
proclamada en el afio 1966. Finalmente la indicada obra se ha 
enriquecido con una valiosisima bibliografia tematica relativa a 
la Constituci6n Dominicana. 

Esperamos que esta obra cumpla los prop6sitos cientificos 
que se persiguen con su publicaci6n. 

Agosto, 1982. 
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DR. MANUEL BERGES CHUPANI, 
Decano de la Facultad de 
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Para poder decidir inteligentemente si 
un sistenia politico debe cambiar, y en cual 
direccion debe hacerlo, debemos con.acer 
coma funciona. Si sabemos corn.a analizar 
el funcionamiento de las sistemas politicos 
y el mecanismo del Gobierno, es muy 
probable que nos sentiremos menos 
imp o ten tes y desconcertados ante las 
acciones de las Gobiernos bajo las que 
vivimos; m enos inclinados a ver en la vida 
pol£tica una mera y simple cruzada del bien 
contra el mal. 

Karl W. Deutsch 

Mientras mas grande sea la ignorancia 
de la s politicos en lo co11cerniente a la 
re lacion entre Los fin es y las m edi as 
disponibles para alcanzarlos, tanto mayor 
sera el niimero y la amplitud de las 
promesas qHe haran y su despreocupac ion 
par la s recursos necesarios para cumplirlas . 
Par ello, ocurre que las pol fricos mas . 
ignora11tes son tarnbien las qu e con mayor 
facilidad declaran estar dispuestos a reah:: .~r 
las cambios mas numerosos y mas radicales. 

Bruno Leoni 

Ser pa trio ta es mejorar la Patria. Solo 
quien conoce la realidad y las posibilidades 
de su Patria puede mejorarla. 

Sa11tiaf{O de la Fuente 
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INTRODUCCION 

Este es tan solo un ancilisis sistematico de la Constitucion 
Dominicana. Mejor aim: una introduccion al estudio del sistema 
constitucional dominicano. Por tanto, conviene resaltarlo, se 
encuentra por el memento alejado de la pretension de ser un 
tratado general, rebosante de informacion e interpretacion 
acerca del Derecho Constitucional Dominicano. Es que en un 
pais como el nuestro el conocimiento del sistema constitucional 
ha sido y es objeto de gran descuido intelectual . Yun tratado es 
una verdadera haza:fi.a intelectual que no puede ser llevada a 
cabo, salvo raras excepciones, por un estudioso aislado . . 

La ciencia de un derecho positive requiere la recopilacion 
de un caudal de datos que permitan la extraccion de los 
principios juridicos que conforman el ordenamiento 
constitucional. Se requiere, pues, de una infraestructura de 
estudios, sobre temas y problemas especificos de la que en el 
presente se carece. Por ello es de auspiciar la formacion de 
investigadores con vocacion para el t rabajo cientifico y con el 
deseo ferviente de participar en la consecucion de tal objetivo. 

Esta obra, entonces, no es mas que una exegesis de la 
Consti tucion documental dominica na . Un analisis 
eminentemente descriptivo que toma en consideracion, en 
donde ello se ha considerado necesario, las contornos legales de 
las instituciones y organos establecidos en la misma. 

*** 
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Que acuse un caracter descriptive responde a razones de 
fondo. En primer lugar, porque estas paginas fueron concebidas 
en las aulas universitarias t eniendose siempre presente, como 
interlocutor, al estudiante, el poblador temporal de los re~intos 
universitarios. 

Asi se hizo por convicci6n. Si es misi6n de la Universidad 
contribuir al desarrollo de la sociedad en la que esta enclavada, 
esto sera s6lo posible en la medida en que ella potencie y torne 
mas efectivo el desarrollo de la tarea que le es pro:pia: formar 
profesionales adecuados a su media social con todo lo que esto 
implica. Es en esta vertiente basica, que constituye el 
presupuesto para que los frutos de la investigaci6n v de la 
extension universitaria puedan ser positives, cuando adquieren 
su real dimension e importancia todos los esfuerzos 
encaminados a lograr una mejor capacitaci6n de los futures 
egresados. 

Se t orna, entonces, al tamen te deseable la elevaci6n 
cualitativa de la docencia. Pero hay mas: hay que tratar de 
dominicanizar la ensefianza, no solo concediendo la_ debida 
importancia a nuestra realidad concreta, sino ademas, el 
presentar contenidos generales en formas pedag6gicamente 
adecuadas a la mentalidad de nuestros estudiantes. 

Radica precisamente aqui nuestra preocupaci6n por una 
faena intelectual encaminada a la elaboraci6n de libros de textos 
y de consulta que puedan, junta a otros, servir de verdaderas 
guias, de fuentes de informacion y de cantera de estimulos e 
inquietudes intelectuales. 

Argumentos que refuercen estas ideas no faltan. En 
Republica Dominicana, no obstante el relative desarrollo 
cultural logrado, medible entre otros indicadores por los niveles 
alcanzados en la impresion y comercializaci6n del libro, el grave 
problema de los textos continua siempre presente. Y los 
universitarios no escapan a esta situaci6n: dificil es obtenerlos a 
tiempo y a un precio razonable cuando tambien sabre estos 
inciden los poderosos vientos huracanados de la inflacion 
mundial. Y aunque el esfuerzo aparezca como inaudito, sin 
duda, obras elaboradas por dominicanos para dominicanos es la 
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umca manera de contribuir a aliviar esta gran carencia. Es 
auspiciable que las instituciones de estudios superiores 
promuevan e incentiven cada vez mas esta necesaria labor. 

*** 

En segundo lugar, este trabajo no es mas que un punto de 
partida para una amplia labor de investigaci6n. El interes se 
orienta al c:onocimiento del sistema politico dominicano. Si 
deseamos atrapar de manera rigurosa sus caracteristicas 
de be mos necesariamente partir de una exposici6n sistematica 
del ordenamiento institucional, de la forma de gobierno, en fin, 
d el c6mo esta consagrada la mecanica constitucional. 
Procediendo asi estaremos en condiciones de poder determinar 
cuales aspectos de la normativa constitucional son objeto de 
mayor violaci6n, para luego orientar la investigaci6n a detectar 
las causas profundas responsables de esta situaci6n. Podemos 
obviar asf el simplismo de proclamar que la nuestra es una 
Constituci6n pisoteada y ultrajada diariamente sin conocerla. 

*** 

En tercer lugar estan razones metodol6gicas. Una 
Constituci6n, aparte de ser un documento eminentemente 
politico, es tambien un complejo de normas juridicas cuyo 
objetivo es determinar el comportamiento y la organizaci6n de 
los Poderes PU.blicos. Estudiarla implica entonces un pensar 
dogmatico, es decir, un pensar confinado al deber ser. Las 
normas constitucionales no describen la realidad politica, solo 
tratan de normar politicamente una sociedad. Lo que la ley 
determina influye en el comportamiento social pero no 
necesariamente lo describe tal y como se manifiesta 
concretamente. Se encontrara siempre un divorcio entre el pais 
politico y el pais constitucional. 

En consecuencia, el Derecho Constitucional no es mas que 
eso: un complejo de normas juridicas. Y si es esto, la disciplina 
que lo estudia queda relegada al ambito formal. 
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Este planteamiento genera interrogantes muy legitimas. 
lEsta estructura formal no pretende ordenar politicamente una 
sociedad? l Y po demos estudiar aquella sin considerar a esta? 
El trabajo cientifico es un esfuerzo orientado a explicar la 
realidad, sea esta natural o social. Notese bien: a explicarla. 
lPero estamos explicando la realidad politica estudiando la 
Cons titucion desde un punto de vista meramente 
jurl'.dico-formal? Sin duda alguna, la respuesta es un simple no. 
Entonces, l vale la pena realizar un esfuerzo que nos aleja no 
solo del por que sine tambien del c6mo es? 

La ciencia, coma instrumento de conocimiento, responde a 
una estrategia. El hombre, con su limitada capacidad intelectual, 
no puede aprehender en su totalidad las infinitas variables que 
inciden en el comportamiento humane. Par ello, se impone la 
especializacion del trabajo cognoscitivo. Par consiguiente, es 
esta razon que explica la existencia de una pluralidad de ciencias 
cuyos objetos de estudio son mas limitados y especificos. 

En consecuencia, si la ciencia implica una division del 
esfuerzo intelectual riguroso, tambien en nuestro caso lo 
podemos captar. El Derecho es ciencia juridica y la Ciencia 
Politica es ciencia social. Aunque en el caso del Derecho 
Constitucional, este comparte con la Ciencia Politica (solo 
parcialmente, se entiende) un mismo obje-to de estudio, el 
enfoque, el tratamiento del mismo. que adopta cada una de estas 
dos disciplinas es muy diferente. La Ciencia Politica estudia la 
estructura constitucional del Estado, las instituciones politicas 
en general, pero no lo hace desde una optica de deber ser sino, 
muy al contrario, trata de describir y explicar lo que es, como es 
y por que es el comportamiento politico. 

Como se podra apreciar, es cuestion de interes. lPero 
es posible estudiar - se puede insistir- una cosa sin la otra? lNo 
son acaso complementarias? lNo es quiza vital determinar la 
vigencia constitucional en la realidad? De acuerdo, pero ello no 
invalida la estrategia. A lo sumo, a lo que nos induce es a no 
limitarnos a un solo punto de vista, a estudiar el fen6meno 
constitucional tanto desde la visual juridica como politol6gica v 
sociol6gica. La realidad es una pero multifacetica. La Ciencia, la 
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ve rdadera reina de las ciencias, es · linica aun si de be 
descomponerse en variadas disciplinas para estudiar los ricos 
aspectos de la realidad. 

Esta posici6n metodol6gica es diferente a la denominada 
escuela sociologista y evidenciada entre otros por autores 
franceses de textos de "Derecho Constitucional", area de 
estudio que ha sido denominada "Inst ituciones Politicas". En 
ellos el enfasis esta puesto mas en la ideologia implicita en las 
instituciones y en el funcionamiento real de las mismas que en 
su configuraci6n formal. Estas, en consecuencia, son obras mas 
de Ciencia Politica que de Derecho Constititucional. 

*** 
Nuestro objetivo -vale la pena reiterarlo- consiste en 

arribar a una interpre taci6n del sistema politico dominicano. Es 
esta la meta Ultima de un largo viaje que con esta obra inicia. Es 
un primer paso, ya que para captar la vigencia real de nuestra 
Constituci6n debemos conocer lo que establece y consagra. Solo 
despues p-odremos asumir otra visual y disponernos a detectar 
los controles al ejercicio del poder politico que la misma 
contiene, y, con un pensar investigador , determinar su vigencia 
o no y esbozar hip6tesis para explicarla. 

He aqui, por consiguiente, la estrategia general: conocer 
f ormalmente el sistema constitucional, para en sucesivas 
investigaciones abocarnos a estudiarlo desde enfoques con 
mayor potencia explicdtiva. Pero aun en este ambicioso estudio, 
se parte tambien de la consideraci6n que, incluso de manera 
formal, no es posible estudiar un ordenamiento constitucional 
particular sin una vision de la teoria constitucional y de los 
sistemas constitucionales contemporaneos, desde una 
perspectiva comparada. Por ello el autor labora desde hace alglin 
tiempo, mucho antes de conce bir el presente trabajo, en otro 
volumen dedicado a estos temas. Si se ha invertido la 
publicaci6n de estos trabajos, ello se debe a consideraciones que 
conviene exponer. 

Antes de investigador se es hombre nacido en el seno de 
una comunidad. Y el autor de este trabajo se autopercibe como 
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un dominicano que anida vibrantes inquietudes y sinceras 
esperanzas de que este pais y pueblo nuestro pueda 
definitivamente encauzarse por derroteros que permitan la 
construcci6n de una sociedad en la que imperen la justicia y 
la libertad. 

La historia es un proceso continue y abierto. Vana y 
soberbia es la pretension de los hombres, que viviendo una 
epoca, se ilusionan en Creer que podran detener la marcha del 
tiempo; creencia que lleva implicita la consideraci6n de que se 
es linico: sin antepasados ni sucesores. En la vida de los pueblos 
s6lo se puede contribuir y aportar. Es una gran fabrica nacional 
en la que todos los integrantes son obreros. El proyecto de 
construcci6n es de todos, no patrimonio de minorias que 
pretenden erigirse en oraculos rebosantes de sabiduria. Tenemos 

un pasado que conocer para tomar conciencia de lo que somos, 
de lo que queremos ser y de lo que podemos ser. 

La sociedad dominicana, en el trajinar de los ultimos aiios, 
ha registrado un empuj6n modernizante. No seria exagerado 
afirmar que todo dominicano de buena fe cobija el deseo de 
que esta balbuciente democracia se arraigue y consolide. Que se 
ponga punto final a ese pasado de violencia v miseria, de 
autocratismo y caudillaje que registran las paginas de nuestra 
historia. Y si esto se quiere, no basta s6lo estudiar lo que hemos 
~ido y lo que somos. Debemos actuar con mayor celeridad. Si 
institucionalizaci6n anhelamos, es imperative conocer nuestras 
instituciones, aunque sean reflejo de encumbrados sectores 
sociales. Perque mal se puede defender y mejorar lo que mal se 
conoce. 

El presente urge y si queremos contribuir a la vitalizaci6n 
institucional de bemos encaminarnos a la creaci6n de una 
conciencia constitucional no solo en el angosto ambito de las 
elites sino mucho mas alla de ellas. Este libro, entonces, 
responde a estos deseos. Radica aqui, pues, su aparici6n como 
primer producto de nuestra labor. 

*** 
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El estudio de la Constituci6n dominicana ha sido 
desatendido. Libros sistematicos sobre ella ·no abundan. Su 
nominalidad -para utilizar la feliz categoria del gran 
constitucionalista y polit6logo aleman Karl Loewenstein- tiene 
mucho que decir al respecto. La nuestra ha sido las mas de las 
veces una Constituci6n aplastada bajo la ferula del poder 
personal de nuestros caudillos. 

· Es y ha sido una asignatura desatendida en nuestras 
universidades. Se la considera de segunda categoria. Como la 
consistencia del Estado dominicano ha sido sumamente debil, 
esta situacion no nos debe sorprender. Los mismos estudiantes 
de Derecho, los futuros profesionales de la ley, se sienten 
escasamente incentivados a incursionar y especializarse en 
el area del Derecho PUblico, de poca aplicacion en nuestro medio 
y de pobre rentabilidad economica. Y sin embargo, el estudio 
del Derecho Constitucional es, para su formaci6n, 
imprescindible. ~Como · se podra ser buen abogado y buen 
jurista si no se tiene una vision de conjunto del ordenamiento 
juridico del Estado? 

Pero ademas: el Derecho Constitucional esta intimamente 
imbuido de contenido civico. Para ser buen ciudadano, para 
poder desempefiar un papel en la vida civil, para actuar con 
responsabilidad politica aun en un Estado en el que la 
Democracia es incipiente, se requieren nociones de Derecho 
Constitucional que permitan dar respuestas a las preguntas que 
una participacion con juicio maduro plantea. Si lo que las 
universidades pretenden no es s6l0 formar profesionales sino 
tambien hombres y mujeres comprometidos con la defensa de la 
libertad y de la justicia social, su importancia se ?.crecienta. 

*** 
Si este ha sido y es el estado academico del Derecho 

Constitucional, ello no nos puede llevar a negar la importancia 
de los aportes que renombrados juristas dominicanos han 
hecho en este campo de estudio. Aportes valiosos que quiza por 
la dispersion, por haber sido publicados en periodicos y folletos, 
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parezcan inexistentes. Es que las innumerables revis10nes de 
nuestro Estatuto Organico respondian, las mas de las veces, a 
contingencias politicas a las que habia que darles el frente 
rapidamente, utilizando Canales que llegaran mas alla del 
reducido radio de acci6n que tiene un libro. 

No mentiriamos si afirmamos que casi to do esta por 
hacerse en nuestro pais en lo que al Derecho Constitucional se 
refiere . El estudio en profundidad de sus innumerables facetas 
es una continua y estimulante invitaci6n al trabajo. Nuestra 
historia constitucional esta alin por escribirse. En definitiva: es 
mucho lo que hay que hacer. 

De todos los aportes dominicanos recientes, el mas 
significativo, a nuestro juicio, es el de Manuel A. Amiama, 
ilustre y docto maestro que par largos afios ocup6 la catedra de 
Derecho Constitucional en la entonces Universidad de Santo 
Domingo, sumando asi su nombre al de otros insignes juristas 
que par ella pasaron, como lo fuerori Rafael F. Bonnelly y 
Joaquin Balaguer. Sus "Notas sobre Derecho Constitucional", 
ahora reeditadas por la Oficina Nacional de Administrapi6n v 
Personal (ONAP), fue una lectura obligada para el autor de estas 
paginas. Toda aquel que incursione en esta area de estudio 
debera rendir tribute y reconocimiento al Lie . Amiama. 

*** 
El presente trabajo se ha estructurado en trece capitulos. 

En el primero, se discuten algunos conceptos basicos cuyo 
manejo fue reputado necesario para facilitar una mejor 
comprensi6n de los posteriores capitulos. En el segundo, se 
trata de aislar las caracteristicas mas sobresalientes de nuestro 
texto constitucional para asi proceder, a partir del tercero, al 
estudio ordenado de las diferentes partes que contiene la 
Constituci6n dominicana. 

Se podra apreciar que no hemos utilizado notas de 
referencias bibliograficas ni e~licativas. Ello se ha debido a la 
consideraci6n de que, dados las objetivos de la obra, un 
complicado aparato de las mismas hubiera podido hacer tediosa 
la lectura. 
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La fundamentacion en que reposa el trabajo es ofrecida, a 
costa de engrosar su dimension, en forma de apendice al final de 
cada capitulo. Se incluye este caudal de datos, fruto de 
investigaciones llevadas a ca bo por el au tor , con el fin de 
auxiliar aquellos lectores que se sientan motivados a conocercon 
mayor profundidad aspectos especificos de la tematica. De esta 
manera la obra pretende servir como instrumento de consulta. 

Por igual, se ha considerado oportuno ofrecer "in extenso" 
los textos de la Constitucion de San Cristobal y del actual 
vi"gente, este ultimo con anotaciones al margen que permiten 
captar en detalle su estructura y facilitar la localizaci6n de las 
normas que lo conforman. 

Dado que en la epoca actual el modelo de intelectual no es 
el del hombre enciclopedico de antafio, imposible en el p:.esente 
por el tonelaje de la informaci6n que ve la luz en diversas 
formas diariamente, hemos compilado una amplia bibliograf ia, 
sobre Derecho Constitucional Dominicano qt1e, sin pretender ser 
completa, si desea ser lo suficientemente rica para satisfacer 
cualquier .i nquietud. Ella t ambien se ha organizado 
tematicamente. 

Como se puede notar por estas explicaciones este libro fue 
escrito para ser util al estudiante, al ciudadano y al estudioso. 
Pensamos que es esta una forma efectiva de ofrecer un producto 
intelectual en un medio carente de posibilidades. 

*** 
Nos resulta personalmente incomodo concluir estas paginas 

introductorias sin externar un agradecimient o a quienes, por el 
estimulo y la ayuda prestada al au tor, la merecen. 

La Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena ha hecho 
posible la pu blicaci6n de la obra. A ella, en la persona de su 
Rector Magnifico, Dr. Jaime Vinas Roman, y en la de su 
predecesor, Dr. Juan Tomas Mejia Feliu, un reconocimiento 
muy especial. 

A la Facul tad de Ciencias Juridicas v Politicas por medio 
de su Senor Decano, Dr. Manuel Berges Chupani, y del anterior, 
Dr. Bernardo Fernandez Pichardo. 
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A dos amigos: Jose Henriquez Almanzar y Jose Angel 
Buesa. Uno, Decano de la Facultad de Humanidades; otro, 
Poeta, Director de la Revista Aula. Por amistad, asi 
interpretamos, dedicaron tiempo para corregir y limpiar 
es t ilisticamente la redacci6n. Haciendolo estimularon y 
en tusiasmaron. Para quien publica su primer producto 
intelectual ello representa mucho. 

A don Vinicio Cuello, sincere amigo. Maestro de 
juventudes, maestro de saber intelectual, maestro de 
humanidad. Con el confrontamos ideas, en el encontramos 
adecuada orientaci6n, escuchandole nos enriquecirnos. Jurista : 
complete y culto intelectual. Pero ante todo: hombre serio, de 
acrisolada integridad moral. Eso es. 

A mis estudiantes todos, espectadores y actores en el 
proceso de materializaci6n de este, hasta ayer un proyecto. 
Parte del libro se redact6 durante el afio academico 1977-1978 y 
se reprodujo mimeograficamente; en los siguientes se corrigi6 y 
se " desajust6" didacticamente. Asi fue utilizado en la UNPHU y 
en la UASD. 

Algunos estudiantes ayudaron en la recopilaci6n de 
informaci6n, en especial: Evelin Chavez, Orie ta y Manuel 
Minifio, de la UNPHU, y Amable Augusto Botello, de la UASD. 
La ayuda de Emilio Conde y de Luis Severino en el cotejo de 
muches datos fue inestimable. 

A Fabio Herrera Minifio y a muches amigos mas por sus 
sinceras opiniones. 

El disefio de la portada es original de Aurelio Grisanty. Fue 
la segunda ocasi6n en que por amistad distrajo su enorme 
talento del cotidiano trabajo creative para complacer un 
inoportuno pedimento. 

·A los po bladores de mi ambiente familiar, en especial a mi 
madre y mis hermanos, por el sincere estimulo y el s6lido 
apoyo que siempre brindaron. 

A los padres politicos, por el exagerado orgullo que 
tam bien ayud6. · 

Y, en fin, a mi esposa, quien con inagotable paciencia, 
laboriosidad y celos se convirti6 en la autora de la version 
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mecanografica final. Compartir jornadas de trabajo nos 
complet6. A mis hijos, por haber soportado mi larga ausencia de 
la vida familiar, interrumpida muy frecuentemente por sus 
in vasiones masivas y ruidosas en el ambito del estudio 
alimentadas por el sincero deseo de "ayudar". 

Pero somos nosotros los unicos responsables de este 
puflado organizado de ideas. Ahora s6lo queda esperar que estas 
paginas sean leidas con la buena fe y el entusiasmo con que 
fueron escritas. 

Julio Brea Franco 

Marzo, 1981. 

37 



Capftulo I 

ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS 

1- La Nacion de Derecho 

El termino, la palabra Derecho es polisemo, es decir, t iene 
varios signi ficados. Generalmente se le atribuyen tres distintos: 

a) Derecho en sentido objetivo: complejo de normas, 
reglas o preceptos obligatorios cuya aplicaci6n esta 
garantizada par la coercion, es decir, son 
coactivamente exigibles; 

b) Derecho en sen ti do subjetivo: perrogativa, facul tad 
inherente a un sujeto; 

c) Derecho co mo disciplina academica: la disciplina 
cientifica que estudia el fen6meno jurfdico. 

Como se puede comprendcr, los dos primeros significados 
o sentidos son jurfdicos. El tercero no. En este primer apartado 
del ca pf tu lo presente nos vamos a referir al Derecho en sentido 
objetivo. De las dos restantes hablaremos despues. 

Como es nuestro interes comprender la esencia del 
Derecho, no podemos limitarnos y contentarnos con una mera 
definici6n. Es ta solo puede ser un pun to de partida y un punto 
de arribo. Debemos, pues, esforzarnos en comprender el Que es, 
el porque y el para que de! Derecho. En otras palabras, el decir 
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que el Derecho es un conjunto de normas garantizadas, nos 
ayuda muy poco. Para comprender el Derecho debemos 
determinar: cuales son y por que existen esas normas, asf como 
tambien aislar sus caracterfsticas. Es este el sendero que 
pretendemos seguir. 

1.1- £/hombre coma ser social. 

El Homo Sapiens se diferencia de los demas animales por 
una serie de condiciones. Es, ante todo, un ser racional: tiene un 
cerebro mas desarrollado. Es tambien parlante, es decir, tiene un 
aparato de cuerdas vocales mas apto para comunicarse a traves 
de un instrumento: el lenguaje. El hecho de ser racional v 
parlante le permite . producir cultura. Entendemos por cultura, 
en general, el cumulo de conocimientos y de experiencias que 
puede trarismitirse a traves del tiempo. Por lo tanto, el hombre 
es el unico animal que habla y puede transmitir SUS 

conocimientos. 
Desde que. se tienen noticias de la presencia del ser humano 

en el planeta Tierra, este ha vivido en sociedad, es decir, en 
convivencia, en agru pamientos con otros seres similares a el. Por 
consiguiente, el hombre es un ser social. El asociarse con otros 
seres similares a el, es el resultado, el producto, de una serie de 
necesidades concretas: hacer frente al media gue le es hostil, 
poder satisfacer sus necesidades primarias: alimento, protecci6n, 
(;tC. 

Si el hombre es un ser social, cualquier actividad gue 
despliegue lo va a poner en contacto con otros hombres. Y este 
contactar con los demas va a producir relaciones sociales, 
interrelaciones, o sea, entrar en contacto redprocamente. 
Entonces, todas las actividades que despliegan los hombres que 
forman parte de un agrupamiento va a dar como resultado un 
conjunto de relaciones sociales. 

Los soci6logos, cuando se ,refleren a un conjunto de 
relaciones sociales, hablan de Sistema Social. Ahora bien, lgue 
quiere decir la palabra Sistema? Sistema es un conjunto de 
elementos interrelacionados de manera tal, gue si se afecta uno 
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de ellos, repercute en el todo. Un ejemplo nos facilitara la 
com prensi6n : cuando en medicina se habla de sistema digestivo, 
los medicos se refieren a un conjunto de 6rganos anillados entre 
sf, entre los cu ales se encuentran el est6mago, el intestino 
grueso y delgado, etc., gue cumplen con la funci6n de digerir, y 
por lo tanto, hacer asimilable al organismo humano los 
aliment.as: Cuando se afecta uno de esos 6rganos, se produce 
una disfunci6n, una indigestion. Este es un ejemplo concreto de 
lo gue es un Sistema. 

Cuando . hablamos de sistema social nos referimos, 
entonces, a un conjunto de relaciones entre un grupos de 
hombres. Pero para gue pueda exis tir un sistema social, se exige 
la presencia de una serie de requisi tos. Estos son: 

a) Un conjunto de individuos; 

b) Que esos indivduos esten relacionados entre sl, es 
decir, que exista una red de relaciones sociales; 

c) que hay a un m fn im o de organizaci6n, o sea, que esas 
relaciones sociales esten organizadas . 

Si asf entendemos a l sistema social, vamos a llegar a la 
conclusion de gue existen much isimos sistemas sociales. Un 
club cultural o deportivo es un sistema social, la UASD, la 
UNPHU, la Facultad de Ciencias ,Turidicas, el Departamento de 
Derech o o Cicncia Polf tica, una asociaci6n profes ional, son 
tambien sistemas sociales. 

Si existen much os sistemas sociales, unos seran mas 
gr an des gue o tros, unos estaran com prendidos en otros. 
Ent onces, podemos hablar de sistema y su bsistema social . El 
subsistema, es un sisterrra que forma parte, gue esta englobado 
en otro. Por lo tanto, existiran sistemas sociales y subsistemas 
soc ial es . 
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7.2- La Sociedad coma sistema social total o abarcador. 

Requisitos y caracterfsticas. 

Entre todos las sistemas sociales existentes , el mas 
importante, el mas grande en dimensiones, es la Sociedad. La 
Sociedad es el sistema social que engloba a todos las demas. Par 
eso se dice que es un Sistema Social Total o Abarcador. 

Para que pueda existir una Sociedad se reguiere la 
presencia de una serie de elementos, que serin m as numerosos 
que las requ1s1tos para la existencia de un cualquier sistema 
social. Estos son : · 

a) Asociaci6n: formada par varios individuos; 

b) Duraci6 n: que las relaciones entre esos individuos 
tengan continuidad en el tiempo; 

c) Conciencia de grupo: que la s individuos se sientan 
pertenecientes al grupo; 

d) Prop6sito o fin: la existencia de metas que justifiquen 
la asociaci6n; 

e) Organizaci6n. 

De todos estos requ1s1tos, el gue mas nos interesa es el 
(utimo, o sea, la organi zaci6n. Organizaci6n viene de organizar. 
Y organizar quiere decir poncr orden. Y se pone orden par 
media de reglas de co nducta, de normas. Entonces, organizaci6n 
se refiere al conjunto de normas que regul an, rigen las relaciones 
sociales que se llevan a cabo entre las individuos que forma n esa 
asociaci6n: la Sociedad. Par lo tanto, la ~ociedad no puede 
existir sin normas sociales. Si no exis tiesen , la Socieda d serfa un 
caos. Todos hadan lo qu e guisieran. 
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1.3 - Las normas sociales. E!ementos: objeto y valoraci6n. 

Toda norma social consta de dos elementos: 

a) El objeto: el hecho, la acci6n o la situaci6n que la 
norma contempla o considera; 

b) La valoraci6n: las consecuencias, los efectos sociales 
del hecho, la acci6n o la situaci6n. 

Consideremos algunos ejemplos. La primera exigencia 
social es que nin g(m horn bre su prima la vida de sus semejantes. 
Existen, por lo tanto, normas sociales que tienen como objeto el 
hecho, la acci6n de matar a un semejante. En todas las 
sociedades esta acci6n recibe una valoraci6n que produce 
determinadas consecuencias para quien la realiza. Entonces, el 
objeto de esas normas, sera la acci6n de matar, suprimir la vida. 
La valoraci6n: es un hecho reprochable y a quien lo comete, se 
le limita la libertad, se le separa de la sociedad v es objeto de la 
reprobaci6n social. 

Otro ejemplo: existen normas sociales quc contemplan que 
los padres deben alimentar a SUS hijos. El objeto sera: alimentar, 
o proveer alimentos a la prole. La valoraci6n: los padres que no 
cum pl en con este de ber son sancionados y reciben la 
reprobaci6n social . 

Como puede apreciarse, la norma social es, pues, una 
correlaci6n en tre un hecho , acci6n o situaci6n y la val orac i6n 
concreta, los efectos y las consecuencias sociales que produce 
ese hecho, acci6n o situaci6n. Es la correlaci6n la que crea la 
norma. El punto de referencia de la valoraci6n es un patron de 
conduc ta que es a su vez la expresi6n de las exigencias de la 
sociedad. 

Por lo tanto , la norma social es una re gla de conducta que 
pretende regular el· comportamiento de los individuos en la 
sociedad. Cada conducta social de! hombre cs ob jeto de una 
valoraci 6n . P or l a valora ci6 n , cada conducra, cada 
comportam ie nt o produce detcrminadas consecuenc1as, 
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determinados efectos sociales. La valoraci6n depende del 
sistema de creencias, del sistema de valores imperante en una 
sociedad. 

Ahora bien, si las normas sociales son la expresi6n de las 
exigetJcias de la sociedad, los miembros de ese cuerpo social 
tienen que observarlas. De lo contrario, si no son acatadas por la 
mayoda, tendera.n a desaparecer. 

l.4-Sistemas de normas sociales. 

En una sociedad existen muchas normas sociales, pero cada 
una de ellas no esta aislada. Pertenece a un grupo a un 
conjunto que esta formado por normas que tienen como objeto 
un mismo aspecto de las relaciones sociales y un tipo de 
valoraci6n espedfica. Entonces, podemos decir que cada uno de 
esos conjuntos de normas forma un sistema. Y cada sistema es la 
expresi6n de ciertos fines sociales. Ahora bien, come los fines 
de una sociedad no son estaticos, tambien los sistemas de 
norm as sociales vadan en funci6n de los fines · sociales. 

Hemos hablado de sistemas de normas sociales. Pero, 
c! cu ales son? Morales, religiosas, usos social es, juridic as o 
normas de Derecho, pollticas, etc. Es decir, las normas morales 
constituven un sistema, como las religiosas, las juddicas, y las 
pol iticas tambien. . 

Todos los sistemas de normas sociales que regulan las 
relaciones sociales en una sociedad determinada no estan, no 
riueden estar, en contradicci6n. Al contrario, estan en equilibria 
arm6nico. Y es as{, ya que se fundamentan en la misma 
orientaci6n valorativa, en el mismo sistema de valores. Por 
ejemplo: en el Derecho Dominicano se establece que un 
contrato es nulo si tiene por objeto un asunto contrario a las 
buenas costumbres. Aqu{ vemos como la norma _iuddica no 
contradice la norma moral. Es mas: coinciden. 

Esta situaci6n de equilibria arm6nico que existe entre los 
sistemas de normas sociales, puede ser turbada. :El mismo 
desarrollo de la sociedad puede provocar la ruptura. Cuando el 
desequil ibrio es pro fun do se dice que la sociedad est a en crisis y 
puede produ cirse una revoluci6n. 
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_ l. 5-La norma jur/dica: caracter/sticas. 

Uno de los sistemas de normas sociales que regulan las 
relaciones sociales en una sociedad determinada, esd. formado 
por las· normas de Derecho, o sea, las normas juddicas. Este 

sistema de normas _iuddicas se denomina Ordenamiento 
Juddico. Ahora bien, len gue se diferencian las normas 
jurf dicas de las demis norm as social es? En primer lugar, la 
norma juddica valora el comportamiento individual desde el 
punto de vista de sus efectos objetivos con respecto a las 
relaciones sociales. Tiene el caracter de exterioridad. No toma 
coma · criteria decisivo la intencion gue provoca un 
comportamiento sin.a gue considera el comportamiento con 
respecto a sus resultados exteriores. Por otra parte, la norma 
juddica es bilateral, es decir, no solo establece obligaciones, 
deberes, sino tambien crea prerrogativas, facultades, derechos 
(en sen ti do su bjetivo ). Pero la caractedstica mis import ante de 
la norma juddica es la obligatoriedad, es decir, que es 
coactivamente exigible y garantizada por el Poder. Su aplicacion 
esta respaldada por la coercion. 

Las normas morales y religiosas, por el contrario, son 
unilaterales, o sea, establecen solo obligaciones v de beres, y 
tienen el caracter de la interioridad: se interesan en la intenci6n 
interna del sujeto que provoca el comportamiento. Por otra 
parte, los usos sociales son unilaterales y exteriores. 

Partimos de una definici6n del Derecho (en sentido 
objetivo) y concluimos con la misma definici6n. Pero hemos 
podido comprender cuales son, por que existen v que 
caractedsticas poseen las normas juddicas. Y fueron 
precisamente estos los objetivos que nos propusimos alcanzar. 

2- La Noci6n de Pol/tica. 

lPor que hablar de politica en un capitulo introductorio a 
un analisis de la Constituci6n Dominicana? La pregunta es 
importante. Se impone justificar la tematica. Veremos mas 
adelante como el Derecho Constitucional afecta y estudia la 

45 



organizac10n del Estado. Y sabemos, intuitivamente, gue todo 
lo relativo al Est ado es pol itica. Cuan do hablamos del partido 
en el Gobierno, cuando nos referimos a lo gue debe hacerse o 
no debe hacerse en nuestro pa fs en el piano econ6mico, social, 
etc., sabemos gue estamos conversando de polftica. Estado y 
Pol!tica estan muy consustanciados. Es esta la raz6n gue nos 
impone clarificar la noci6n, la idea de polf tica. 

2.1- i Que es pol f tica? A nalisis etimo/6gico y semantico 
de/ vocab/a. 

c:Que es politica? Esta inocente pregunta encierra una 
gran complejidad. No pecadamos de exagerados si afirmamos 
que entre las especialistas de la Ciencia Polf tica no encontramos 
un acuerdo unanime al respecto. Existen muchisimas 
definiciones gue responden a diferentes concepciones 
imperantes en la disciplina, pero todas nos dejan ver que la 
politica tiene mucha relaci6n con el poder; en otras palabras, 
que en el coraz6n de la politica esta el poder. Como no 
pretendemos penetrar en la selva, aparentemente oscura y 
enmaranada, de las definiciones existentes -que en vez de 
ayudarnos nos podria complicar y hasta confundir- pasaremos 
a explicar par que poder y politica estan estrechamente 
relacionados. Pero antes, para comenzar con buen pie, debemos 
dari ficar el signi ficado, o las significados de la palabra pol itica. 

El origen del vocablo pol (tica, es decir, su etimologia, lo 
enc on tramos, entre otras, en la pal a bra griega " Polis", en las 
albores de la civilizaci6n occidental, en la Grecia antigua hace 
alrededor de veinticinco siglos. Se utilizaba el termino para 
designar un tipo de asociaci6n muy particular gue era una 
especie de Estado circunscrito fisicamente a las murallas de una 
ciudad: nos referimos al "Estado-Ciudad", de los cuales el 
mas conocido es Atenas. En la actualidad, para poder 
comprender el significado preciso de Polis y de la r~laci6n entre 
esta y el "ciudadano", debemos realizar un gran esfuerzo de 
imaginaci6n . Esto as{, ya que lo que hoy podemos entender par 

46 



polfrica esta muy lejos del significado del etimo, de la raiz de 
que deriva. 

Com o el anal isis etimol6gico no nos ha ayudado mucho en 
nuestro afan de comprender el concepto de polltica, vamos a 
ver si podemos tener mejor suerte hacienda un analisis 
semantico del termino. 

Como la gran mayoda de las palabras, tambien el termino 
politica es multi-sign ificante. En ingles -un idioma mas preciso 
gue el nuestro- existen dos vocablos gue designan los dos 
significados que de pol ftica se pueden aislar: policy que quiere 
decir politica entendida como linea o programa de acci6n; y 

politics que se refiere a la polfrica como actividad. Veamos en 
detalle. 

Cuando escuchamos o leemos opiniones que, por e_iemplo, 
critican o aplauden la politica agraria, universitaria, o sanitaria, 
del Gobierno, se utiliza pol ftica en su primer significado, es 
decir, se refiere a la concepci6n, al programa de acci6n o a la 
acci6n misma del Gobierno en relaci6n al problema agrario, 
universitario o sanitario. 

En cambio, cuando hablamos de la politica dominicana, 
espafiola o italiana contemporanea, por ejemplo, utilizamos 
polftica en el segundo sentido, vale decir, como el conjunto de 
actividades que despliegan los "actores" de la politica: los 
individuos, los grupos econ6micos, los grupos de interes y de 
presi6n en general, los partidos, el Gobierno, etc. En otras 
palabras, nos referimos al terreno, al campo en (jUe rivalizan o se 
oponen las diferentes poli ticas (en sentido de policy) . 

Cuando nos referimos a la politica dominicana, no s6lo 
consideramos las acciones de un s~lo partido politico sino la de 
todos los partidos, la de los grupos, ia del Gobierno, en otras 
palabras, las de todos los factores de poder que inciden en el 
proceso polftico dominicano, es decir, en la vida polltica. 

2. 2- Pol f tica y Poder. 

Insistentemente se afirma que la politica es una lucha, 
una competencia. Pero si se lucha, se compite por algo. Ese algo 
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es el poder. Veamos, pues, que tiene que ver el poder con la 
polfrica. 

La politica es una actividad que se produce en la sociedad. 
Sabemos que el hombre es un ser social: ha vivido y vive en 
sociedad. La sociedad es una creacion del hombre y responde a 
una serie de necesidades concretas. Vimos como, el asociarse 
con otros hombres, produce la necesidad de org~izar y regular 
el comportamiento de todos los integrantes de la sociedad. Esto 
as:f, puesto que si cada uno hace lo que le conviene, la 
asociacion no podra mantenerse. El hombre tiene, pues, que 
ceder alga para ganar otras cosas. 

Esta necesidad de organizar por media de normas el 
comportamiento de los individuos, puede ser satisfecha solo si 
existe un dispositivo que determine cuales deben ser esas 
normas, y pueda, al mismo tiempo, velar por su cumplimiento, 
contemplando la posibilidad de sancionar coercitivamente a los 
que la violen. Este dispositivo es el poder. Entonces, sociedad y 
poder son interdependientes: para gue pueda existir la sociedad 
tiene gue existir el poder. 

Ahora bien, si en cualguier sociedad encontramos el ooder, 
necesariamente existiran dos categorias de individuos: los que 
mandan y los gue obedecen; los gue tienen poder y los que no 
lo tienen. Por lo tanto, y utilizando la terminologfa del 
constitucionalista frances Leon Duguit, habri gobernantes y 
gobernados gue estaran inevitablemente relacionados entre si. 
Los gobernantes existiran porgue existen los gobernados y 
viceversa. Esta seri en relacion de poder. 

En la sociedad existen numeros:fsimas relaciones de poder: 
el poder del padre de familia sabre su hijo; el de la directiva 
sabre los socios de una. asociacion cultural o recreativa; el del 
patron sabre sus obreros; el de los funcionarios sabre los 
empleados, etc. Ahora cabe la pregunta: ltoda relaci6n de 
poder es una relacion politica? No. Seran polfticas todas las 
relaciones sociales de poder generales y obligatorias gue se dan 
en una sociedad determinada. Generales, porgue atafien a todos 
los miembros de la sociedad. Obligatorias, porque tienen un 
caracter coercitivo. 
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De esto se despreride gue el Foder ·Politico s~ra siempre e 
mas alto poder dentro de una sociedad. Pero que lo sea no 
quiere decir que tenga necesariamente que coincidir con el 
poder gubernarriental o. estatal. Puede residir; y de hecho res( 1e 

·en muchos c;asos, en grupos econ6micos, milit~res ~ exfranjeros, 
religiosos, etc. · · 

De a:cuerdo a este razonamiento todos los hombres son 
politicos en cuanto sµjetos -activos o pasivos- de una relaci6n 
de poder. Nadie es ni puede ser apolftico. 

. . 
2.3-Eldmbito de la polf~ica: I.el Estado o el Poder? 

El concepto que hemos delineado de . Politica resp on de a 
una de las tantas concepcicines imperantes en la Ciencia Polftic:,1. 
No pretendemos pa.Sar revista · a todas · las existentes. Nos 
referiremos solamente a las concepciones que pueden calificarse 
de clasicas. Veamos. 

Todo lo relativo al Estado es Polftica. Esta coricepci6::, 
plantea la ecuaci6n: Politica= Estado, y por ende, Ciencia 
Polf tica =Ciencia del Estado. A reserva de retornar mas adelan tc. 
sobre el concepto de Estado con miras a precisarlo mas 
rigurosamente, po demos decir, como primera aproximaci6n, qm .. 
el Estado es la comunidad, la asociaci6n que mas poder posee al 
interno de la sociedad. Entonces, todo lo relativo al Estado , 
seglin esta concepci6n, cae dentro del ambito de la policiC'. 
Esto es en parte correcto. Pero no del to do. En efecto, restrin g · 
demasiado el terreno de la polf tica. Los partidos politicos y los 
grupos de presi6n, por .ejemplo, no form an parte del Estado, y 
sin embargo, la Ciencia Pol f tica y las polit6logos las consideran 
coma un legitimo objeto de estudio. Par lo tanto, esta 
concepci6n es rechazable porque limita demasiado lo polf t" co. 

Examinemos la otra. Toda lo relativo al Poder es Pol fcica. 
Esta concepci6n plantea la igualdad: Polf tica=Poder, yen base a 
ella, la Ciencia Polftica es la Ciencia del Poder. Esta conce p.: ~.'., ,1 

puede considerarse mas operativa que la anterior pero tambi en 
tiene su defecto: nos amplfa demasiado el cam po de estudio de 
la polftica . Segiln ella, todas las relaciones de poder que se 
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zegistran en una :;ocicdad sedan politicas. N·JS i1 duce a 
<.:onsiderar como po.l fricas una va.riedad de reb, i·mes social:::s de 
poder. En la socied.ad, no todas las asodacion::s ,ienen el n ismo 
poder. Si un padre de familia, por ejemplo, 1:11ittata a. su 'hi_io, 
este puede apelar a un poder mayor ( gue es el del Estado) para 
que lo defienda, y, si es el caso, sancione a su padre. Lo mismo 
sucede en el caso de una disputa entre dos vecinos par los 
lfmites de sus propiedades colindantes. Para resolver el conflicto 
tambien apelan al poder del Estado. Como vemos, entre todas 
las relaciones de poder existe un conjunto de ellas que tienen un 
caracter que las diferencia de las demas. . 

Esto Ultimo nos permite elaborar una concepci6.n 
i11termedia. Seran politicas, coma dijimos, todas las relaciones 
sociales de poder generales y obligatorias que se producen en 
una sociedad determinada. Con esta concepci6n limitamos el 
poder al ambito del Estado, pero consideramos todos las actores 
que influyen en el proceso polf tico, es decir, que luchan por el 
Poder Politico o tratan de influirlo. 

3- La Noci6n de Poder. 

Luego de precisada la idea de Pol:ftica, resulta superfluo 
tratar de justificar el t ratamiento <le la noci6n de Poder en este 
trabajo. Si en el coraz6n de la politica encontramos al poder y si 
la asociaci6n que mas poder tiene en una sociedad es el Estad6, 
se impone que profundicemos en estos conceptos. 

3.1- I.Que es el Poder? 

No obstante la import<!-ncia que su estudio reviste para 
muchas disciplinas ciendficas, en especial para la Ciencia 
Politica, existe una gran imprecision terminol6gica sabre lo que 
es el poder. El problema es complejo, ya que existen numerosos 
terminos y palabras que en el lenguaje vulgar se usan com o 
sin6nimos: Poder, Influencia, Control, Autoridad, Dominic, 
Presi6n, Peder Potencial, Poder efectivamente ejercido , Peder 
Coercitivo, Poder Consensual o Legitimo, et~ .• constituyen 
ejemplos elocuent s de lo afirmado. 
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Al existir tantos terminos, es comprensible que no haya un 
acuerdo terminol6gico entre los estudiosos del poder. Ahora 
bien, si no existe acuerdo terminol6gico, nos atrevemos a decir 
que sf lo hay en relaci6n a la substancia, a la esencia del poder. 

De una manera muy general se puede considerar al poder 
coma la probabilidad o capacidad de que dispone un individuo 
o un grupo de individuos de hacerse obedecer por otro 
individuo u otros. Entonces obedecer significa someterse a una 
voluntad ajena. 

3.2-EI estudio de/ Poder desde el punto de vista de la 
Ciencia Pol f tica. 

No obstante ser nuestra tematica el Derecho 
Constitucional, en especial el Dominicano, consideramos 
oportuno clarificar c6mo estudia la Ciencia Polftica el 
fen6meno del poder, con miras a c,aptar su visual. Ello 
c ontribuira a facilitar, ademas, el entendimiento de la 
diferenciaci6n del punto de vista de ambas disciplinas gue 
estudian por igual el fen6meno polfrico. Pero tambien nos 
ayudar a a com prender 1 a c once pci6n del Derecho 
Constitucional implfcita en el presente trabajo. Sera un enfoque 
estrictamente jurfdico que evitara, con las limitaciones gue ello 
conlleva, la mezcla, la combinaci6n de dos puntos de vista, 
producto de un afan de explicaci6n que desnaturaliza -a 
nuestro modo de ver- el Derecho Constitucional. Nos 
referimos, en especial, al texto Maurice Duverger, intitulado: 
"Instituciones Polfticas y Derecho Constitucional ", que mas 
que de Derecho Constitucional es una obra de Ciencia Polf tica, 
y aunque muy tradicional, no por ello deja de ser valiosa e 
interesante. El Derecho Constitucional estudia el fen6meno 
polftico , como veremos, desde un punto de vista 
jurfdico-formal. Pretender, a traves de este enfoque explicar la 
realidad politica, es querer "pedirle peras al olmo". Combinarla 
con el punto de vista politol6gico puede ser beneficioso, pero 
tambien muv perjudicial, en cuanto puede no permitir captar 
llmpidamente su enfoque, para quienes se introducen en el 
estudio del Derecho Constitucional. 
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Despues de esta d.igresi6n necesaria, retornemos a la 
tematica preguntandonos: lc6mo estudia la Ciencia Politica 
moderna el Poder? La Ciencia Politica es una disciplina joven, 
reciente. Puede decirse que la aplicaci6n del metodo cientifi.co 
al estudio de la politica es fruto del. presente siglo, mas 
espedficamente aun, de las decadas de los afios cuarenta y 
cincuenta. En e fe cto, antes se estudiaba la polltica 
fundamentalmente en terminos de deber ser, es detir, se 
planteaban problemas tales como cual debia ser el mejor 
gobierno, y por ende, el mejor gobernante, si debia o no 
acatarse e poder, <::re . 

Hoy, en cambio, la Ciencia Politica estudia el fen6meno 
politico desde otro punto de vista: insiste en lo que es, en la 
realidad. Y para estud.iar lo que es, aplica el metodo ciendflco, 
que puede considerarse el procedimiento para obtener un 
conj unto de conocimientos ordenados sistematicamente, 
susceptibles de ser comprobados o falseados. En otras palabras, 
Metodo es -etimol6gica y semanticamente- un camino, una vfa 
para obtener un conocimiento riguroso. Aplicando el metodo 
ciendfico al estudio de la realidad politica, que es una parte de 
la realidad social, trata de explicarla, es decir, determinar por 
que es asl. Pero para ello debe primero describirla, o sea; 
com prender c6mo es. Solo despues de describirla y explicarla 
puede lanzarse, atreverse a predecirla, determinar que puede 
pasar en el futuro, como ser:i en el porvenir. Por lo t anto , 
describir, explicar y predecir el fen6meno polf tico es lo que 
pretende la Ciencia Politica. Entonces, h Ciencia Politica es 
empfrica ya que se concreta a buscar generalizaciones te6ricas 
(leyes ciendficas probabilisticas) que se puedan comprobar con 
datos, es decir, con pruebas. 

Entonces, cuando la Ciencia Polfrica estudia al Poder lo 
hace empfricamente. Trata de determinar: quien tiene mas 
poder. En otras palabras, se plantea tres problemas 
fundamentales expresados en forma de interrogantes: 

1- lQuien tiene poder sobre quien y a prop6sito de que? Es 
el pro bl ema de l a iden tificaci6n del poder. Si 
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coc.-.::entramos la aot.l".nci6n en la ir:·;.) M:a vamos a llegar 
la conclusi6 de que el -poder es , . echo re . c."onal. Se 
tiene poder sabre alguien con respect a u a situacion 
espedfica. Por ejemplo, si deci os "el pro esor t i<::: H:: 

poder" debemos determinar sabre quien lo tiene y en 
merito a que cosa; de lo contrario, la fa e res ta v<lga e 
imprecisa. Si en cambio decimos, "el profesor tiene poder 
sobre sus estudiantes a prop6sito de los examenes", lo que 
significa que el profesor puede obligar a sus estudiantes a 
asistir a un examen, logramos identificar el poder en todos 
s us elementos: detentador deJ Poder (el profesor), 
destinatarios del poder (los estudiantes) y el objeto del 
poder (examen). De la formulaci6n de que el poder es un 
hecho relacional, la Ciencia Politica le es deudora a C. J. 
Friedrich. 

2- lQuien tiene poder, y c6mo, sabre quien y a prop6sito de 
que? Esta interrogante plantea el problema del origen y 
tipos del poder. En primer lugar: lcuales son las bases del 
poder? lde d6nde deriva? En la base del poder 
encontramos siempre una serie de recursos a los que en una 
determinada sociedad se les confiere valor. En general, 
existen tres tipos de recursos: F!sicos, Materiales y 
Simb6licos. FJ'.sicos: recursos tales coma la fuerza flsica de 
un individuo, 1a posesi6n de armas de fuego, etc. 
Materiales: la riqueza econ6mica, la posesi6n de un cargo 
burocratico en una instituci6n publica o privada, etc. 
Simb6licos: prestigio social , grado de instrucci6n o 
informaci6n, etc. Las bases del poder influyen en las 
formas en que se ejerce. Poder econ6mico es el poder que 
se fundamenta en recursos econ6micos; poder burocratico, 
cuando se basa en una posici6n jerirquica en una 
burocracia, etc. 

3- lQuien tiene cuanto poder sabre qu1en y a prop6sito de 
que? Plante a el problema de la medici6n y distribuci6n del 
poder en un sistema politico. Todos, en una sociedad, 
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tcnemos un grado cuaiquiera de poder. Par lo tanto, el 
problema de cuanto poder se tiene asume importancia. 
Ahora bien, medir el poder plan tea dos cuestiones: a nivel 
micropolitico medir la intensidad del poder en una 
relaci6n determinada; y en el p~ano macropolftico 
determinar la distribuci6n del poder, en un determinado 
sistema politico nacional. Para ello existen diferentes tipos 
de sistemas de medici6n: de tipo newtoniano y de tipo 
econ6mico para el primer caso. Sistemas basados en la 
teorfa de las juegos y sistemas denominados a suma fija o 
variable, en el segundo. El problema de la distribuci6n del 
poder a nivel sistemico ha dado lugar a muchas polemicas, 
pudiendose determinar dos posiciones contrarias: las 
elitist as gue plan tean la existencia de u na elite, de una 
especie de oligarqu fa y las pluralistas que entic:nden que 
existen varias elites en un mismo sistema y que estan en 
una continua pugna. 

Son estos, pues, las principales intereses de la Ciencia 
Polf tica cuando estudia el fen6meno del poder. Pero antes de 
analizar que ti po de poder le interesa al Derecho Constitucional, 
examinemos las clases y tipos de poder. 

3.3-C/ases y tipos de Poder. 

Como vimos, existe una gran variedad de terminos 
relacionados con el poder. Se impone, pues, que pongamos un 
poco de orden, clasificando y diferenciando las clases de poder. 
Una primera clasificaci6n podria ser la siguiente 
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a) Poder Formal o Dominio: es un poder 
institucionalizado que puede ser percibido coma 
legitimo y que le deriva a una persona del cargo que 
desempefia, gue es entonces su fuente. Par ejemplo: 
la persona que desempefia el cargo de Presidente de la 
Republica o de Secretario de Estado posee poder 
formal en virtud de su cargo, poder que mantendra 
mientras dure su permanencia en el mismo. 



Control : es una rnodalidad particular del 
ejcrcicio del poder forn al y c nsiste en la 
posibilidad de impedir o modifk ar un cierto 
c irso de acci6n. El control es, pues, la 
posibilidad de modificar las decisiones de otros. 
En base a esto, se puede distinguir: 

Poder Potencial: Es el poder que se t iene 
pero no es ejerci.do. Es un poder latente. 

Poder efectivamente ejercido: es el que se 
materid iza, se e · ercc~. 

b) Poder I nformal o lnfluencia: es una relaci6n entre 
ind.ividuos o grupos, es decir actores, en la .::ual uno 
induce a actuar al otro de una manera determina.da, y 

que de otro modo no lo har 'a. 

Presi6n: e. u n intento de aplicar una 
influencia, c ·yo exito dependercl. de la 
autoridad c u'en lo intenta. 

Come se habd. podido nota -, her.1 5 hrlblado de autoridad 
tanto en relaci6n al Peder Formal como al Poder Informal.Y es 
que 1a Autoridad es un atr:buto de rel~ciones de poder tanto 
formal como informal. La Autoridad no -:: onsiste solo en tener 
pod.er, sino en que el mismo es ace ptado voluntariamente par 
aquellos sobre los cuales se ejerce. En base a esto se puede 
distinguir entre: 

Poder Coercitivo : es el poder que reposa en la 
coercion : se acata porque se obliga materialmente 
a hacerlo. 

Poder Consensual o Legftimo: es el que se 
acepta voluntariamente. Se fundamenta en el 
r onsenso. Es un poder dotado de Autoridad. 
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3.4- El estudio def poder · desde· el punto de vista 
def Derecho Constitucional. 

Hemos tenido ocasi6n de ver c6ino estudia la Ciencia 
. . ' 

Polftica .el fen6meno del poder, as{ como tambien se han 
individuado ' los diferentes .tipos de poder. lC6mo estudia el 
'Qerecho Constitucional el poder? Espe~ificamente, estudia un 
tipo determine.do de poder: el Formal, el poder 
institucionalizado, P-1 poder consensual o leg:ftimo . . Pero lo 
estudia desde un punto de. vista formal. No se interesa en el 
elemento personal, es decir, la persona que" concretamente lo 
ejerce. Se interesa en las normas que organi:ian el Poder del 
Estado, asf .coma las que determinan las modalidades de su 
ejercicio y, consecuentemente, aquellas que lo limitan. 
Ha.blaremos del Presidente de la Republica coma 6rgano deI 
Estado, sin que nos preocupe par que un individuo, que 
pertenece a un partido polfdco y a una clase social en vez de 
otro, ha llegado a ser Presidente.. No plantearemos par que se 
elige coma gobemante a una persona c!etermi~ada, sino c6mo 
debe elegirse de acuerdo a un ordenamiento juridico positivo. 

Par lo tanto, nos vamos a ocupar del Poder del Estado, que 
es un poder legfrimo, es decrr, cuenta d:m una alta probabilidad 
de ser aceptado voluntariamente par l~s .ciudadanos. Las bases 
de esta aceptaci6n vcluntaria del Poder del Esta.do son muy 
variadas, en cvanto dependen ·del sisteina de valores o ' de 
creencias imperante en una sociedad. El pr~ceso mediante el 
cual las miembros de un sistema poHtico interiorizan ese 
sistema de valores, se denomina socializaci6n polf tica. Y las 
principales agentes de la socializad6n son la familia, la escuela, 
otras instituciones educativas, las partidos poHticos, las medias 
de comunicaci6n de masas, etc. 

3.5-EI Poder y el Derecho. 

lCual es la relaci6n entre el Poder del Estado y el 
Derecho? Podemos decir que el Derecho es un element a del 
Poder; un media de acci6n y una forma del Poder. El Derecho 
influye en el Poder del Estado en cuantc: 
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a) Organiza e institucionaliza el Poder, fijando las reglas 
de conducta obligatorias para los individuos; establece 
sanciones, en caso de violaci6n de esas reglas, y vela 
por la aplicaci6n de las sanciones. El Derecho, sobre 
todo, confiere al Poder un caracter permanente que 
su pera la vida de los gobernantes. Las constituciones, 
los c6digos, las leyes forman lo esencial del poder 
institucionalizado. 

b) Los procedimientos jµddicos dan al Poder un cad.cter 
institucionalizado que le permite legitimarse a los ojos 
de los ciudadanos. Legaliza al Poder . Y es legal todo 
aquello que esta conforme, de acuerdo con el 
Derecho Positivo existente. Y la legalidad contribu ye 
a la legitimidqd, la aceptaci6n voluntaria del Poder. 

c) Garantiza al individuo limitando, regulando el poder 
de los gobernantes. El proceso de evoluci6n del 
pensamiento politico occidental ha sido la lucha por 
la libe tad contra la opresi6n y el despotism o. 

3. 6 - Derecho Natural y Derecho Positivo. 

. Antes de concluir, y concatenandonos al pvnto anterior 
relativo a la limitaci6n de los gobernantes, de be mos di ferenci ar 
el Derecho Natural y el Derecho Positivo. Puede decirse que el 
Derecho Positivo es el conjunto de normas emanadas y 
sancionadas por la Autoridad Publica, es decir, por el Pode r de! 
Estado. Por el contrario, se considera al Derecho Natural com o 

· u Derecho superior a los gobernantcs, y al que estos deberfan 
-:: be ece . En o tros terminos, es una noc1on m oral y 
cc 1 =sponde a ia idea de gue existe un sistema de valores de 
moral 5ccial co m un a todas las sociedades humanas, ya que 
estarfa pr..:sen te en la naturaleza humana. 

Las t eo rf as del Derecho Natural jugaron un papel muy 
importante en el proceso de limitac i6n y resistencia al Poder de 
los gobernantes . 
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A este respecto podemos hablar de la Teoda de la 
Trascendencia del Derecho, en base a la cual se considera al 
Derecho del Estado, el Derecho Positivo, coma una mera 
traducci6n del Derecho Natural. Es decir, quita al Estado el 
poder de crear Derecho, y considerando que cste s6lo puede tra
ducir el Derecho Natural. A esta teoda se contrapone la Hamada 
Teoda de la Inmanencia del Derecho, que niega el Derecho Na
tural, considerando, por lo tanto, que el (mica derecho valido es 
el Positivo. 

4- La Nacion de Estado. 

4.1 - Los elementos constitutivos de/ Est ,_-tu. 

Si nuestra pretension es comprender la noci6n, la idea de 
Estado, un buen camino consiste en determinar cuales son los 
elementos que lo com ponen, es decir, los elementos sin cuya 
presencia el Estado no puede existir. Estos son : (Ver apendice 
1-1 ). 

a) El territorio; 

b) El pueblo; 

c) El Gobierno, la organizac10n gubernamental o la 
organizaci6n polf tica. 

Es evidente que el Estado no puede existir si no dispone de 
un territorio, de un pedazo de geograffa, sabre el cual puedan 
vivir los individuos que componen lo que se denomina pueblo. 
El pueblo es el con junta de individuos que pertenece a un 
Estado en virtud de la nacionalidad, o sea, forman parte del 
Pueblo Dominicano to dos aquellos que tienen la nacionalidad 
dominicana. Como vemos, el concepto de pueblo y poblaci6n 
no coinciden. Este ultimo es un concepto estadfstico y se refiere 
al conjunto de individuos que, en un determinado momenta 
hist6rico, vive sabre un territorio determinado. En otras 
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palabras, la poblaci6n esta compuesta por parte del pueblo y 
todos aquellos que no forman parte de este, es decir, los 
extranjeros y los que no tienen nacionalidad. 

Pero para que podamos considerar como Estado a una 
comunidad compuesta por un pueblo gue vive sabre un 
t e rri torio, debe necesariamente es tar presente el tercer 
elemento: el Gobierno o la organizaci6n gubernamental. El 
termino Gobierno puede ser interpretado en diferentes sentidos: 
en sentido amplio cuando nos referimos a una agencia de poder 
que tiene el monopolio del uso de la fuerz a fisica legf tima en un 
territorio determinado y sabre los individuos gue viven en el. En 
otras palabras, el Gobierno seda el maxima poder existente en 
una sociedad y, en el Estado Constitucional, como es el nuestro, 
com prende los tres Poderes en que se encuentra organizado, a 
saber, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, o sea, el poder de 
producir, ejecutar y sancionar las violaciones de las normas 
jurfdicas que regulan las relaciones intersubjetivas entre las 
miembros de una sociedad. 

Tambien se usa el vocablo Gobierno en sentido estricto, 
para referirse en especial al Poder Ejecutivo, es decir, al 
Presidente de la Republica, a las Secretarios de Estado, etc., o 
sea, a las 6rganos que componen el Ejecutivo y, en gran parte, a 
la Administraci6n Publica. 

4.2-Concepto de Estado. 

Conociendo ya los elementos que componen el Estado, 
estamos en condiciones de comprender el concepto. Cuando 
hablamos de Estado podemos aislar dos sentidos: 
Estado- Comunidad, es decir, la comunidad formada par los 
tres elementos constitutivos a que hemos aludido, comunidad 
soberana, o sea independiente. Cuando hablamos del Estado 
Espanol, Dominicano, Italiano, etc. utilizamos el termino 
Estado en este sentido. Par otra parte, hablamos de 
Estado- Aparato cuando nos referimos exclusivamente a la 
organizaci6n gubernamental del Estado, es decir, al Gobierno en 
se ntido amplio . Cuando hablamos, par ejemplo, de la 
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intervencion del Estado en la economia, utilizamos el termino 
en este sentido. 

4.3-Estado y Nacion. 

En el lenguaje vulgar se. utiliza muy a menudo el termino 
Nacion coma sin6nhno de Estado. Sin embargo, este uso no es 
correcto. En efecto, cuando se habla de Derecho Internacional, 
de Relaciones . InternaciQ.nales, . de Organizaciones 
Internacionales, nos referimQs a las relaciones entre unidades 
soberanas e independientes, · es decir, a las relaciones 
interestatales. Este uso lirtgilistico es mucho mas correcto, ya 
que no todo Estado.es una Nacion. 

Pero, lque es Nacion? La Nacion es un concepto etnico, 
historico y psicol6gico · que se refiere a un conjunto de 
individuos vinculados por lazos cornunes de raza, historia, 
lengua, cultura y conciencia de grupo. En otras palabras, es un 
sentirse perteneciente a un grupo, un identificarse con el grupo. 
Pero n6tese bien, no es la raz:a, la lengua, la historia, etc. en s:l, 
sino la idea comun que se tiene sobre ellos. En base a esto, 
Estado y Nacion no necesa ·iamente tienen que coincidir. ; En 
efecto, ha existido Estados que, en vez de ser una sola Nacion, 
engloban varias nacionalidades, varias naciones. Ejemplo de ello 
lo tenemos en el Imperio Austro-Hungaro desaparecido en la 
Primera Guerra Mundial, asf coma, en la actualidad, en la Union 
de Republicas Socialistas Sovieticas (URSS), dpico Estado 
plurinacional. En algunos casos, en Estados Nacionales, existen 
minodas que no se identific'an, q1-1e no se sienten pertenecientes 
a la Nacion, coma, por ejemplo, el caso de los vascos en Espana. 

4.4- Las caracterfsticas de/ £stado. La Soberanfa. 

En relaci6n a las demas asociaciones del Estado se 
diferencia de ellas por una serie de caracteristicas, entre las que 
podemos encontrar la perfection de su organizacion, pero sobre 
todo, su soberania. En efecto, el Estado presenta una 
organizacion ' muc~o mas compleja que la de cualquiera otra 
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asociaci6n. . Tiene una division de sus funciones . que es 
desplegada por una red de 6rganos; dispone de un sistema de 
sanciones muy cbmpleto y de la fuerza material para ejecutar 
sus decisiones. · 

Ahora bien, la no ta caractedstica por excelencia del Estado 
es la Soberan {a; Cuando se habla de poder soberano nos 
referimo.5 a un poder supremo, es decir, utl poder que no deriva, 
que no depende de ningun 9tro poder. Es , por lo tanto, fuente 
de poder. El Poder del Estado es Soberano. No existe, pues, 
ninglin otro poder superior 111 del Estado. Pero tenetnos que 
especificat: la Soberanfa puede ser interpretada en dos senti os 
diferentes que hay que tener muy en cuenta: 

Soberanfa def Estado: en este sentido es que hem os 
utilizado el concepto. El Poder del Estado es el maxima 
poder dentro de una Sociedad. Todas las demas 
asociaciones existentes estan subordinadas a el. Las 
provincias, los municipios, una compafifa por accitmes, los 
sindicatos, los partidos politicos, las asociaciones 
profesionales, las universidades, etc. derivan su poder del 
Estado. 

Sobe ran fa err el Estado: Al utilizar en esta frase la palabra 
soberanfa nos reforimos a la fuente del poder de los 
gobernan tes de un Estado. En los Estados de Democracia 
Clasica o Polltica se considera que el depositario del Poder 
es el pueblo, y es este quien, a traves de la representaci6n y 
por media de las elecciones, traspasa, delega su poder para 
que pueda ser ejercido materialmente. Segtin, pues, la 
teorfa democratica, .el pueblo es soberano. Por eso se habla 
de soberanfa popular, Esta es s6lo una de las teodas de la 
soberanfa en el Estado. 

5-La Nacion de Constituci6n. 

La comprensi6n del concepto de Constituci6n es clave para 
el estudio del Derecho Constitucional. Antes de pasar al examen 
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de las significados, o mejor, de las sentidos que pueden 
atribu frsele al termino, conviene que sepamos el significado 
general de la palabra Constituci6n. Constituci6n deriva de 
constituir, y constituir significa instituir, establecer. Constituir 
es la acci6n de establecer. Cuando nos referimos a la 
constituci6n de una cosa o de un ser viviente, aludimos a la 
estructura esencial de esa cosa ode ese serviviente. Par ejemplo, 
cuando nos cuestionamos sabre la constituci6n de una maquina 
de escribir, no s6lo nos referimos a las piezas y engranajes 
relacionados entre sf, tal coma lo contempla el plano, el disefio 
que reproduce esa maquina, sino sabre todo al funcionamiento 
en sf de la maquina. Es el todo lo que conforma la realidad de la 
maquina. 

5.1-EI Concepto de Constituci6n: en sentido 
institucional, material, formal y documental. 

Juridicamente, la Constituci6n puede entenderse de 
diferentes modos. En efecto, se puede hablar de constituci6n en 
sentido institucional, en sentido material, en sentido formal y, 
tambien, en sentido documental. Veamos en detalle: 
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a) Constituci6n en sentido institucional: este sentido 
coincide con el significado semantico que analizamos, 
es decir, cuando nos referimos a la estructura esencial 
de un ente . Entonces, cuando hablamos de 
Constituci6n del Estado nos referiremos a su 
estruc tura esencial, al conjunto de sus elementos 
constitutivos y a la vida misma del Estado. 

b) Constituci6n en sentido material: es el complejo de 
normas jurfdicas, escritas o no, que rigen el ejercicio 
del poder, es decir, el proceso de la toma de 
decisiones. En otras palabras, estas normas juddicas 
fundamentales se refieren al modo, a la manera coma 
se forma la voluntad estatal obligatoria, asf coma 
tambien que gobemantes y 6rganos estatales estan 



autorizados' a ejercer el control social. Entendien do 
asf la C on sti t uci6n, todo Estado tiene una 
Constituci6n en sentido material, aun cuando esta no 
este plasmada en uno o en varios documentos 
escritos. 

c) Constituci6n en sentido formal: es el complejo de 
normas legislativas (necesariamente escritas) que se 
distinguen de las normas legislativas ordinarias porque 
son fruto de un proceso formativo mas arduo, mas 
complejo y mas solemne. Las normas legislativas 
constitucionales se caracterizan: 

1. P orque son elaboradas por media de un 
p r o c e dimiento especial, o por un 6rgano 
legislativo especial (Asamblea Constituyente) o 
por un 6rgano ordinario (Asamblea Nacional, 
por ejemplo) pero con procedimient os agravados 
o di ficul ta dos, tales como una mayoda 
calificada, doble votaci6n, etc.; 

2. Perque su modificaci6n esta tambien sometida a 
condiciones y procesos especiales. 

d) Constituci6n en sentido documental: es un acto o un 
documento fundamental en el que ha sido formuladas 
en su gran mayoria las normas materialmente 
const itucionales. No todos los Estados tienen una 
Constituci6n documental, estando la constituci6n 
formal contenida en varias leyes const itucionales u 
otros documentos. De lo que puede deducirse que la 
constituci6n formal y la documental no siempre 
coinciden. 

5.2-Clases y tipos de constituciones. Clasificaciones. 

Se han ofrecido muchos criterios para clasificar las 
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constituciones. De los tantos criterios existentes pueden 
sefialarse los siguientes: (Ver apendice I-1) 
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a) Que las normas materialmente constitµcic;males esten 
o no escritas: 

Eri ~ase a este criteria podemos hablar de: 

Constituciones consuetudinarias ( o no escritas). 
Ejemplos: Gran Bretana, Nueva Zelanda e Israel : 

Constituciones ~scritas. Este es el caso de la 
mayoda de las constituciones de los Estados 
Modernos. 

b) Constituciones escritas. Eri relaci6n al mecamsmo 
para su modificaci6n se pueden aislar las: 

Constituciones dgidas: modificables solo por 
media de un procedimiento especial; Por 
eiemplo: las constituciones de Estados Unidos 
de America, Italia, Republica Dominicana, 
Suiza, etc. 

Constituciones flexibles: rriodificables por media 
del procedimien to legislativo ordinario. 
Ejemplos de constituciones flexibles podemos 
encontrarlos en el siglo pasado: Estatuto 
Albertina de 1848 en Italia, la Constituci6n 
espanola de 1868, etc. 

c) Constituciones escritas. Que las normas formalmente 
constitucionales esten o no contenidas en i:ino o 
varios documentos: 



Unidocumental (o documental): 

Otorgadas: las concedidas por un soberano 
absoluto o redactadas por una Asamblea 
pero aceptadas por el monarca (lo que se 
denomin6: Pacto entre el Rey y el Pueblo ). 
Ejemplo: el Estatuto Albertina . de 1848, 
asf como· tiUllbien la mayor pa.rte de las 
constituciones del siglo pasado en las 
monarquias constitucionales puras. 

R~dactadas por una Asamblea soberana. La 
mayor · parte de las constituciones de la 
ep.oca moderna. -

Pltiridqcurriental: Por · ejem plo: Suecia, don de 
existen cuatro leyes constitucionales, a 
saber : sobre la Forma de Gobierno, sobre el - . 

Parla~ento, sobre la Sucesi6n Monarquica 
. y s9bre la Libertad de Prensa. 

_Espana (epoca franguista) : Fuero del 
Trabajc:i, 1938; Ley Constitucional de bs 

. Cortes~ 1942; Ley de Sucesi6n, 194 7; Ley 
Organica del Estado, Principios del Movi
miento Nacional, 1958. 

Tercera Republica Francesa (1870-1940): 
Ley sabre el Senado, sob,re la Organizaci6n 
de los Poderes Pu blicos, sob re las relaciones 
entre 1os Poderes Publicos v varias leyes 
organicas. 

d) Constituciones documentales. En relaci6n al 
contenido: 

d' -Que sea novedosa o no: 
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Constituciones originales: cuando aporta 
un principio constitucional m:evo. 
Ejemplo: La Constituci6n de los Estados 
Unidos de America. 

Constituciones derivadas: cuando no 
aportan ningiln principio funcional nuevo, 
sino que siguen un modelo ya existente. 
Ejemplo: la Constituci6n Dominicana de 
1844 derivada -como veremos adelante
del Acta Constitutiva de Nufiez de Caceres 
de 1821, de la Constituci6n de Cadiz de 1812, 
de la Constituci6n de los Estados Unidos de 
1787. 

d" -Que plan teen fines y metas sociales o no: 

Constituciones programaticas -ideol6gicas: 
como por ejemplo las constituciones de los 
paises de Democracia Marxista o Economic a, 
la Constituci6n Italiana de 1947, la 
Constituci6n Dominicana de 1963, etc. . 

Utilitaristas o individualistas: cuando 
plantean y defienden los valores 
individuales y la libertad de los ciudadanos 
y limitan la intervenci6n del Estado: la 
Constituci6n de los Estados Unidos de 
America. 

e) Constituciones escritas: clasificaci6n ontol6gica. 
Segiln posean validez practica y sean aceptadas v 
cumplidas por los gobernantes y gobernados: 

Normativa: cuando las normas 
constitucionales sirven realmente como 
controles de los gobernantes y como 



p rotecci6n efectiva de los gobernados 
contra el capricho del Gobierno. En otras 
palabras, cuando tiene vigencia real. Es el 
caso de las constituciones de los paises 
desarrollados. 

Nominal: cuando tiene validez jurf dica 
pero carece de vigencia real. Es el caso de la 
Constituci6n Dominicana. 

Semantica: cuando no es mas que la 
formalizaci6n juridica de una situaci6n de 
poder establecida para dar visas de 
legalidad a un gobernante de facto. Es el 
caso de las dictaduras y gobiernos surgictos 
de Golpes de Estado. 

6.-EI Derecho Constitucional. 

En el primer apartado de este ca pf tulo determinamos los 
difereri.tes significados que pueden atribu1rsele al termino 
Derecho. Nos estamos ocupando del primer sentido juridico, es 
decir, Derecho en sentido objetivo. Del Derecho en sentido 
subjetivo nos ocu paremos cuando hagamos referencia a las 
libertades consai;radas en nuestra Constituci6n. Del tercer 
sentido, el no juridico, o sea, del Derecho como disciplina 
academica, vamos a referirnos en el pr6ximo parrafo, gue sed. el 
gue completara este primer capfrulo. 

El decir que el Derecho es un complejo de normas 
garantizadas, o sea, coactivamente exigibles, nos ayuda muy 
poco. Para poder obtener una mayor comprens1on del 
fen6meno jurfdico, nos hemos esforzado para determinar y 
clarificar: 

a) Cuiles son esas normas, por que existen y cuales son 
sus caracterfsticas . Dedicamos el primer parrafo a dar 
respuestas a estas interrogantes, y todo lo dicho 
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puede sintetizarse en el aforismo latino (aforismo: un 
pensamiento . corto): "Ubi societas, ibi ius" (Don de 
hay sociedad hay derech_o ). 

b) Que dispositivo l~ confiere· garanda a las normas 
Juddicas. Como vimos, ese dispositivo es el Poder y 
de este fen6meno hablamos en las apartados 2 y 3, 
dedicad6s a'la Politica y al Poder. 

c) En que funbito estan enm?..i·cadas esas normas. En el 
Estado. De el nos ocupamos en el p5G..tfo 4 . 

d) De que forman parte esas normas: del ordenamiento 
juddico, es decir, de laconstituci6n en sentido material. 
De esto hablamos en el apartado 5, dedicado al 
concepto de constituci6n y a las tipos y variedades 
que existen. 

Es solo ahora, despues de haber desarrollado todos estos 
temas, que estamos en condiciones de comprender el Derecho 
Constitucional, que es el objeto de nuestro estudio. 

6. l -Las concepciones normativas e institucional 
def Derecho. 

El definir el Derecho coma· un conjunto de normas 
juddicas cuya aplicabilidad esta garantizada, responde a una 
concepci6n del fen6meno jurfdico. Esta es una concepci6n 
correcta, pero a nosotros, que queremos comprender y estudiar 
el Derecho Constitucional, nos limita demasiado, ya que nos 
induce a ima concebir lo juridico unicamente coma normas. 
Debemos apelar a una conc~pci6n mas amplia. 

En general existen dos concepciones del Derecho: la 
normativa y la institucional. La primera es muy popular entre 
las privatistas, es de cir, entre las especialistas de la ram.a cl.el 
Derecho que se denomina Privado. La segunda es seguida, 
principalmente, par las publicistas: las cultivadores del Derecho 
Publico. 
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(, Y que plantean, cada una, end, estas dos concepciones? 
La normativa ( qu e deriva de la pal ::i.bra norma) interpreta el 
Derecho unicamente como un comple_io de normas , es decir, 
concibe el fe n6 meno juridico normativamente. La institucional 
( que deriva de instituci6n) no se contenta con interpre tar lo 
jurf dico coi::c normas sino tambien como instituci6n . En otras 
pal ab ras, t,de d6nde provienen las normas jurfdicas? Deriva n de 
una instituci6n. Entonces seglin esta concepci6n, el comple_io de 
normas es solo un aspecto parcial y derivado del Derecho. Las 
normas son un producto de una inst ituci6n: el cuerpo social . Es 
esta instituci6n la que las crea. Por lo tanto, si las normas son un 
producto de la insti tuci6n, no podem os separarlas de esta , el 
ente que las crea. 

Para poder comprender el Derechc., Publico y, en especial, 
el Derecho Constitucional, debemos concebir el fen6meno 
juddico co mo instituci6 n m as normas. Esto nos pe rmite am pliar 
nuestro punto de vista: no s6lo consideraremos las normas sino , 
tambien, las fu entes de su origen, las instituciones que las 
ejecutan y las tutelan. 

6. 2- Derecho Pub!ico y Derecho Privado. 

En t odos los ordenamientos juridicos, es decir , en los 
sistemas de normas juddicas, se suelen diferenciar dos 

esferas : la publica y la privada. Dejando a un lado las crlticas 
formuladas a esta distinci6n , se puede considerar como valida . 
Pero que la consideremos valida nos induce a advertir que el 
fen6meno juridico, o sea, el Derecho en sent ido ob_ietivo, es una 
totalidad y que esta distinci6n se hace por motivos didacticos y 
practicos. El Derecho es uno , y se ramifica para poder estudiarlo 
mej or. Est o hay que tenerlo muy en cuenta . 

Han sido varios los criterios que se han o frecido para 
diferenciar el Derecho Publico del Derech o Privado . Y de csos 
cri terios existen analisis critic os mu y ri gurosos. En esta sedc 
va m os a hacer caso omiso de ell o v s6lo nos concre tarem os ;:i 

de finir las dos esferas, t anto desde et"punto de vista instituc :o1nl 
como desde el punto de vi sta normative . 
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a) En base ala concepci6n institucional, podemos definir 
y diferenciar aJ Derecho Publico del Privado de la 
siguiente manera: 

Derecho Publico: es la esfera del ordenamiento del Es
tado que se refiere a sf mismo o a las 6rganos suyos 
que tienen una autonomfa funcional. 

Derecho Privado : es la esfera del ordenamiento del 
Estado que el mismo Derecho Publico reserva a las 
particulares. 

b) Desde el pun to de vista de la concepci6n normativa: 

Derecho Publico : es el con_iunto de normas que regula 
la organizaci6n del Estado y de las otros entes 
publicos, asf coma tambien las normas que rigen las 
relaciones entre las particulares y el Estado y las 
demas e ntes publicos cuando estos actuan 
colocandose en una posici6n de supremacia. 

Derecho Privado : es el conjunto de normas que regula 
las relaciones entre las particulares, asi coma tambien 
las relaciones entre estos y el Estado y las demas 
entes publicos cuando actuan colocandose en una 
posici6n de igualdad y coma individuos. 

La evoluci6n del Estado de Democracia Clasica o Politica 
refleja el creciente in tervencionismo del Estado en la econom fa 
y en la sociedad. Esta evoluci6n del Estado Liberal produce la 
ampliaci6r, del Derecho Publico y la restricci6n del ambito del 
Derecho Privado. 

6.3 - EI concepto de Derecho Constit:1cionol. 

Como concebimos al Derecho de dC':, maneras , tambien 
vamos a concebir el Derecho CJ11..; titu..:ional institucional y 

norm ativamen te. I nstitucional men te: 
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es el conjunto de normas que traza las grandes lineas del 
ordenamiento del Estado y el conjunto de instituciones 
que se mueve y opera para dar vida al Estado. 

En sentido normativo: 

es el conjunto de normas juridicas que determina la 
organizaci6n del Estado, es decir , determina sus 6rganos, 
c6mo estan compuestos y cuales son sus atribuciones, asf 
como tambien las normas que regulan las relaciones ent re 
los 6rganos del Estado y los ciudadanos. 

6.4-EI Derecho Constitucional en el cuadro def 
Derecho General. 

El Derecho Constitucional es una parte del Derecho 
Publico. Una parte muy importante. Puede decirse que es una 
especie de tronco. En efecto, todas las demas ramas del Derecho 
PUblico encuentran en el Derecho Constitucional sus principi os 
informadores. El Derecho Administrative, que se refiere a la 
organi~aci6n y a la actividad de la Administraci6n Public a (en 
sentido amplio y entendida como estructura) esta muy 
relacionado con el Derecho Constitucional en cuanto es este 
guien determina la forma de gobierno, y por ende, el grado 
centralizaci6n o descentralizaci6n de la organizaci6n poli tica y 
administrativa. 

Tam bi en el Derecho Procesal, del cual dimanan y derivan 
las normas que regulan la actividad de los jueces y de las partes 
en el proceso civil y penal, se encuentra tambien relacionado 
con el Derecho Constitucional en cuantc este determina las 
prerrogativas, los derechos publicos subjetivos. Lo mismo puede 
argtiirse para las demas ramas del Derecho Publico: 

Derecho Penal: gue es el complejo de normas 
juddicas dirigidas a prevenir y reprimir hechos 
particulares il icitos, gue r ,r ser contemplados por las 
normas penales , se denominan delitos. 
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Derecho Edesiastico: . q·ue regula la actividad estatal 
respecto al fert6fu.:eno religibso. . 

Derecho FinanCiero o Tributario: que trata de la 
actividad finapciera del Estado y de sus entes 
aut6nomos. 

Der~cho _del Trabajo: que :se refiere a las relaciones 
del trabajo htimanb en SUS implicaciones morales v 

materiales. 

Todas y · cada una de estas ramas · o Derechos particulares 
encuentran . en el Deretho Cbns):itudonal ·sus· lineamientos 
esenciales. 

.-
.; .· 

6.5-Las fuentes def Der~~ba··cans.tjtuciomi( 
., . . 

Cuando hablam6s de ·F~ent~s del .· b~techo ·nos referimos a 
la surgiente de donde nac~ri~ de, dcin~~:~·provienen l_as normas 
jur£dicas. En general, las foen~,es · ~efo~r.~cho _ C~nstitucion.al son 
las siguientes: (Ver aperidice.1.::.. l~· · ' ·_.. , ·.:--. ~-

. .. ,. . . ' ; . ~: }' ~ .:,;: ~ ;,· ..... . .. 
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a) La Constituci6n o Leyes ·<;;;q~~itudonales escritas, es 
decir,· votadas e~p~esame!lt·e-·: par una . Asamblea 
Especial ( denominada· . Coristfruyente) o por una 
As am bl ea Le gislati.v.a · :.Odin ad a pero con 
procedimientos ~gra~ados (mayorfas cajificadas, 
doble votaci6n, etc.) .: · · 

b) 

c) 

Las cos.tumbres es·tabiecidas tradicionalmente y 
aceptadas de inane.ra: r~itera.da . pcir los gobernantes y 
los gobernados y que la ley escrita respeta. 

La . jurisprudencia, es decir, las decision es de los 
tribunales que interpre tan la .Constituci6n o las Ley es 
Constitucionales, as{ como tambien las costumbres 
que en esta forma son explicitadas y precisadas. 



d) La doctrina, o sea, el pensamiento te6rico de los 
tratadistas del Derecho Constitucional cuando a ello 
no se opone una norma mas imperante, como por 
ejemplo, en el Derecho Privado. 

Por lo tanto, las fuentes del Derecho Constitucional son: la 
Ley, la Costumbre, la Jurisprudencia y la Doctrina. De esto 
puede desprenderse que el Derecho Consi:itucional es mas 
amplio que la Constituci6n en sentido form al y documental . Se 
puede decir que el Derecho Constit~cional coincide 
normativamente con la constituci6n en sentido material. 

7-EI Derecho Constitucional coma Disciplina. 

7 .1-Las Sub-disciplinas de/ Derecho Constituciona/. 

Despues de haber obtenido una idea mas o menos 
delineada de lo que es el Derecho Constitucional , podemos 
pasar a considerar la disciplina academica que se ocu pa de 
estudiar esta parte del fen6m eno juddico. Entonces, la 
disciplina que se encarga de estudiar, es decir, que ticne com o 
objeto de estudio el Derecho Constitucional en te ndido coma 
complejo de normas e instituciones, t ambien se denomina con la 
misma acepci6n. 

El Derecho Constitucional, como disciplina academica, 
puede ser entendido como un campo de estudio compuesto por 
varias sub-disciplinas. Estas son: Derech o Constitucio nal 
General, D e r echo Constitucional Particular v Derecho 
Constitucional Comparado. Veam os en de tall e de gue se ocupa 
cada una de ellas. 

El Derecho Constitucional Particular es la sub- disciplina 
que estudia un ordenamiento estatal de terminado . Pa r ejemplo, 
cuando hablamos de Derecho Constitucional Dominicano o 
Italiano, Espanol , Frances, e tc. nos estamos refiriendo al 
conocimien to, orde nado sistematicamente, de todo lo relativo a 
los orde namientos o sistemas consti tucionales de esos pafses en 
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particular. En nuestro pafs, esta sub-disciplina del Derecho 
Constitucional cuenta con muy pocos aport es, no obstante la 
gran importancia que reviste, dadas las expectativas de 
institucionalizaci6n y desarrollo polfrico que re flej an amplios 
sectores de nuestra sociedad. 

El Derecho Constitucional General, puede de cirse _que 
forma parte de la Teoda General de! Derecho y trata del estudio 
de las ordenamientos estatales con miras a extraer las 
caracter!sticas comunes y arribar as{ a una sfntesis un ificadora. 
En otras palabras, estudia las ordenamientos estatales con la 
fmal idad de elaborar una teoda general . 

El Derecho Constitucional Comparado, que utiliza, com a 
lo indica SU denominacion, el metodo comparado, estudia las 
ordenamientos e statales par categorfas mas 0 menos 
homogeneas (Formas de Estado y de Gobierno) con la precisa 
finalidad de poner en evidencia las diferencias y las semejanzas. 
Esta labor tiene mucha importancia e incluso aplicaci6n 
practica. 

7.2-E/ enfoque de/ Derecho Constituciona/. 

El Derecho Constitucional no es la {mica disciplina que 
tiene coma objeto de estudio el ordenamiento constitucional o 
el fen6meno polltico. Existen otras disciplinas no juridicas que 
tambien lo estudian . Dada esta situaci6n, se impone qu e 
diferenciemos el punto de vista del Derecho Constitucional del 
utilizado par esas otras disciplinas. Esto es imprescindible si 
queremos comprender que es el Derecho Constitucional y las 
limitaciones que determina su enfoque. 

Se considera que la ciencia que estudia par antonomasia el 
fen6meno polftico es la Ciencia Politica. Entonces, debemos 
comenzar diferenciando las respectivos puntos de vista entre 
esta y el Derecho Constitucional . Y al respecto , cuando 
analizabamos el concepto de Poder, anticipamos alga. Par lo 
tanto, no tenemos que abundar mucho mas en relaci6n a la 
cuesti6n. La Ciencia Polftica es empfrica, es decir, trata de 
explicar el fen6meno pol f tico. Su enfoque in ten ta desentrafiar 
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la realidad subyacen te en las instituciones juddicas. 
En cambio, el Derecho Constitucional no pretende explicar 

esa realidad sino que se limita a estudiar el complejo de normas 
e instituciones que la organizan, o que pretenden organizarla. 
En otros terminos, trata de describir c6mo es (en un pafa como el 
nuestro seda como deberia ser) pero siempre en relaci6n al 
derecho positivo. Por esta raz6n se dice que su enfoque es 
formal. 

Ahora bien, el hecho de que el Derecho Const itucional 
estudie el fen6meno politico desde un punto de vista formal, no 
quiere en absoluto significar que el estu<lio de la Ciencia 
Polf tica, para el constitucionalista, carezca de importancia. Es 
mas, cste necesita y tiene que ayudarse de la Politolog{a sobre 
todo si pretende detcrminar la vigcncia real de las normas e 
instituciones que conforman el ordenamiento del Estado. Y mas 
aun, para el comparatista constitucional, quien tiene a menudo 
que estudiar sistemas constitucionales, que aunque grandemente 
influidos por Occidente, estan enraizados en ambientes muy 
diferentes. 

Entre otras disciplinas que estudian el fen6rneno politico 
desde una 6ptica diferente a la de la Ciencia Pol ftica, 
encontramos la Filosofia Polltica y la Historia de las Ideas 
Polfricas que consisten en el estudio del pensamiento de los 
fil6sofos politicos en clave hist6rica. Son importantes si 
pensamos que las modernas constituciones no son mas que el 
resultado, el producto de una larga evoluci6n caracterizada por 
la tendencia a limitar y controlar el ejercicio del poder. 

Otras de las disciplinas no juddicas que tienen el mismo 
objeto de estudio, y que son complementarias para la formaci6n 
del constitucionalista, lo son la Historia Constituc ional General v 
Particular. La primera trata de captar los grandes rasgos de la 
evoluci6n constitucional dentro del marco principalmente 
occidental . La segunda estudia la evoluci6n y las modiflcaciones 
constitucionales de un Estado en particular. La im portancia de 
estas disciplinas se evidencia sobre todo en pa1ses cuyas normas 
m a t e rialm ente constitucionales son el resultado de la 
costumbre, y por lo tanto, no se encuentran contenidas 
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sistematicamente en un documento escrito y solemnemente 
votado, coma es el caso de Gran Bretana. 

Una disciplina de gran importancia es la Teod a del Estado, 
cuyo desarrollo alcanz6 mayor plenitud en Alemania. La Teorfa 
del Estado (y al interno de esta, coma sub-disciplina, la Teoria 
de la Constituci6n a la manera de Schmitt y Loewenstein) es la 
disciplina que se encarga de est"udiar ordenada y 
sistematicamente, y desde diferentes puntos de vista, el 
fen6meno del Estado. Su naturaleza, las fines , el origen, las 
tipos, la organizaci6n del Estado constituyen puntos de su 
interes. 

Como se ha podido desprender de todo lo discutido, el 
Derecho puede interpretarse coma una sobre-estructura de la 
sociedad. Si las normas juridicas, en cuanto normas sociales, no 
son mas que un resultado, un producto del cuerpo social, asume 
gran relevancia el estudio de las relaciones entre el 
ordenamiento juddico y la sociedad que lo crea. De esto se 
ocupa la Sociologia del Derecho, es decir, determinar, 'entre 
otras cosas, c6mo estan ref1ejados las caracteres esenciales de la 
Sociedad en el ordenamiento jur1dico. Este punto de vista no 
puede ser descuidado par el jurista, aunque consciente de las 
limitaciones de su enfoque . 

Par lo tanto, coma puede apreciarse, la formaci6n del 
jurista constitucional debe ser completada par una serie de 
disciplinas afines que le pueden permitir aislar y comprender en 
profundidad el fen6m eno obje to de su interes. 

Con todas estas nociones podemos .considerarnos con 
ca pacidad para abordar el estudio de la Constituci6n 
Dominicana, ·nuestro principal interes . Procedamos entonces. 
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APEND/CE A L CAP/TULO I: 

7. - Sinopsis introductoria. 

CONSTITUC ION Y DERECHO CONSTITUCIONAL 

DE R ECHO 

CONSTITU.C ION 

CONSTITUCION 
MATER I A L 

-

CONJUNTO D E N ORMAS 
GARANTIZADAS PO R EL 
PODER DEL ESTADO 

SU BJETIVO- PRERROGATIVA, FACULTAD O 
PRETENSION DE UN SUJETO 

DERECH O COMO OBJETO D E ESTUDIO 

DISCIPLIN A ACADEMICA- CIENC IA QU E 
ESTUDIA EL FENOMENO JURIDICO 

INSTITUCIONAL- ESTRUCTUR A ESENCIAL 
DE UN E NTE 

MATERIAL- NORMAS ESCRITAS Y 

CONSUETUDINARIAS QU E RIGEN 
EL EJE RCIC IO DEL PODER EN EL 
EST ADO 

FORMAL- NORMAS LEGISLATIVAS (ESCRITA S) 
REGULARMENTE DE CATE GO RIA 
SUPERIO R A LAS ORDINARIAS 

DOCUMENTAL-ACTO 0 DOCU MENTO 
FUNDAMENTAL Q U E RECOG E 
LA MAYORIA D E LAS NORMAS 
MATERIALMENTE CONSTITU· 
CIONALES. 

r---

CONSTITUCION 
OOCUMENTAL 

- CONSTITUCION 
F O RMAL 
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-....] 

00 DERECHO CONSTITUCIONAL COMO OBJETO 
DE ESTUDIO 

DE REC HO CONSTITUCIONAL COMO 
DISCIPLINA ACADEMICA 

CONJUNTO DE NORMAS JURIDICAS QUE 
DETERMINAN LA ORGANIZACION DEL ESTADO 

CAMPO DE ESTUDIO ESTRUCTURADO 
EN TRES SUB-DISCIPLINAS 

NORMAS E INSTITUCIONES 

I 
FU E NTES DE PRODUCCION DE LAS NORMAS JURIDICAS 

COM PARADO 

PARTICULAR 

ENT ONCES: 

0 SEA: 

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO) --__ 

FUENTES DIRECTA --- LA COSTUMBRE <HECHOS PRODUCTORES DE NORMAS (COSTU M BRES, 

ACTOS PRODUCTORES DE NORMAS (CONSTITUCION, LEYES, ~ 
REGLAMENTOS, ORDENANZAS, ETC). 

FUENTES INDIRECTAS (TRATADOS INTERNACIONALES CON ORGANIZACIONES, ESTADOS, LA LEY 

IGLESIA, ETC. --:?' 
FUENTES INTERNAS DE ORGANOS DEL ESTADO (REGLAMENTOS PARLAMENTARIOS, / 
CIRCULARES, ETC.) 

FUENTES MERAMENTE APARENTES (JURISPRUDENCIA, ~LA JURISPRUDENCIA 

DOCTRINA, CORRECCION CONSTITUCIONAL, ETC.) ---- LA DOCTRINA 

DERECHO CONSTITUCIONAL = CONSTITUCION MATERIAL 



PARA ESTUDIARLO DEBEMOS CONSIDERAR 

LAS FUENTES DE CONOCIMIENTO 

0 SEA, ANALIZAR: 

EL TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE 

DERECHO CONSTITUCIONAL 
DOMINICANO 

CONJUNTO DE NORMAS JURIDICAS QUE 
DETERMINAN LA ORGANIZACION DEL 
ESTADO DOMINICANO 

LAS LEYES ORDINARIAS RELATIVAS A LAS INSTITUCIONES Y PROCEDI MIEN TOS CONSTITUC I O NALES 

DECRETOS 

REGLAMENTOS 

MATERIALES PROBATORIOS DE LOS USOS Y COSTUMBRES CONSTITUCIONALES 

SENTENCIAS 

TRATADOS INTERNACIONALES 

TRATADOS, MONOGRAFIAS Y ARTICULOS DE JURISTAS SOBRE MATE RIA CONSTITUCIONAL 

REGLAMENTOS PARLAMENTARIOS 

ETC. ETC. 



00 
0 EL ESTADO: ELEMENTOS, FINES, FORMACION Y EXTINCION, ORGANIZACION, FUNCIONES 

JUS SOLIS 

_ ADQUISICION ~ JUS SANGUINIS 

NACIONALIDAD ( NATURALIZACION 

"-REN UNCIA / 
PERO IDA-.::- ADQU ISICION DE OT RA NACIONALIDAD 

ISLAS- FRONTERAS<NATURALES 

<APARATO ~ MAR TERRITORIAL Y ZONA CONT IG UA 

COMUNIDAD PUEBLO }TIERRA FIRME E 

ESTA DO T ERRITO RIO C:ONVENCIONALES 

--l GOBI ERNO 
SUELO Y SUB-SUELO 

- ESPACIO AEREO PERSONAL 
DEL EST ADO <TERRITORIAL 

PERSONA 
JURIDICA 

CORPORACION 
TE R RITORIAL 

SOBERANIA ( TEOCRATICA 
EN EL ESTADO L LEGISTIMISTA 

~DEMOCRATICA 

RES NULIUS ESENCIALES 

MODIFICACION DE FINES< 
UNO 0 MAS ESTADOS 

FORM AC ION ACCIDENT ALES 

EXTINCION 

EXTINCION DE UNO -<DESEMBRAMIENTO 

0 MAS ESTADOS FUSION 

FR ACCIONAMIENTO 

FUSION 

AN EX ION ... 

MODIFICACIONES EN LA ORGANIZ A CION POLITICA 



r=S> ~ ENTE ABSTRACTO 

00 

> PERSONiS F "ISICAS 

ORGANOS 

>ACTIVi'DA~ FINES 

CARGO 0 FUNCION 

OR GANO~ FUNCIONARIO 

SUJETOS AUXILIARES (PERSONERIA JURIDICAi 

MATE RIA 

COMPETENCIA /GRADO 

"'-TERRITORIO 

AUTORIDAD 

FUNCOONAR oos~ FUNCOONAROOS 

EMPLEADOS 

FUNCIONES 

LEGISLATIVA-PARLAM ENTO 

E JECUTIVA·JEFE DE ESTADO 

JU RISDICCIONAL -
JUDICATURA 

SEPARACION DE 

PODE RES 

CONCENTRACION 

COLABORACION 



00 
N FORM AS DE ESTADO V FORMAS DE GOBI E R N O 

FEUDAL 

FORMAS DE ESTADO ( ~DEMOCRACIA MARXISTA 
ABSOLUTO 

MODERNO AUTORITARIO 

DEMOCRACIA POLITICA 

MONARQUIA 

CONSTITUCIONAL PURA< 
REPUBLICA 

FORMAS DE GOBI ERNO ONSTITUCIONAL DIRECTORIAL REPUBLICANA 

CONSTITUCIONAL PARLAMENTARIA 

~ 
TIPO CLASICO RACIONALIZADO 

TIPO INGLES ~ EUROPEO CONTINENTAL DIRECTORIAL ~-EQUILIBRADA 



C LASI FI CACION DE LAS CONSTITUCIONES 
GRAN BRETANA 

CONSETUDINARIAS NUEVA Z ELANDA 

CO N STITUCION MATERIAL 

ESCRITAS 
(FORMAL) 

ISRAEL <CARTA 
OTORGADA . < UNIDOCUMENTAL.( PACTO 

I- CRITERIO FORMAL· "OBERANA 
PLURIDOCUMENTJ\L 

R I G I DA 
II- PROCEDIMIENTO DE<" I MODIFICACION ~SEMl-RIGIDJ.\ ORIGINALES 

FLEXIBLE 

111-CONTENIDO~ l . GRADO DE NOVEDADz_DE RIVADAS 

2. CONTENIDO SOCIAL ~UTILITARISTAS 

PROGRAM ATICAS 

N ORMATIVA 

OV- GRADO D E EFOCACOA~NDMONAL 
SEM ANTIC A 



Capitulo II 

CARACTERISTICAS DE LA CONSTITUCION 
DOMINICAN A 

Como introducci6n a lo que pretende ser un analisis del 
sistema constitucional dominicano, conviene iniciar el estudio 
aislando aquellas caractedsticas mas sobresalientes de nuestra 
Carta Fundamental, documento solemne, que contiene el 
nucleo de las principales normas que conforman nuestro 
ordenamiento. y decimos: nucleo de las principales normas, ya 
que -coma lo hicimos notar en el Capftulo anterior- el Derecho 
Constitucional de un Estado no se resuelve unicamente en su 
Constituci6n formal. Deben tenerse tambien en cuenta las 
demas foent~s de producci6n de las normas materialmente 
constitucionales, o sea, la costumbre, la jurisprudencia y la 
doctrina. Es con esta conciencia que de bemos iniciar el esfoerzo 
para alcanzar el objetivo apetecido. 

1.- Constituci6n escrita unidocumental. 

La Constituci6n formal de la Republica Dominicana es 
unidocumental, es decir, es una constitucion escrita -no 
consuetudinaria- cuyas normas se encuentran contenidas en un 
documento solemne, redactado y votado par una Asamblea 
C onstituyente, expres1on directa de la Nacion. Nuestra 
Constituci6n foe proclamada el 6 de noviembre de 1844 y a su 
primer texto se le denomina Constitucion de San Cristobal, en 
razon de que foe elaborado en dicha ciudad que, par tal merito, 
se convierte en una especie de "Belen Legislative" dominicano. 
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2. - Procedimiento de emanaci6n: popular y de facto. 

Ent re 1 as tan tas clasificaciones existentes de las 
constituciones modernas elaboradas por los especialistas, existe 
una que toma como criteria difcrencial el procedimiento de 
emanaci6n. Es decir, los sujetos u 6rganos que la confeccion an, 
as f como tambien su posici6n en relaci6n al ordenamiento 
cor.~titucional anterior. Entonces, podemos decir que la 
Constituci6n Dominicana foe emanada por medio de un 
procedimiento popular, en cuanto foe redactada y sancionada 
por una Asam blea Constituyente creada con tal finalidad. 

A tan solo cinco meses de haberse proclamado la 
independencia de la parte oriental de la isla de Santo Domingo y 
creado un Estado independiente con el nombre de Rept1blica 
Dominicana, la Junta Central Gubernativa presidida por Pedro 
Santana, y compuesta por ocho miembros, expidi6, el 24 de 
julio de 1844, un decreto convocando a las asambleas 
electorales para que procedieran a elegir los diputados que 
int e grad an la Asam blea Constituyente para redactar la 
Constituci6n de! nu evo Estado . En base a este decreto -nuestro 
primer c6digo electoral- los representantes fueron elegidos 
entre el 20 y 30 de agos to, reuniendose por primera vez en San 
Cristobal el 21 de septiembre. De inmediato encomendaron a 
un a comisi6n , entre los que se encontraban Manuel Ma. 
Valencia y Buenaventura Baez, la redacci6n de un proyecto que 
lu ego de bi'.a ser sometido al anilisis y discusi6n de la asamblea. 

La comisi6n culmin6 su trabajo el 21 de octubre v las 
deliberacion es concluyeron antes del 6 de noviembre de 1844, 
dfa en que fu e proclamada la Constituci6n por el Presidente de 
la Republica. 

En relaci6n al ordenamiento constitucional anterior es mas 
que evidente que cl procedimiento de emanaci6n de la 
Constituci6n Dominicana , puede catalogarse como un 
procedimiento de facto ( o de hecho) ya que es el producto de la 
independencia o separaci6n de Haiti , de! que formabamos parte 
desde la ocupaci6n iniciada el 9 de febrero de 1822. Al crearse 
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un nuevo Estado, su ordenamiento constitucional representa u 
opera una ruptura con el anterior. 

3.- Constitucf6n derivada, no original. 

La Constituci6n Dominicana es derivada, esto es, no aporta 
ninglin principio constitucional nuevo sino que se lirnita mas 
bien a realizar una obra de adaptaci6n, es decir, trasplantar a 
nuestro medio las experiencias constitucionales de otros paises. 
El texto de San Cristobal refleja una clara influencia de una 

· serie de documentos constitucionales. Y para estudiar v 
com pr ender el ordenamiento que ella establece de be partirse 
necesariamente tratando de aislar y determinar la magnitud de 
las mismas. Veamosla someramente: 

a) Constituci6n Haitiana del 30 de septiembre de 1843 : 

Si se examinan comparativamente los textos haitiano 
y dominicano se pueden identificar con facilidad 
alrededor de 113 ardculos que son identicos o muv 
parecidos. Esta influencia es explicable: en la 
Constituyente haitiana p a rt1c1p aron, como 
representantes de los Departamentos Ozama y Cibao, 
algunos dominicanos, entre los que se encon traban 
precisamente Manuel Ma. Valencia (luego Presidente 
de la Constituyente de San Cristobal y diputado por 
Santo Domingo); Buenaventura Baez (tambien 
diputado a la Constituyente por Azua) y Juan 
Nepomuceno Tejera (diputado por San Rafael). Y lo 
afirmado se refuerza aun mas porque tanto Valencia 
como Baez formaron parte de la comisi6n redactora 
del proyecto que sirvi6 de base para la Constituci6n 
Dominicana. (Ver apendice II-1.) 

b) Constituci6n de los Estados Unidos de America de 
1787: 

El texto de San Cristobal delata una clara in fluencia 
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de la Constituci6n federal norteamericana en cuanto 
adopta la forma . de gobierno con~titucio_nal pura 
republicana, esto es, el sistema presidencial creado 
por los constituyentes estadounidenses. (Ver apendice 
11-2.) 

c) Constituci6n de Cadiz de 1812. 

Tal como se ha demostrado (Malagon y Gil 
Arantegui), la Constituci6n Espanola -de 1812 iricidi6 
en nuestro sistema constitucional, sabre todo en lo 
relative a las diput:iciOnes provinciales y otras 
medidas. Tambien esta influencia ·es explicable. Luego 
de la cesi6n de la parte oriental de la isla de San to 
Domingo, de Espana a Francia, en base al Tratado de 
Basilea de 1795, Juan Sanchez Ramirez logra 
recong uistar para Espana el futuro territorio 
dominicano en 1809. Del 1809 al 1821 fuimos 
colonia o provincia espanola y de seguro gue el texto 
de Cadiz del 12 foe bien conocido p.or muchos de las 
prohombres gue participarfan en la Constituyente de 
San Cristobal. (Ver apendice 11-3.) 

d) Constituciones Francesas de. 1799 y 18.04. 

La influencia de las Constituciones francesas es 
evidente sabre todo en relaci6n a las denominaciones 
atribuidas a las ramas del 6rgano legislative previstas 
en la Constituci6n de 1844: Consejo Conservador 
para la Camara Alta y Tribunado para la Baja. (Ver 
apendice II - 4.) 

Estas son· las principales influencias; pero. existen tambien 
otros documentos cuyo estudio es imprescindible para una 
mejor coniprensi6n de nuestra primera Carta Fundamental. 
Estos son: 
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a) El Acta Constitutiva de Nunez de Caceres, del lo. de 
diciembre de 1821, que a su vez denota una clara 
influencia del Acta de Independeti.cia de los Estados 
Norteamericanos de 1776. 

b) La Constituci6n Haitiana de 1816, que pudo haber 
tenido influencia en lo relativo a la prohibici6n de la 
esclavitud que Se incluye en la Constituci6n de 1844. 

c) El Acta de Separaci6n Dominicana del 16 de enero de 
1844, (que seglin Rodrfguez Demorizi foe redactado 
par Tomas Bobadilla y Briones -el "hombre del 
lapiz"-) y que puede considerarse como el primer 
documento con que se inicia la Colecci6n de Leyes de 
la Republica Dominicana y que refleja tambien una 
in fluencia de la Declaraci6n de Iridependencia 
norteamericana; 

d) Por ultimo, y aunque no tuvo influencia alguna en 
nuestros constituyentes, conviene tener presente el 
proyecto de constituci6n de Juan Pablo Duarte para 
c01:iocer tanto el pensamiento politico de la epoca 
como el de nuestro patricio. 

En definitiva, puede decirse que fueron las ideas pol lticas 
de la epoca, contenidas 0 reflejadas en las principales 
documentos constitucionales, las que influyeron grandemente 
en la elaboraci6n de nuestro sistema constitucional. 

La Constituci6n de San Cristobal de l844 · influida 
notablemente en todo el arco de la evoluci6n constitucional 
dominicana. En efect6, todas las re formas, posteti"ores han sido 

· mas bien .obras ·de re toque que rupturas con el or.den establecido 
eti. el 1844. La historia constitucional doininicana puede Ser 
dividida en tres grandes periodos: Primera Repub/ica 
( 1844-18 61 ); Segundo Republica (1865-1916) Tercero 
Republica (1924-1 966 ). Esta periodicidad es convencional y no 
responde· a razones de fondo ni a carac teres formales de nuestra 
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Carta Fundamental. Obedece mas bien a consideraciones de 
orden politico y cada uno de ellos responde al hecho de haber 
recobrado la Republica su independencia. En efecto, en el 1865, 
de Espana; y en el 1924, al :finalizar la ocupaci6n 
norteamericana. 

El gran numero de reformas constitucionales introducidas 
a nuestra Ley Sustantiva en toda la historia polltica dominicana 
ha inducido a algunos a considerar que Republica Dominicana 
ha tenido un numero exagcrado de Constituciones. Sin embargo 
esta opinion no es correcta, ya que, cuantas veces hubo que 
hacer una reforma, esta no se realizo en forma de enmienda 
parcial, sino que se vot6 el nuevo texto fntegramente, sin 
distinguir las nuevas disposiciones de las viejas. Es esta la raz6n 
que explica la proliferacion de textos. A dtulo de informaci6n, 
a continuaci6n ofrecemos las reformas constitucionales que ha 
registrado la Constituci6n Dominicana: 
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I - Primer per/ado constitucional (1844 - 1861) 

(Caudillaje de Pedro Santana) 

Constituci6n de San Cristobal - 6 de noviembre 
de 1844. 

1- Reforma del 25 de febrero de 1854. 

2- Reforma del 16 de diciembre de 1854. 

3- Constituci6n de Moca - 19 de febrero de 
1858. 

II- Segundo perfodo constitucional (186 5-1916) 

(Caudillaje de Buenaventura Baez) 

4- Rcforma del 14 de noviembre de 1865. 



5- Reforma del 27 de septiembre de 1866. 

6- Reforma del 26 de abril de 1868. 

7- Reforma del 14 de septiembre de 1872. 

8- Reforma del 4 de abril de 1874. 

9- Reforma del 12 de abril de 187 5 

10- Acta Adicional del 31 de marzo de 1876. 

11- Reforma del 7 de mayo de 1877. 

12- Reforma del 6 de junio de 187 8. 

(Liderazgo liberal de Gregorio Luper6n) 

13- Reforma del 11 de febrero de 1879. 

14- Reforma del 17 de mayo de 1880. 

15- Reforma del 23 de noviembre de 1881. 

(Caudillaje de Ulises Heureaux) 

16- Reforma del 15 de noviembre de 1887. 

17- Reforma del 12 dejunio de 1896. 

( Lucha por el liderazgo nacional) 

1 8- Reforma del 14 de junio de 1907. 

19- Reforma del 22 de febrero de 1908. 

Reforma del 29 de noviembre de 1916. 

(qued6 sin efecto por la ocupaci6n americana). 
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Ill- Tercero perfodo constitucional (1924-1966) 

(El gobierno de Horacio Vasquez) 

20- Reforma del 12 de junio de 1924. 

21- Reforma del 15 de junio de 1927. 

22- Reforma del 9 de enero de 1929. 

23- Reforma del 20 de junio de 1929 

( Caudillaje de Rafael Trujillo) 

24- Reforma del 9 de junio de 1934. 

25- Reforma del 10 de enero de 1942. 

26- Reforma del 10 de enero de 1947. 

27- Reforma del 1 de diciembre de 1955. 

28- Reforma del 7 de noviembre de 1959. 

29- Reforma del 28 de junio de 1960. 

30-:- Reforma del 2 de diciembre de 1960. 

(Periodo contemporaneo) 

31- Reforma del 29 de diciembre de 1961. 

32- Reforma del 16 de septlembre de 1962. 

33- Reforma del 29 de abril de 1963. 

34- Acta Institucional del 3 de septiembre de 
1965. 



35- Reforma del 28 de noviembre de 1966. 

4.- Forma y estructura de la Constituci6n Dominicana. 

En cuanto a la forma y estructura de la Constitucion 
Dominicana, conviene concentrar la atencion, primero, en el 
texto-base de 1844, para luego abordar el documento 
actualmente vigente. 

La Constituci6n de San Cristobal, como por lo regular casi 
todas las constituciones, esta estructurada en tres grandes partes 
fundamentales- (Ver apendice II-5.): 

a) Parte dogmatica: consagrada a la declaraci6n de los 
Derechos Humanos: 

b) Parte organica: que contiene las norm as relativas a la 
organizaci6n de las instituciones del Estado; 

c) Parte en la que se establece el procedimiento para la 
reforma constitucional. 

Veamos en detalle. En cuanto a la primera parte, el 
constituyente de 1844 hace una enumeraci6n amplia de los 
derechos politico~ de los dominicanos (Titulo III - De los 
dominicanos y sus derechos, Capitulo I y II) consagrando 
ademas una serie de disposiciones tendentes a garantizar, entre 
otras libertades, la integridad ffsic a de los individuos, la 
propiedad privada, el domicilio , el derecho de asociaci6n y el 
derecho de petici6n. 

En lo relevan te a la organizaci6n de las instituciones del 
Estado, el constituyente dominicano se inspiro en el principio 
de la separaci6n de los poderes y en la tridivisi6n de los poderes 
del Estado: . 

- El Poder Legislativo era ejercido por un Tribunado y un 
Consejo Conservador y de la reunion con junta de los miem bros 
de estas dmaras resultaba un Congreso Nacional. Es evidente 
que en este aspecto no sigui6 a la Constituci6n de Cadiz, en la 
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cual el poder legislativo era ejercido por las Cortes. 
- El Poder Ejecu tivo era ejercido por un Presidente de la 

Republica elegido indirectamente por un perf odo de cuatro 
afios, no pudiendo ser reelegido sino despues de un intervalo de 
4 afios. El primer Presidente de la Republica fue Pedro Santana, 
elegido por dos pedodos consecutivos segtin una ruptura 
constitucional contenida en una de las disposiciones transitorias 
de la Constituci6n. 

- El Poder Judicial, tal como es contemplado en el texto 
constitudonal de 1844, esta reglamentado con una profusion de 
normas que sobrepasa lo que regularmente estilan las 
constituciones. Pero esta situaci6n es explicable en cuanto, para 
esa epoca, no tenfamos leyes propias, sino que estibamos 
regidos por la legislacion haitiana. Por tal raz6n se dictaron 
reglas de derecho publico y de derecho procesal. En base al Art. 
4 5, el Poder Judicial se delegaba a J ueces Arbitros, Al cal des de 
Comunes, J usticias Ma yores de Provincias, Tribunales de 
Consulados y de Apelaci6n, Consejos de Guerra; y a una 
Suprema Corte de Justicia con asiento en Santo Domingo, 
Capital de la Republica. 

En cuanto al procedimiento de reforma constitucional, 
nuestro primer texto estableda que el Congreso Nacional, por 
iniciativa del Tribunado, de bia dictar un decreto de revision 
aprobado por las dos terceras partes de sus miembros. Este 
decreto debfa contener los ardculos y las disposiciones que 
debfan revisarse, asi como tambien, el lugar y el momenta en 
que debfa reunirse la Asamblea Revisora. En la sesion 
subsiguiente, el Congreso procedfa a la revision, debiendo estar 
presentes no menos de las dos terceras partes de sus miembros. 
(Ver apendice XIV). 

5.- La forma y la estructura def texto de 7966. 

El texto constitucional actualmente vigente fue 
proclamado el 28 de noviembrc de 1966. Esta organizado en 
Tftu1os, a su vez formados por Secciones, Articulos , Parrafos 
(en algunos artfculos), lncisos (o numerales) y Letras (o.adpite 
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o literal). El texto contiene 14 Tfrulos y 124 artfculos que se 
pueden de scorn poner en ocho partes, a saber: (Ver a pen dice 
XV). 

Primera parte : Forma de Fstado, ,Forma de Gobierno, 
If mites territoria!es y regimen fronterizo. 

TITULO I 

Secci6n I - De La Nacion, de su Soberanfa y de su 
Gobierno. Arts. 1-4 

Secci6n II - Del Territorio. Arts. 5-6 

Secci6n III - Del Regimen Econ6mico y Social 
Fron terizo. Art. 7 

Segunda parte : Derechos Humanos. 

TITULO II 

Secci6n I - De los Derechos I ndividuales v Social es. 
Art. 8 

Secci6n Il - De los De be res. Arts. 9-10 

TITULO III - Derechos Politicos 

Secci6n I - De la Nacionalidad. Art. 11 

Secci6n II - De la Ciudadan fa. Arts.12-15 

Tercera Parte : Ordenamiento /nstitucional de/ Estado. 

TITULO IV 

Secci6n I - Del Poder Legislativo. Arts. 16-20 
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Secci6n II - Del Senado. Arts. 21-23 

Secci6n III- De la Camara de Diputados. Arts. 
24-26 

Secci6n IV - Disposiciones comunes a ambas 
camaras. Arts. 27 -36 

Secci6n V - Del Congreso. Art .. 37 

Sec;:ci6n VT-De la Formaci6n v Efectos de las leves. 
Arts. 38-48 

TITULO V 

Secci6n I - Del Poder Ejecutivo. Arts. 49-60 

Secci6n II - Delos Secretarios de Estado. Art. 62 

TITULO VI 

Secci6n I - Del Poder Judicial. Art. 63 · 

Secci6n II -De la Suprema Corte de Justicia.Arts. 64-67 

Secci6n III- De las Cortes de Apelaci6n. Arts. 6871 

Secci6n IV - Del Tribunal de Tierras. Art. 72. 

Secci6n V - De los Juzgados de Primera Instancia. 
Arts. 73-7 5 

Secci6n VI - De las J uzgados de Paz. Arts. 76-77 

TITULO VII - De la Camara de Cuentas. Arts. 78-81 
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Cuarta Parte: Ordenamiento Territorial. 

TITULO VIII - Del Distrito Nacional y los Municipios. 
Arts. 82-85 

TITULO IX - Del Regimen de las Provincias. Arts. 86-87 

Quinta Parte: Elecciones. 

TITULO X - De las Asambleas Electorales. Arts. 88 - 92 

Sexta Parte: Fuerzas Armadas. 

TITULO XI - De las Fuerzas Armadas. Arts. 93-94 

Septima Parte: Genera/es 

TITULO XII - Disposiciones Generales. Arts. 95-115 

Octava Parte: Reforma Constitucional. 

TITULO XIII - De las Reformas Constitucionales. Arts. 
116 - 20 

TITULO XIV Disposiciones Transitorias. Arts. 

121 -124. 

6.- Texto constitucional extensivo. 

En relaci6n al contenido de nuestra Constituci6n, podem os 
decir gue sigue una tendencia extensiva, esto es, no se limita 
unicamente al establecimiento de la form a de go bierno y a SU 

funcionamiento , a la enunciaci6n y consagraci6n de los 
Derechos Humanos, sino contiene ademas gran parte de las 
norm as constitucion almente materiales, incluyendo la 
organizac1on a dministr a tiva y judicial , los pr111c1p1os 
fundamentales de derech o civil y penaJ, as{ como tambicn 
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princ1p10s de naturaleza programatica del Estado en materia 
social y er.on6mica. Pero de be mos advertir que considerar 
nuestra Constituci6n coma extensiva, es tan s6lo una 
interpretaci6n. En efecto, Amiama Gomez, por el contrario, 
sostiene la tesis de que la nuestra es una Constituci6n de tipo 
intermedio: ni muy breve, ni tampoco demasiado extensiva v 
explicit a. 

7 . ._ Naturaleza de las prescripciones constitucionales. 

En cuanto a la naturaleza o contenido de las prescripciones 
constitucionales de la Carta vigente, podemos aislar tres tipos: 

<') Prescripciones obliga1 ori-ls, r. , decir, que establecen 
derechos y deberes. Ejemplo: Art. 8 incises 1, 2, 3, 5, 
etc. 

b ) Pre scri pcion P-s directivas o programaticas que 
establecen normas de las que el legisladon ordinario 
no puede apartarse. En otras palabras, son prescripcio
nes que determinan poli tic.as o planes de acci6n futura 
del Estado en determinadas materias. Ejemplo : Art. 8 
inciso 17. 

c) Prescripciones institucionales u org-anizativas que 
crean las instituciones constitucionales sin establecer 
reglas de conducta. Ejemplo: losTitulos IV al VII. 

8.- Constituci6n semi-rfgida. 

Por el procedimiento de re forma que preve el texto 
constitucional vigente puede ser definido como semi-rigido, 
esto es, reformable a traves de un mecanismo diferente al 
utilizado para la creaci6n de las leyes ordinarias. En base a esto 
se crea una diferencia y jerarquia entre las leyes constitucionales 
y las ordinarias. Pero es semi-dgida, v no dgida, ya que el 
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6rgano competente para modificarla es la Asamblea Nacional, 
un 6rgano constitucional ordinario. En cambio, para ser dgida, 
el 6rgano debe ser especial, coma par ejemplo, la Asamblea 
Revisora contemplada en el texto de la reforma del 1955. 

A reserva de retomar con mayor profundidad sabre el 
tema, el procedimiento de reforma previsto en nuestra 
Constituc;i6n _vige_nte comienza determinando las sujetos 
investidos con ~l ~-derecho de iniciativa, esto es, la facultad de 
proponer la reV:isi6.n o modificaci6n de la Constituci6n. Estos 
son: el Poder Ejecutivo o una tercera parte de las miembros de 
una u otra d.mara. La segunda fase del proceso consiste en 
convertir la proposici6n modificadora en una 1ey de revision gue 
debera de determinar: · 

a) Cuando debera reunirse la.Asamblea Nacional; 

b) El objeto de la reforma, es decir, las motivaciones; y 

c) Los ardculos sabre las cuales versara la reforma. 

Aprobada la ley de revision , la Asamblea Nacional tendra 
que reunirse dentro de las 15 dfas siguientes a la publicaci6n de 
la ley, exigiendose un quorum 0 numero legal de la mitad mas 
uno de las miembros de cada camara. La reforma sera votada 
par una mayoda calificada, es decir, de las dos terceras partes 
de las presentes en cada dmara. Aprobada la reforma, el texto 
de bera ser public ado "in extenso". 

9.- Caracterizaci6n ideo/6gica de la Constituci6n Dominicana. 

Una constituci6n es un documento juddico-polftico que 
implfcitamente es el reflejo de una ideologfa determinada. El 
constitucionalismo, como proceso hist6rico, durante los ultimas 
dos siglos, ha estado claramente inf1uido par una serie de 
ideologfas polfticas, · tales como: la liberal, la democratica, la 
socialista y la cristiano-social. Sin pretender ser exhaustivos, las 
constituciones se pueden cl asificar en base a las ide ologfas que 
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las han influido. En tal virtud, podemos identificar cinco tipos 
de constituciones, entre ellos , dos puros y dos compuestos, cuya 
distinci6n puede realizarse tomando en consideraci6n el modo 
en que es regulada la instituci6n de la propiedad. Los tipos 
puros, opuestos uno del otro son: 

a) Constituciones liberal es; 

b) Constituciones socialistas. 

Son constituciones compuestas aquellas que derivan de una 
convergencia de la ideologi'.a liberal con la socialista, o en otras 
pal abra s, de un compromiso entre fuerzas pollticas 
contradictorias, sin que ninguna haya alcanzado preponderancia 
sabre la otra. Este tipo de constituci6n es muy frecuente en la 
actualidad. Se pueden aislar dos tipos de constituciones 
compuestas segiln que el compromiso se haya obtenido a favor 
de la ideologfa liberal o de la socialista. Es decir, que sean 
constituciones liberales burguesas con influencia de ideas 
socialistas, sabre todo a nivel de prescripciones programaticas, o 
constituciones socialistas con un residua de concepciones 
burguesas. En las primeras, el compromiso es aceptado coma 
permanente, en las segundas coma provisional. Par tanto, 
podemos hablar de: 

c) Constituciones democratico-sociales; 

d) Constituciones democratico-populares. 

Par Ultimo, y coma una categoda aparte, de un tipo de 
constituci6n de la que existe tan solo un ejemplo: 

e) Constituci6n cristiano-social: Constituci6n del Estado 
de Irlanda que refleja la ideologi'.a de la Iglesia Cat6lica. 

Ahora bien, cabda la pregunta: ~C6mo podemos catalogar 
la Constituci6n Dominicana? Pensamos que caeri'.a dentro de las 
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constituciones liberales cuyo paradigma o modelo lo podemos 
encontrar en la Constituci6n de los Estados Unidos de America 
y la Constituci6n francesa del 1791. Las caracterfsticas de este 
tipo de constituci6n estriban en la proclamaci6n de los derechos 
de libertad, con una concepci6n negativa del Estado 
(laissez-faire) y el particular relieve que asume el derecho de 
propiedad. Pero como la Constituci6n Dominicana insiste 
tambien en una serie de derecho sociales, se puede catalogar 
como una constituci6n liberal con muy dmidos tintes 
democratico-sociales. 

APENDICE AL CAPITULO II: 

1 -Constituciones Haitianas. 

1) Constituci6n del 8 dejulio de 1801 

2) Constituci6n del 16 de junio de 1805 

3) Constituci6n del 27 de diciembre de 1806 
(En vigor en el Sur) 

4) Constituci6n del 17 de febrero de 1807 
(En vigor en el Norte) 

5) Constituci6n del 28 de marzo de 1811 
(En vigor en el Norte) 

6) Constituci6n del 2 de junio de 1816 

7) Constituci6n del 30 de diciembre de 184 3 

8) Constituci6n del 14 de noviembre de 1846 

9) Constituci6n del 19 de septiembre de 1849 
- Primera Reforma: 18 de julio de 1859 
- Segunda Reforma: 11 de diciembre de 1860 
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10) Constituci6n del 14 de junio de 1867 

11) Constituci6n del 6 de agosto de 1874 

12) Constituci6n del 18 de diciembre de 1879 
- Primera Reforma: 14 de septiembre de 1880 
-Segunda Reforma. 24 de septiembre de 1880 
-Tercera Reforma: 29 de julio de 1883 
-Cuarta Reforma: 10 de octubre de 1884 
.-Quinta Reforma: 7 de octubre de 1885 
-Sexta Reforma: 26 de j~mio de 1886 · 

13) Constituci6n de dicierribre de 1888 

14) Constituci6n del ~de octubre de 1889 

. ... · .. 

15) Constituci6n del 19 de jtinio de 1918 
-Primeras Reformas: 10 y 11 de enero de 1928 · 
- Segundas Reformas: 1931 ·· 

16) Constituci6n del 15 dejulio de 1932 

17) Constituci6n del 2 deJunio de ~935 

-Primera Reforma: 8 de ag~sto qe 1939 
-Segunda Reforma: 19 de .ahril. de i944 
- Tcrcera Refor~a: 12 d~· oct.~bie de 1946 . ~ 

18) Constituci6n del 22 de noviernb~e :de 194.6 .. . ·. ~ ... . :• . . .. - .. . . 

19) Constituci6n del 2 5 de .no'.viernbre ·d~ _19 50 .. 

20) Constituci6n del 19 de diciembr.e· de i 957 

21) Constituci6n del 14 dejunio de 1964 

22) Constituci6n del 14 de enero de 1971 
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r uente: 

Marinas Otero, Lufs ·-las Constituciones de f-laitf, Ma
drid: Ediciones de Cultura Hispa
nica, 1968. 
Relacion actualizada por JBF. 

2- Cronologfa de la historia constitucional de las Estados 
Unidos de America. 

I. Pedodo colonial. 

1606 Fundaci6n de Virginia ( comercial ). 

1620 Plymouth. Peregrinos del Flor de Mayo (puritanos, 
convenant). 

1626 Nueva Amsterdam (Nueva York), conquistada en 
1664. 

1634 Maryland (cat6licos con Carta Real). Tolerancia. 

1636 Harvard.New Haven. 

1670 Charleston (Carolina). 

1681 Pen nsy 1 va nia ( Cuaqueros, W. Penn). Libertad 
religiosa. 

17 33 Georgia. 

1749 Nueva Escocia. 

17 54- 63 Guerra con Francia y Espana (incorporaci6n de 
Canaday Florida). 
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11. Guerra de Inrlependencia. 

1764 Sugar Act. 

1765 Stamp Act. Congreso de Nueva York. 

1773 ModndeBoston. 

1774 Leyes de represi6n. Congreso de Filadelfia. 
Declaraci6n de derechos. 

177 5 Acta de Union Perpetua de las colonos. 

177 6 Declaraci6n de I nde pendencia. 

1777 El Congreso establece 6rganos de gobierno. 

1781 Los Estados aprueban la Confederaci6n. 

1784 Tratado de paz de Pads. 

1787 Aprobaci6n par una Convenci6n de la Constituci6n 
federal de las EE. UU. 

1789 Ratificaci6n de la Constituci6n. Washington, pnmer 
Presiden te. 

III. Evoluci6n de la Constituci6n. 

1791 Fundaci6n del Banco federal. Entran en vigor las 
Enmiendas I a X. 

1798 Entra en vigor la enmie nda XI. 

1801 Jefferson, tercer Presidente. 

1804 Entra en vigor la Enmienda XII. 
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1808 Prohibici6n de la importaci6n de esclavos. 

1812 Guerra con Inglaterra. 

1820 Cesi6n de Florida. 

1845 Anexi6n de Texas. Guerra con Mexico. 

1846 Ocupaci6n de Oregon. 

1848 Tratado de paz. Anexi6n de Nuevo Mexico,Arizona y 
California. 

1852 Publicaci6n de "La cabana del do-Tom". 

1857 Sentencia "Dred Scott", reconociendo la propiedad 
de un esclavo hu ido. 

1860 Lincoln,Presidente. Carolina del Sur se separa. 

1861 Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, Louisiana y 
Texas se separan de la Union. Guerra de Secesi6n. 

1863 Se declaran libres los esclavos de los Estados 
Con federad os . 

1865 Lincoln , asesinado. Fin de la Guerra de Secesi6n. 
Entra en vigor la Enmienda XIII. 

1866 Enmienda concediendo el sufragio a los negros. 

1868 Entra en vigor la Enmienda XIV. 

1870 Enmienda estableciendo la igualdad de derechos. 
Enmienda XV. 

1882 Abolici6n de la poligamia (mormones). 
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1883 Reforma de la sucesi6n de la Presidencia. 

1886 Fundaci6n de la Federaci6n Americana del Trabajo. 

1898 Guerra con Espana. Anexi6n de Cuba y Filipinas. 

1903 Tratado del Canal de Panama. Sentencia "Lottery 
Cases" estableciendo el poder para controlar el 
comercio entre Estados. 

1912 Wilson, Presidente. 

191 3 Ratificaci6n de las enmiendas XVI y XVII. 

1917 Entrada de las EE. UU. en la Guerra Europea. 

1919 Entra en vigor la Enmienda XVIII. Prohibici6n de 
bebidas alcoh6licas. 

1920 Entra en vigor la Enmienda XIX (sufra~o femenino). 

1929 Depresi6n y crisis econ6mica. 

1933 Roosevelt, Presidente. National Industrial Recovery 
Act. Entra en vigor la Enmienda XX. Se anula par la 
Enmienda XXI la ley seca. 

1935 El Tribunal Supremo declara la N. I. R. A. 
inconstitucional. 

1936 Elecciones presidenciales; tema: el Tribunal 
Supremo. 

1937 Proyectos de reforma del T. S. El T. S. modifica su 
jurisprudencia. Aprobaci6n de · la ley Wagner 
(relaciones laborales). 
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1939 Creaci6n de la Oficina de la Presidencia. 

194 7 Ley Taft ~Hartley. 

1951 Enmienda XXII sabre la Presidencia. 

1957 Unificaci6n de la F.A. L. y del C.I.O. 

1963 Enmienda XXIII sabre el Distrito Federal. 

1964 Enmienda XXIV prohibiendo la denegaci6n del voto 
par el no pago de impuestos. Aprobaci6n de la Ley de 
Derechos civiles. 

1967 Enmienda XXV sabre la sucesi6n presidencial. 

Fuente : 

Garda Pelayo, M.- Derecho Constitucional Comparado, Madrid: 
Revis ta de Occidente, 196 7, 8va. ed. 

Jimenez de Parga, M.- Los Regfmenes Politicos Contemporaneos, 
Madrid: Tecnos, 1973, Sta. ed. 

Sanchez Agesta, L.-Derecho Constitucional Comparado, Barce
lona: Editora Nacional, 1971, 3ra. ed. 

3- Cronologfa de la historia constitucional de Espana. 

1808 Modn de Aranjuez. Sublevaci6n de Madrid (2 de 
mayo). Se constituyen a partir de esta fecha 18 
Juntas Provinciales Supremas. Const ituci6n de 
Bayona. Victoria de Bailen . Se constituye la Junta 
Central. 

1810 Se cons tituye el Consejo de Regencia . Se reunen las 
Cortes (24 de septiembre). 
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1812 Las Cortes aprueban la Constituci6n (19 de marzo) 

1813 Tratado de Valencay. 

1814 Anulaci6n de la Constituci6n. 

1815 Batalla de Waterloo (18 de julio). 

1820 Pronunciamiento de Riego y juramento de la 

Constituci6n de 1812. 

1823 Intervenci6n francesa. Fernando VII, Rey absoluto. 

1833 Muerte de Fernando VII. Regencia de Maria Cristina. 

1834 Estatuto Real. 

1836 Motfn en La Granja. 

1837 Constituci6n progresista. 

1839 Convenio de Vergara. 

1840 Renuncia la Reina Regente. 

1841 Espartero, Regente. 

1843 Salida de Espartero, Isabel II. 

184 5 Constituci6n moderada. 

1851 Concordato con la Santa Sede. 

1854 Revoluci6n de jtilio. 

1856 Proyecto, no promulgado, de Constituci6n 
progresista. Acta adicional. 
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1857 Reforma del Senado. 

1868 Revoluci6n de septiembre. Sale de Espafia Isabel II. 

1869 Constitucion radical. Amadeo de Saboya, Rey. 
Asesinato de Prim. 

187 3 Abdica Amadeo. Proclamaci6n de la I Republic a. 

1874 El general Pavia disuelve l~s Cortes. Martinez 
Campos proclama Rey a Alfonso XII. 

1876 Constituci6n de la Restauraci6n. 

1879 Fundaci6n del Partido Socialista. 

1883 Comisi6n de Reformas Sociales. 

1885 Muerte _de Alfonso XII. Maria Cristina, Regente. 

1887 Ley de Asociaciones. 

1888 Fundaci6n de la Union General de Trabajadores. 

1890 Se establece el sufragio universal. 

1892 Bases de Manresa. 

1896 Consejo Nacional de Cooperativas Cat6licas Obreras. 

1897 Asesinato de Cinovas. 

1898 Guerra con los Estados Unidos de Norteamerica. 

1902 Mayoria de edad de Alfonso XIII. 

1903 I nstitu to de Reform as Sociales. 
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1907 Gobierno Maura. Reforma del sufragio. Escuadra. 
Administraci6n Local. Ley de huelgas. 

1909 Semana tragica. Moret. Fundaci6n de la C. N. T. 

1910 Gobierno Canalejas. 

1912 Asesinato de Canalejas. 

1916 Juntas militares. 

1917 Asamblea de parlamentarios. Huelga general 
revolucionaria. Guerra de Marruecos. 

1921 Annual. 

1923 Golpe deEstado de Primo de Rivera. 

1927 Asamblea Nacional Consultiva. 

1929 Proyecto de Constituci6n. 

1930 Gobierno de Berrenguer. 

19 31 Republica . Constituci6n de la Repu blica. Separaci6n 
de la Iglesia y el Estado. 

1932 Estatuto de Catalufi.a . Crisis social. Casas Viejas. 
Fundaci6n de F.E. 

1933 Elecciones. Triunfo Radical - Ceda. 

1934 Sublevaci6n de Asturias y del Gobierno de Catalufi.a. 

1936 Elecciones. Azafi.a, Presidente. Alzamiento 18 de 
julio. 
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1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1942 

1945 

1946 

1947 

1949 

1953 

1957 

1958 

1962 

1964 

1975 

Franco, J efe de Gobierno. 

Decreto de Unificaci6n. 

Fuero del Trabajo. 

Termina la guerra civil. Guerra mundial. 

Entrada de Italia en la guerra. Encuentro de Franco y 
Hitler en Hendaya. 

Ley de Cortes . 

Fuero de los Espafioles. Rendici6n de Alemania y 

J ap6n. Ley del Referendum. 

Debate en la 0. N. U. sabre Espana. 

Ley de Sucesi6n. Espana, Reino. Hungrfa y Rumanfa, 
comunistas. 

Pac t o del Adan tico. OT AN. 

Concordato. Acuerdo con las Estados Unidos. 

Ley de Regimen juddico . Reglamento de las Cortes. 

Ley de Principios del Movimiento. 

Matrimonio del Principe Juan Carlos y Soffa de 
Grecia. Creaci6n de la Vicepresidencia del Gobierno. 

Ley de Asociaciones. 

Muerte de Francisco Franco. 

1979 Proclamaci6n de la nueva Constituci6n de la 
Monarqufa Espanola 
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1979 Referendum Constitucional 

4.- Cronologfa de la historia constitucional de Francia. 

1789 Se abren los Estados Generales. Los E. G. se 
proclaman Asamblea Nacional. Asalto de la Bastilla. 
Declaraci6n de Derechos del Hombre v del Ciudadano 
Abolici6n de los derechos feudales. 

179] Aprobaci6n de la Constituci6n. (Primera Constituci6n 
revolucionaria). Se constituye la Asamblea Legislativa. 
Proclamaci6n de la I Republica. 

1792 La Convenci6n. 

1793 Ejecuci6n de Luis XVI. Comite de Salud Publica. 
Constituci6n Termidoriana. 

1794 Ejecuci6n de Robespierre. 

1795 Constituci6n del Directorio. 

1798 Golpe de Estado del 18 Brumario. 

1799 Constituci6n del Consulado. 

1802 Consulado vitalicio. 

1804 lmperio hereditario. 

1814 Carta otorgada de Luis XVIII. 

1815 Batalla de Waterloo. 

1824 Muerte de Luis XVlI I. 
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1830 Revoluci6n de julio y caida de la dinastia de Borbon. 
Carta pactada de Luis Felipe de Orleans . 

1848 Proclamaci6n de la Republica. Elecci6n por sufragio 
universal (8.000.000 de electores). Revoluci6n Social en 
Parfs. Constituci6n de la II Republica. Luis Napoleon, 
Presiden te. 

1849 Elecci6n de la Asarnblea (450 diputados monarquicos 
sabre 7 50). 

1852 Constituci6n del II Imperio. Plebiscito de! Jrnpcri o 
hereditario. 

1860 El lmperio liberal. 

1870 Imperio parlamentario. Capitulaci6n de la Republica. 
La Commune. 

187 5 Ley felativa a la organizaci6n del Senado . Ley relativa 
a la organizaci6n de los Poderes. Ley sabre las 
relaciones de los Pode res Pu blicos. 

1882 Ensefianza laica. Ferry. 

1884 Divorcio. 

1897 Affaire Dreyfus. 

1901 Ley de Congregaciones Religiosa. 

1905 Separaci6n de l a I g lesia y e l Estaclo 
(Combes-Rouvier). Se funda la Section Frani;aise de 
la Internati onale Ouvriere (S. F . I. 0. ). Guesde, 
.Jaures. 

1907 Ley Briand de reuniones publicas (libertad rel igiosa ). 
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1914 Guerra Europea. 

1916 Verdun. Petain. 

1917 Clemen~eau, Presidente del Consejo. 

1919 Tratado de Versalles. 

1920 Escisi6n socialista. Partido Comunista. 

1924 Poincare. Decretos - Leyes. 

1933 Hitler, Canciller. 

1934 Modn. Destituci6n de Chiappe. 

1936 frente Popular. 7 5 diputados comunistas. 

1939 II Guerra Europea. 

1940 Armisticio Gobierno Petain. 

1944 Comite de Francia Libre. De Gaulle. Liberaci6n de 
Paris. 

1946 Constituci6n de la IV Republica. 

1958 Golpe de Estado de Argel. Constituci6n de la V 
Republica. 

1959 De Gaulle, Presidente. 

1960 Poderes extraordinarios a De Gaulle. 

1962 Reforma de la Constituci6n. Independencia de 
Argelia. 
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5- Estructura de la Constituci6n de Sah Cristobal. 

TITULO I - De la Nacion. Art. 1. 

TITULO II - Del Territorio. Arts. 2-6. 

TITULO III - Delos Dominicanos y sus Derechos. 

Capfrulo I - Delos Dominicanos. Arts. 7-13. 

Capitulo II - Derecho Publico de. los Dominicanos. 
Arts. 14-38. 

TITULO IV De la Soberanfa y del Ejercicio de los Pode
res que de ella emanan. 

Capfrulo I 

Capftulo II 

De la Soberania. Arts. 39-45. 

Del Poder Legislative. 

- Del Tribunado y del ejer.c1c10 de sus 
atribuciones. Arts. 46-58. 

II - Del Consejo Conservador y sus atribuciones. 
Arts. 59-67. 

III- Di sposicioncs comunes a los dos Cuerpos 
Colegisladores. Arts. 68-90. 

IV- Del Congreso Nacional. Arts. 91-94. 

Capftulo III - Del Poder Ejecutivo. 

I - Del Presidente de la Republica. Arts. 95-108. 

II- Delos Secretaries de Estado. Arts. 109-119. 
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Capftulo IV- Del Poder Judicial. 

I - De la Administraci6n de la J usticia Arts. 
120-130. 

II - De la Suprema Corte de Justicia. Arts. 131-135. 

III- De los Tribunales de Apelaci6n v demas 
Juzgados. Arts. 136-139. 

TITULO V - Del Gobierno Politico de las Provincias. 

I - Del Jefe Superior Politico. Arts. 140- 146. 

II - De las Diputaciones Provinciales. Arts. 147-158. 

III- Delos Ayuntamientos. Art. 159. 

TITULO VI - De las Asambleas Primarias y Colegios Electorales. 

I - De las Asambleas Primarias. Arts. 160-163. 

II - Delos Colegios Electorales. Arts. 164-168. 

III - Disposiciones comunes a las Asambleas Primarias y 
Colegios Electorales. Arts. 169-171. 

TITULO VII- De la Hacienda Publica. Arts. 172-193. 

TITULO VIII-De la Fuerza Armada. Arts. 183-193. 

TITULO IX - Disposiciones Generales. Arts. 194-201. 

TITULO X - De la Revision de la Constituci6n. Arts. 202-204. 

TITULO XI - Disposiciones Transitorias. Arts. 205-210. 
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TITULO ADICIONAL - Art. 211. 

6- Constituciones de los poises de America Latina. 

Argentina - 25 de septiembre de 1860 

Bolivia - 2 de febrero de 1967 

Brasil - 15 de noviembre de 1822 

Colombia 5 de agosto de 1886 

Costa Rica 7 de noviembre de 1949 

Chile - 11 de septiembre de 1980 (entr6 
en vigor el 11 de marzo de 1981) 

Cuba - 24 de febrero de 1976. 

Ecuador - 15 de enero de 197 8 

Guatemala - 15 de septiembre de 1967 

Haid - 14 de enero de 1 971 

Honduras 11 de Enero de 1982 

Mexico 5 de febrero de 1917 

Nicaragua - 19 de julio de 1979 (Estatuto fun-
damental de los derechos y garan-
das de los nicaragiienses). 

Panama - 11 de octubre de 1972 

Paraguay - 25 de agosto de 1967 

Peru -12 dejulio de 1979 
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Republica Dominicana - 28 de noviembre de 1966 

El Salvador - 8 de enero de 1962 

Uruguay - 27 de noviembre de 1966 

Venezuela - 23 de enero de 1961 

Fuente: 
Ruiz Massieu, J. F. Las constltuciones y las partidos pol fti

cos en America Latina. En El regimen cons
titucional de las partidos polfticos. Mexico: 
UNAM, 1975. Relacion actualizada par ]BF. 

Fuente de las cronolog:fas de las historias constitucionales de Es
pana y Francia: 
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Garcia Pelayo, M. Derecho Constitucional Comparado. 
Madrid: Revista de Occidente, 1967. 

Jimenez de Parga, M. Los Regfmenes Politicos Contempo
raneos. Madrid: Tecnos, 1973. 

Sanchez Agesta, L. Derecho Constitucional Comparado. 
Barcelona: Editora Nacional, 1971. 



Capftulo III 

EL ESTADO DOMINICANO 

En el presente capitulo vamos a concentrar nuestra 
atenci6n en el Tftulo I, Secciones I, II y III de nuestra 
Constituci6n vigente, relativas a la Forma de Estado y Forma de 
Gobierno de la Republica Dominicana, as:f com o tambien, al 
territorio nacional y a la polftica econ6mica y social fronteriza. 
Iniciam os asf, el anilisis sistematico de la Constituci6n formal 
dominicana. 

1.- Origen def Estado Dominicano. 

El origen o nacimiento de un Estado es el producto de 
situaciones de hecho y no de derecho. Esto quiere decir, que el 
Estado no surge por media de un procedimiento juddico, sino 
por circunstancias extra-juddicas, tales como una guerra, una 
revoluci6n, la concesi6n de independencia, etc. En otras 
palabras, el Derecho no puede crear ninguno de los tres 
elementos fundamentales del Estado. Es s6lo despues del 
nacimiento de este cuando se legitimiza su ordenamiento 
jurfdico. 

Sin pretender ahondar mucho en el tema, podemos 
decir que, por lo regular, la creaci6n del Est ado constituye la 
Ultima fase o etapa de un proceso evolutivo de un conglomerado 
de individuos gue vive sabre un determinado territorio. El tomar 
conciencia de sf mismo, o mejor aun, el sentirse perteneciente a 
un pueblo o a una naci6n es una de las etapas de mayor 
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significaci6n. El nacimiento de un Estado significa, entonces, 
que esa nac10n o ese pu ebl o se provee de un conjunto de 
instituciones gubernamentales y pol iticas, qu e reflej aran un 
grado mas o menos avanz ado, seglin las circunstancias. 

El nacimiento u orige n del Estado Dominicano (se 
entiende desde el punto de vista jurfdico) ha sido y es una 
cuesti6n harto de batida . No ha existido, ni existe acuerdo al 
respecto . En efecto, se han planteado dos tesis, y una de ellas 
considera que el surgimiento del Estado Dominicano se origina 
e l 1 de diciembre de 1821, con la proclamaci6n de 
in de pendencia con respecto a Espana, cuyo actor principal fu e 
Jose Nunez de Caceres. Se arguye que esta es la verdadera 
inde pendencia en cuanto estaba presente el sentimiento de 
constituir un Estado independiente . 

P or el contra rio, otros plantean que el verdadero 
nacimiento de la Republica Dominicana debe buscarse en la 
materializaci6n de la separaci6n de la Parte Este de la Isla de 
Santo Domin go, ocurrida el 27 de febrero de 1844. Se~n las 
que sostienen esta tesis , el Estado Dominicano no ,pudo haber 
nacido en el 1821, ya qu e su duraci6n effmera no permiti6 su 
organizaci6n ni hacer valer su soberanfa frente a Haiti, que 
invadi6 su territorio el 9 de fe brero de 1822. Niegan tambien 
que el sentimiento nacional estuviese presente para esa epoca, 
sosteniendo qu e este se va forj ando en las guerras contra Haid, 
y, de acuerdo con Pedro Henriguez Urena, sob re todo en las 
luc has par la restauraci6n de la Republica. 

De cualguier modo, sin soslayar la importancia de la 
c u e sti on , pod emos concluir afirmando que el Estado 
D o minic a no n a ce par la modificaci6n de un Estado 
preexistente , que sera Espana o Haid de acuerdo a las tesis 
seiialadas. 

2. - Forma de Estado. 

La Forma asumida par el Esta do Dominicano esta definida 
y consagrada constitucionalmente en las Art1culos 1,2 y 3 de la 
Secci6n I del Tftulo I. En el prim ero se proclama la R.epublica 
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Dominicana como una nac1on libre e independiente. En el 
segundo se consagra la naturaleza democratica del mismo y, por 
Ultimo, el tercero se refiere a la soberanfa del Estado 
Dominicano y a su capacidad para actuar como sujeto de 
derecho, tanto en el orden interno como en el externo. 

En consecuencia, en los dos primeros ardculos de nuestra 
Constituci6n se enuncian los dos principios que inspiran el 
ordenamiento constitucional dominicano a saber : el principio 
republicano y el principio democratico. Conviene que nos 
detengamos a comentarlos individualmente . 

El principio republicano esta estrechamente ligado al 
democratico, incluso hasta desde un punto de vista racional. En 
efecto, la democracia , siendo un regimen fundamentado en la 
soberanfa popular, presupone la Republica, ya que esta se 
caracteriza porque el J efe del Esta do es representativo en 
cuanto es elegido por el mismo pueblo en forma directa, o 
indirectamente por asambleas compuestas por representantes 
populares. 

Este caracter representativo del J efe del Estado, que 
encontramos en la Republica, no existe en la Monarqufa pues 
el Rey o Soberano no es representativo, asumiendo el cargo 
generalmente por via hereditaria; derecho que le dimana de su 
pertenencia a una familia real o dinastfa a la que legftimamente 
corresponde el trono. 

En apariencia, la vinculaci6n entre republica y democracia 
da la sensaci6n de contradicci6n si pensamos en las monarqufas 
democraticas de Europa Occidental, entre las cuales, y como 
prototipo, podemos indicar a Inglaterra. Pero no hay tal 
contradicci6n porque estas formas de gobierno estan justificadas 
por consideraciones de orden hist6rico. 

El segundo· principio qe nuestro ordenamiento, tal como es 
enunciado en el Ardculo 2, es el democratico-representativo. 
En efecto, se afirma que la soberanfa reside en el pueblo, quien 
la ejerce por medio de la representaci6n. En consecuencia, el 
Estado dominicano es una Republica 
Democratico-Representativa. 
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La democracia es un ti po de regunen pol itico que 
encuentra su raz6n de ser en la soberan ia popular; y esto 
significa que las decisiones que atafien a la conducci6n de las 
asuntos publicos deben ser tomadas directa o indirectamente 
por el pueblo. Ahora bien, coma es poco probable la existencia 
de un acuerdo unanime entre las ciudadanos, se plantea 
necesariamente la cuesti6n de tener que escoger una ent re las 
soluciones alternativas que se ofrecen a las problemas que 
atafien a la comunidad. La democrac ia representa tiva resuelve la 
cuesti6n utilizando el criteria de la mayoda, es decir, prevalece 
aquella soluci6n que goza del mayor consenso o aceptaci6n de 
parte de los que estan investidos del poder de deliberar. 

Este criteria de la mayoria es de caracter cuantitativo y 

no cualitativo, y par esta raz6n, no cuenta con una solida 
justificaci6n racional. En efecto, resulta dificil aceptar y 
comprender racionalmente par que la opinion de la minoria 
deba sucumbir ante la opinion de la mayoria. Pero segiln ya 
dijimos, coma es practicamente imposible la unanimidad entre 
todos las ciudadanos, o en una asamblea de sus representantes, 
constituye un mal menor el hecho de que sea la mayoria la que 
decida en vez de la minoria. 

Par otra parte, la democraci~ puede ser directa o 
representativa, segt'.in que las decisiones sean tomadas 
directamente por el mismo pueblo (en cuyo caso se verificaria 
una iden tificaci6n entre las go beman tes y las go bernados) o 
representativa, es decir , que las decisiones sean tomadas par las 
representantes del pueblo elegidos libremente par este. 

En verdad, cuando hablamos de democracia debemos 
distinguir entre el ideal democritico (lo que de beria ser) de la 
realidad democratica (lo que es). La democracia directa, coma 
forma de gobierno, ha sido y es un mera ilusi6n. Solo puede ser 
funcional en comunidades que reunen determinadas 
caracteristicas , coma las que presentan algunos Cantones o 
Provincias Suizas. La presencia de una serie de factores, tanto 
objetivos coma subjetivo.>, imposibilit a esta forma o tipo de 
democracia. Entre las objetivos podemos mencionar la notable 
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extension del ~erritorio y la magnitud de la poblaci6n de los 
Estados modernos. En cuanto a los subjetivos se pueden 
enumerar, entre otros, la falta de preparaci6n del ciudadano 
medio, su poca disponibilidad de tiempo, su apatfa por los 
asuntos publicos, etc. , etc . 

Hoy dfa, por tanto, la democracia esta organizada 
esencialmente seglin el principio representativo, pero tambien, y 
en algunos ordenamien tos constitucionales, se ac ogen ins tituciones 
t 1 pi c as de democracia directa, como por ejemplo, el 
referendum, el plebiscito, y la iniciativa legislativa popular. 

Considerabamos necesario, para poder comprender la 
For ma del Estado Dominicano, clarificar aunque fuese de manera 
sintetica, el sentido y el significado de la democracia. Entonces, 
la Republica Dominicana se puede defmir constitucionalmente 
como un Estado Democrcitico Representativo de tipo clasico, 
caracterizado por la division de los poderes, que consagra los 
derechos individuales y sociales, un sistema de representaci6n de 
las minodas en las camaras legislativas, que reconoce a su 
Gobierno la facultad de suscribir acuerdos y tratados 
obligatorios para· la Republica mediante un procedimiento en el 
que participan el Presidente de la Republica y el Congreso. Es, 
ademas, un Estado Unitario con tenue grado de 
descentralizaci6n administrativa que consagra la autonom ia 
municipal y hace posible la concesi6n de la autonomfa a otras 
administraciones que establezca. Estas peculiaridades del Estado 
Dominicano se veran desglosadas y analizadas individualmente 
en el transcurso de este trabajo. 

3.- Forma de Gobierno de la Republica Dominicana. 

La Forma de Gobierno de la Republica Dominicana se 
encuentra definida en el Art. 4, que reza: "El Gobiemo de la 
Nacion es esencialmente civil, republicano, democratico y 
r e p resentativo" y su organizac1on y foncion amiento se 
encuentran detallados en la parte organica de nuestraCarta 
Fundamental . 

Podemos decir que la Forma de Gobierno del Estado 
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Dominicano es la Constitucional Pura Republicana, es decir, una 
Republica Presidencial. Este sistema, cuyo establecimiento se 
origin6 por primera vez en los Estados Unidos · de America, 
presenta una serie de caracteristicas cuyo examen detallado 
haremos en los cap itulos relativos al ordenamiento institucional 
dominicano. Mientras t anto, conviene resal tar que el sistema de 
gobierno presidencial se peculiariza, entre otras caracteristicas, 
porque: 
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a) existe una coincidencia entre la figura del J efe del 
Estado y el J efe del Gobierno en la persona del 
Presidente de la Republica; 

b ) el Presidente de la Republica es elegido directa o 
indirectamente ( por me dio de delegados electoral es) 
por el cuerpo electoral . Este modo de designaci6n 
confiere al Presidente de la Republica, a nivel de 
sistema, una gra n autoridad, en cuanto su 
representatividad es mayor gue la de los miembros del 
6rgano legislativo: 

c) El Presidente de la Republica nombra o designa un 
numero determinado de func ionarios que no son ni 
pu'eden ser miembros del Congreso. Estos son los 
Secretarios de Estado o Ministros que no tienen 
autoridad politica y s6lo son jefes de los distintos 
Departamentos de la Administraci6n Publica y 
consejeros y colaboradores del Presidente en el plano 
gubernamental. Por esto, no forman un 6rgano 
colegiado como es el Consejo de Ministros en los 
sistemas parlamentarios, y cuando se reunen, lo hacen 
por solicitud del Presidente, gu e los convoca para 
recibir sus pareceres y opiniones, aunque en definitiva· 
es este guien toma las decisiones ; 

d) se implanta una dgida separaci6n entre los tres 
poderes del Estado, con relaciones muy diferentes a 



las d un regimen parlamentario. En efecto, el 
Congreso no puede dar un voto de desconfianza o 
censura que implique necesariamente la renuncia del 
Gobierno. Pero tampoco el Presidente puede disolver 
las Camaras. Esto permite definir las relaciones entre 
el Presidente de la Republica y el Congreso como la 
de un matrimonio sin posibilidad de divorcio. (Ver 
a pen dice l II-1 ). 

Con estas nociones sobre la Forma de Estado y de 
Gobierno de la Repu blica Dominicana, podemos pasar entonces 
a estudiar el territorio dominicano. 

4.- Origen y e11 0 /uc i6n de la cuesti6n fronteriza 
dom f nico-haitiana. 

El territorio de la Republica Dominicana comprende las 
dos terceras partes de la superficie de la isla de Santo Domingo, 
que cuenta con un a extension de 77,914 Km. 2, 
correspondiendo a la parte dominicana 48,442 Km. 2 y a la 
Republica de Haid 27,750 Km. 2. 

La creaci6n de una colonia fr ancesa, primero y luego de la 
Republica de Haid, ha constituido un problema de capital 
importancia en la historia de la Republica Dominicana. El 
problema de los limites territoriales entre estos dos Estados ha 
sido en extremo controversial.. Por esta raz6n, y para poder 
comprender la Secci6n II del Titulo I de nuestro texto 
constitucional intitulado "Del Territorio'', se justifica la 
necesidad de hacer un breve excursus hist6rico de la cuesti6n. 
(Ver apendice 111-2). 

El nacimiento c los orfgenes remotos de la cuesti6n 
fronteriza domfnico-haitiana se puede encontrar en la 
despoblaci6n o devastaciones de los asentamientos humanos en 
la parte norte de la isla, ordenada por el Gobemador Osorio en 
el 1605 y 1606, con miras a erradicar el comercio y la 
penetraci6n de las ideas protestantes que llevaban a cabo corsarios 
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franceses, ingleses y holandeses con vecinos de la banda norte y 
oeste de la isla. 

El reconocimiento oficial, par parte de Espa.fia, de la 
existencia de una colonia francesa en la parte occidental de la 
isla La Espanola es ta contenido en el Tratado de Riswick firmado 
con Francia, el 20 de se ptiembre de 16 97. En base a este 
acuerdo, Espana cedio a Francia la parte occidental de la isla, 
pero sin que se especificaran cu ales de bfan ser las limites entre 
las dos colonias. · 

Es precisamente esta indeterminacion de las limites la 
causa de una larga serie de disturbios entre ambas partes de la 
isla. Para hacer cesar estos conflictos, que sin lugar a dudas 
empobredan las dos colonias, es par lo que Espa.fia y Francia 
suscriben el Tratado de Aranjuez el 3 de junio de 1777. En else 
estableda coma llnea divisoria, al norte, en la Bahia de 
Manzanilla, la boca del Rio Pedernales. Hacia el centro 
correspondfa a la parte espafiola una lengua de tierra gue 
penetraba en el territorio de la actual Republica de 'Haid. . 

Estos limites, establecidos en el acuerdo de Aranjuez, se 
mantendrfan de hecho has ta alrededor de 1795. Es en este a.fio, 
cuando se firma el Tratado de Basilea, el 22 de iulio, mediante 
el cual Espa.fia cede a Francia la parte oriental .de la isla. Pero 
Francia, preocupada par las revueltas que se estaban registrando 
en la parte occidental, no procedio de inmediato a ocupar el 
territorio espafiol. Esto dio oportunidad a Toussaint Loverture 
para invadir la parte espa.fiola, el 26 de enero de 1801. 

Esta invasion inicia de hecho la dominacion francesa 
en la parte espafiola, la cual se consolida con la llegada 
de las tropas francesas enviadas par Napoleon al mando 
de su cufiado Leclerc. La dominacion francesa seda inte
rrumpida par una revuelta capitaneada par Juan Sanchez 
Ramfrez, en el 1809, que concluye con la reincorporacion 
a Espa.fia. Esta situacion foe reconocida par Francia el 30 
de marzo de 1814 con el Tratado de Paris, en base al cual 
la isla guedo nuevarnente dividida, pero esta vez entre Espana 
y Haid, que ya habia conquistado su independencia (procla
mada el 1 de enero de 1804 ). 
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El perfodo gue se m1c1a en el 1809, denominado"Espana 
Boba," concluye el 1 de diciembre de 1822 cua,ndo Jose 
Nunez de Caceres proclama la independencia de la parte 
espafi.ola de la isla. Pero esta independencia, denominada 
" f' ,, d ' d · 1 e 1 mer a uraria ape nas os meses, ya gue, como Vlmos, e 
9 de febrero de 1822, el Presicente Boyer la troncha con una 
invasion y una consecuente ocupaci6n gue durarf a 22 afios. 

El 27 de febrero de 1844 se proclama la separaci6n o 
independencia, naciendo asf la Republica Dominicana, y en la 
primera Constituci6n del nuevo Estado prevaleci6 en los 
constituyentes el criteria de que la frontera entre los dos pa{ses 
deb fa ser la establecida por el Tratado de Aranjuez, de 1777, y 

gue en la Carta se debfa consagrar esa demarcaci6n. Por esto 
encontramos que en el Art. 3 de la Constituci6n de San 
Cristobal, se afirma gue: "Los limites de la Rept'1blica 
Dominicana, son los rnismos gue en 1793 la dividfan por el lado 
del Occidente de la parte Francesa, y estos lf mites guedan 
definitivamente fijados" . Pero lpor gue el texto se refiere al afio 
1793? La pregunta surge de manera espontanea y la explicaci6n 
estriba en gue ·para esa fecha ten fan vigencia real los lfmites de 
Aranjuez, en cuanto los pobladores de la entonces parte 
francesa no habian comenzado a ocupar porciones de la parte 
oriental. Por tanto, la linea de Aranjuez seguia siendo, hasta ese 
afi.o, de hecho y de derecho, la demaraci6n entre los dos 
territorios. 

Esta disposici6n gue encontramos en nuestro primer texto 
constitucional es reproducida en las reformas de febrero v 
diciembre de 1854, en la Constituci6n de Moca de 1858 yen la 
de noviembre de 1865. En los tres Ultimas textos se refuerza la 
disposici6n haciendose constar que el territorio de la Republica 
"es y sed inalienable" y gue en consecuencia, "ninglin poder 
ni autoridad podra enajenar el todo o parte alguna de el en favor 
de ninguna otra potencia". 

Pero si esto sucedfa en la Republica Dominicana, en Haid 
se proclamaba el principio de la indivisiqilidad pol ftica de la isla, 
co mo es consagrado en las Constituciones del 30 de diciembre 
de 1843, 1846, 1849, 1859 y en la de 1860. Poster1ormente el 

127 



Estado Haitiano modificaria sus pre tension es. En efecto, 
durante la anexi6n a Espafia de la Republica Dominicana, 
consumada por Pedro Santana, el Presidente haitiano Geffrard 
ofreci6 y dio ayuda a los patriotas dominicanos que luchaban 
contra las fuerzas espafiolas. y aun cuando este fue derrocado 
por el general Salnave, Haiti continu6 mostrandose favorable a 
una colaboraci6n amistosa entre los dos pafses. Esto se refleja 
en la Constituci6n de 1867, cuando se abandona por primera 
vez el principio de la indivisibilidad politica, limitandose tan 
s6lo a declarar que el territorio de Haid es inviolable y no podra 
ser enajenado por ningiln tratado. 

Para ese mismo afio, es decir, en el 186 7, los dos pafses 
concertan un Tratado de Amistad y de Comercio en el que se 
manifiesta el prop6sito de proceder a un entendido para la 
demarcaci6n definitiva de la frontera. Pero este intento se vio 
frustrado por el derrocamiento de Salnave y su posterior 
fusilamiento cuando se dirigfa al territorio dominicano en busca 
de la protecci6n del Presidente Buenaventura Bae,z, hecho este 
que no permiti6 la realizaci6n del prop6sito antes indicado. 

No obstante estos hechos, la idea de un arreglo del 
problema fronterizo persisti6 en ambos gobiernos. En efecto, en 
el 1874 se firm6 un nuevo acuerdo, cuyo Artfculo 4 foe objeto 
de interpretaciones contradictorias por los diplomaticos de 
ambos paises . El Artfculo a que aludimos estipulaba que 
comisarios de ambos paises procederian a trazar la frontera en 
base al utis posidetis ( posesiones actual es). Algunos di put ados 
dominicanos ante el Congreso Nacional, cuando se deliberaba la 
ratificaci6n del Tratado, consideraron que la frase " u tis 
posidetis" era inadecuada, pues pareda indicar que la Republica 
Dominicana aceptaba como valida la linea fronteriza que exisda 
de hecho en el 1874 , que no coincidfa en absoluto con la de 
Aranjuez. A esta justificada inquietud no se le hizo caso, v para 
facilitar las negociaciones y tratar de obviar la interpretaci6n 
contradictoria, la Republica Dominicana procedi6 a reformar su 
Constituci6n en el Ardculo referente al territorio, aflrmando 
que: "El territorio de la Repttblica comprende todo lo que 
antes se llamaba parte espafiola de la isla de Santo Domingo y 
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sus islas advacentes. Un tratado especial determinara sus lfmites 
por la parte de Haiti". Esta reforma realizada el 9 de marzo de 
187 5 remida, como se puede apreciar, a un tratado bilateral la 
s olucion de la cuestion, sin mencionar va los lfmites 
establecidos en Aranjuez. 

El 15 de abril de 1876 estalla en Puerto Prfncipe una 
revuelta que derroca al general Domingue y eleva a la 
presidencia al general Boisrond Canal, quien en una de sus 
primeras disposiciones, precede a restaurar la Constituci6n de 
1867 v, a declarar nulos los actos realizados por el gobierno 
anterior, entre los que figuraba el tratado de 1874. Esta nueva 
situaci6n planteo a la Republica Dominicana la necesidad de 
revisar otra vez el articulo relative al territorio. La reforma se 
llev6 a cabo el 7 de mayo de 1877 y en ella se retorn6 al texto 
de las constituciones anteriores al 187 5, esto es, a los lfmites 
estipulados por el Tratado de Aranjuez del 1777. Esta 
disposicion se mantendria en los t extos constitucionales de 
1878, 1879, 1880, 1881 y1887. 

En 189.6 , cuando los gobiernos de ambos paises deciden 
someter sus diferencias fronterizas a un Laudo Arbitral del Papa 
Leon XIII, se hizo necesaria una nueva reforma del Art. 3 
concerniente al territorio, en prevision y para h acer posible la 
eventual ejecucion del Laudo o la concertacion de un acuerdo 
que, en vez de tomar los lfmites de Aranjuez, se pudiera fundar 
en otras lfneas que conciliaran los intereses opuestos de ambos 
Estados. Leon XIII declino el arbitraje y no se pudo llegar a 
ninglin acuerdo. El texto del Artfculo 3 de la reform a de 1896 se 
iba a mantener en los documentos constitucionales de 1907, 
1908, 1924 y 1927. 

Luego de un periodo de largas negociaciones, el 21 de 
enero de 1929, fue suscrito en Santo Domingo un nuevo 
tratado, prontamente ratificado por el Congreso Do minicano el 
7 de febrero del mismo afio . Se iniciaron los trabaios de 
demarcacion de la frontera por comisarios de ambos paises, el 3 
de junio de ese mismo afio, pero los mismos se interrumpidan 
en el 1930 cuando los representa ntes haitianos Formularon 
cinc o objeciones acerca de los puntos por donde debia trazarse 
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la linea de division. Esta situaci6n prov6c6 que la e.iecuci6n del 
Tratado fuera suspend.ida. 

Es s6lo el 18 de octubre de 1933 cuando se reiniciaron las 
conversaciones para la con~ertaci6n de un nuevo acuerdo que 
hiciera posible la soluci6n de las d.i ficult ades suscitadas por los 
haitianos. Estas conversaciones culminaron con el acuerdo del 
27 de febrero de 1935, que rectific6 la lfoea fronteriza 
establecida en el Art. 1 del Tratado del 1929 y d.ispuso la 
concertaci6n de un Pro tocolo Ad.icional para la construcci6n de 
una carretera internacional que sirviera de demaraci6n entre el 
paso de Tiroll y el Paso de los Cacaos en el Rio Artibonito. Este 
Protocolo Adicional foe firm ado en Puerto Principe el 9 de 
marzo de 1936. En consecuencia, la Frontera actual de la 
Republica Dominicana con Haiti es la descrita en el primer 
ar tfculo del Ttatado de 1929, con las rectificaciones que le 
fueron hechas par el Acuerclo de 1935 v el Protocolo de 
Revision de 1936. (Ver apendice III - 3 ). 

Luego de este d.pido y necesario excursus hi~t6rico de la 
cuesti6n fronteriz a dam inico-haitiana, es cuando podemos 
concentrar nuestra at enci6n y comprender la raz6n de la 
inclusion , en nuestro texto constitucional, del art . 7 relative a la 
polf tica de dominicanizaci6n de la frontera. 

5.- La f rontera domfnico-hai t iana en la actualidad. 

La front era dom inico-haitiana es convencional, es to es, 
no natural. En efecto, nuestro relieve y cadenas montaii.osas son 
perpend.iculares u oblicuas a la frontera con Haid. Esto hace 
que no exista una frontera natural que, en vez de delimitar los 
dos pafses, dividan al interno de cada pafs en diferentes regiones. 
La mitad de las lfmites estan constituidos por dos que se 
pueden vadear con facilidad en gran parte de sus curses . Cuando 
decimos que es una frontera convencional , esto quiere decir que 
es el resul tado de negociaciones, siendo determinada por 313 
hitos que se toman como puntos referenda. . 
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La zona fronteriza esta relativamente despoblada en la 
parte dominicana, presentando una densidad poblacional entre 
las mas bajas de la Republica Dominicana. Esto se debe en gran 
parte a la poca capacidad agricola del terreno, dado SU caracter 
montafioso, SU gran aridez, que lo torna solo apto para }a 
explotaci6n forestal. Es, en defmitiva, una de las regiones mas 
pobres de nuestro pafs. 

La importancia que se le ha concedido a la zona fronteriza 
dominicana, cuyo desarrollo econ6mico y social es considerado 
"de supremo y permanente interes nacional ", se del:ie a la. 
situaci6n de cr6nico subdesarrollo de Haiti y a las di ferenc:ias 
culturales existentes entre este y nuestro pafs, que plantean la 
necesidad de convertirla en una especie de barrera que impida la 
multiplicaci6n de nuestros problemas. 

En efecto, el problema haitiano es preocupan~e para la 
Republica Dominicana ya que siendo un pafs en vias de 
desarrollo, serf a una situaci6n parad6jica tratar por una parte de 
superarnos, y por la otra, aumentar nuestros problemas con una 
emigraci6n haitiana abundante y permanente. 

La frontera con Haid ha sido, como tuvimos ocasi6n de 
ver, una foente de perturbaci6n politica, y la historia polftica y 
la estabilidad de los gobiernos, sea de una parte o de la otra, ha 
estado estrechamente ligada a las problem as fr on terizos. El 
control dominicano de la frontera con Haiti ha sido escaso v 
precario: y podemos decir que SU historia no fue fficls quc el 
enfrentamiento entre la "verborrea fronteriza" de los gobiernos 
dominicanos y el "pragmatfsmo haitiano" con su pol f tica de 
introducirse y legalizar hechos consumados . 

Fue, en efecto, Trujillo quien redefini6 la frontera y exigi6 
el respeto de la misma. Y lo hizo con tanto rigor que, al no 
conseguir la repatriaci6n de los haitianos que se . habfan 
introducido y asentado ilegalmente en territorio dominicano, 
orden6, en el 1937, la matanza conocida como "El Corte", en 
que murieron asesinados entre 12 a 18,000 haitianos, por las 
cuales, aun sin aceptar la responsabilidad, pag6 la suma de 
$525,000.00 . 

El cordon militar fue la principal arma utilizada por 
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Tmiillo para llevar a cabo su politica de dominicanizaci6n de la 
frontera. Erigi6 fortalezas, cuarteles y puestos militares, 
instituyendo un intenso y sistematico patrullaje. Par igual , cre6 
pueblos, provincias , escuelas, dispensarios, hospitales, iglesias, 
carreteras, etc., procurando producir entre las pobladores de la 
zona una conciencia nacionalista. En el 1952 existfan 17 
colonias agdcolas compuestas par dominicanos y extranjeros 
( espanoles y japoneses principalmente ), a las que se foe dotando 
de canales de riego, tractores y ayuda tecnica. Lo que podfa 
haber sido un esfuerzo serio no produjo las frutos deseados v 
ello se debi6 al incumplimiento de las contratos y de las 
promesas para con las colonos, asf coma tambien par la 
excesiva militarizaci6n. 

Estos y otros factores contribuyeron notablemente a 
retrasar la promoci6n humana y comunitaria de la frontera y su 
integraci6n a la comunidad nacional. Despues de la muerte de 
Tmjillo, la politica de dominicanizaci6n se estanc6 v retrocedi6. 
En efecto, el nivel de las inversiones pliblicas v el 
mantenimiento de las obras ya existentes ha sido muy precario, 
encontrandose muchas de ellas en un estado ruinoso. Esta 
situaci6n se ha debido a la inestabilidad de las gobiernos a partir 
de 1961, y sabre todo porque esos gobiernos han tenido otras 
prioridades. 

En el 1963, durante el gobierno del Presidente Bosch se 
aprob6 un "Plan de acci6n urgente" para la zona occidental de 
la linea noroeste, que contemplaba una inversion de 17 .8 
millones para el bienio 1963-1964. Pero el golpe de Estado que 
lo derroc6 impidi6 que el plan se materializara, siendq 
engavetado par las gobiernos subsiguientes. 

En el 1967 se cre6 el Conse.io Nacional de Frontera (CNF) 
coma una secci6n de la Division de Asuntos Haitianos de la 
Secretada de Relaciones Exteriores, pero lamentablemente no 
se le asign6 presupuesto, autonomfa ni autoridad. El objetivo 
con que fue creado ese organismo era el de interesar v per;uadir 
a las Secretarfas de Estado correspondientes a acometer las 
soluciones requeridas par la problematica. Sus frutos han sido 
muy exiguos. 
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En el 1971 se cre6 la Direcci6n General de Promoci6n de 
Comunidades Fronterizas, siendo su director hasta el momenta 
un militar con rango de Secretario de Estado y baio la directa 
de pendencia de la Presidencia de la Republica. Las atribuciones 
de esta Direcci6n General son en extrema ambiciosas, pero 
tampoco se le dot6 de presupuesto, autoridad y personal 
adecuado para lograr las metas que se le asignaron. Par otra 
parte, alga muy comun en nuestro pafs, no aparece muy clara la 
diferencia entre ambas instituciones, v mis bien parece existir 
una duplicaci6n de funciones. 

En el afio 197 2 se iniciaron las estudios dd Proyecto del 
Noroeste (Desarrollo Regional de la Linea NO) cuyo fin es 
investigar las recursos naturales de la region v adelantar, hasta el 
nivel de factibilidad econ6mica, estudios espedficos, asf como 
tambien, elaborar proyectos definitivos, listos para recibir 
financiamiento internacional. 

t Los esfuerzos del Estado dominicanc para propiciar el 
desarrollo de la frontera coma un lugar adecuado para que las 
nacionales puedan permanecer, han estado Ultimamente 
encaminados principalmente a trave's del INDESUR (Instituto 
para el Desarrollo del Suroeste), que establecido a finales de 
197 9, foe en 19 80 cuando inici6 sus la bores abarcando las siete 
provincias del suroeste incluyendo las fronterizas Pedernales, 
Independencia y Elfas Pina. 

El INDESUR funciona coma un organismo coordinador de 
todas las actividades de las demas agendas gubernamentales v al 
propio tiempo emprende provectos que par su magnitud 
pueden es tim ular a las com u nidades en actividades 
desarrollistas. Integrando el suroeste en organismos de desarrollo 
busca que cada sector gubernamental canalice recursos par Sll 

mediaci6n para que todo se e_iecute dentro de un plan regional. 
Otra actividad importante que conviene resaltar foe 

llevada a cabo en 1979 con la construcci6n del clique derivador 
del do Pedernales que sirve para aprovechar sus aguas a am bas 
lados de la frontera e irrigar unas 30,000 tareas en cada pai'.s. 
Este ', provecto se financi6 con la contribuci6n de ambos 
gobiernos y foe ejecutado par el INDRHJ. 
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Dentro de las planes destinados a las com unidades 
fronterizas el mas reciente es el relativo a la siembra de la 
higuereta, cultivo que requiere de suelos aridos y en tal virtud SU 

desarrollo en la zona es adecuado. 

Para el noroeste y sus provincias lo {mica realizado hasta la 
fecha foe la construcci6n en 1978 de las presas de Maguaca y 
Chacuey y el inicio de la construcci6n- de las respectivos canales 
de riego. En la actualidad esta en ejecuci6n el canal Margen 
Izquierda del Yaque del Norte en donde se incarporarin al riego 
mis de 100,000 tareas de la provincia de Montecristi. 

Par otra lada, las caminos y carreteras se encuentran en 
muy mal estada par la falta de un mantenimiento adecuada. 
Igualmente puede decirse de las sistemas de riega par bambeo y 

· abundan las equipas abandonados par roturas de piezas o falta 
de atenci6rt. 

El INDESUR es par el momenta la {mica estructura 
gubernamental que labora en pro del desarrollo de la region v 
quiza es un experimento gue demostrara ser una salida para 
emprender un plan de desarrollo gue rescate de la miseria a las 
provinCias suroestanas, en especial, las franterizas . 

En conclusion, la polltica de dominicanizaci6n de la 
fronter a, esto es, la promoci6n de una poblac i6n satisfecha de 
un desarrollo socioecon6mico y cultural, argullosa de su 
dominicanidad y de las instituciones gue la re pre sen tan, continua 
siendo un reto a nuestro desarrollo politico nacional y a nuestra 
integraci6n insular. 

6.- El Mar Territorial, la Zona Contigua, el EspacioAerea, el 
Sue/a y el Sub-sue/a. 

Si nuestra fronter a convencional con Haid mide unos 388 
Km., . nuestro gran vecino es , sin lugar a dudas, el mar con 1, 57 5 
Km. de costas. Estudiar el territorio dominicano desde el punto 
de vista constitucional nos impone la necesidad de referirnos al 
mar territorial, al espacio aereo y al suelo y sub-suelo 
dominicanos. 
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En el mar se deben distinguir tres zonas: alta mar, la zona 
con tigua y el mar o aguas territorial es. Las aguas territoriales 
son la faj a de mar adyacente a las costas dominicanas que se 
encuentra sometida a su soberanfa y jurisdicci6n, y por tanto, si 
es necesario, a la defensa nacional. La extensi6n de esta faja esta 
com prendida, por una parte, por las costas dominicanas, y por 
la otra, por una lfnea imaginaria. Su amplitud es de 6 millas 
nauticas, es decir, 11 Kms. 

La zona contigua dominicana es la franja, tambien de 6 
millas nauticas, comprendida entre la llnea de demarcaci6n de 
las aguas territoriales y una line a imaginaria que la separa del al ta 
mar . En otras palabras, es la zona comprendida entre las 6 y 12 
millas nauticas ( 11 a 22 Kms.) de las costas dominicanas. En la 
zona contigua la Republica Dominicana tiene derecho de 
patrullaje con el fin de evitar la violaci6n de los reglamentos de 
aduana, sanidad, inmigraci6n o fiscalfa dentro de su territorio o 
aguas territoriales. Este derecho de patrullaje no le confiere la 
facultad de impedir el paso de buques mercantes o de guerra de 
otros pa1ses a traves de ella, 

De acue~do con la Convencion Internacional sobre Mar 
Territorial y Zona Contigua, celebrada en el 1964, la Republica 
Dominicana podfa reclamar como aguas territoriales todas las de 
su plataforma; y cuando esas aguas no tuviesen esta extension, 
una franja de 12 millas nauticas. Esto es, que podfa reclamar 
coma aguas territoriales lo que son hoy sus aguas territoriales y 
su zona contigua. Si no lo hizo, foe por aceptar una sugerencia 
de la misma Conferencia en el sentido de que paises contiguos 
adoptasen una misma linea asi coma tambien para estar en 
armonfa con las derechos madtimos de Puerto Rico y con el 
uso internacional del Canal de la Mona. Al ampliar sus aguas 
territoriales a 6 millas nauticas, la Republica Dominicana 
modific6 una ley de 1952 que habia fijado la extension del mar 
territorial en 3 millas nauticas, que a su vez, habfa modificado el 
art. 7 6 del Reglamento de Policfa del 17 de mayo de 1928 
que fijaba com; ex tension la de tres leguas. (Ver ape~dice III-4 ). 

Asi. coma se establece una franja de mar territorial 
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sometida a la soberania de! Estado, tambien se habla y se 
considera, coma parte integrante de! territorio, el espacio aereo . 
La delimitaci6n o determinaci6n de este se ha hecho sumamente 
difkil, sabre todo despues de! extraordinario desarrollo que ha 
registrado la aeronautica espacial. En el pasado su delimitaci6n 
se hacia en base a diversos criterios. Por e_iemplo, se consideraba 
la faja atmosferica que alcanzaba los 500 metros de altura; la zona 
de 1,500 metros, porque era este el limite de alcance de la 
fotografia aerea; la altura igual al alcance de un proyectil 
disparado desde tierra, etc. Pero es evidente gue el avance de la 
tecnologfa ha tornado en obsoletos estos criterios. El espacio 
aereo dominicano est a de fin ido en la ley 14 2 2 del afio 193 7, 
sabre la navegaci6n civil y aerea, en su art. 3, que reza: "La 
sobera11 fa gue la Repu bl ica Dominicana ejerce en su territorio 
( .. . ) comprende de igual modo completo y exclusivo el espacio 
atmosferico sabre dicho territorio e incluyendo en el mismo sus 
aguas territoriales adyacentes". Por tanto, el espacio aereo 
consiste en todo el espacio atmosferico sabre el terr,itorio y el 
mar territorial. · 

De igual modo pertenece al territorio dominicano todo el 
suelo y el su b-suelo a cualqu ier profundidad. 

En conclusi6n: el tenitorio dominicano esta compuesto 
por la tierra firme e islas adyacentes al este de la linea de 
frontera estipulada en el Tratado de 1929 y en el Protocolo de 
1936, que la divide de! territorio de la Republica de Haiti, sus 
aguas territoriales, espacio aereo, suelo y sub-suelo. 

7 .- Division Pol ftica def Territorio D ominicano. 

A reserva de estudiar con mayor detenimiento el 
ordenamiento territorial dominicano, al gue se dedican los 
Tftulos VII I y IX de nuestra Constituci6n, v por el hecho de 
que se hace menci6n de ello en el parrafo segundo v cuarto del 
Art. 5 y en el Art. 6 de la Secci6n Jl que venimos comentando, 
conviene referirnos a la cuesti6n, aunque sea de manera breve . 

Segun nuestra Constituci6n, el territorio de la Rep{1blica 
Dom i nicana est a di vi dido poll ticamente en un Distrito 
Nacional, 26 Provincias, 94 Municipios y Distritos Municipales. 
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Las Provincias son unidades politicas y administrativas de 
creac1on artificial (cu yo numero es fijado por ley) en que se 
divide el territorio nacional para facilitar al Gobierno Central 
delcgar su autoridad a nivel intermedio (al menos te6ricamente 
en nuestro pafs). En cada Provincia hay un Gobernador Civil 
que es nombrado por el Poder Ejecutivo y al cual representa. 

El Distrito Nacional se cre6 en 1936 para conceder una 
categoda y trato especial al territorio de la sede de la capital del 
pafs. No es una division territorial adicional, sino mas bien un 
nucleo que pertenece y representa a todas las Provincias, aunque 
hasta la actualidad haya absorbido desproporcionadamente una 
parte considerable de los recursos economicos del pais. 

Los Municipios, las antiguas Comunes, son unidades 
poll tic o-administrativas erigidas por ley, no existiendo 
reguisitos objetivos para su creaci6n. Su gobierno esta a cargo 
de un Ayuntamiento elegido por los ciudadanos gue viven en su 
territorio. Cuando en un mismo Municipio existen otros centros 
po blacionales de cierta im portancia, estos pueden ser elevados a 
la categoda de Distritos Municipales. 

Los Municipios estan compuestos por Secciones que 
constituyen la celula politico-administrativa minima en la 
estructura territorial nacional. Son entidades rurales compuestas 
a su vez por Parajes, y los Alcaldes Pedaneos, elegidos por los 
Ayuntamientos, son los representantes de estos en SUS parajes. 
Para el afio 1978 existfan 638 Secciones y aproximadamente 
9,500 parajes . 

Otras denominaciones utilizadas, pero no consideradas 
demarcaciones territoriales administrativas, son: Ciudad, capital 
de Provincia o cualquier poblaci6n de mas de 20,000 habitantes; 
Villa, cabecera de Municipio o cualquier poblacion de mas de 
2,000 habitantes; Aldeas, poblado de 500 habitantes 0 mas; 
Paraje, lugares poblados dentro de las secciones municipales de 
10 0 mas viviendas. 

Estas denominac iones fueron recomendadas al Poder 
Ejecutivo en fecha 13 de septiembre de 1977 por una comision 
a d - hoc designada para estudiar la division territorial 
dominicana. 
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APENDICE AL CAPITULO III. 1.- Los Organos Constituciona!es def Esiado Dominicano. 

Organo Categorfa 

1. Senado de la 
Republica 

Ordinario; Representativo; 
Primario; Colegiado; 
Simple; Constitucional; 
Central; Activo. 

2. Ca mara 
Diputados. 

de Ordinarip; Representativo; 
Primario ; Colegiado ; 
Simple; · Constitucional; 
Central; Activo. 

3 . As am b I ea Ordinario; Representativo; 
Nacional. Pri maria; Colegiado; 

Simple; ' Constitucional; 
Central; Activo. 

Designaci6n Composici6n Requisitos 

EI e cc i 6 n Uno par cada Dominicano en pleno 
Dir ec ta. Cuatro Prov inc i a : 2 7 ejercicio de las derechos 
anos. miembros. civiles y politicos; 25 anos de 

edad; ser nativo de la 
circunscripci6n que lo elija o 
haber residido en ella cinco 
anos consecutivos. 

El ecci6n Directa. Uno par cada Dominicano en pleno 
Cuatroanos. cincuenta mil ·ejercicio de las derechos 

habitantes 0 fracci6n civiles y politicos; 25 anos de 
superior a veinticin- edad ·; ser nativo de la 
co mi ·1 . Cad a circunscripci6n que lo elija o 
provincia no puede haber residido en ella cinco 
tener menos de dos. anos consecutivos. 
120 miembros (segun 
ultimo Cen so 
.Poblaci6n de 1981) 

Elecci6n Directa. S e n ado r es y Los mismos para Senador y 
Cuatroanos. Diput ado s. 147 Diputados. 

miembros 
(1982). 



4. B u f e t e 
Directivo de cada 
Camara. 

5 . B u fete 
Di rec tivo de la 
Asamblea 
Nacional 

6. Com isiones 
Legi s l a ti vas 
Perm anentes de 
cada Camara. 

7. Presi den te de 
la Republica. 

Ordinario; Representativo; 
Primario; Colegiado; 
Simple; No Constitucional; 
Central; Activo. 

Ordinario; Representativo; 
Primari o; Col eg iado; 
Simple; No Constitucional; 
Central; Activo. 

Ordinario; Representativo; 
Primario; Colegiado; 
Simple; No Constitucional; 
Central; Consultivo. 

Ordinario; Representativo; 
Primario; Monocratico; 
Simple; Constitucional; 
Central ; Activo. 

'Elecci6n de los le- Cuatro miembros: Los mismos para Senador y 
gisladores. Un ario Presidente, Diputados. 
(16 ·de Agosto de Vicepresidente y 

cada ario). dos Secretarios. 

Mi e m bros Seis miembros: Los mismosquepara Senador 
ex-officio. P resident e ( P. y Diputado. 

Se n a do); 
Vice- presidente (P. 
D iputados); Cuatro 
S ec re ta rios (dos 
Senado y dos 
Diputados). · 

No mbram ie nto M In i mo tr es Los mismos que para Senador 
del Presidente de m i e m b r o s : y Diputados. 
la Camara por un P r e s i d e n t e , 
perlodo de un Vi cepres idente y Se-
ario. cretario. 

Elecci6n Directa. Individual. 
Cuatro arios. 

Dominicano de nacimiento u 
origen; 30 af\os de ed ad; 
p I e no ejercicio de los 
derechos civil es y pol (ti cos; 
no estar en servicio militar 0 

policial activo por lo menos 
durante el ario que preceda la 
e1ecci6n. 



8. Vicepresidentc Ordinario; Representativo ; Elecci6n directa. Individual. 
de la Republica. Secundario; Monocratico; Cuatro aiios. 

Los mismos que para 
Presidente de la Republica. 

9. Secretario de 
Estado. 

10 . Suprema 
Corte de J usticia. 

11. Procurador 
General de la 
Republica. 

Simple; Constitucional; 
Central; Activo. 

Ordinario; Directo; 
Primario; Monocratico; 
Simple; No Constitucional; 
CentraL· Activo. 

Or di nario; Representativo; 
Primario; Colegiado; 
Simple; Constitucional; 
Central; Activo. 

Ordinario; Representativo; 
Primario; Monocratico; 
Simple;_ Constitucional; 
Central; Activo. 

No mbramiento 
de! Presidente de 
la Republica. 

Individual. Dominicano; pleno ejercic10 
de las der'echos ci¥iles · y · 
pol lticos; 25 aiios de edad. 

Elecci6n par el Nueve Jueces: Un Dominicano de nacimiento u 
Sen ado. Cuatro Presidente y Ocha origen; 35 aiios de edad; 
aiios. miembros p I e no ejercicio de las 

No mbramiento Individual. 
del Presiderite de 
la Republica. 

derechos civil es y pol I ti cos; 
Licenciado o Doctor en 
Derecho; haber ejercido la 
profesi6n de abogado o J uez 
de una Corte de Apelaci6n, 
Tribunal de Primera lnstancia 
o Tribunal de Tierras durante 
12 aiios. 

Los mismos que p;ira Juez de 
la Suprema Corte de J usticia. / 



12. Cortes de 
Apelaci6n. 

Ordinario; Representativo; 
Primario; Colegiado; 
Simple; Constitucional; 
Activo; Local. 

Elecci6n por el 
Senado. Cuatro 
arios. 

Cuatro m iembros 
(S.D. cinco): 
Presidente y tres 
J ueces. 

13. Procurador Ordinario; Representativo; Nombramiento Individual. 
General de la Primario; Monocratico; del Presidente de 
Corte de Apela Simple; Constitucional; la Republica 
ci6n. Local; Activo. 

Dominicano; pleno ejercicio 
de los derechos civiles y 
pol I ti cos; ser Licenciado o 
Doctor en Derecho; haber 
ejercido durante 4 arios la 
profesi6n de Abogado o de 
Juez de Primera lnstancia, 
representante del Minister io 
Publico ante los Tribu nales. 

Los mismos que para J uez de 
una Corte de Apelaci6n . 

14. Tribunal 
Superior de 
Tierras. 

Or di nario; Represen ta tivo; 
Primario; Colegiado; 
Simple; Constitucional; 
Central; Activo. 

Elecci6n por el Seis miembros: Un Los mismos que para juez de 
Senado. Cuatro Presidente y cinco las Cortes de Apelaci6n. 
arios. J ueces. 

15. Juzgados de Ordinario;··Representativo; Elecci6n 
Primera lnstancia. Primario ; Monocratico; Senado. 

Simple; Constitucional; arios. 
Activo; Local. 

por el Individual. 
Cuatro · 

Dominicano, pleno ejerc1c10 
de los derechos tiviles y 
pol lticos; ser Licenciado o 
Doctor en Derecho; haber 
e j erci do por dos arios I a 
profesi6n de Abogado o de 
Juez de Pazo Fiscalizador. 



16. Tribunales de 
Jurisdicci6n 
Original. 

17. J uzgados de 
I nstrucci6n. 

18. J uzgados de 
Paz. 

1 9. Gobernador 
Civil de la 
Provincia. 

20. Sindico. 

Ordinario; Representativo; Elecci6n par el Individual. 
Primario; Monocratico; Senado. Cuatro 
Simple; Constitucional; aiios. 
Local ; Activo. 

Ordinario; Representativo; 
Pri mari o; M onocratico; 
Simple; Constitucional; 
Lo cal; Activo. 

Ordinario; Representativo; 
Prim ari o; M onocratico; 
Simple; Constitucional ; 
Local; Activo. 

Ordinario; Directo ; 
Primario ; Monocratico; 
Simple; No Constitucional; 
Local; Activo. 

Ordinar io; Representativo; 
Prim ario; Monocratico; 
Simpl e; Con sti tucional; 
Local; Activo. 

Elecci6n par el Individual. 
Sen ado. Cuatro 
aiios. 

Elecci6n par el Indivi du al. 
Sen ado. Cuatro 
aiios. 

No mbr am ie nto Indivi dual. 
d e ! Pod e r 
Ejecutivo . 

Elecci6n directa. Indivi dual. 
Cuatro aiios 

Los mis mos que para J uez de 
Primera I nstancia. 

Los mismos que para Juez de 
Primera lnstancia. 

Dominicano ; pl eno ejerc1c10 
d e las derechos civil es y 
pol fticos; ser Abogado (so lo 
en el Distrito Nacional y en 
las Municipios cabeceras de 
Provincia. 

Domini cano; 25 aiios de 
edad; pl eno ejercicio de las 
derechos civ il es y pol fticos. 

Mayor de edad; saber leer y 
esc ribir; .domi ciliado y 
residente en cl Muni ci pio par 
un aiio; pl eno ejercicio de las 
derechos civiles y pol ft icos; 
tencr buena repu taci6 n. 



21. Regidores de Ordinario; Representativo; 
los Ayuntamien- Primario; Colegiado; 
tos. Simple; Constitucional; 

22. junta Central 
Electoral. 

Local; Activo. 

Ordinario; Representativo; 
Primario; Colegiado ; 
Simple; No Constitucional; 
Central; Activo. 

Elecci6n directa. Santo Domingo: Un Los mismos que para Sfndico. 
Cuatro afios. regidor por 25,000 

habitantes o fracci6n 
superior a 13,000. 
Santiago: Uno por 
1 7,000 o fracci6n 
superior a 9,000; 
Demas Municipios: 
Uno por cada 
14,000 habitantes o 
fracci6n superior a 
7 ,000. En ningun 
caso pueden ser 
menos de cinco. 

Elecci6n por el Tres miembros: 
Senado. Cuatro Presidente y dos 
afios. miembros. 

Dominicano por nac1m1ento; 
35 afios de edad; pleno 
ejercicio de los derechos 
civiles y pol fticos; Licenciado 
o Doctor en Derecho con 8 
arios de graduado por lo 
menos. 

2 3 . ) u n ta Ordinario; Representativo; Nombramiento Cinco miembros: Dominicano; 25 afios de 
E l ector a l del Primario ; Colegiado ; d e l a . Junt a Presidente y cuatro edad; pleno ejercicio de los 

,__. Distrito Nacional. Simple; f\b Constitucional ; Central Electoral. vocales. derechos civiles y pollticos. · 
~ 
u.i Local ; Activo. 



24. Junta 
Electoral Munici
pal. 

25. Junta 
Monetaria. 

Ordinario; Representativo; 
Primario; Colegiado; 
Simple; No Constitucional; 
Central; Activo. 

No mbramiento Tres miembros: Un Mayor de edad; saber leery 
de la Junta Presidcnte y dos escribir; domiciliado y 
Central Electoral. vocales. residente en el Municipio por 

lo menos durante un ano; 
goce de los derechos civiles; 
buena reputaci6n. 

Ordinario; Directo Mi em bros Ocho miembros: Miembros d e signados: 
Primario; Colegiado; ex - oficio y Tres ex - oficioreconocida experiencia y 
C o m p I e j o N o m i e m b r o s ( Gobernador de! probidad en materia bancaria 
Constitucional; Central; nombradosporel Banco Central,o conocimientos de 
Activo. Poder Ejecutivo. Secretario decuestiones econ6micas y 

Finanzas, Secretario monetarias o con experiencia 
de Indus tria yen asuntos relativos a la 
Comercio) y cinco producci6n nacion al. 
miembros: 
Presidente, 
Secretario y vocales. 



26. Camara 
Cucntas. 

de Or di nario; Representativo; 
Prim a rio; Colegi ado ; 
Simple; Constitucional ; 
Central, Activo. 

El ec c i6n d e l Seis miembros: Dominicano ; pl eno ejercicio 
Senado de las P r e s i d e n t e , de los derechos civ il es y 
t e rn as qu e le Vicepresidente, politicos ; 25 anos de edad; 
somete el Poder Secretario y tres Licenciado o Doctor en 
Ejecutivo. miembros. Derecho, Licenci ado en 

Finanzas o Contador Publico 
Autorizado. 

(*) Clas ifi cac i6 n de los 6rga nos dc l Es tado : Ord in ar io : 6 rgano con funciones de caracte r perm anente ; Ex traordinario : creados 
cxcc pc io na lm cntc con un a fun ci6 n es pecffica y t empo ral; Re presentativo: representa n otros 6 rga nos o colectividades; Directo : 
dc sc m pe ii a n un a acci6 n , quc aunqu c a tribuid a a l Estado, la d esplicgan en nombre propio; Primario : ti enen una competenci a 

p rop ia; Sccun da ri o: no ti c ncn un a co mpet encia pro p ia , dese mpeiian temporalmente las d e otros 6rganos; Monocratico: estan 

co m pucs tos po r una sol a perso na fi sica; Co legiado: cs tan constituidos por un a pluralid ad de pe rson as qu een un piano de 

igua ldad dcs pli cga n un a fun c i6 n ; S imple: co nst itu yc n una unidad ; Compl ejo: resulta n de un conjunto de 6rga nos; 

Constituc io nales: 6rga nos a los qu c se atribu ye n las funcion es fund amcntales de l Estado y cu ya reg lamen tac i6n esta 
est ab lcc id a e n la Co nst itu c i6 n docum en ta l; No Constitu cion ales; despliega n funcion es de me nos imp ortancia y no son 
contcmplado s en cl docum en to co nstitu c io nal; Ce ntra l: e je rce n su s atribucion es e n todo el t err ito rio d el Estado ; Loca l: 
dcscm pcii an sus act ividadcs en so lo un a parte dc l t erritorio de l Estado; Activo : 6rgano qu e dese mpc ii a una actividad concre ta 
en favor del Estad o; Co nsult ivo: 6rga no q ue solo e m ite opinion es o pa rece res. 



2.- Crono!ogfa hist6rica de la cuesti6n fronteriza Domfnico-haitiana. 

1600 

1700 

1605-06 - ORIGEN REMOTO DE LA CUESTION: DEVASTACIONES DE OSORIO, 
DESPOBLACION DE LA PARTE NORTE DE LA ISLA. PENETRACION 
FRANCESA. 

1656-80 - PROCESO DE EXPANSION FRANCESA. 

1664 INICIO DEL PROCESO DE REPOBLACION DE LA COLON IA ESPANOLA. 

1697 20 SEPTIEMBRE, TRATADO DE RISWICK-: ESPANA RECO NOCE LA 

PRESENCIA DE UNA COLONIA FRANCESA EN LA PARTE OCCIDENTAL 

DE LA ISLA. NO SE ESPECIFICAN LOS LIMITES DANDO LUGAR A 

NUMEROSOS DISTURBIOS. 

1777 3 JUNIO, TRATADO DE ARANJUEZ ENTRE E SPANA V FRANCIA. SE 

FIJAN LOS LIMITES E·NTRE AMBAS COLONIAS. 

1795 22 JU LIO, TRATADO DE BAS ILEA ENTRE FRANCIA V ESPANA. LA 

PARTE ESPANOLA PASA A FRANCIA QUIEN NO OCUPA DE INMEDIATO 

PREOCUPADA POR LAS REVUELTAS EN LA PARTE FRANCESA. 



1800 I 1844 

1844 I 

1801 TOUSSAINT LOVE RTURE INVADE LA PARTE ESPANOLA. HAITI SE 

DECLARA REPUBLICA. NAPOLEON ENVIA A LECLERC A LA ISLA . 

1809 RECONQUISTA DE JUAN SANCHEZ RAMIREZ. LA PARTE ESTE RETORNA 

A ESPANA. SE INICIA EL PERIOD O DE LA ESPANA BOBA. 

181 4 JO MARZO, TRATADO DE PARIS: LA ISLA DIVIDIDA ENTRE FRANCIA y 

ESPANA. 

1821 1 DICIEMBRE, INDEPENDENCIA EFIMERA DE NUNEZ DE CACERES. 

1822 9 FEBRERO, INV ASI ON D E BOYER. INICIO DE LA DOMINACIO N 

HAITIANA. DIVISION POLITICA DE LA ISLA. 

1843 CONSTITUYENTE HAITIANA. 

1844 27 FEBRERO, INDEPENDENCIA DOMINICANA. FIN DE LA OCUPACION 

HAITIANA 

1844 6 NOVIEMBRE, PROCLAMACION DE LA CONSTITUCION DOMINICANA. 

ART. 3 - SE CONSAGRAN LOS LIMITES DE ARANJUEZ VIGENTES HASTA 

EL 1793. SE REITERA ESTA DISPOSICION EN LAS 

REFORMAS DE: FEBRERO 1854 

DICIEMBRE 1854 

CONSTITUCION DE MOCA 1858 

NOVIEMBRE 1865 

EN HAITI I CONSAGRACION DEL PRINCIPIO DE LA 

INDIV ISIBILIDAD POLITICA DE LAS ISLA 

EN LAS REFORMAS CONSTITUC IONALES DE: 

1843 

106 1 I 65 - ANEXtON A ESPANA. 

GUER RA DE LA R ESTAURACION. 

1846 

1849 

1 359 

lBGO 



1865 AL 1887 

1861/65 - AVUDA DEL PRESIDENTE GEFRARD A LOS PATRIOTAS DOMINICANOS 

QUE LUCHABAN CONTRA LOS ESPA1'10LES. 

RD HAITI 

. \/,;67 

RD HAITI 

'v<a14 

EN HAITI 18671 REFORMA CO NSTIT UCIO NAL: 

MODIFICACIONES DE LAS PRETENSIONES 

HAITIANAS ART.1 • 

CONCERTACION DE UN TRATADO DE AMISTAD ENTRE AMBOS PAISES 

MANIFESTANDOSE EL DESEO DE SOLUCIONAR LA CUESTION DE LOS 

LIMITES FRONTERIZOS. 

DERROCAN A SALNAVE, PRESIDENTE. 

ELLO IMPIDE REALIZAR LO ACORDADO 

EN EL TRATADO. 

SE CONTINUA EL PROPOSITO DE ARR.EGLO. 

Fl RMA DE OTRO ACUERDO. DE PARTE DOMINICANA EXISTEN 

DI FERENTES INTERPRETACIONES DEL ART. 4 (UTIS POSIDETIS· 

POSESIONES ACTUALES· AL 1874) 

1875 SE PROCEDE A REFORMAR LA CONSTITUCION DOMINICANA EN 

PREVISION DEL POSIBLE TRATADO BILATERAL 

EN HA ITI l SE PRODUCE UNA REVUELTA QUE DERROCA AL GO
BIERNO. BOISROND CANAL RESTAURA LA CONSTITU
CION DE 1867. SE ANULAN TODOS ACTOS DEL GOBIER
NO ANTERIOR, ENTRE ELLOS EL ACUERDO DE 1874. 

1877 - REFORM A DEL ARTICULO DE LA CONSTITUCION READOPT AN DOSE 
EL TEXTO QUE TENIA EN LA REFORM A DE 1875. SE MANTI ENE 
INVARIADO EN LAS REFORMAS DE: ~1878 

1879 
1880 
1881 
1887 

1~· 



1900 

1896 AMBOS PAISES SOMETEN LA CUESTION FRONTERIZA A UN LAUDO 

ARBITRAL. LA REPUBLICA DOMINICANA> PARA FACILITAR 

CONSTITUCIONALMENTE LA CONSAGRACION DE LOS RESULTADOS, 

REVISA Y REFORM A SU TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 3). 

EL TEXTO SE MANTIENE EN LAS REFORMA DE: ~1907 
. . 1908 

1924 

1927 

1929 SE LLEVAN A CABO NEGOCIACIONES PARA UN T RATADO FRONTERIZO 

21 ENERO - SE FIRMA EL TRATADO 7 FEBRERO - SE RATIFICA EL 

TRATADO 3 JUNIO - SE INICIA LA DEMARCACIO N DE LA FRONTERA. 

1930 SE SUSPENDE LA DEMARCACION POR CINCO OBJECIONES SUSCITADAS 

POR LOS HAITIANOS. 

1933 SE REINICIAN LAS CONVERSACIONES PARA ELIMINAR EL 

DESACUERDO. 

1935 CULMINAN L A S CO N V E RSACIONES CON EL ACUERDO DE 27 FEBRERO 

QUE DISPUSO LA MOD I FICACION DEL TRATADO DE 1929 V LA 

CONCERTACION DE UN PROTOCOLO A DICIONAL RELATIVA A UNA 

CARRETER A INTERNAC I O NAL 

1936 FIRMA EN PU ERTO PR INCIPE DEL P ROTOCOLO 3 MARZO. 

FINIQUIT A D A L A CU EST I O N F RONTE RIZA 



4.- La Frontera Domfnico-Haitiana. 

a) Tex to def Art. 7 def Tratado Fronterizo de 7 929: 

Articulo Primera: La linea fronteriza entre la Republica 
Dominicana y la Republica de Haid parte del Thalweg de la 
desembocadura del R io Dajab6n o Massacre en el Oceana 
Atlantico (Bahia de Manzanilla, al Norte) y siguiendo el curso 
de este do, hasta frente al poblado de Dajab6n, seg6n trazado 
hecho en 1901 par la Comisi6n Mix.ta Dominico-Haitiana para 
la aclaraci6n de la linea fronteriza en el extrema Norte; 

2o.- Desde Dajab6n, siguiendo siempre el curso del d o 
Dajab6n o Massacre, hasta su confluencia con el Arroyo 
Capotillo o Bernard, segiln las estudios de la misma Comisi6n, 
las que se consideran anexados al presente Tratado ; 

3o.- De la dicha confluencia, siguiendo entonces el curso 
del Arroyo Capotillo o Bernard hasta su nacimiento en Monte 
Citadel o Alto de las Palomas; de este punto a lo largo de la 
cresta de la serranfa en direcci6n nor-oeste h asta donde se 
encuentra una lama cubierta de pinos (Loma de las Pinos ) a lo 
largo de esta ultima lama siguiendo SU Cresta h asta encontrar 
una lama Hana; de ahf siguiendo en direcci6ri al oeste hasta un 
pico desnudo; de ahi, al sur-oeste, hasta la cuspide de una 
montaii.a Hamada Pan de Azucar, pero conocida comunmente en 
la localidad coma Monte Grime; de ahi , al nacimiento del do 
Limon; de ahi, siguiendo el curso de este do hasta el punto en 
que lo cruza el camino real de Banica a Restauraci6n; de ahi, 
siguiendo entonces el curso def referido camino real hasta el 
punto en que cruza el rfo Artibonito frente a la poblaci6n 
dominicana de Banica; 

Se entiende que el camino real de Banica a Restauraci6n es 
el que pasa par La Miel, dejando esta poblaci6n al Este, par la 
Guardia Viejo, par la Zurza, dejando al oeste la pob/aci6n de 
Cerca- la-Source, par el Arroyo Sa!tadero, par la Tuna y par el 
Botado, dejando estas dos secciones al Este: dicha l fn ea 
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fronteriza (siguiendo el camino de Banica a Restauraci6n) sera 
trazada en el eje def dicho camino real que de este modo estara 
al servicio de las dos Estados, y sera ensanchado para responder 
a las comodidades def transito (*); del punto en que el camino 
real descrito cruza el do Artibonito, frente a Banica, siguiendo 
el curso de este do hasta su confluencia con el do Macasfa; de 
ahi, siguiendo el curso del do Macasfa hasta el punto llamado 
San Pedro, al Oeste de Rinconcito; de ahi en lfnea recta, 
siguiento la cresta de la Cordillera, hasta el Fuerte Cahiman; de 
ah! cortando par mitad el Fuerte Cachiman e internandose al 
sur-este en lfnearectahasta encontrar el arroyo Carrizal( ** ); de 
ahf siguiendo el curso de est~ arroyo hasta su nacimiento; de ahf 
en lfnea recta hasta encontrar el punto llamado Rancho de las 
Mujeres, dejando este punto al Este; de ahf hasta llegar en llnea 
recta a Canada Miguel; de modo que la lfnea pase exactamente 
entre Hondo Valle al Este y Savanette al Oeste; de ahi hasta 
llegar en direcci6n suroeste al do de los Indios en un 
promontorio bien destacado; de ah{ siguiendo el camino que 
conduce a G<?bert hasta llegar al dicho sitio; de ah{ dejando a 
Gobert al Oeste, en linea recta a Carrefour, dejando al Oeste el 
poblado de Carrefour, siguiendo la cresta de la cordillera; de ahf 
en linea recta siguiendo la cresta de la cordillera , hasta el punto 
en que la cordillera muere frente a la Laguna de El Fonda en 
una loma Hamada Fond Pitte (Bajada Grande); de ahf a las 
Lajas, siguiendo el camino real que conduce a Haiti; de ahi al 
Fonda, siguiendo el mismo camino real; la Hnea fronteriza de 
Fond Pitte (Bajada Grande) al Fonda, pasando por Las Lajas, se 
tirara precisamente siguiendo el eje del camino real aludido, el 
cual quedara de ese mo do entre Fond Pitte (Bajada Grande) y 
El Fonda al servicio de los dos Estados ; 

4o.- De El Fonda a El Numero, la Linea Fronteriza sera la 
indicada en el croquis que, aceptado por ambas partes y finnado 
por los Sefiores Dr. M. de J. Troncoso de la Concha y Lie. Leon 
Dejean, se anexa a este Tratado como parte del mismo. 

La direcci6n de la linea (Fondo-B-C-E-El Numero) en 
esta parte sera como sigue : 
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De El Fonda la Linea ira al punto "B'', que es la 
intersecci6n del camino real que va de Haid a Neiba con el 
camino que bordea la laguna de El Fonda. 

De este punto "B" en linea recta hasta el punto "C" que se 
determina del modo siguiente : Desde El Fonda se medira a lo 
largo del eje del camino y hacia Tierra Nueva una distancia de 
mil quinientos metros (1500); desde este punto, que en el 
croquis anexo se indica con la letra "X", se trazara un meridiano 
astron6mico y el punto media entre el punto "X" antes 
mencionado y el punto donde este meridiano toque el agua de 
la laguna de El Fonda, que se indica con la letra "Y", sera el 
pun to "C". 

Desde este pun to "C" la Linea Fronteriza seguira en linea 
rec ta has ta el pun to "D" gue se de terminara de la manera 
siguiente: Del extrema Este del agua de la laguna, punto "M", 
se medira hacia el Este as tron6mico una distancia de quinientos 
metros (500) has ta el pun to que se denomina "N", par este 
punto "N" se trazara un meridiano astronbmico. Fl punto 
Nordeste extrema del agua de la laguna sera fransportado 
geometricamente al meridiano ya establecido en "N", y desde 
esta intersecci6n se medira a lo largo del meridiano y hacia el 
Norte una distancia de quinientos metros (500) que nos llevari 
al pu·n to "D" . 

Partiendo de este pun to "D", la Linea Fronteriza seguira 
este meridiano hacia el Sur en una distancia de mil quinientos 
metros (1500) en don de se encontrara el pun to "E". 

De este pun to "E" la Linea Fronteriza seguira en line a 
recta hasta el Numero, punto "F". 

So .- De El Numero a Minguette; de ah{ a Tempe; de ahf a 
Mare Citron ; de ahf al poblado de Bois Tambe; de ahf a Gros 
Mat; de ahf hasta el punto en que hay una canada bien 
pronunciada entre Sabana Grande o Grand Savane (antes Bucan 
Patate) y la Sabana de Zumbf (antes de la Descubierta ); de ahf 
hasta la Cabeza de Caboguette (sitio en que nace el do 
Pedernales); de aqu i siguiendo el curso del do hasta el pun to en 
que se sumerje el agua ; de este punto, siguiendo el lecho seco 
del do Pedernales hasta el punto en que resurge el agua del do, 
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entre Cabeza de Agua et Tete-a-l'Eau; de ahi, siguiendo el 
curso del mismo do frente al punto llamado Corte Espanol o 
Banane; de ahi hasta el punto donde el do cruza el camino 
actual (en el paraje llamado Passe Cenart); de ahi, siguiendo el 
eje del camino real gue conduce a Pedernales ya Anse- a-Pitre , 
hasta llegar cuatro kil6metros y medio despues al punto llamado 
Passe Glace o sea el Ultimo punto en que el camino real aludido 
cruza el do Pedernales; de ese punto siguiendo el curso del do 
Pedernales hasta el Thalweg en su desembocadura en el mar 
Caribe, al Sur de la Isla. 

b) Texto def Art. 7 def Protocolo de Revision de 7936: 

Articulo Primero: La Republica Dominicana consiente ·en 
la revision del parrafo 3 del ardculo primero del Tratado del 21 
de Enero de 1929 en lo que concierne a la parte de texto 
siguiente: 

" Siguiendo ~l curso del referido camino real hasta el punto 
en que cruza el Rio Artibonito frente a la poblaci6n dominicana 
de Banica" . 

"Se entiende que el camino real de Banica a Restauraci6n 
es el que pasa por la Miel, dejando esta poblaci6n al Este, por la 
Guardia Vieja, por la Zurza, dejando al Oeste la poblaci6n de 
Cerca- la- Source, por el Arroyo Saltadero, por la Tuna y por el 
Botado, dejando estas dos secciones al Este ; dicha linea 
fronteriza (siguiendo el Camino de Banica a Restauraci6n) sera 
trazada en el eje de dicho camino real que de este modo estara 
al servicio de los dos Estados, y sera ensanchado para responder 
a las comodidades del trcinsito"; y acepta que en esta secci6n 
sean considerados coma !!mites de las dos Republicas, las 
siguientes ( * ) 

Una l:fnea partiendo de Passe Maguane o sea el punto 
marcado 22 R .L. siguiendo el eje del do Lib6n hasta el paso 
denominado Tilod; de este punto la linea seguira el eje de una 
carretera que comenzara en el Paso de Tilori o Madame Luchen, 
sigue por la orilla derecha del Rfo Limb6n, pasa por Juan de 
Paz, de all! cruzando el arroyo Los Algodones, cruza el arroyo 
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La Guarana, sigue la orilla derecha de este arroyo , atraviesa por 
la sabana de La Mechora, pasa por Cocoi, sigue las faldas de Las 
Guaranas, pasa por Hatillo, La Tasajera, La Baria, La Diablesa, 
Los Carraos has ta el Cor te (Le Cour). 

A partir de El Corte (Le Cour) la carre te ra se guira el 
camino existente actualmente por una lohgitud de 1500 metros 
hac:ia Guayacan; de ah { la carretera se construira paralelamente 
al curso del Rio Artibonito a una distancia maxima de 800 a 
1000 metros; de ahi pasando por el cruce de camino (Carrefour) 
denominado el Fundo Viejo (Coix Vieux Fond) cruzara el 
arroyo La Salle, despues la corriente denominada Canada 
Bonita y seguira hasta el paso llamado "Los Cacaos" en donde 
cruzara el Rio Artibonito. En este sitio se construira el Puente 
Internacional del Artibonito. A partir de dicho Puente 
Internacional la lfnea de fronteras seguira por el eje del Rio 
Artibonito hasta frente a la poblaci6n de Binica desde donde 
continuara siempre por el eje del Rio Artibonito de acuerdo con 
la delimitaci6n establecida en el afio de 1929. 

(* ) (** ) Subrayado del autor. Textos modificados por el ardculo 
1 del Protocolo de 1936. 

Fuente : 
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Tratado Fronterizo Domf nico-Haitiano def 2 7 de Enero de 
de 7929, Gaceta Oficial No. 4064 del 5 de Marzo de 1929. 

Protocofo de Revision def Tratado Domfnico-Haitiano def 
27 de Enero de 7929 def 9 de Marzo de 7936, Gaceta Ofi
cial No. 4890 del 1 de Abril de 1936. 



4.- Mar terr i torial y Zona Contfgua de la Republica Dominicana. 

PLAT A FO RMA C O NTINENTAL 

I 
Fuente : 

' ' 
' .... ___ ___ .... 

Ley No. 7 86 def 7 3 de septiembre 7 967. Gaceta Oficial No. 
9052. 
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EXCLUSIVA Y PLATAFORMA CONTINENTAL 



Cap i tu lo IV 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS 

En general, todas las constituciones modernas han nacido 
precedidas o acorn pafiadas por una Declaraci6n de los Derechos 
de los Ciudadanos, que conforman lo que hemos denominado la 
parte dogmatica de la Constituci6n, es decir, aquella que 
contiene una serie de prescripciones obligatorias. 

Los Derechos Humanos, Fundamentales (o "Absolutos" 
como prefieren algunos designarlos, en cuanto se consideran una 
parte del Derecho Natural, anterior y superior al Estado seglin la 
concepci6n jus naturalista) son el resultado de una larga lucha 
polltica durante los Ultimos dos siglos. Por esto puede afirmarse 
que cada uno de estos derechos representa una conquista del 
individuo contra el Estado, el triunfo de la libertad contra la 
opresi6n. 

Como sabemos, el nacimiento del Estado Moderno se 
caracteriza por una marcada tendencia a la centralizaci6n, y esta 
no foe mas que una reacci6n al Estado Feudal. Los individuos y 
los grupos luchan por conservar una esfera de acci6n libre de 
toda injerencia del Estado. En otras palabras, luchan por 
liberarse def Estado; esto es, por los Derechos Civiles, que se 
pueden considerar como un status negativo frente al Estado: 
que este no intervenga. 

Conquistados los Derechos Civiles, la lucha se orienta a 
obtener el derecho de participar en la formaci6n del poder 
polftico y en el proceso de la toma de decisiones, es decir, por la 
libertad en el Estado; o sea, por los Derechos Politicos, que se 
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pueden catalogar como un status activo: participar activamente 
en la vida polf tica del Estado. 

Par Ultimo, y a traves de las 6rganos representativos que 
expresan, no ya la voluntad de uno o de pocos, sino de todos las 
ciudadan os, se lucha par obtener la intervenc i6n de! Estado 
para lograr la libertad mediante el Estado ; es decir, las Derechos 
Sociales , que se pueden definir coma un status positivo: que el 
Estado intervenga a favor de las grupos sociales ubicados en la 
base de la piramide social . (Ver apendice IV-1) 

A estos tres tipos de libertades (Civil, Polltica y Social) se 
acorn pafia otro princ1p10 que inspira y rige el Esta do 
Dem6cratico Moderno : el principio de la igualdad. Entonces, a 
la libertad civil corresponde la igualdad juddica: todos las 
ciudadanos son iguales frente a la ley. A la libertad politica 
corresponde la igualdad pol itica, o sea la igualdad en la 
distribuci6n del poder. Y par Ultimo, a la libertad social 
corresponde la igualdad en la distribuci6n de las riquezas o 
igu al dad econ6mico-social. (Ver apendice IV-2). 

Naturalmente , en el Estado de Democqcia Clasica o 
Politica, el principio de la igualdad esta supeditado al principio 
de la libertad. Esto hace que muchos de las derechos humanos, 
sabre todo las sociales, Sean mas formales que substanciales . Es 
este uno de las puntos neuralgicos de la critica marxista al 
re~men de la democracia representativa . 

De todos modos, este acento sabre la libertad y la igualdad 
econ6mico-social es el gue peculiariza al Estado Moderno de 
Democracia Politica frente al Estado Liberal del siglo pasado. 
En efecto, este Ultimo se distingue par su actitud negativa, no 
intervencionista; par esto se le denomina Estado Parisito. 
Mientras que el Estado Democratico de la actualidad es 
esencialmente positivo y asistencial. Esta evoluci6n del Estado 
Democratico occidental se debe , en gran medida, a las luchas 
obreras, a las crisis del capitalismo y a la difusi6n y al impac to 
de las ideas socialistas y marxistas. 

La Constituci6n Dorninicana dedica las Titulos II y III , a la 
consagraci6n de las principales derechos individuales y sociales 
y a las derechos poll ticos de los dominicanos. Sin pretender ser 
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en absolute exhaustivos sabre un tema tan vasto, importante y 
com plejo llevaremos a cabo una rapida exegesis de los derechos 
consagrados en nuestra Carta Fundamental, siguiendo el orden 
en que se encuentran expuestos en el texto. Examinaremos, 
pues, los ardculos 8 y sus incises, el 9 y 10 dedicados a los 
deberes de los ciudadanos, el 11 que concierne a la nacionalidad 
y el 12, 13, 14 y 15 que se refieren a la ciudadanfa. (Ver 
a pen dice IV-3) 

1. - La lnviolabilidad de la Vida. 
Siendo la vida humana la condici6n y el presupuesto para 

la existencia de la Sociedad, la inviolabilidad de la vida 
constituye el primero y mas importante de los derechos del 
hombre. Pero no obstante su relevancia, no todas las 
constituciones lo consagran. En efecto, algunas contemplan la 
pena de muerte como sanci6n para determinados delitos. Esto 
ocurre, para citar un ejemplo, en algunos estados de la union 
nortearnericana. Ahora bien, debe seii.alarse que en coherencia 
con las corrientes· doctrinarias imperantes en el derecho penal y 
penitenciario existe desde hace tiempo una marcada tendencia a 
la abolici6n de la pena de muerte. 

La Constituci6n Dominicana no ha consagrado de manera 
contfnua la inviolabilidad de la vida. Fue en la denominada 
Constituci6n de Moca de 1858 cuando por vez primera se aboli6 
la pena de muerte por causas politicas. Esta prohibici6n se 
repite en los textos de 1865 y 1866, '1.o asi en los de 1868, 
1872 y 1875 que guardan silencio al respecto . En las reformas 
de 1877 y 1878 se reintroduce la abolici6n pero de manera 
absoluta y no unicamente limitada a las causas polf ticas. 

Estos dos tipos de prohibiciones, una limitada a causas 
politicas y otra en general, reaparecerian en los textos 
constitucionales de 1879, 1882, 1896 y 1908, la primera, y de 
1907 la segunda. 

Fueron much e s los dominicanos prominentes que se 
manifestaron en desacuerdo con la pena de muerte . Entre los mas 
destacados opositores cabe mencionar al jurista Rafael Justino 
Castill o y al maestro Eugenio Marfa de Hostos. Este 
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movimien to de ideas contribuy6 a generar una clara 
conciencia en favor de la inviolabilidad de la vida pero se debi6 
esperar hasta la reforma de 1924 para que se verificara su plena 
consagraci6n constitucional. Posterior a ella,el Congreso dicta 
una ley mediante la cual se reformaban varies arti'.culos del 
C6digo Penal que la contemplaban y se disponfa, coma pena 
maxima, 30 afios de trabajos publicos. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, y habiendo la 
Republica Dominicana declarado la guerra a las potencias del 
"Eje", la Constituci6n fue reformada en 194 2 y si bien 
disponia la abolici6n de la pena de muerte, i.ntroducfa la 
posibilidad de su establecimiento para las casos de traici6n, 
espionaje y otros crimenes de lesa patria. Los terminos de este 
precepto se mantendrian en todas las reformas posteriores hasta 
inclusive la del 29 de abril de 1963. 

En el texto constitucional actualmente vigente se restaura 
a plenitud el derecho a la inviolabilidad de la vida sin 
contemplar la posibilidad de introducirla par causas de traici6n, 
tal y coma consta en el incise 1 de! Art. 8 qu~ reza: "no podra 
restablecerse, pronunciarse ni aplicarse en ninglin caso la pena 
de muerte ... " 
2.- La Seguridad Individual 

El derecho a la seguridad individual consiste en la libertad 
fisica de acci6n y de movimiento del ciudadano, y par tanto, 
garantiza el no ser encarcelado sin causa justificada par la ley. 
La seguridad individual .~s una libertad compleja que se 
descompone en una serie de garantias. En efecto, comprende: 
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a) la prerrogativa del individuo a no ser sometido a 
apremio corporal (es decir, a encarcelamiento ) par 
deudas ordinarias y normalmente contraidas, esto es, 
sin intervenci6n del fraude o sin infringir las leyes 
penales. El encarcelamiento par deuda era un recurse 
frecuente utilizado par las poderosos en el Antigua 
Regimen, o sea, en el Estado existente hasta la 
Revoluci6n Francesa y Americana. 



b) la garanda contra prisi6n o detenciones par orden de 
funcionarios administrativos. Esta orden debe ser 
emitida unicamente par las autoridades judiciales 
competentes y con las formalidades que exige la ley. 

c) la garan da de excarcelamiento de toda persona que 
hay a sido privada de su libertad sin causa justificada o 
sin las requisitos 0 formalidades legales, 0 aun, fuera 
de las casos previstos par las leyes. En el caso de que 
esto sucediera, la persona debed. ser puesta en 
libertad inmediatamente, a requerimiento o solicitud 
suya o de cualquier personal. 

d) la garantfa reconocida a toda persona privada de su 
libertad, de que se le someta dentro de las 48 horas 
subsiguientes a la de su detenci6n, a la autoridad 
judicial com petente, o de lo con trario, a que se le 
ponga en libertad. 

e) concatenada a la anterior, comprende tambien la 
garantfa de que, si luego de ser sometido a la justicia, 
las autoridades competentes no notifican al detenido 
en el plaza de 48 horas a partir del sometimiento, la 
providencia formal o las cargos de que se le acusa, el 
arresto se considerara sm efecto y, par tan to, 
recobrara su libertad. 

f) la prerrogativa o prohibici6n de trasladar a un recluso 
de un establecimiento carcelario a otro sin una orden 
escri ta y motivada de la autoridad judicial 
competente. 

g) la obligaci6n que incumbe a toda persona que tenga 
bajo su custodia a un detenido, de presentarlo t"an 
pronto coma se lo requiera la autoridad competente. 
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h) el derecho a no ser juzgado dos veces par la misma 
causa. 

i) la garanda de no tener que declarar contra si mismo 
en ninguna circunstancia, ni. aun a petici6n o 
requerimiento de las autoridades judiciales. 

j) la garanda de no sufrir ninguna condena, per leve gu e 
sea la pena, sin haberse llevado a cabo un juicio en 
audiencia publica o sin habersele citado previamente. 
Se exceptuan de la audiencia publica, las cases de 
naturaleza disciplinaria, pero siempre y cuando las 
penas no excedan lo meramente disciplinario. 

Todas estas prescripciones se encuentran contenidas en el 
incise 2 del Art. 8 de la Constituci6n y son completadas con la 
ley No. 1915, o Ley de Habeas Corpus y todas sus 
modi ficaciones. 

3.- lnviolabilidad def Domici/io. 

La inviolabilidad del domicilio fue uno de las pnmeros 
derechos a ser consagrados par las constituciones modernas. 
Cuando se utiliza la palabra domicilio -conviene aclararlo- se 
usa en su sentido etimol6gico, esto es, coma Casa, Vivienda (del 
latin domicilium, derivado de domus: casa) y no al lugar de 
u bicaci6n juddica del individuo como en el derecho civil. En 
otras palabras, se refiere al lugar donde el hombre h abita con su 
familia regularmente y donde concentra lo mas fntimo y 
privado de su actividad 

En nuestro pais la inviolabilidad del domicilio esta 
consagrada en el incise 3 del Art. 8 de nuestra Constituci6n. 
Naturalmente, tanto este coma otros derechos individuales -lo 
veremos mas adelante- no estan consagrados en sentido 
a.bsoluto, ya gue se preve que las autoridades pueden penetrar 
en el en las cases dispuestos par la ley, pero siempre y cuando 
se cumplan con las formalidades gue ella prescribe. 
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4. - Libertad de Transito. 

La libe rtad de transito es un derecho consagrado en el 
inciso 3 del Art.8 de nuestra Constituci6n . En base a esta 
prerrogativa, toda persona puede transitar libremente por 
cualquier parte del territorio nacional . Pero, al igual que el 
anterior, existen restricciones, t anto de caracter subj tivo (por 
penas impuestas judicialmente) como objetivo (leyes de polid a, 
de inmigraci6n, de sanidad, etc.). 

5.- lgualdad j ur/dica. 

La igualdad juridica es un derecho que se encuentra 
consagrado en el inciso 5 del Art.8 , y consiste en la garantfa de 
gue a ninguna persona se le puede obligar a hacer lo que la ley 
no manda ni impedirsele lo que la ley no prohibe siendo esta 
igual para todos. La ley ordena lo que es justo y t'.ttil para la 
comunidad y pi:oh ibe s61o aquello que la perjudica. Es mis que 
evidente que este principio es rechazado plenamente por los que 
sustentan ideas marxistas en cuanto consideran que el de recho 
no es mas que la expresi6n de los intereses de la clase 
dominante. 

6.- Libertad de Expresi6n de/ Pensamiento. 

La libertad de expresi6n del pensarniento es una condici6n 
fundamental para la vida del hombre y no es mas que la 
expresi6n -como veremos- de la libertad de conciencia, con un 
radio de aplicaci6n mas amplio que el de la creencia religiosa. 
Este derecho es de gran importancia, y podemos decir que es el 
requisito para que los ciudadanos puedan desempefiar sus 
actividades pollticas como ejercicio de sus derechos politicos. 

El derecho a la expresi6n del propio pensamiento es una 
libertad multifacetica que abarca, tanto la libertad de hablar, 
como la de escribir y la de transmitir el pensamiento por 
CUalquier medio que Sea. Y una de SUS manifestaciones mas 
importan tes es la libertad de imprenta y de prensa, o sea, la 

163 



libertad de publicar libros y periodicos con toda clase de 
opinion so bre religion, pol {tic a, ciencia, literatura o de cualquier 
naturaleza. 

En la Republica Dominicana el derecho de expresar el 
pensamiento sin estar sujeto a censura previa esta consagrado en 
el inciso 6 del Art .8. Este texto se limita a establecer sanciones 
contra aquellos que, abusando de esta libertad, atenten contra la 
honra de las personas, el orden social o la paz publica. En otras 
palabras, se consagra la libertad de expresi6n del pensarriiento 
sin ninglin tipo de limitaciones previas pero sf "a posteriori"; 

En el segundo parrafo del texto se prohibe toda 
propaganda subversiva, ya sea por an6nimos o por cualquier 
otro media de expresi6n que tenga coma objetivo provocar la 
deso bediencia a las leyes. Esto ultimo no implica la negaci6n del 
derecho de analisis y de cdtica de los preceptos legales vigentes. 

7.- Libertad de Asociaci6n y de Reunion. 

Para que el hombre pueda ejerccr a cabalidad sus 
actividades politicas, necesita celebrar reuniones y participar en 
asociaciones y partidos politicos. Por estas razones, la libertad 
de asociaci6n y reunion es indispensable; por eso todas las 
constituciones democraticas modernas no olvidan el consagrai;-, 
de manera expresa e inequivoca, esta doble libertad. 

Nuestra Constituci6n consagra ambos derechos en el inciso 
7 del Art. 8 ; aunque tampoco en este caso lo hace de manera 
absoluta. En efecto, las encuadra en determinados Hmites, 
cuando el referirse a las reuniones y asociaciones dice: "siempre 
que por su naturaleza no sean contrarias ni atentatorias al orden 
pu blico , la seguridad nacional y las buenas costumbres". Como 
sabemos, este inciso constituy6 la piedra argumental del Partido 
C omunista Dominicano en su esfuerzo por obtener su 
legalizaci6n y reconocimiento coma partido politico, lpgrados 
en el 1977 y 1978, respectivamente. 
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8.- ~ibertad de Conciencia y de Cu/tos. 

·La libertad de conciencia y de cultos consiste en el derecho 
que se reconoce a todo hombre de tener, en materia de religion, 
las creencias que mas esten de acuerdo con su razon, su 
tradicion y educacion. Por tanto, esta libertad consiste en poder 
manifestar, mediante actos externos, las propias creencias 
religiosas. 

La libertad de conciencia es el fruto -coma las demas 
libertades- de un largo proceso de lucha; y aun en la actualidad 
existen naciones en que no se reconoce. El primer Estado que la 
reconocio constitucionalmente foe Estados Unidos de America, 
ya que ni siquiera Inglaterra, madre y fuente de tantas 
libertades, lo habfa hecho. Incluso la Declaracion de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la 
Revolucion Francesa, se mostro reticente al respecto. 

En la Republica Dominicana, por el hecho de profesar la 
mayoria de los dominicanos la religion catolica, esta goza de 
ciertos privilegios legales y administrativos. En efecto, hasta la 
Constitucion de 1947, que en su artfculo 93 de las 
Disposiciones Generales contemplaba las relaciones entre el 
Estado y la Iglesia, afirmando: "Las relaciones de la Iglesia y el 
Estado seguiran siendo las mismas que son actualmente, en 
tanto que la religion catolica, apostolica, y romana, sea la que 
profese la mayoria de los dominicanos", se habia establecido 
una especie de "modus vivendi" de caracter constitucional 
en materia religiosa; pero sin dejarse de consagrar la libertad de 
conciencia. 

En el texto vigente, el artfculo al que hemos hecho 
alusi6n, no aparece; pero se puede decir que tiene vigen
cia en la actualidad en virtud del Concordato o tratado 
firma.do entre la Santa Sede y la Republica Dominicana en fecha 
16 de junio de 1954. Por ultimo, debe advertirse que en el 
concepto de religion no estin incluidas las practicas de caracter 
orgiastico, por lo tanto no estarfan amparadas por la libertad 
que consagra la Constituci6n. Por igual, no se consideran 
pern:i,itidas aquellas religiones cuyos credos obligan a sus adeptos 
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a resistir al cumplimiento de las leyes aplicables a la generalidad 
de los asociados . 

9.- /nvio /abi/idad de la Correspondencia. 

La inviolabilidad de la correspondencia se encuentra 
tambien consagrada en el Art. 8 inciso 9 de nuestra 
Constituci6n. Se consideran como correspondencia todos los 
documentos privados, as{ como tambien las comunicaciones 
telegraficas, telef6nicas y cablegraficas. 

Como en el caso de la inviolabilidad del domicilio, 
t~mpoco este derecho puede ser absolute. En efecto, en ciertos 
casos la correspondencia puede registrarse y ocuparse; pero solo 
mediante determinados procedimientos legales y siempre que se 
trate dela substanciacionde asuntos que se ventilen en la justicia 
y que exista, naturalmente, interes publico en la misma. 

10.- Libertad de lnformaci6n. 

. I 

La lib er tad de informaci6n es ta consagrada ·en el inciso 10 
del Art . 8 de nuestra Constituci6n vigente. En el se es tablece 
que todos los medias de informaci6n tiene igual y libre acceso a 
la~ fuentes noticiosas, tantos oficiales como privadas, pero 
siempre que no vayan en contra del orden publico o pongan en 
peligro la seguridad nacional. 

11.-Libertad de Trabajo. 

En nuestro pais la libertad del trabajo se encuentra 
consagrada en el inciso 11 del ardculo 8 que estamos 
analizando . Es una libertad compleja que comprende una serie 
de garantfas. 

Durante mucho tiempo, muchas personas en el pais 
creyeron que la libertad del trabajo significaba que el Estado no 
podfa reglamentar, ni aun por media de leyes, las relaciones 
entre los patronos y los trabajadores . Este criteria err6neo y 
contrario al sentido hist6rico de es ta libertad, dio lugar a que en 
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el aiio 1926 se <ledarara inconstitucional una ley sabre la 
jornada comerci<J, que el Congreso habfa votado. Frente a este 
error, la Asam bl ea Revisora de 19 34 agreg6 al texto algunas 
frases para indicar el verdadero sentido de este derecho. Pero 
foe s6lo en el 1942 cuando el texto que defin ia este derecho se 
configur6 en la forma que mas o menos mantiene el texto 
vigente. 

En efecto, en el presente se consagra que la ley -de 
acuerdo al interes general - podra establecer la jornada maxima 
de trabajo, los dfas de descanso y de vacaciones, los sueldos y 
salarios m:fnimos y sus formas de pago, los seguros sociales, as{ 
como la participaci6n de los nacionales en el trabajo. Se 
consideran ademas, en general, todas las providencias que se 
consideren necesrias en favor de los trabajadores manuales e 
intelectuales. 

Otra de las garandas comprendidas en la libertad del 
trabajo, y consagrada tambien constitucionalmente, es la 
libertad de organizaci6n sindical, imponiendose (micamente, 
Como condicion para SU organizacion, que estas Se ajusten en SUS 
estatutos y er{ su conducta a una organizaci6n democr:itica, 
compatibles con los principios consagrados en la Constituci6n y 
que sus fines sean estrictamente laborales y padficos. 

En la letra b de este incise - de car:icter estrictamente 
programatico- se afirma que el Estado facilitari los medias a su 
alcance para que los trabajadores puedan adquirir los utiles e 
instrumentos indispensables a su labor. 

Por igual, se asegura la participaci6n de los trabajadores 
permanentes (no los temporeros) en los beneficios de la 
empresa, de cualquier tipo que esta sea, para cuyo alcance y 
form a se reenvia a la ley ordinaria, de acuerdo con la naturaleza 
de la empresa, y respe tando tanto el interes legltimo del 
empresario como el del obrero. 

Se acepta tambien, en la letra d, el derecho de los 
trabajadores a la huelga y el de los patronos el paro, siempre que 
estos derechos se ejerzan de acuerdo a la ley y para resolver 
conflictos estrictamente laborales. Por otra parte, se prohibe la 
interrupci6n, el entorpecimiento, la paralizaci6n de actividades 
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o reducci6n intencional del rendimiento de las em presas 
privadas o del Estado. 

Par ultimo, se declara ilfcita toda huelga, para, 
interrupci6n, etc . que afecten la administraci6n publica, las 
servicios publicos o las de utilidad publica, y se reenvia a la ley 
para la disposici6n de las medidas necesarias para garantizar la 
aplicaci6n de estas normas. 

12.-Libertad de Empresa, Comercio e lndustria. 

La libertad de empresa, comercio e industria esta 
reconocida en el inciso 12. Se consagra asi constitucionalmente 
un sistema econ6mico capitalista, esto es, fundamentado en la 
libre empresa. Se establece la prohibici6n de monopolios en 
beneficio de particulares, reservandose el establecimiento de 
estos, i'.micamente en provecho del Estado o de Instituciones del 
Estado, las cuales son creados y organizados par media de ley. 

13. - El Derecho dePropiedad. 

Cuando en Derecho Constitucional se habla de derecho de 
propiedad, se hace referenda a la pro pie dad en general; pero 
muy particularmente a la propiedad territorial o inmueble. 

En nuestra Constituci6n, el derecho de propiedad esta 
consagrado en el inciso 13 del Art. 8. Seglin el texto, la 
propiedad privada no podra ser expropiada par el Estado sino 
por causa debidamente justificada de utilidad publica o de 
interes social, y siempre y cuando se proceda a una previa y 
justa indemnizaci6n. En base a lo establecido, podemos decir 
que, mejor que de expropiaci6n, es mas preciso hablar de venta 
forzosa. La introducci6n de esta norma o principio se remonta a 
la reforma constitucional de 194 2. 

Esto significa que el Estado puede ordenar la expropiaci6n 
remunerada no solo para obras destinadas a ingresar y 
permanecer en el patrimonio de! Estado, sino tambien para 
resolver problemas a beneficio de ciertos grupos 0 nucleos de la 
comunidad neccsitados de terrenos para fines de vivienda o de 
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trabajo. Fue esta, eri efecto, la interpretaci6n que se d.io a esta 
disposici6n de 194 2. 

La Constituci6n tambien preve, en caso de calamidad 
publica, la expropiaci6n, sin que la indemniaci6n sea previa. En 
los casos ordinaries, como ya vimos, la indemnizaci6n debe 
preceder a la enajenaci6n y debe ser justa, es decir, que 
corresponda, cuando menos, al valor del inmueble en el 
momenta de la expropiaci6n y que debe ser fijado por los 
tribunales competentes en forma contradictoria. No obstante en 
el 1980 se llev6 a cabo la "expropiaci6n" de la denominada 
"Hacienda El Yunque" propiedad de la familia Aguayo, ubicada 
en la Provincia Duarte, haciendose caso omiso de lo establecido 
por la Constituci6n. 

Por otra parte, el texto constitucional prohibe la con
fiscaci6n general de los bienes de una perso~a por motives 
politicos. Se exceptua el caso de la confiscaci6n de ciertos 
bienes por crimenes y delitos comunes. 

En los lite.rales a y b que contiene el inciso y que son de 
naturaleza programatica, se declara de interes social la 
ded.icaci6n de la tierra a fines utiles, as{ como tambien, la 
eliminaci6n gradual del latifundio y la destinaci6n de las tierras 
del Estado a los planes de Reforma Agraria. Se incluyen 
tambien las tierras que el Estado adquiera grado a grado o por 
expropiaci6n de acuerdo con las normas establecidas por la 
Constitu.Ci6n. En la letra b se plantea la posibilidad de que el 
Estado . convierta sus empresas en propiedades a econom fa 
cooperativa. 

14.- £/ derecho a la Propiedad lnte!ectua/ a Derecho de 
Autor. 

El derecho a la propiedad intelectual, o derecho de autor, 
consiste en el privilegio reconocido a quienes, con originalidad, 
realizan una producci6n ciendfica o literaria, llevan a cabo un 
descubrimiento o algun invento, de aprovechar y usufructuar los 
beneficios econ6micos y morales que puedan derivarse. 
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Este derecho esta consagrado en el inciso 14 y foe 
introducido en nuest ra Const ituci6n desde 1865. Tiene la 
particularidad de que carece de caracter de perpetuidad. En 
efecto, se reenvia a la ley la de terminaci6n del tiempo para su 
aprovechamiento exclusivo y de las requisit os que hay qu e 
cumplir para su conservaci6n par parte de las personas titulares. 

15.- Protecci6n a fa Familia . 

Como la familia es el nucleo o grupo primario de la 
sociedad, es ex plicable que el Estado Moderno se interese par 
ella y dirija su acci6n a protegerla y robustecer su estabilidad y 

bienestar. 

Constituye esta la t6nica del inciso 15 del Art . 8 que se 
consagra a la protecci6n de la familia. El texto dedica el literal a 
a la maternidad. En el se declara que la mujer, sin importar su 
condici6n o estado, gozara de la protecci6n de las poderes 
publicos, reconociendole el derecho gue tiene a la asistencia 
oficial en caso de desamparo. Como directiva programatica se 
afirma que el Estado tomara todas las medidas necesarias para 
evitar en lo posible la mortalidad infantil y obtener el desarrollo 
sano de las nifios . Par otra parte se declara estimular el ahorro 
familiar y el establecimiento de empresas cooperativas y la 
instituci6n del bien de familia. 

Al ser la vivienda una de las necesidades basicas del 
individuo, en la letra b se declara y considera de alto interes 
social el establecimiento di:: cada hogar dominicano en terreno y 

mejoras propias, estimulandose, para alcanzar tal objetivo, el 
credito publico para que sea destinado a hacer posible qu e todos 
las dominicanos posean una vivienda c6moda e higienica. 

En la letra c se reconoce al matrimonio coma fundamento 
legal de la familia, y par Ultimo, en lad se declara que la mujer 
casada disfrutara de plena capacidad civil reenviindose a la lev 
ordinaria para gue esta establezca · las medias necesarios para 
proteger las derechos patrimoniales de la mujer casada bajo 
cualquier regimen. 
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16- Libertad de Ensenanza 

La libertad de ensefianza es un derecho surgido como 
reacci6n a la situaci6n im peran te en el pasado, segt'.in la cual s6lo 
el clero o los funcionarios del Estado tenfan el privilegio de 
educar e instruir. 

Para ser precisos, la libertad de ensefia nza se descompone a 
su vez en dos prerro gat ivas distintas , pero complementar ias una 
a la otra: 

a) la libertad de ensefiar a otro , que es reconocida a 
todas las personas y sin la cual la cul tura no podrfa 
ser transmitida ni tuviese la fuerza expansiva; 

b) la libertad de ensefiar la verdad segt1n cada cual la crea 
y entienda, tanto en el orden religioso, cientlfico, 
ardstic o o de cualquier otra naturaleza. Sin esta 
condici6n, la cultura se estancada por dogmatismo. 

En la Republica Dominicana la libertad de ensefianza esta 
consagrada en el inciso 16. En el se dispone que la educaci6n 
primaria es obligatoria y que esta bajo la supervision del Estado. 
Asf mismo se dedara: es deber del Estado proporcion ar la 
educaci6n fundamental a todos los habitantes del territorio 
nacional y tomar todas las medidas necesarias para eliminar el 
analfabetismo. El Estado proveera esta instrucci6n primaria en 
los establecimientos oficiales y lo hara de manera gratuita. Por 
Ultimo, se declara procurar la mas amplia difusi6n de la ciencia 
y de la cultura. 

l 7. - Seguridad Social. 

Com o ya dijimos, el Estado Moderno puede considerarse 
un Estado Asistencial y Positivo . Por esta raz6n podemos 
enc on trar en las constituciones modern as la consagraci6n de una 
serie de derechos soc iales, algu nos de los cuales hemos ya 
analizado. Y entre estos la seguridad social, a la que nuestra 

171 



Carta Fundamental dedica el inciso 1 7 del Art. 8 y cuyo 
contenido esta form ado par prescripciones programaticas o 
directivas de la poHtica del Estado. 

I 

En efecto, se declara, en primer lugar, que el Estado 
estimulara el desarrollo progresivo de la seguridad social de 
manera que toda persona pue da gozar de una adecuada 
protecci6n contra la desocupaci6n, la enfermedad, la 
incapacidad flsica y la vejez. 

Se establece, ademas , que el Estado prestara u atenc1on , 
protecci6n y asistencia a las ancianos, vestimenta y, hasta donde 
fuese posible, alojamiento adecuado. Que prestara asistencia 
social a las pobres, facilitandoles alimentos, vestimenta y 
alojamiento adecuado, siempre en la medida de sus 
posibilidades. Que velara par el mejoramiehto de la 
alimentaci6n, servicios sanitarios y condiciones higienicas, 
tratando de prevenir las enfermedades epidemicas y endemicas, 
as{ coma, tambien, ofrecer asistencia medica y hospitalaria 
gratuita a quienes lo requieran. Par igual, se 1 empeiiad. en 
combatir las vicios sociales con las medidas adecuadas. 

Como puede notarse, el acento se pone en la acci6n futura 
del Estado, en lo que este de bera hacer. 

18- Deberes .de las Ciudadanas y de las que habitan el te-
rritaria nacianal. , · 

Todas las constituciones modernas no se limita 
t'.u:~icamente a la consagraci6n de una serie de derechos o 
prerrogativas de que son titulares las individuos, sino que 
tambien, y coma contrapartida, dedican algunos artfculos a 
consignar las deberes fundamentales de las individuos en 
relaci6n al Estado. 

A la enunciaci6n de las de beres de los ciudadanos esta 
dedicada la Secci6n II del Tftulo II de nuestro texto 
constitucional, que comprende las Art{culos 9 y 10. En base a 
ellos se declaran coma deberes fundamentales : 
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a) Acatar y cumplir la Constituci6n y las leyes, asf como 
tambien r espetar y obedecer las autoridades 
establecidas por ellas. 

b) Es de her de to do dominicano habil pres tar los 
servicios civiles y militares que la Patria requiera para 
su defensa y conservaci6n. 

c) Los habitantes del territorio nacional deberan 
abstenerse de todo acto perjudicial a su estabilidad, 
independencia o soberanfa y, en caso de calamidad 
publica, ~stein obligados a prestar los servicios de que 
sean capaces. 

d)' Toda persona · tiene el deber de votar, es decir, de 
ejercer el derecho electoral active, siempre que este 
legalmente capacitado para hacerlo. 

e) Conrribuir en proporci6n a su capacidad contributiva 
a las cargas publicas establecidas por la lev. 

f) Toda persona tiene el deber y la obligaci6n de 
dedicarse a un trabajo de su elecci6n. 

g) Es deber de todos los habitantes del territorio 
nacional, asistir a los establecimientos educativos de 
1 a Rep u b 1 ica para adquirir cuando menos la 
instrucci6n primaria o elemental. 

h) Toda persona debe cooperar con el Estado en cuanto 
a la asistencia y seguridad social de acuerdo con sus 
posi bilidades. 

i) Es deber del extranjero abstenerse de participar .en 
actividades polfticas en el territorio dominicano. 

Por Ultimo, en el Art. 10, nuestra Constituci6n declara 
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expresamen te que los derechos y de be res con tenidos y 
consagra dos en los Arts. 8 y 9 no son limitativos. Esto im plica 
entonces que no se excluyen otros derechos y deberes de igual 
naturaleza. 

l 9.- Los Derechos Polfticos. 

Todos los Derechos lndividuales y Sociales que hemos 
estado examinando se refie ren a todos y cada uno de los 
habitant es que componen la poblaci6n dominicana. Es decir, se 
re fieren tanto a los n acionales como a los extranjeros 
- transeuntes o residentes- y a los apatridas, o sea, a los que no 
poseen ninguna nacionalidad. 

Per o junta a estos derechos, existe otra serie de 
prerr ogativas que tienen como finalidad asegurar la 
participaci6n activa de una parte de la poblaci6n en la 
conducc i6n polftica del Estado. Nos estamos refiriendo a los 
Derecho s Politicos que tratan de lograr la libertaq en el Estado, 
com o afirrnamos al inicio de este capftulo. Los titulares de los 
derechos politicos son los ciudadanos, pero, coma para serlo se 
necesita como req uisite ser nacional, se impon e que , antes de 
abordarlos, ex arninemos la nacionalidad. 

20.- La Nacianalidad. 

La nacionalidad es un atributo, pero tambien un derecho 
que el i ndividuo adquiere por el hecho de nacer en el territor io 
del Esta do , o bien por nacer en cualquier parte pero de padres 
que hay an tenido antes la nacionalidad propagada o transmitida 
al hijo. 

La nacionalidad que se adquiere por nacer en el territorio del 
Estado, se denomina nacionalidad territorial, nacionalidad 
natural o nacionalidad por jus solis ( derecho al suelo). En 
cam bio, a la gue se adquiere por el vinculo de la sangre se le 
den om ina nacionalidad por la sangre, nacionalidad por j us 
san guin is o nacionalidad de origen. 

Hist6ricamente, la nacionalidad por sangre precedi 6 a la 
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nacionalidad territorial, ya que las razones de raza y estirpe 
fueron siempre mas poderosas desde el punto de vista politico. 
En nuestro pafs, por una serie de circunstancias que precedieron 
a la proclamaci6n de la Republica, la primera version de la 
Constituci6n Dominicana confiri6 gran importancia a la sangre 
para la atribuci6n de la nacionalidad. 

En el texto actualmente vigente, la nacionalidad 
dominicana se encuentra definida en la Secci6n I, del Titulo Ill 
int itulado Derechos Poli ticos, Ardculo 11. Seglin dicho texto 
tienen la nacionalidad dominicana: 

a) Tod as las personas nacidas en el territorio de la 
Republica, con lo que se consagra el jus solis,pero con 
dos excepciones : 

J - no se impone la nacionalidad dominicana a los 
hijos legitimos de los representantes diplomaticos 
extranjeros acreditados en el pais; 

2- asi como tampoco, a los hijos de extranjeros que 
se encuentten en transito por el territorio nacio
nal. (La determinaci6n de este estado de transito, 
es decir, en relacion a SU caracter y duracion, no 
ha sido determinada ni regulada por ninguna ley ). 

b ) Todas las personas que a la fecha de proclamaci6n del 
texto constitucional esten investidos de tal calidad en 
virtud de Constituciones y leyes anteriores. 

c) Todas las personas nacidas en el extran_iero que sean 
hijos de padre o madre dominicanos, siempre que , de 
acuerdo con las leyes del pafa de nacimiento, no 
hayan adquirido una nacionalidad extranjera. 0 bien, 
que en el caso de haberla adquirido manifiesten 
-despues de los 18 afios de edad la voluntad de optar 
por la nacionalidad dominicana, en cu yo caso de beran~ 
remitir al Poder Ejecutivo un documento o acto 
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levantado por un Oficial Publico expresando el deseo. 
A esta facultad de optar se denomina derecho de 
opci6n. 

d) Todas aquellas personas que hayan adquirido la 
nacionalidad dominicana por naturalizaci6n, 
cum pliendo con los reguisitos y procedimientos 
establecidos en la Ley de Naturalizaci6n. En general, 
esta reguiere: 

-Una residencia prolongada en el pa!s; 

-La creaci6n de cultivos o industrias en el pais; 

-par haber contrafdo nupcias con una persona de 
nacionalidad dominicana. En el caso de una mujer 
extranjera gue contraiga matrimonio con un 
dominicano, seguira la condici6n de su marido, esto 
es, sera dominicana. Pero esto a menos gue las leyes 
de su paf s le permitan conservar su n1acionalidad. Si 
esto sucede, la mu jer tiene la facultad de declarar en 
el acta de matrimonio que declina la nacionalidad 
dominicana; 

-la fijaci6n formal del domicilio en el pals; 

-la prestaci6n de servicios tecnicos en las Fuerzas 
Armadas; 

-la disposici6n de mgresar en colonias agdcolas del 
Estado; 

-por una conceston del Presidente de la Republica, 
quien esta facultado por la ley para conferir la 
nacionalidad dominicana sin ninguna condici6n a 
extranjeros que hayan prestado servicios meritorios a 
la Republica. A este tipo de nacionalidad se le 
denomina nacionalidad privilegiada. 



Por ultimo, debe advertirse que la nacionalidad adquirida 
po r n a turalizaci6n no tiene la misma eficacia que la 
nacionalidad natural. Y esto se hace evidente en los pedodos de 
tiempo que se requieren para optar por algunos cargos electivos 
a los naturalizados. 

En muchos pafses, la nacionalidad es un atributo 
irrevocable, es decir, gue una vez gue se adquiere nose la puede 
despojar a guien la posee. La irrevocabilidad o perpetuidad de la 
nacionalidad fue contemplada en algunos de nuestros textos 
constitucionales, pero en el vigente, si bien por una parte se 
reconoce a los dominicanos el derecho a adquirir otra 
nacionalidad ( Parrafo I, Art. 11), por la otra se le lirnita, cuando 
se afirma que 1a adquisici6n de otra nacionalidad irnplica la 
perdida de la dominicana salvo acuerdo internacional en 
contrario, es decir, por reciprocidad diplomatica, como es el 
caso del Tratado Dominico-Espanol (Parrafo IV, Art.11). A la 
mujer dominicana casada con un extranjero se le concede la 
facultad de adquirir la nacionalidad de su marido. 

21.-La Ciudadanfa. 

Como ya hemos dicho, la ciudadania es un status juddico 
que le confiere a la persona el derecho a participar ac tivamente 
en la vida politica del pafs al gue pertenece. Todo lo relativo a 
la ciudadanfa se encuentra contenido en la Secci6n II, del 
Titulo III,Arts.12, 13, 14, y 15 de nuestro tex to vigente. 

Se consideran ciudadanos dominicanos a todos aquellos 
nacionales de uno u otro sexo, mayores de 18 afios de edad, ya 
los que esten casados y no hayan cumplido esa edad. Como 
puede apreciarse, el derecho de la ciudadanfa sc confiere 
tambien a las mujeres dominicanas, conquista gue se obtuvo con 
la reforma de 1942. En efecto, antes de esa fecha, nuestra 
Constituci6n no lo prohibfa explfcitamente, pero la mujer, por 
tradici6n, se encontraba ajena al proceso electoral en cuanto era 
considerada incapaz tanto civil como politicamente. 

La posesi6n de la ciudadanfa confiere el disfrute de dos 
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derechos subsidiarios: el de elegir y el ser elegido. En otras 
palabras: el derecho electoral activo y el derecho electoral 
pasivo. Pero tambien con fiere una calidad indispensable o 
requisito para ocupar muchos de las cargos administrativos. 

La calidad de ciudadano puede perderse en algunos casos, 
coma son: 

-condena irrevocable par traici6n, espionaje o 
conspiraci6n contra la Republica; 

-par tomar las armas, prestar ayuda o participar en 
cualquier atentado contra ella. 

Tambien puede ser suspendida temporalmente . Como en 
las casos de: 

-condena irrevocable a pena criminal hasta el momenta de 
la rehabilitaci6n; 

-par aceptar en territorio dominicano una funci6n o 
em plea de un gobierno extranjero sm una previa 
autorizaci6n del Peder Ejecutivo. 

Con esto concluimos las nociones relativas a las Derechos 
Individuales y Sociales de las Individuos y de las Derechos 
Pol f ticos de las ciudadanos dominicanos. A partir pfoximo 
capftulo nos internaremos en la parte organica de nuestra 
Constituci6n. 
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APENDICE AL CAPITULO IV 

7. - Categorf as de libertades individuales y social es. 

DERECHOS PRIVADOS (CATEGORIA OMNICOMPRENSIVA DE 
DERECHOS NEGATIVOS TANTO SUSTANTIVOS COMO PROCESALESl 

DERECHOS NEGATl\IOS · /' • 
(DERECHO DEL IN DIV I.DUO A QlJE NO DER EC HOS POLITICOS (CAPACIDAD DEL CIUDADANO A PARTICIPAR 
SE LE HAGA ALGO) EN ELPROCESO POLITI~ ~ 

DERECHOS POSITIVOS 
(DERECHO DEL INDIVIDUO A QUE 
SE LE HAGA ALGO) 

DERECHOS ECONOMICOS (PRETENSIONES PEL INDIVIDUO EN EL 
AMBITO DE LA ECONOM~ 

LANTIVOS: CONSIDERADOS HASTA CIERTO 
~ PUNTO COMO FINES EN SI MISMO. 

~OCESALES : GUARDAN RELACION CON EL MODO 
EN QUE EL GOBIERNO DEBE 
PR OC EDER AL TRATAR CON LAS 
L I B E R T A D E S S U S T A N T I V A S. 
APLICABLES A TRES CATEGORIAS DE 
DERECHOS SUSTANTIVOS: 

SEGURIDAD CONTRA LA ACCION ADMINISTRATIVA 
ARBITRARIA. 

SEGURIDAD CONTRA PROCEDIMIENTOS JUDIC I ALES 
I NJUSTOS. 

SEGURIDAD CONTRA PR OHIBICIO NES LEGALES IMPRE 
CISAS. 



...... 
00 
0 2- C!asificaci6n de las libertades individua/es y sociales. 

DE REC HOS 
NEGATIVOS 

FREM TE AL 
GOBI ERNO 

DERECHOS 
POLITICOS 

DER EC HOS 
ECONOMICOS 

SUFRAGIO ACTIVO 
SUFRAGIO PASIVO 
EXPRESION POLJTICA 
REUNION 
ORGANIZ A CION 
PETJCION 

~ POSESION V USO DE LA PROPIEDAD 
EMPLEO 
COMERCIO 
CONTRATACION 

FRENTE A ~DANOS CORPORALES 
PERSONAS COACCION ECONOMICA 
y GRUPOS ==---==----=- PROTECCION CONTRA LIBELO 

DISCRI M INACION 
SER VJDUM BRE INVOLUNTARIA 

I NGRESOS ADECUADOS 
DERECHOS ~SERV I CIOS EDUCACIONALES 
POSITIVOS SERVICIOS SANITARIOS 

VIVIEN DA 



3-Clasificacion de las libertades consagradas en la Constituci6n Dominicana. 

DERECHOS 
NEGATIVOS 

DERECHOS 
POSITIVOS 

INVIOLABILIDAD DE LA VIDA (ART. 8 INC. 1) 
SEGURIDA D INDIVIDUAL (ART. B INC. 2) 
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO (ART. 8 IN C. 3) 
LIBERTAD D E TRANSITO (ART. B lr{C. 4 ) 
IGUA LDAD A NTE LA LEY (ART. 8 INC. 5) 
EXPRESION D E L PENSAMIENTO (ART. 8 INC. 6) 
REUNION Y ASOCIACION (ART. 8 INC. 7) 
LIBERT AD DE CONCIENCIA Y DE CULTOS (ART. B /I N C. B) 
INVIOLABILI D AD DE LA CORRESPONDENCIA (ART. 8 INC. 9) 
IGUALDAD D E ACCESO A LA INFORMAC ION (ART. B INC. 10) 
CA PACIDA D CIVIL DE LA MUJE R C ASADA (A R T. B INC. 1Sd) 

DERECHO ELECTORAL ACTIVO Y PASIVO (ART. 13) 
DERECHOi LIBERTAD DE ORGANIZACION DE PA RTIDOS POLIT ICOS (ART. 104 ) 
POLITICO LIBERT AD DE REUNION Y ASOCIACION (ART. B INC. 7) 

LIBERTAD DE EXPRESION DEL PENSAMIENTO (ART. B INC. 6) 

D E RECHOS ~ 
ECONOMICOS 

LIBERTAD DE TRABAJO (ART. 8 INC.11) 
LIBERTAD DE EMPRESA (ART. 8 INC. 12) 
PROPIEDA D PRIVADA (ART. 8 INC. 13) 
PROPIEDAD INTE L E CTUAL (ART. 8 INC. 14) 

SEGURIDAD SOCIAL (ART. B IN C. 17) 
P ROTECCIDN A LA FAMILIAJART. 8 IN C. 15 a) , b)) 
E N SEN ANZA (ART. 8 INC. 16 ) 



Capitulo V 

EL CONGRESO NACIONAL 

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

El hecho de que la Consticuci6n contemple en primer lugar 
al Poder Legislativo, en vez del Poder Ejecutivo, por e_iemplo, 
signi fie a que las Camaras Legislativas desem peiian funciones 
consideradas primordiales respecto a las de los demas 6rganos 
constitucionales. En efecto, siendo sus componentes los directos 
representantes de la voluntad popular, se les a tribuye la 
importanti'sima misi6n de crear la mayor parte de las normas 
jurf dicas que forman el ordenamiento del Estado. 

1.- Composici6n def Poder Legislativo. 

En nuestro sistema ccmstitucional se conffa la fonci6n 
legislativa al Congrcso Nacional, compuesto por la Camara de 

182 



Diputados y el Senado. Se adopta, pues, un sistema bicameral . 
En base a este sistema, la funci6n de legislar no estcl. distribuida 
entre las dos Camaras, sino que es ejercida conjuntamente por 
am bas. Por consiguiente, cualquier 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 
igualdad, reconociendoseles funciones identicas, aung ue 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 Diputado 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 
cu er po electoral . (Ver a pen dice V - 1 ) . 

El sistema adoptado por nuestra Constituci6n no ha sido 
siempre el mismo. En nuestra agitada historia cons titucional se 
lleva ro n a cabo reformas que establr 1an un sistema 
monocameral, tal como lo contemplaba la revision consPrvadora 
de diciembre de 1854 que instituy 6 una sola camara, -el 
Senado Consultor- formado por s6lo siete miembros. Igual ha 
sucedido con las denominaciones: en nuestro primer texto, el de 
1844, se llamaba a la d.mara alta (nuestro actual Sena do), 
Consejo Conservador y a la baja, Tribunado. (Ver apendices 
V-2/V-3) . 

2. - El Senado de la Republica. 

El Senado es un 6rgano constitucional compuesto por 
miembros elegidos por sufragio universal y di.recto, tomandose 
como base territorial o circunscripci6n electoral, la Provincia. 
Para estos fines, se considera como provincia el Distrito 
Nacional, que como hemos visto, representa a la totalidad de las 
provincias. (Ver a pen dice V-4 ). Por tanto, el numero de 
Sena do res es de 2 7. El procedimiento electoral est a 
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contemplado en el Titulo X, Arts.88y 92 de laConstituci6n, 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. (Ver 
V-5/V-6). 

3.- La Camara 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 o 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. (Ver apendice V-7). Este es el caso de provincias 
coma Pedernales, Santiago Rodrfguez, Valverde, etc., que par 
tal virtud vienen a estar sobre-representadas. (Ver apendice 
V-8). El numero de Diputados es establecido par la Junta 
Central Elecwral, el maxima organismo electoral, tomando 
coma base el Ultimo censo general de la poblaci6n .que se lleva a 
cabo cada 10 afios y que se consigna en la Proclama con gue 
la Junta convoca a elecciones y abre la campafia electoral. El 
sistema electoral utilizado para la atribuci6n de las cargos de 
Dip·utado es el proporcional a lista. (Ver apendice V- 9). 

4. - Requisitos de e!egibilidad para Senador y Diputado. 

Para ser Senador o Diputado, la Constituci6n establece, en 
las Arts. ·22 y 25, las reguisitos de elegibilidad. Estos son: 
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a) ser dominicano y estar en pleno ejercicio de las 
derechos civiles y politicos. Estin exclufdos, par 
tanto, todos aquellos dominicanos que hayan perdido 
la ciudadanfa o cuyos derechos polfticos 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 paises se 



establecen edades diferentes para Senador y Diputado; 

c) ser nativo de la circunscripci6n territorial que lo elija 
o haber residido en ella por los rnenos durante cinco 
afios consecutivos. Este requisite no significa que la 
residencia sea en el pedodo inrnediatamente 
precedente a la elecci6n. En el caso de los 
naturalizados, estos podran ser elegidos solo despues 
de haber pasado 10 afios desde el memento en que 
adquirireron la nacionalidad dominicana. Ademas, 
tienen que haber residido dentro de la jurisdicci6n 
que los elija durante los cinco afios que preceden a su 
elecci6n. Estos requisites para el ciudadano y para el 
naturalizado se explican en raz6n de que el 
representante de be estar compenetrado con los 
problemas de su circunscripci6n territorial. 

La verificaci6n de estos requisites esta a cargo de la Junta 
Central Electoral, cuyo procedimiento se encuentra regulado en 
nuestra Ley Electoral vigente. (Ver apendice V-10). 

5.- lncompatibilidad con las cargos de Senador y Diputado. 

En el Artfc ulo 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 candidate par un 
partido polf tico y obtiene el escafio en las elecciones, para 
poder ocuparlo debe renunciar a su calidad de funcionario 
publico. 

Esta inc om patibilidad se justifica, pues se trata de im pedir 
que el Gobierno (Peder Ejecutivo) pueda corrom per a los 
parlamentarios ofreciendoles posiciones ventajosas a cambio de 
su incondicionalidad en detrimento del principio de la 
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separac1on de las po deres, base del sistema constitucion al 
clisico . Par esta raz6n se ace ptan coma compatibles 
unicamente las cargos honorificos y de profesorado. 

6. - Vacantes en el Congreso. 

Tanto la s Senadores coma los Diputados son elegidos par 
un pedodo de cuatro afios. Este perfodo constitucional es 
oolectivo, es decir, igual para to dos las cargos electivos 
nacion ales y locales. Cuando ocurre una v.acante par 
incapacidad fisica o mental, muerte, renuncia o suspension, b 
Camara a la que perteneda el representante la cubre par un 
procedimiento establecido en las Artfculos l 9 y 20 . En efecto, 
no se precede a una elecci6n genera1, sine que el partido 
politico que present6 la candidatura del legislador a sustituir, 

· debe someter una terna de candidates a la Camara donde se 
present6 la vacante, en los siguientes 30 dias de la ocurrencia, 
en el case de que el Congreso se encuentre reunido. Si par el 
contrario, esti en receso, el maxima .organismo idel particle 
debera hacerlo en los primeros 30 dfas a partir de la fecha en 
que sc reinicien las sesiones. Si esto no se hace en las plazas 
indicados, l.a ci.mara correspondien te procedera libremente a la 
elecci6n para cubrir la vacante. 

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

Para que puedan desempefiar con seguridad e 
independencia sus funciones , las constituciones modernas 
conceden, par lo regular, a las legisladores, una serie de 
prerrogativas y privilegios. Con estas garandas se trata de obviar 
la injerencia del Peder E.iecutivo o de otro organismo en la 
funci6n legislativa. 

En nuestra Constituci6n, la materia se encuentra regulada 
en los Articulos 31 y 32. En prime'r lugar, las miembros de las 
Cimar.as Legislativas gozan de la mi.s completa inmunidad penal 
par '.Las opiniones ·que expresen en las sesiones. EstG es, son 
completamente ir responsables, .o sea, no tienen gue responder 
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ante nadie por sus discursos, opiniones, votos, etc. 
En segundo lugar, se consagra la inviolabilidad person.al; es 

decir, ninglin Senador o Diputado puede ser privado de su 
libertad durante la legislatura sin la debida autorizaci6n de la 
Camara a la qu,e pertenezca, a menos que sea aprehendido "in 
fraganti", es decir, en el momenta de la comisi6n del crimen, en 
cuyo caso adquieren plena vigencia las normas de derecho 
comun. A este privilegio se le denomina tambien inmunidad 
parlamentaria y se r.efi.ere solo a los actos realizados por el 
representante o legislador fuera del ejercicio de sus func iones. 
Tiene .como finalidad evitar .que el Gobierno (Poder Ejerntivo) 
materialice persecusiones injustificadas contra sus adversarios 
para impedirles tomar parte en los debates. 

A la solicitud qu.e se dirige a la Camara se le llama 
suplicatorio. Pero aun habiendo concedido la Camara esta 
autorizaci6n, el Senado o la Camara de Diputados, y si no 
estan en sesi6n o no constituyen quorum, cualquier miembro de 
de ellas, podra exigir que el legislador apresado sea pu esto en 
libertad por el ti~mpo que dure la legisla tura o parte de ella . En 
este sentido, el requerimiento .de libertad lo hara el Presidentc 
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 da r la 
or den de libertad sin necesidad del requerimiento, de biendo 
cualquier depositario de la fuerza publica proceder a cumplirla. 

8.- Organizaci6n y funcionamiento de las Cdmaras 
L egislativas. 

Tanto el Senado como la Camara de Diputados tienen la 
facul tad de r.eglamentar por vfa propia to do lo concemiente a su 
servicio interior, a SUS fonciones, a fljar el numero, )a 
com posici6n y la respectiva competencia de las com isiones 
legislativas encargadas de examinar los proyectos de ley qu e se 
le encomien.dan. Esta autonom ia, denorninada facultad de 
reglamentaci-6n interna, esta consagrada .en el Art. 28 de nuestra 
Consti tuci6n. 
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El Reglamento Interior del Senado fue aprobado el 15 de 
diciembre de 1938 y el de la Camara de Diputados el 14 de 
septiembre de 1937. En base a estos, las Camaras Legislativas 
eligen en SU propio ambito SUS respectivos bu fetes directivos, 
que estan integrados por un Presidente, un Vice -Presidente y 
dos Secretarios, designados por un pedodo de un afio a contar 
del 16 de Agosto. Ademas, tienen la facultad de designar a sus 
empleados auxiliares y revocarlos a su conveniencia. (Ver 
apendice V-11). 

El Congreso Nacional celebra dos pedodos de trabajos en el 
afio, que se denominan legislaturas. Cada una de estas 
legislaturas tiene una duraci6n de 90 dias y se inician el 27 de 
Febrero y el 16 de Agosto. Estas son las llamadas legislaturas 
ordinarias y pueden ser prorrogadas por las mismas Carnaras por 
sesenta dfas mas, lo gue acostumbran a hacer por media de una 
simple resoluci6n que no esta sujeta a ninguna otra aprobaci6n, 
en virtud de sus autonomias respectivas. 

Al pedodo entre ambas legislaturas se le denomina receso 
y tiene como finalidad, no el "descanso" de los, Jegisladores, 
sino permitirles ponerse en contacto con las nucleos politicos de 
las gue proceden. 

Adernas de estas legislaturas ordinarias, nuestra 
Cor.stituci6n preve la celebraci6n de legislaturas extraordinarias 
por convocatoria del Poder Ejecutivo. (Ver apend.ice V-12) . 

En la legislatura gue se inicia el 16 de Agosto, las Camaras 
deben proceder a designar su Bufete Directivo como ya dijimos. 
Tanto el Presidente del Senado coma el Presidente de la Camara 
de Diputados estan dotados, durante las sesiones, de un poder 
disciplinario y representan asus respectivas Carnaras en todos los 
actos legales. 

Como para algunas atribuciones determinadas las Camaras 
se reunen conjuntamente, constituyendo la Asamblea Nacional, 
se es ta blece que en esos casos, presidira cl Presidente de! 
Senado. En caso de falta temporal o definitiva de! Presidente del 
Senado , y mientras no sea elegido el sustituto tomara su lugar 
el Presidente de la Camara de Diputados. Si Tambicn este ulti
mo faltare, lo sustituid el Vice-Presidente del Senado y, en su 
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defecto, el Vice-Presidente de la Camara de Diputados. (Ver a
pendice V- 13.). 

Cada 1egislatura ordinaria se descompone en una serie de 
sesiones que tienen una duraci6n de varias horas consecutivas 
cada una. Para que cada Camara pueda sesionar validamente, se 
exige un quorum o numero legal , que en base al Art. 30 de 
nuestra Constituci6n, es de la mitad mas uno de los miembros 
de cada Cam ara . Para 1as deliberaciones o decisiones, se requiere 
la mayoda absoluta de los votos emitidos. Este quorum y esta 
mayoda se a plican para todas las cuestiones ordinarias; pero son 
superiores para la deliberaci6n de determinados asuntos. (Ver 
apendice V- 14 ). 

Para la toma de decisiones, el Reglamento de cada Camara 
establece dos m ados de votaci6n: la ordinaria y la nominal (la 
secreta foe eliminada del Reglamento del Senado) . La primera 
se efectua por la alzada de mano para la afirmativa. La votaci6n 
nominal se verifica asf: el Secretario de la Camara llama por list a 
y ca da Diputado o Senador, al ser nombrado, expresa su 
voluntad diciendo precisamente " Si" o "No" segiln sea su 
decision. Por {11timo, la votaci6n secreta, antes contemplada, se 
requeda y utilizaba para determinados asuntos que los mismos 
reglamentos es ta bled an. 

Ademas del Bufete Directive, las Camaras Legislativas estan 
organiz adas en Comisiones Legislativas, en numero 
correspondiente al de Secretarfas de Estado creadas por ley . Su 
principal funci6n consiste en examinar e informar favorable o 
negativamente sabre los proycctos de ley que se sometan a su 
estudio, y recomen d ar las modiflcaciones que crean 
convenientes, independientemente de! texto original. Cada 
Comisi6n Legislativa esta formada por los miembros que juzguen 
conve nientes los Presidentes de las Camaras; pero se establece 
que en ningt'.in caso de ben ser me nos de tres. Est as Comisiones 
cuyas funciones duran un afi.o, son designadas por el Presidente 
de la Camara al iniciarse la Legislatura de Agosto. Cada comisi6n 
precede a elegir a su Presidente, Vice-Presidente y un 
Secretario que son asistidos por un Ayuda nte de Secre tarfa. 
(Ver apendicesV- l 5/V- l 6/V- 17). 
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Los Reglamentos lnternos de las Camaras y las normas de 
caracter consuetudinario que establece la praxis, conforman lo 
que se puede denominar el Derecho Parlamentario Dominicano. 
En este apartado, apenas hemos hecho referencias 
superficialmente a las mas importantes. 

9. - A tribuciones def Congreso Nacionaf. 

El Congreso Naciona:l: como 6rgano legislativo tiene plena 
atribuci6n en materia legislativa, esto es., puede legislar sobre 
cualquier asunto -por nuevo y extra.Do que sea- siempre y 

cuando no lesione los derechos civiles, politicos y sociales que la 
Constituci6n confiere a los individuos. Por tanto, todo asunto 
de interes publico que tenga o deba ser resuelto en forma 
permanente y con fuerza de ley, es en principio cornpetencia del 
Congreso. (Ver apendice V- 18). 

Pero no obstante esta plenitud de competencia en lo 
legislativo, nuestra Constituci6n dedica la Secci6n V del Titulo 
IV, Art. 37 a sefialar coma atribuciones del <Congreso una serie 
de materias o cuestiones para que sean resueltas por medio de 
ley . Pero hay gue resaltar gue no es par este seiialamiento 
expl fcitto qW'e hace Ia Constituci6111 que dichas materias son 
com petencia del 6rgano· Iegisiativo. Entonces, cabria la 
pregunta: ,:par que se sefialan ? Podemos encontrar dos clases 
de razones que lo explican: 
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a) motivos de fndole hist6rica: cuando naci6 el Estado 
Do m i 111 fr an 0 1 e ste no est a ba: organizado 
administrativamente. Se :i!mpcmia, pues, un programa 
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 materias so bre las que se deb fa legislar en la primera 
legislatura; 

b) motivos de fndole politica: seiialando una serie de 
materias como de la exclusiva competencia del 



Congreso, se evita que el Poder Ejecutivo lleve a cabo 
cualquier injerencia por medio de decretos o de 
ordenanzas ejecutivas, que creen inconvenientes o 
precedentes pemiciosos. 

La plenitud de competencia legislativa del Congreso 
Nacional no es solo un principio te6rico; esta previsto en el 
inciso 23 del Art. 37 que reza~ es atribuci6n de1 Cong:reso 
"legislar acerca de tcda 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 gue ninglin 
otro Poder del Estado tiene competencia para legislar sobre 
materia alguna a excepci6n del poder reglamentario atribuido al 
Poder Ejecutivo. Por todo lo que antede, los actos formalmente 
legislativos emanan unicamente del Congreso. 

En los siguientes apartados examinaremos las a:tribuciones 
administrativas y jurisdiccionales del Congreso Nacional, asi 
como tambien las del Senado y de la Camara de Diput~dos, 
consideradas s~paradamente . 

10.-Atribuciones administrativas de f Congreso. 

Si bien la constituciones modernas consagran el principio de 
la separaci6n de los poderes del Estado, materializando lo que 
los constitucionalistas denomina independencia de poderes, en 
la realida:d no se manifiesta una dgida separaci6n, sino mas bien 
una interdependencia. Y esto se puede explicar por razones 
16gicas: a1 ser el Esta:do un t'.mico en te que no puede actuar sino 
por medio de SUS organos, e·stos no pueden desplegar actividades 
sin que esten minimamente coordinadas. Entonces, cuando se 
habla de separaci6n de poderes, es en sentido relativo y politico, ya 
que razones de fodole hist6rica y practica determinaron que los 
padres de las constituciones modernas confirieran ciertas 
atribuciones a determinados Poderes del Estado que, dentro de 
la ortodoxia de la teor:fa de la separaci6n de los poderes, debian 
haber sido atribuidos a otros. 
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Esto puede apreciarse en nuestra Constituci6n. En efecto, 
esta atribuye al Congreso Nacional una serie de competencias de 
caracter administrativo, en cuanto no se manifiestan por media 
de actos normativos (generales y permanentes), sino mediante 
actos individuales y aislados. Entre las atribuciones que 
establece el Art. 37 que venimos comentando, son de naturaleza 
administrativa: 

1) aprobar o no el estado de cuenta que debe presentarle el 
Poder Ejecutivo (inciso 2 ); 

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

3) declaraci6n del est ado de emergencia nacional ( inciso 8); 

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

S) concertaci6n de emprestitos (inciso 13 ); 

6) a pro baci6n o no de los tratados y convenciones 
internacionales (inciso 14 ); 

7) conceder la autorizaci6n al Presidente de la Republica para 
salir al extranjero por mas de 15 dias (inciso 17); 

8) aprobaci6n anual de los 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) interpel a r a los S ecreta rios de Estado y a los 
Administradores de las organismos aut6nomos del Estado 
Dominicano ( inciso 2 2 ). 
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El Congreso ejerce todas estas atribuciones mediante actos 
que tienen forma de ley, pero la naturaleza o el contenido de los 
mismos son de indole administrativa, o sea, son leyes en sentido 
formal (micamente. 

11.-Atribuciones jurisdiccionales: la amnistfa. 

En muchas constituciones modernas, y por ende, en la 
nuestra tam bien, se reconoce al 6rgano legislativo la facultad de 
conceder la amnisda 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 c6mplices 
quedan automaticamente libres de cualquier condena judicial ya 
pronunciada o por pronunciarse, asi como tambien, libres de 
toda incapacidad o inhabilitaci6n juridica que pudieran resultar 
de estos hechos. 

En nuestra Carta Fundamental esta atribuci6n se encuentra 
consagrada explicitamente en el inciso 21 del Art. 37; pero 
conviene resaltar que no siempre se ha establecido 
explicitamente. En efecto, en muchos de nuestros textos 
constitucionales se mantuvo un silencio absoluto al respecto, 
pero a(m en estos casos se ha considerado que implfcitamente se 
le confeda esta facultad. 

La concesi6n de la amnistia se aproxima a la funci6n 
jurisdiccional, ya que esta supone la supresi6n de la acci6n 
publica o de una sentencia judicial. Entonces, parece 16gico 
pensar que el acto de amnisda es de la misma naturaleza que 
la sentencia, aunque tiene una fuerza mayor. Al menos as{ se ha 
considerado. La mas reciente ley de amnistia es la marcada con 
el No.1 del afio 197 8 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 
perfodo constitucional. 

12. - Competencias exc/usivas de/ Senado. 

Aparte de su participaci6n en el proceso de formac i6n de 
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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: (Ver apendice V-18). 

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

b) elegir al Presidente y a las dos miembros que 
c omponen la Junta Central Electoral, maxima 
organismo electoral, as{ coma tambien a sus 
suplentes; 

c) elegir a las miembros ( 5 par lo menos) de la Camara 
de Cuentas de las ternas que le someta el Poder 
Ejecutivo. Como veremos mas adelante, este 6rgano 
constitucional secundario tiene coma atribuci6n 
principal examinar las cuentas del Estado; 1 

d) aprobar o no las nombramientos de las funcionarios 
diplomaticos que le someta el Poder Ejecutivo, coma 
tambien lo establece el inciso 4 del Art. 55; 

e) juzgar a las funcionarios public as electivos par mala 
conducta o par falta en el ejercicio de sus funciones, 
cuando son acusados par 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 cuatro primeras puede~ ser catalogadas 
coma de caracter administrativo, mientras que la Ultima tiene 
naturaleza jurisdiccional. 
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13.-Atribuciones exclusivas de la Camara de Diputados. 

De la misma manera gue al Senado, tambien a la Camara 
de Diputados se le atribuye una competencia exclusiva que esd. 
necesariamente concatenada con la funci6n de tribunal politico 
gu e se le confiere al Senado. En efecto, la Camara de Diputados 
tiene el derech o de acusar ante el Senado a los func ionarios 
elegidos, en los casos de t rminados en el inciso 5 del Art.23. 
Como veremos, para poder ejecerlo se exige una mayoria muy 
calificada. Esta atribuci6n puede considerarse de caracter 
administrat ivo-jurisdiccional en cuanto se asemeja a la funci6n 
del rninisterio publico. (Ver apendice V-18) . 

14.-EI juicio Politico. 

El Juicio Politico consiste en el proce dirniento mediante el 
cual la Camara de Diputados acusa ante el Senado a los 
funcionarios electivos q~e incurran en faltas en el ejercicio de 
sus funciones o por mala conducta. Este procedimiento puede 
concluir con. la destituci6n, suspension y la inhabilitaci6n para 
los cargos de honor y confianza. Para gue la acusaci6n pueda 
llevarse a cabo, la Constituci6n establece el voto favorable de las 
3/4 partes de las miembros de la Camara de Diputados. Y para 
que el Senado pueda pronunciar la pena se exige tambien la 
misma mayoria. 

Como la Constituci6n en el Art . 8 lnciso 2, Literal j) 
consagra que toda persona gue sea juzgada tiene la facul tad de 
ser oida en audiencia pliblica (salvo en los casos disciplinarios, 
como ya dijimos) , se entiende tambien gue en los casos de 
Juicio Politico el funcion ario bajo acusaci6n debe ser oido o, 
por lo menos, citado antes de sufrir una condena. 

En el pasado, muchos de nuestros textos constitucionales 
Sefialaban por SUS Cargos los funcionarios cuya destitucion solo 
podfa resultar de un Juicio Politico, pero en la actuali.dad se 
omiten las especificaciones inclu ye ndose, por tanto, todos los 
funcionarios elegidos. Por consigu iente, tambien los Sfndicos, 
Regidores, Presidente y Miembros de la Junta Centra l Electoral 
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y las Miembros de la Camara de Cuentas son susceptibles 
de ser juzgados politicamente. Para las jueces ocurre una situ a
ci6nespecial, tal y coma 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, la sanciones que pueden ser apli\:adas 
son la destituci6n del cargo; sin que ello excluya que el 
ex-funcionario sea sometido, posteriormente a las tribunales 
or dinarios (Inciso 5 Art. 23 ). 

La forma de Juicio Polftico que establece nuestra 
Constituci6n 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 d.io 
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 acusaci6n a que fue sometido 
el Presiden te Juan Isidro Jimenes en el afio 1 916, que no 
concluy6 con la destituci6n par haber este renundado antes. 
Recientemente el procedimiento se llev6 a cabo en contra del 
ex-sindico del Dist rito Nacional Manuel Jimenez, destituido par 
el Sen.ado bajo la acusaci6n de conspiraci6n contra la Republica. 
A rafz de ello, y antes de pronunciarse la resoluci6n 
condenatoria, Jim e ne z se asil6 en un a embaiada 
latinoamericana. La gran de bilidad institucional domini~ana 
impide que el Juicio Politico pueda funcionar coma esta 
previsto debido a que las crisis politicas de las que son un reflejo 
culminan siempre - ahi esta el testimonio de la historia reciente 
y lejana - rcsolviendose extra-constitucionalmente. 

El Juicio Politico se diferencia claramente de la 
Interpelaci6n Parlamentaria, aungue a raiz de la novedosa 
interpelaci6n del Secretario de Educaci6n, Bellas Artes y Cultos, 
Ing. Pedro Porrello, realizada en 1980, en comunicados oficiales 
de la Camara de Diputados y en artfculos de opinion tendieron 
a confundirse ambas instituciones. 

En efecto , coma ya se consign6 el Juicio Politico esta 
destinado a funcionarios electivos mientras que son susceptibles 

196 



de ser interpelados unicamente las Secretaries de Estado y las 
Directores o Administradores de Organismos Aut6nomos, esto 
es, fu ncionarios administrativos dependientes del Poder 
Ejecutivo. La interpelaci6n es un media de control 
pol f tico-administrativo de la acciones del Gobierno (en sentido 
e strecho) a disposici6n de l a s d.maras legislativas 
individualmente consideradas, es decir , es un control monoca
meral. Par esta raz6n consideramos que el Art .1 de la lev sabre el 
Desacato, proyecto origin'almente present ado par el Diputado 
Dr. Rafael Valera Benitez, es inconstitucional en cuanto hace 
interpelables a todos las funcionarios publicos incluyendo las 
electives. 

15.- Competencias exclusivas de la Asamblea Naciona/. 

Como ya tuvimos ocasi6n de ver, la funci6n legislativa no 
es distribuida entre las dos Camaras que componen el Congreso 
Nacional, sino que es ejercida en forma conj unta par ambas, 
celebrando· sus sesiones par separado. Ahora bien, existen 
ocasiones en que las dos Cimaras sesionan conjuntamente. 
Entonces, a esta reunion conjunta se le denomina Asamblea 
Nacional. Y aquf cabe decir que el texto de nuestra 
Constituci6n es, en este punto, muy ambiguo , pues habla tanto 
de Reunion Conjunta coma de Asamblea Nacional (art. 29, 35, 
36, 60 y 118). Interpretamos coma sin6nimas las dos 
expresiones. (Ver apendice V-19). 

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 may oria 
absoluta de las presentes para casi todos las asuntos, pero 
tambien se preven otras may arias mas cal i ficadas para cicrtos 
casos. El c6mputo de los votos se hace sabre el pleno de la 
Asamblea sin tomarse en cuenta la calidad de cada miembro, es 
decir, que sea Senador o Diputado. 

En cuanto a las atribuciones de la Asambl ea Nacional, estas 
dimanan de varies artfculos de la Constituci6n. En efecto, son 
las siguientes: (Ver apendice V- 18) 
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a) recibir el mensaje del Presidente de laRepublica y las 
memorias d~ los Secretaries de Estado ; (Art .29) 

b) celebraci6n de ac tos conmemorativos o de otra 
nat uraleza que no se relacionen con el ejercicio de las 
atribuciones legislativas de cada Camara , ni con 
aquellas que la Constituci6n senala como exclusivas 
de cada una de ellas; (Art.29) 

c) examinar las actas de elecci6n del Presidente y del 
Vicepresidente · de la Republica, proclamarlos y en 
su caso aceptarles o rechazarles las renuncias; (Art. 36) 

d) elegir al sustituto definitive del Presidente de la 
Republica en caso de falta definitiva del elegido y del r 
Vicepresidente, tanto antes como <lespues de haber 
tornado posesi6n de su cargo; (Art. 60) 

e) proceder a la reforma de la Constituc'ion de la 
Republica con los requisites y procedimientos de 
lugar; (Art. 118). 

Con es to podemos dar por conclu ido el tema relative a las 
atribuciones del Congreso Nacional y de las Asamblea Nacional. 
Solo nos queda analizar en detalle el procedimiento . de 
formaci6n de las !eyes ordinarias, al que la Constituci6n dedica 
la Secci6n VI, del Tf tulo IV. 

16. - EI procedimiento de formaci6n de las /eyes ordinarias. 

En general , las constituciones modernas acostumbran a 
oq~anizar detalladamente todo lo relative al funcionamiento de 
los Cuerpos Legisla tivos , con trariamente a lo que ocurre con el 
Poder Ejecutivo y el Judicial, cu ya reglamentaci6n es confiada 
principalmente a la ley ordinaria. Es esta la raz6n que explica la 
gran profusion de normas de caracter organizativo y de 
procedimiento que con tiene la Constituci6n Dominicana y que 
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se refieren al Poder Legislativo. Como ya dijeramos y, al ser la 
principal funci6n de este formular las leyes del Estado, se 
entiende el porque de la Secci6n VI del Titulo IV que se ocupa 
"De la Formaci6n y Efecto de las Leyes". 

Al ser bicameral nuestro sistema parlamentario, ambas 
camaras - como pudimos apreciar- concurren conjuntas y 
sucesivamente en la creaci6n de las leyes ordinarias. Podemos 
decir, entonces, que la formaci6n y perfeccionamiento de la ley 
es un proceso, un conjunto de fases que se denomina "Iter 
Legislativo". Son varias las etapas en que se articula, a saber: 
(Ver apendice V-20) 

a) la iniciativa legislativa; 

b) la aprobaci6n en la dmara de origen; 

c) la a pro baci6n en la camara 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 discutidos y votados formalmente 
para su aprobaci6n, modificaci6n o rechazo. 

Este derecho se diferencia de la facultad de petici6n que se 
confiere a todos los ciudadanos, aunque no este consagrada 
expl<citamente por la Constituci6n, en cuanto esta no implica 
que la petici6n deba ser obligatoriamente sometida votaci6n o 
discutida. Por ejemplo, si un ciudadano envia al Congreso un 
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ante-proyecto (no proyecto de ley ), a lo {mica que pudiera 
tener derecho es a que se le acuse recibo, mientras que si un 
legislador presenta una propuesta de ley, es to es, un proyecto, 
este dene que ser tornado en cuenta. 

Seglin el Art. 38, tienen derecho a la iniciativa legislativa: 
(Ver apendice V-20.1) 

1- Los Senadores y las Diputados; 

2- El Presidente de la Republica; 

3- La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales; 

4- La Junta Central Electoral en asuntos elector ales. 

Tanto la Suprema Corte de Justicia coma la Junta Central 
Electoral tienen un derecho a iniciativa legislativa hmitado. La 
primera, s61o a las asuntos relacionados con el Peder J udical, 
esto es, con la organizaci6n de las tribunales, sus competencias, 
el procedimiento que deben seguirse en ellos, etc. La segunda 
para todo lo relative a la reglamentaci6n y organizaci6n del 
proceso electoral, a las partidos politicos, al registro electoral, 
etc. 

El Presidente de la Republica, par el contrario, es el 
funcionario que tiene mas amplia iniciativa, ya que existe una 
ley, coma es la de Gastos Publicos, que solo puede ser propuesta 
por dicho magistrado, tal y como lo establece el inciso 23 del 
Art.SS. 

La Constituci6n dispone que cuando un Senador o un 
Diputado so mete un proyecto de ley, podra sostener su moci6n 
en la otra Camara . Cuando, en cambio, el proyecto haya sido 
propuesto par el Presidente de la Republica, la Suprema Corte 
de J usticia o la Junta Central Electoral, estos podrin sostenerlo 
en ambas Camara mediante un representante. Se establece este 
mecanismo en cuanto no forman parte del 6rgano legislative. 
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b) Aprobaci6n en la Camara de Origen. 

La aprobaci6n del proyecto de ley sometido a unaCamara, 
que par ser la primera se denomina Camara 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. (Ver apendice V-20.2). 

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

1- El proyecto de ley es tornado en consideraci6n par 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 comisi6n, el proyecto es sometido a la 
c onsideraci6n del plenario para su discusi6n 
determinandose previamente el procedimiento de 
aprobaci6n. 

3 - Si es enviado a comisi6n para estudio: 

3 .1 - la comisi6n puede Ila mar a vistas pu blicas, es to 
e s, invitar a las personas e instituciones 
interesadas en el proyecto a emitir sus puntos de 
vista para edificarla. 
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3.2-La comlSlon elabora y presenta su informe al 
Pref~dente de la Camara. 

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

. , 
ses10n. 

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

S~ Se lleva a cabo la primera discusi6n ar t iculo por 
ardculo y frase por frase yes votado. 

6- Media un dfa tranco (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 
dfas despu€s. 

7 - Se lleva a cabo la segunda discusi6n en igual manera 
que la anterior y es votado. Las votaciones se 
verifican de acuerdo a las Re glamentos de cada Camara 
y se adoptan los tipos de votaciones que ellos 
establecen segU.n la materia y las proposiciones de los 
legisladores. 

En el derecho parlamentario de otros pa ises se utilizan el 
procedlmiento normal u ~rdinario para determinados proyectos 
de ley que por su importancia y trascendencia exigen la mayor 
garantia de ponderaci6n. Nuestra Constituci6n establece solo 
dos discusiones, pero en pasadas reformas se requedan tre ~. 

Procedimiento de urgencia. El procedimiento de urgencia que 
establecen la Constituci6n y los Reglamentos de las Camaras 
Legislativas en los mis mos ardculos citados anteriormente siguen 
las mismas fases del procedimiento normal u ordinario. La t'.mica 

202 



di ferencia entre ambos estriba en que las dos discusione,~ 
requeridas se llevan a cabo de manera consecutiva, a~nque se 
celebren el mismo dfa. Tambien se exige, en la segun-da 
discusi6n, una mayoda mas calificada; las dos tetceras partes 
( 2/ 3) de los legisladores presentes en la sesi6n. Para que se 
pueda seguir este procedimiento se requiete que el proyecto de 
ley haya sido declarado de urgencia. 

El requerimiento de una mayoda mas calificada tiene por 
o bjeto evitar que una exigua mayoria, 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 
concierne a la Camara Legislativa en donde se origin6, no ya en las 
dos Camaras, y esto en virtud de la independencia de cada una 
de ellas .. En consecuencia, puede darse el c;:aso de que una 
Camara declare de urgencia un proyecto y la otra no. 

c) Aprobaci6n en la Camara Revisora. 

Despues que un proyecto de ley ~aya sido aprobado por la 
Camara en donde se present6, se envia a la otra Camara para su 
consecuente aprobaci6n. Se denomina, entonces, a esta ul tima, 
Camara Revisora. Para el examen y aprobaci6n del proyecto de 
ley en esta, se adoptan los mismos procedimientos que ya 
hemos descrito. (Ver apendice V-20.3 )· 

Como el proyecto de ley reguiere para su. 
perfeccionamiento el ser aprobado en un texto identico, si la 
segunda Camara lo modifica de be ser reenviado nuevamente a la 
Camara de Origen gue debera conocerlo ya modificado. Si esta 
ultima lo aprueba con SUS modificaciones, el proyecto de ley Se 
convierte en ley y esti listo para ser enviado al Presidente de la 
Republica para agotar las dos Ultimas fases del iter legislativo. 
En la hip6tesis de gue el proyecto sea modificado en la Camara 
Revisora y reenviado a la Camara de Origen y esta no acepte la 
modificaci6n , entonces el proyecto es reenviado nuevamente a 
la Camara Revisora y si esta no las aprueba, segi'.in el Art. 43 de la 
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Constituci6n, es desechado, no pudiendo ser presentado smo 
hasta la legislatura siguiente. (Ver apendice V-20.4 )· 

Si el proyecto de ley es rechazado en la Camara de Origen 
no puede presentarse en la Camara Revisora. Asi mismo no puede 
ser presentado en la misma legislatura en ninguna de las dos 
camaras. Debe esperarse cuando menos a la pr6xima legislatura 
or din aria. 

Como ya di jimos, cuando el proyecto de ley es aprobado 
por am bas Camaras se convierte en ley, es decir, tie1 e todos los 
requisitos de validez. 

d) La Promulgaci6n. 

Con la aprobaci6n de la ley por ambas Camaras, la 
competencia del 6rgano legislativo culmina. Para ser ejecutoria 
solo se necesita la sanci6n del J efe del Estado. Entonces, la 
promulgaci6n de la ley, y la consecuente publicaci6n, es un 
requisito para que lo sea. (Ver apendice V- 20.5 ). 

La promulgaci6n consiste en la firma del, Presidente de la 
Republica, le que generalmente hace despues de ponerle un 
texto por el cual manda a que se publique la ley para su 
conocimiento y cumplimiento. Este texto se denomina formula 

-promulgatoria y reza de la siguiente manera: 
"En ejercicio de las atribuciones que me ~onfiere el 

Articulo 55 de la Constituci6n de la Republica: 

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada 
en la Gaceta bficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dominicana, a los ... dias del mes de .. . 
del afio ... , afios ... de la Independencia y ... de la Restauraci6n. 

Firma del Presidente". 

La Constituci6n establece el plaza de ocho ( 8) dias 
despues de recibida la ley del Congreso Nacional para que el 
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Presidente proceda a la promulgaci6n. Este plaza es mas 
reducido si la ley foe declarada de urgencia en la Ultima cimara: 
tan solo tres (3) dfas despues de recibirla. 

El J efe del Estado no puede eximirse de la promulgaci6n: 
es obligatoria. Pero la Constituci6n le reconoce la. potestad de 
ejercer un control preventivo que se manifiesta a traves del 
poder de observaci6n ( o derecho al veto). En general, este es 
ejercido aduciendo una serie de razones, como por ejemplo, que 
la Ley es inconveniente por el sentido de sus disposiciones, o 
por la forma de su redacci6n o , aun, por ser reputada 
inoportuna en el momenta en que ha de entrar en vigor. 

En algunas constituciones monarquicas en el pasado el veto 
era definitivo, es decir, hacfa caer total y definitivamente a la 
ley vetada. Por es to puede decirse que el J efe 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 sjstema esta regulado en el Art.41 yen else establece 
que cuando el Presidente estime que la ley es inconveniente o 
inoportuna puede · devolverla al Congreso con sus observaciones 
por vfa de la Camara Revisora. Esta Ultima debera someterla a 
aprobaci6n nuevamente en la sesi6n mas pr6xima. Si la Ley es 
resellada en su texto original, (es decir, sin tener en cuenta las 
observaciones del Presidente) con una mayoda calificada de las 
2/3 partes de la totalidad de /os miembros en ambas cimaras es 
re mi tida n uevamen te al Presiden te quien debera 
promulgarla y publicarla. Si no lo hace, aunque la Constituci6n 
no dice nada al respecto, se entiende que cometeda una falta en 
el ejercicio de sus funciones, exponiendose al procedimiento de 
sanci6n establecido en los 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 mayoda 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 gue la aprobaci6n, con 
las modificaciones, se hace por mayorfa absoluta de los 
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,, :. 
pres~ntes, es decir, la requerida ordinariamente. (Ver apendice 
V-20.6). 

e) La Publicaci6n. 

Como ya dijimos, la promulgaci6n contiene la orden de 
publicaci6n de. la ley. Por esta raz6n, algunos au tores consideran 
la publicaci6n como 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, como la 
fase concluyente del iter legislativo. (Ver apendice V-20. 7 ). 

La publicaci6n consiste en la inserci6n de la Ley, a cargo 
del Consultor Juddico del Poder Ejecutfvo, en la colecci6n de 
actos oficiales del Estado y en el anuncio de la inserci6n y de la 
publicaci6n del texto integro de la misma 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 conflere 
oblif!;atoriedad a la ley desde una fecha determinada. Este plaza 
no lo establece la Constituci6n sino la ley ordinaria, coma 
podemos apreciarlo en el Art. 1 del C6digo Civil, en el que se 
establece que las leyes son obligatorias al dfa siguiente de su 
publicaci6n en el Distrito Nacional y al segundo dia en el 
interior del pais. 

Pero tambien la propia ley puede determinar otros plazas 
para su obligatoriedad, acortando el plaza 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 modifican un regimen legal 
pr~vi~n:iente establecido -como por ejemplo las que modifican 
el C6dig0 · de Procedimiento Civil, que implica necesariamente 
una transici6n al nuevo. En este Ultimo caso, la ley se considera 
vigente, pero· SU efectividad es diferida hasta una fecha 
p0sterior. 

Para acortar el plaza, generalmente se utiliza la prensa 
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nacional antes de la publicaci6n 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 Consdtuci6n, las leyes deberan 
ser encabezadas con la frase: 

"EL CONGRESO NACIONAL 

En Norrtbre de la Republica:" 

"Ha dado la siguiente Ley: 

DADA en la sala de Sesiones de (Senado v Camara de 
Diputados), Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo 
de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a las ... dfas del mes de ... del afio ... , afios ... de la 
Independencia y ... de la Restauraci6n. 

Presidente de la Camara y Secretarios". 

Con esto podemos pasar al estudio del Presidente de la 
Republica, 6rgano de extraordinaria importancia constitucional 
y polftica. 
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APENDICE AL CAPITULO V 

7.- Organizaci6n def ?oder Legisfati110 en fa 
Repubf ica Dominicana. 
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2. - El Organo Legislativo en la evoluci6n constitucional dominicana. 
Texto Denominaciones N ti mero de Miembros M o do Composicion 

Constitu- Estructura de Designaci6n 
Mandato 

del Bufete 
cional (*) (* l 

844 Bicameral (a. A - C o nsejo A- Uno por provincia (a. Elecci6n indirecta Se is a fi o s Re e nvfo a l os 

42) Conservador 46) (a. 46-59) pa ra ambos reglamentos 

B-T ribunado (a. B- Tres por provincia (a. cu erpos (a. parlamentarios 

42) 60) 50) 

854 (I) '. Bicameral (a. . A- Senado A- Dos por provincia (a . Elecci6n indirecta Se is a fi o s Reenvfo a los 

28) B-C amara d e 48) (a. 48-42) para ambos regla m entos 

Represent a ntes B- Dos por provincia (a. cu er pos (a. parlamentarios 

(a.28) 42) 48 - 44) 

854 (fl) Monocameral lsenado Consultor Dos por Santo Domingo y Elecci6n indirecta Seis afios (a. Elecci6n de u n 

(a. 18) (a. 18) Santiago y uno por cada (a.1 5.1) 18) miemb r o c om o 
Presidente 

u n a d e la s de mas 
provincias (a. 18) 

858 Bicameral (a. A- Senado A- Dos por provincia (a. lt\ - Elecci6n A- Se is afios No se consigna 

32) B- Camar <i de 42) Ind i recta (a.42) (a. 43) n ormativa a l 

Repre se ntantes B- Uno por cada Comun B- Elecci6n B- C u a tro res pee to 

(a. 32) (a. 33) ~irecta (a. 33) afios (a. 35) 



1865 Bicameral (a. A- Senado A- Uno por provincia y 
30) B- Ca mara de por distrito mar(timo (a. 

Representantes 37} 
(a. 30} B- Tres por provincia y 

uno por distrito (a. 31) 

Elecci6n directa Cuatro anos No se consigna 
(a.31-37} (a. 32. 38) normat iva al 

respecto. 

1866 Monocameral Congreso (a. 31} Cuatro diputados por Elecci6n directa Cuatro anos No se consigna 

1868 

1872 

1874 

(a.31} provinci a y dos por(a.31 ) (a.31) norm ativa al 
distrito respecto. 

Monocameral Senado consultor Dos por la capital, dos por Elecci6n indirecta Seis 
(a. ·18) (a. 18) santiago y uno por cada (a. 15. 1) 18) 

un a de las d e ma's 
provincias (a. 18) 

Monocameral Senado Consultor Dos por la capital dos por Elecci6n indirecta Seis 
(a . . 18) (a.1 8) Santiago y uno por las(a.15. 1) 18) 

dema s provincias y 

distritos marltimos (a. 18) 

anos (a. Elecc i6 n 
miembr o 
Presidente 

de un 
co mo 

anos (a. Elecci6n de un 
miembro como 
Presidente. 

Monocameral Congreso (a. 
(a. 32) 

32} Cinco por cada provincia y Elecci6n 
tr es por cada distrito (a. 32) 
marl ti mo (a. 32} 

directa Cuatro 
(a. 32} 

anos No se co nsi gna 
norm ativa al 
respecto. 
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1875 

1876 

1878 

1-879 

Monocameral C a m a r a d e Dos por cada provincia y EI ecci6n 
(a. 31) Diputados (a. 31) uno por di strito marftimo {a. 31) 

Monocameral Camara 
(a. 18) tiva 

Bicameral A- Senado 

{a. 31) 

Legisla- Dos por cad a provincia y EI ecci6n 
uno por distrito marftimo {a. 18) 
(a. 18) 

A- Uno por provincia (a. Elecci6n 
B- Camara de 20) (a. 19) 
Diputados B- Cuatro por provincia (a. 

23) 

Bicameral A- Senado A- Uno por provincia (a. E lecci6n 
B- Camara de 20) 
Diputados B- Cuatro por provincia (a. 

23) 

directa Cuatro 
(a. 31) 

aiios No se consigna 
normativa al 
respecto. 

directa Dos afios (a. No se consigna 

directa 

di rec ta 

20) normativa al 
respecto. 

Dos afios (a. No se consigna 

20- 24) normativa al 
res pee to. 

Dos afios (a. Un presidente un 

20 - 24) vicepresidente y dos 
secretaries. 

1880 Monocameral Congreso (a. 18) Dos diputados por cada Elecci6n directa Dos afios (a. No se consigna 

(a. 18) Provincia y Distrito (a. 18) . 18) nor mativa al 
Marltimo (a. 18) respecto 
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1881 

1887 

1896 

1907 

1908 

Monocameral I Congreso (a. 18) I Dos diputados por cad a IE I ecci6n 
(a. 18) Provincia y Distrito (a. 18) 

Marltimo (a. 18) 

directalDos aiios (a.,No se consigna 
18) n o r mat iv a a I 

res pee to. 

Monocameral.j Congreso 
{a. 18) 

(a. 18}1 Dos diputados por cada 1Elecci6n indirectal Cuatro 
Provincia y Distrito (a. 18) (a. 18) 

aiios 1,\1 o s e cons igna 
normativa al 
res pee to Marltimo (a. 18) 

Monocameral ICongreso (a. 18)1 Dos diputados por cada IE I ecc i6 n ind i-,Cuatro 
(a. 18) Provincia y Distrito 'recta (a. 18) (a. 18) 

Marltimo (a. 18) 

aiios IN o s e consigna 
normativa al 
res pee to. 

Monocameral,Congreso (a. 16) I Dos diputados por cada 1Elecci6n indirecta,Cuatro 
(a. 16) Provincia (a. 16) (a. 16) (a. 16) 

aiioslNo se consigna 
normati va al 
res pee to. 

Bicameral 
14) 

{a.IA- Senado 
B- Camara de 
Diputados 

A- Uno por cad a Provincia Elecci6n indirecta A- Se is aiios IP r e s i d e n t e , 
{a.18) (a. 15) (a. 18) Vicepresidente y dos 
B- En proporci6n al B- Cuatro Secretarios. 

numero de habitantes aiios renova-
{a.21) ble parcial

men te cada ; 
dos aiios {a.1 
21) 



1924 Bicameral (a. A- Senado (a. 14) A- Uno por cada Provincia Elecci6n 
13) B- Camara de (a.17) (a. 14) 

Diputados (a. 14) B- Uno por cada 30,000 
habitan tes o fracci6n 
mayor de 15,000. (a 20) 

directa A- C uatro President e, 
anos (a. 17) Vicepresidente y dos 
B _ C u at r 0 Secretarios 

anos (a. 20) 

1927 Bicameral (a. A- Senado A- Uno por cada Provincia Elecci6n direc a A- Cuatro No se consigna 
13) B- Camara de (a. 17) (a. 14) aiios (a. 17) norm at iv a a I 

Diputados (a. 13) B-Uno por cada 30,000 B- Cu atro respecto. 
habitantes o fracci6n anos (a. 20) 
mayor 15,000. (a. 20} 

1929 (I) Bicameral (a. A- Senado A- Uno por cada Provincia EI ecci6n 
13} B- Camara de {a. 17) (a. 14) 

1929 ( 11) Bicameral 
13} 

Diputados (a_ 13) 8-Uno por cada 30,000 
habitantes o fracci6n 
mayor de 15,000 (a. 20) 

(a. A- Senado A- Uno por cada Provincia EI ecci6n 
B-Camara de (a. 17) (a. 14) 
Diputados (a. 13} B- Uno por cada 30,000 

habitantes o fracci6n 
mayor de 15,000 (a. 20) 

directaA- CuatroP residente, 
aiios (a. 17) Vicepresidente y dos 
B _ C u at r 0 Secretarios. 

aiios (a. 20} 

directaA - CuatroPr es i dente, 
aiios (a. 17) Vicepresidente y dos 
B _ C u at r 0 Secretarios. 

aiios (a. 20} 



1934 

1942 

1947 

1955 

Bicameral (a. A- Senado A- Uno por cada Provincia EI ecci6n 
13) B- Camara de (a. 17) (a. 14) 

Diputados (a. 13) B- Uno por cada 30,000 
habitante s o fracci6n 
mayor de 15,000 (a. 20) 

Bicameral (a. A- Senado A- Uno por cada Elecci6n 
13) B-Camara de Provincia (a. 17) (a. 14) 

Diputados {a. 13) B- Uno por cada 60,000 
habitantes o fracci6n 
mayor de 30,000 (a. 20) 

Bicameral (a. A- Sen ado A- Uno por cada Provincia EI ecci6n 
13) B- Camara de (a. 17) (a. 14) 

Diputados (a. 13) !3- Uno por cada 60,000 
habitantes o fracci6n 
mayo r de 30,000 (a. 20) 

Bicameral (a. A- Sen ado A- Uno por cad a Provincia EI ecci6n 
17) B- Camara de (a. 22) {a. 18) 

Diputados (a. 17) B- Uno por cada 60,000 
hab itantes o fracci6n 
mayor de 30,000 (a. 25) 

directa A- Cuatro t'residente, 
afios (a. 1 7) Vicepresidente y dos 
B C t Secretarios. - u a ro 
afios (a . 20) 

directa Cinco afios Pres i dent e, 
(a. 17 y 20) Vicepresidente y dos 

; 5ecretarios. 

directaCin co afios Preside n te, 
(a. 17 y 20) Vicepresidente y dos 

Secretarios. 

directa Cinc o aiios Pres i d e n t e, 
(a. 22 y 25) Vicepresidente y dos 

Secretarios. 



1959 Bicameral (a. A- Senado A- Uno por cada Provincia EI ecci6n 
17} B- Camara de (a. 22) (a. 18} 

Diputados (a. 17) B- Uno por cada 60,000 
habitantes o fracci6n 
mayor de 30,000 (a.25) 

1960 (I) Bicameral (a. A- Senado A- Uno por cada Provincia Elecci6n 
17) B- Camara de (a. 22) (a. 18) 

Diputados (a. 17} B- Uno por cada 60,000 
habitantes o fracci6n 
mayor de 30,000 (a. 25) 

1960 (11) Bicameral (a. A- Sen ado A- Uno por cada Provincia EI ecci6n 

1961 

17) B- Camara de (a. 22) (a. 18) 
Diputados (a. 17) B- Uno' por cada 60,000 

habitantes o fracci6n 
mayor de 30,000 (a. 25} 

Bicameral (a. A- Senado A- Uno por cada Provincia Elecci6n 
17} B- Camara de (a. 22} (a. 18) 

Diputados (a. 17) B- Uno por cada 60,000 
habitantes o fracci6n 
mayor de 30,000 (a. 25) 

directa Cinco afios P res i d en t e, 
(a. 22 y 25) Vicepres.idente y dos 

Secretari es. 

directa Cuatro afios P r e s i d e n t e , 

(a. 22 y 25} Vicepresidente y dos 
Secretaries. 

directa Cuatro afios P r e s i d e n t e , 

(a. 22 y 25) Vicepresidente y dos 
Secretaries. 

Directa Cuatro afios P r e s i d e n t e , 
(a. 22 y 25} Vicepresidente y dos 

Secretaries. 



1962 

1963 

1966 

Bicameral 
17) 

Bicameral 
94) 

{a. A- Senado A- Uno por cada Provincia EI ecci6n 
B- Camara de (a. 22) (a. 18) 
Diputados (a. 17) B- Uno por cada 50,000 

habitantes o fracci6n 
mayor de 25,000 (a. 25) 

(a. A- Senado -a Uno por cada Provincia EI ecci6n 
B- Camara de (a. 99) (a. 95) 
Diputados {a. 94) B- Uno por cada 50,000 

habitantes o fracci6n 
mayor de 25 ,000 (a. 102) 

Bicameral (a. A- Sen ado A- Uno por cada Provincia EI ecci6n 
16) B- Camara de (a. 21) (a. 17 

Diputados {a. 16) B- Uno por cada 50,000 
habitantes o fracci6n 
mayor de 25,000 (a. 24) 

(*) Leyenda: A- Camara Alta; B- Camara Baja; (a. numero del artfculo constitucional). 

directa Cuatro afios P r e s i d e n t e , 
(a. 22 y 25 ) Vicepresidente y dos 

Secretarios. 

directa Cuatro afios P r e s i d e n t e , 

{a. 99 y 1 02) Vicepresidente y dos 
Secretarios. 

directa Cuatro afios Pre s i de n t e, 
(a. 21 y 24) Vicepresidente y dos 

Secretarios. 

Fuente: Constituci6n Pol ftica y Reformas Constituclonales 1 844-1942, Ed ici6n del Gobierno Dominicano, Santiago: El Diario, 1944, 2 
to mos. 

Constituci6n de la Republica Domlnlcana, Anos 1947, 1955, 1959, Junio 1960, Diciembre 1960, 1961, 1962, 1963 y 1966, Ediciones 
Oficiales. 

~ Alonso, Cruz, Marte, Peguero, Roman - El Congreso Nacional en la evoluci6n constitucional dominlcana 1844-1966, Trabajo de 
--..1 investigaci6n diseiiado y dirigido por el autor, mecanografiado, 1979. 
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Estados 

A. Senado : 

Argentin a 

Bolivia 

Brasil 

3.- El Organo Legis!ati110 en Am erica Latina. 

Numero de Micm bros 

46 senadores (2 por cada 
provincia y 2 por la capital) (art. 
46) . 
Conforme al Ar t. 5 del Estatuto 
de la Revo luci6n Argentina, de 8 
de julio de 1966, el pres idente 
de la Republ ica ejerce todas las 
fac ult ades legislativas d e l 
Congreso. 

27 senadores (3 por cada 
departamento) (art. 63) 

Mandato 1Requisitos 

9 afios 30 afios, para los naturalizados: 
R enovabl es por terceras . 6 afi os ciudadanos de la naci 6n, 
partes cada tres afios . originario de la provi ncia o con 
Ree leg ibl es ind efinid a- dos anos de residencia inmediata 
mente (art. 48) en ella, renta anual de " dos mil 

pesos fuertes" (ar t.4 7) 

4 afios Boliviano por naci miento, 35 
Re e leg ibles indefinida- afios (;irt. 64) 
mente (art. 57) 

66 senadores (3 por cada 8 anos Brasilerio por nacimiento, 35 
ari os {art. 41) Estado). El D.F. no tiene Renova bl es cada cuatrc 

representaci6n en el Sen ado (art. arios (art.41) 
41) 



Colombia 

Chile 

Ecuador 

2 s e n adores po r cad a 4 aiios 
departamento y uno mas por Reelegibles indefini
cada 200,000 o fracci6n mayor damente (art.95} 
de 100,000 habitantes (art. 93} 

50 senadores (5 por cada 8 arios 
agrupaci6n de provincia) (art. Re novables cada cuatro 
40) arios (art.41) 

50 senadores (2 por cada 4 aiios (art. 125) 
provincia, uno por e l 
Archipielago de Colon y 15 
senadores fu ncionales}(art. 119} 

Colombiano por nacimiento, 30 
arios (art.94) 

Ciudadano con derecho a 
sufragio, no hab er sido 
condenado a una pena aflictiva, 
35 arios (art. 27) 

Ecuatoriano por nacimiento, 
nativo de ia provincia o con 
residencia ininterrumpida de 3 
aiios en ella, 35 aiios, los 
senadores funcionales deberan 
haber desemperi ado las 
func iones por cuya 
representaci6n se los elige, al 
menos durante los 3 arios que 
anteceden a la elecci6n (art. 
121} 
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Mexico 

Paraguay 

Uruguay 

Venezuela 

60 senadores (2 por cada Estado 
y 2 par el D.F.) (art.56) 

Fijado par la ley (art. 135) 

31 sen adores (art. 94) 

6 afios 
No reelegibles para el 
perlodo inmed iato (art.59) 

5 afios (art.1 36) 

5 afios (art.97) 

42 senadores (2 par cada Estado) · 5 afios (art.135) 

.Mexicano por nacimiento, 
origir.ario del Estado o con 
residencia de seis meses en este, 
no ser ministro de algun culto 
religioso, 35 afios (art. 58) 

Noser eclesiastico ni militar en 
servicio activo ni miembro de 
empresas que exploten servicios 
publicos o comerciales del 
Estado (art. 14 5) 

Ciudadano "natural" o "legal" 
con siete afios de ejercicio, 30 
afios (art. 98) 

Venezolano por nacimiento, 30 
afios (art. 149) 
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B. Camara de 
Diputados: 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Un diputado por cada 100,000 
habitantes (art.37) · 
Conforme al art. 5 del Estatuto 
de la Revoluci6n Argentina, de 8 
de julio de 1966 el Presidente de 
la Republica ejerce todas las 
facultades legislativas del 
Congreso. 

Numero fijado por la ley (art.61) 

4 anos 
Renovables por mitad cada 
dos afios. Reelegibles 
ind efinidamente {art.42) 

4 anos (art.60) 
Reelegibles indefini
damente {art.57) 

Hasta 100,000 electores, tres 4 anos 
diputados (art. 39) (art. 39) 

Uno para cada 30,000 habitantes 
o fracci6n de 15,000 (art.37) 

4 anos 
(art. 38) 

Para los naturalizados, 4 anos de 
ci·udadanla; . originario de la 
provincia, o con dos anos de 
residencia en ella, 25 anos (art. 
40) 

Boliviano por nacimiento, 25 
anos (art. 61) 

Brasileno por nac1m1ento (art. 
145), 21 anos (art. 39) 

Ciudadano con derecho a 
sllfragio, 21 anos (art.27) 
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Colombia 

Costa Rica 
Camara Unica 

Ecuador 

Guatemala 
Camara Unica 

Mexico 

Dos di putados por cad a 
departamento y uno mas por 
cada 100,000 o fracci 6n mayor 
de 50,000 habitantes (art.99) 

57 diputados (art. 109) 

Un diputado por cada 80,000 
habitantes o fracci6n de 40,000 
(art. 120) 

Dos diputados por cada distrito 
electoral (art.1 57) 

Un diputado por cada 200,000 
habitantes o por una fracci6n 
quc pase de 100,000 (art.52) 

4 afios 
Reelegibles indefini
damen te (art. l 01) 

4 afios 
(art.107) 

2 afios 
(art. 125) 

4 afios 
Reelegibles una sola vez 
despues de transcurrido un 
perlodo (art . 165) 

3 afios (art.51) 
. No reelegibles para el 

perlodo inmediato (art.59) 

Ciudadano en ejercicio, 25 afios 

(art. 100) 

Ciudadano por nac1m1ento o, 
para los natural izados, con diez 
afios de residencia, 21 afios (art. 
108) 

Ecuatoriano por nacimiento, 
nativo de la provincia o con 
residencia ininterrumpida de 3 
afios en ella, 25 afios (art. 121) 

Guatemalteco par nacimiento, 30 
afios (art. 163) 

Mexicano par n ac i m iento, 

originario del Estado o 
territorio, o con residencia de 
seis meses en este; no ser 
ministro de algun culto religioso, 

25 afios {art. 55) 
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Panama 
Camara Unica 

Paraguay 

Uruguay 

Venezuela 

Un diputado por cada 25,000 
habitantes o fracci6n de 15,000 
(art. l 06) 

No menor de 60, a fijar por · la 
ley (arts. 135 y 152) 

99 diputados (art. 88} 

" ... los diputados que determine 
la ley segun la base de poblaci6n, 
la cual nu podraexccder del 1 o/o 
de la poblaci6n total del pals" 
(art. 1 51 ) 

4 afios 
(art. 108} 

5 afios 
(art. 1 36} 

5 afios 
(art. 90) 

5 afios 
(art.135} 

Fuente: Lions, Monique El Poder Legislative en America Latina, 
ln stituto de lnvestigacioncs Jurfdicas, 
Mex ico: UNAM, 1974 . 

Ciudadano en ejercicio, 25 afios 
(art.112} 

Nacionalidad paraguaya natural 
25 afios (art. 152), no ser 
eclesiastico ni militar en activo 
ni miembro de empresas que 
exploten servicios publicos o 
concesiones del Estado (art.145) 

Ciudadanfa "natural" en 
ejerc1c10 o "legal" con cinco 
afios de ejercicio, 25 aiios (art. 
90} 

Venezolano por nacimiento, 21 
afios (art. 152} 
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4- Composici6n polftica y geogrOfica def Senado de la Republica {7978-7982) 

PROVINCIA PR- UCN (1) PRD -ASD (2) 

1- Distrito Nacional 1- Salvador Jorge Blanco 
2- La Altagracia 1- Manuel E. Felieu Herrera 
3- Azua 2- Jesus Marfa Paniagua 
4- Bahoruco 3- El fas Sarraff 
5- Barahona 2- Noel Subervl Espinosa 

6- Dajabon 4- Luz Haydde Rivas de Carrasco 
7- Duarte 3- Jose A. Camilo Fernandez 

8- Espaillat 4- Alfredo Rivas Hernandez 

9- El fas Piiia 5- Florentino Carvajal Suero 
10- lndependencia 6- Leonidas A. Perez y Perez 
11- Marfa Trinidad Sanchez 7- Ramon Emilio Fernandez 
12- Montecristi 8- Helvio A. Rodriguez 
13- Pedernales 9- Altagracia Cury de Moreta 
14- Peravia 5- Luis M. Tejeda Peiia 

15- Puerto Plata 10- Moises Loinaz Salas(*) 
16- La Romana 6- Radhames Rodriguez Gomez 
17- Salcedo 7- Manuel E. Rodriguez F. 

18- Samana 11- Manuel de Jesus Gomez 
19- San Cristobal 12- Felipe Segundo Parra Pagan 
20- San Juan 13- Victor 0 . Valenzuela 
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21- San Pedro de Macoris 
22- Sanchez Ramirez 
23- Santiago 
24- Santiago Rodriguez 
25- El Seibo 
26- Valverde 
27- La Vega 

14- j uan R. Peralta Perez 
15- Manuel A. Nolasco Guzman 
16- Oberto Gomez Minaya 

8- Alfonso Canto Dinzey 
9- Jacobo A. Sanchez Jose 
10- Rafael Castro Gard a 

11-Jose Delio Guzman D. 
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(viene de la pagina anterior) 

(*)El senador Loinaz renuncio a su cargo. El PR 
presento una terna encabezada por el Dr. 
Victor Gomez Berges que fue elegido por la 
Camara. 

(1) El Partido Reformista y la Union Cfvica 
Nacional constituyeron una al ianza electoral. 

(2)EI Partido Revolucionario Dominicano y la 
Alianza Social Democrata constituyeron una 
alianza electoral. 

Dominicano 
41 o/0 

11 senadores 

Fuente : Relacion General de/ Resu/tado de la E/ecciones .def 

7 6 de mayo de J 9 78, Gaceta Oficial No. 9483, 7 de octubre 1978. 
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5- Composicion po!ftico-geografica def 'Senado de la Repub!ica (7978) (Despues def "Fallo HistoriGo") 

Fuente: 

§ 

D 

Relaci6n•General del Resultado de las Elecciones del 16 de 
mayo de 1978, Gaceta Oficial No. 9483, 7 octubre 1978. 

Partido -·Reformista: 16 Senadores 

Partido ·Revolucionario 
Dominicano: 11 Senadores 

SENA:Q0.(27 Miembros) 

J ~~D I 
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6- Posib/e composici6n po!ftico-geografica def Senado de la Repub!ica si nose hubiese dictado el 
"Fallo Historico" def 7 de ju/io de 7978. 

Fuente: 

PRO 

La Altagracia 13,904 

Bahoruco 9,618 

Marfa Trinidad 
Sanchez 17,420 

El Seibo 22,372 

Partido Reformista : 12 Senadores 

(PR-UCN) 

D Partido Revolucionario 

Dominicano: 15 Senadores 

(PRD-ASD) 

PR 

13,637 ( +1 ,453 = 15,090 JCE) 

9,405 (+ 861= 10,266 JCE) 

16,847 ( +1,452= 18,299 JCE) 

21,707 ( +2,231 = 23,938 JCE) 

Relacion General def Resultado de las elecciones def 7 6 de Mayo de 7 9 78, 

Gaceta Oficial No.9483, 7 de octubre de 1978. 
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7-Crecimiento de la Camara de Diputados 7 960 - 7 990. 
.. 

Poblaci6n Censo N o. Poblaci6n Censo 
Provincia Oiputaclos 

1960 ( 1) 1970 

-1. Distrito Nacional 462, 192 9 813,420 
2. Santiago 287,941 6 385,625 
3. San Cristobal 249,776 5 324,673 
4. La Vega 248,069 5 293,573 
5. Duarte 161,326 3 200,478 
6. San Juan 148,206 3 190,624 
7. Puerto Plata 163,896 3 186, 112 
8. San Pedro de Macorfs 68,953 2 105,463 
9. Barahona 79,880 2 111 '162 
10. Peravia 106,736 2 128, 144 
11. Espaillat 117,126 2 140,508 
12. El Seibo 115,604 2 135,156 
13. Sanchez Ram frez 93,498 2 106,289 
14. LaA_ltagracia (4) 2 88,231 
15. Azua 75,147 2 90,590 
16. Marie. Trinidad Sanchez 85,185 2 97,109 
17. Salcedo 68,656 2 89,204 
18. Valverde 59,558 2 76,825 
19. La Romana 104,987 (5) 2 58,341 
20. Bahoruco 52,343 2 lJ0,398 
21 . Montecristi 59,240 2 69,056 
22. El fas Pina 43,266 2 53,598 
23. Dajab6n 40,822 2 51,069 

No. Pob laci6n Censo No. 
Diputados Diputados 

(2) 1981 (3) 

16 1,550,739 31 
8 550,340 n 
6 446,132 9 
6 385 ,043 8 
4 239,957 5 
4 235,544 5 
4 206,757 4 
2 168,123 3 
2 164,017 3 
3 157 ,866 3 
3 142,770 3 
3 137, 160 3 
2 132,495 3 
2 126,567 3 
2 112,629 2 
2 109,769 2 
2 -· 100,319 2 
2 100,112 2 
2 99, 191 2 
2 83,407 2 
2 78,636 2 
2 65,699 2 
2 65,384 2 



N 
~ 
0 

24. Samana 44,592 2 63,420 2 57,709 2 
25. Santiago Rodriguez 40,399 2 76,825 2 55,411 2 
26. lndependencia 27,475 2 32,632 2 38,768 2 
27. Pedcrnales 8,652 2 12,382 2 17,006 2 

~ 

Total es 3,013,52-S 74 4,009,458 91 5,62·7,550 120 
l l , 

(l l Numero de diputados durante 1963 y en los periodos co-nstitucionales.. 1966-1970 y 1970·1974~ Paraieste ultimo se-tom6 como 
base· tambien el censo de 1960 en raz6n de que al · momento de celebrarse las elecciones (mayo 1970) las, cifras no estaban· 
disponibles. 

(2') Numero de dip.utados durante los perf odos. constftucionales• 1974-1978 y 1978-1982. 

(3) Proclama electoral-, 2 de febrero de 1982 • Junta Central · Electoral. A menos que sea reform ado el Art'. 24 de la constltuci6n sera 
este-e1· numero d'e· diputados que compondra la Camara hasta 1990 cuando se-debera realizar el nuevo Ce.nso de Poblaci6n. 

(4' · S) Provincia en 19.6.1·. Su poblaci6n estaba incluida para el c.enso de 1960 en· La R"omana,apareciendo por ello disminuida la poblaci6n 
de e~ta ultima en el ·de 1970. 

Fuente : 
Republica Dominicana en Cifras 1980, Oficina. Nacional de Estadlstfca, 
Santo Domingo: 1 g00. 

Proclamas Electorales. Elecciones de 1962, 1966, 1968, 19'70, 19·74 y 1978, 
Junta Central Electoral . 



8-Provincias sobre-representadas en la Camara de Diputados (7 9 78-7 982) 

Fuente: 

Provincias sobre-represen tadas: 
dos diiputados cad a una (Art. 24) 

Provincias en donde "cuesta" me
nos u!1' Diputado. 

Republlca Dominlcana en Cifras, Oflclna Naclonal de 
Estadlstlcas, Santo Dom ingo, 1978' (Para la cantidad 
de habltantes por provincias de acuerdo al censo de 1970) 

Proclama Electoral, Llstln Dlarlo., 1978 y Relacl6n General de 
las elecciones del 16 de mayo de 1978, G. o. 9483 (para e l 
numero de d lputados por p rovincial. 
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9- Composici6n pol ftica y geogrOfica de la Camara de Diputados (7 978 - 7 982). 

Provinc ia PRD -ASD(1) PR - UCN (MAS) (2) 

1.Distrito Nacional 16 11 68 o/o 1.1 vel isse Pratts de Perez 5 32 o/o 1.Juan Valerio Sanchez F. 
2.Carlos Perez Ricart (6) 2.Guido D'Alessandro (MAS) 
3.Soffa L. Sanchez Bt1ret 3.Luis Henry Molina (3) 
4.Hatuey De Camps J. 4.Washington de Pena 
5.Abraham Bautista Alcantara 5. Fausto Marte Montes de Oca 
6. Luis M. Caraballo (4) 
7.Rafael Valera Benitez 
8.Jacinto de los Santos 
9.Celestino S. Vasquez 

10.Fulgencio Espinal T. 
11.Dolores Gonzalez 

2. La Altagracia 2 1 50 o/o 1. Pedro Ogando 1 50 o/o 1. Andres Rodriguez Martinez 

3.Azua 2 1 50 o/o 1. Manuel Feliz Rodriguez 1 50 o/o 1. Miguel A. Lajara Jimenez 

4.Bahoruco 2 1 50 o/o 1. Juan C. Jorge Cruz 1 50 o/o 1. Bartolome Nunez Feliz 

5.Barahona 2 1 50 o/o 1. Juan B. Terrero Avila 1 50 o/o 1.David E. Ol ivero Segura 

6.Dajab6n 2 1 50 o/o 1. Juan Alvarez Belliard 1 50 o/o 1. Ramon Abel de I a Rosa 

7.Duarte 4 2 50 o/o 1. Juan Pablo Duarte 2 50 o/o 1.Caonabo Javier Castillo (MAS) 
2. Juan Aqui no Martinez 2.Alejandro Mercedes Rojas 

8.Espai llat 3 2 66 o/o 1. Terencio de J s. Cepeda 1 33 o/o 1. Silverio Lopez Gutierrez 
2. Donato Fernandez 



9.Elfas Pina 2 2 1 OOo/o 1. Ana V. Feliz Roa 
2. Teodulo D'Oleo Montero 

10.1 ndependencia 2 1 50 o/o 1. Benito Hernandez Naut 1 50 o/o 1. Miriam Mendez de Pineyro 

11 . Marfa Trinidad Sanchez 2 1 50 o/o 1. Jaime A. Reynoso Navarro 1 50 o/o 1. Alberto Cruz Eduardo 

12. Montecristi 2 1 50 o/o 1. Hip61ito Tejada Acosta 1 50 o/o 1. Cristina Polanco de Grullon 

13.Pedernales 2 1 50 o/o 1. Pedro Terrero Montes de 0. 1 50 o/o 1 .0n~simo Acosta Matos 

14. Peravia 3 2 66 o/o 1. Felix Sanchez Ciprian 1 33 o/o 1. Antonio Isa Isa 
2. Jose Ledesma Guerrero 

15. Puerto Plata 4 2 50 o/o 1. Juan A. Medina Vasquez 2 50 o/o l .Carlos A. Alvarez 
2. Antonio Garcia 2. Francisco Gomez Pratts 

16.La Romana 2 2 1000/0 1. Francisco Ozorio Castillo 
2. Julio C. Pichirilo Agesta 

17.Salcedo 2 1 50 o/o 1. Aquiles Hidalgo Munoz 1 50 o/o 1. Jose R. Gomez Batista 

18.Samana 2 1 50 o/o 1. Luis A. Rodriguez Gervasio 1 50 o/o 1.Patricio Espino Hernandez 

19 .San Cristobal 6 3 50 o/o 1. Victor R. Furment Uribe 3 50 o/o 1.Marfa A. Bello de Guerrero 
2. Miriam de la Rosa de Ruiz 2.Manuel Madera Nunez 
3. Agustin Aqu ino Torres 3.Pastora Nivar de Perez (5) 

20.San Juan 4 1 25 o/o 1. Emilio Arte Canalda ·3 75 o/o 1.Jose Garcia Bido 
2.Leonidas Senci6n Reyes 
3.Tufik A. Tanuz S. 

21 .San Pedro de Macorfs 2 1 50 o/o 1. Rafael Correa Rogers 1 50 o/o 1.Cruz Manuel Asencio 



22.Sancfilez· Ram lrez 2 1 50 o/o ; 1. Octavio Rodriguez· Rosario ·1 50· o/o 1. 1'.. uis-A. Puig Messon 

23.Sanbiago. 8 4 50 o/o ·. 1. Ambriorix Dfaz Estrella 4 50 o/o :1.Genaro Garcia Garcia 
2. Getulio Santos Liranzo 2~ Jose Agustin Pimemtel' 
3. Felipe D'Meza- Chavez 

I 
3'.Marf·a: Rod!i fguez d'e Sobrino 

4. Eusebio Orlando· Estr:ella ! Al.RosaeJ.flai Rodriguez de Ra:rrnlrez 

24.S-a:liltiago Rodriguez 2 l 50 o/o 1. Jose E. Reyes Lugo 1' '5_(} o/o· ' l'. Juan A. Gel"laoi M'adera 

25.EI Sei bo 3 1 33 o/o 1. Carlos Lafane MartfF1ez 112 .66,ofo .1 . Ra:m6n A. Casado D laz 
! 2'.Al'ejandro ILacireano Ramf rez 
I 

26-. Y'al!Ver.d'e 2 1 50 o/o 1. Roberto A. Jimel'lez R. l 1. 
I ' 

sao/o , 1.H·erminfo. de Le6n 

27 .ILa Vegai 6 3 50 o/o 1. Miguel A. Reinoso Sicard ·3 :so o/o • 11.Amint:a Df·az· Vda. Escuder 
2. Abigail de 1Le6n Ac.evedo I 12.Maril'lO LOJ'.leZ Baez 
3. Alberto Peria Vargas· I I 3.Carlos M-. Quezada Duran 

. 
liotales 91 48 53 o/o 4'3 'r(+? o/o ) 

(1) (3')-

Partid.o Revotucionario: Dominicano (PRO) y Atianza Social. 
Dem6cr,ata (ASD). Esta ultima presento las mismas candidaturas. 
(2) 

Pos·tu·tado en1 la· b-olet a retormista , Mo lina se declare 
independlente. 

Partido· Retormista (PR), Union C lvica Nacional (UCN) y 
Movimient0> de Accion Sociatcristiana (MAS). La UCN concert 6 
una alianza con et PR postutando los mismos candidatos. El MAS 
concerto un acuerdo en base a t cuat convino en postutar en la 
boleta retormista tos mismos candidatos pero inctuyendo dos 
propios: D'At.essandro por el Distrito l'laclonal y Javier Castillo 
por la provincia Duarte. Los candidates etectos del MAS se 
constituyeron en "Fraccio.n partamenta ria del "MAS". 

(4) ' 
Fattecido traglcamente· en agosto· de 1978. El PRO sometio ta 
candidatura de Amade·o Lorenzo Ram irez q ue tue aceptada por 
la Camara. 
(5) 
Fattecida en 1979. El PR' present6 la candidatura det Ing .. 
Jose Osvaldo Leger Aquilino que tue aceptada por ta Camara. 
(6)' 
Fattecido en 1981. La Camara·escogi6 a Jose del Carmen Marcano. 



N 
\..J,) , 

U1 

(Vien e de la pagina anterior) 

Partido Rcvolucionario 
Dominicano 

53 o/o 

\ ···:,·~·:= ·' 

-----""- MAS - lndependiente 

3 o/o 

Fuente: 
Relacion General del Resultado de. las Elecciones del 
16' de mayo de 19iii; Gaceta Oficial No. 9483', 7 octubre 1"978. 



70- EL CONGRESO NAC/ONA L DE LA REPUBL/CA 
DOMIN/CANA (7978-7982). 

7 0. 7- Composici6n pol f tic a def Congreso Nacional y de la 

Asamb/ea Nacional. 

PRO PR Total es 
Organo 

No . o/o 

Sen ado 11 41 

Camara de Oiputados 48 53 
Asambl ea Nacional 59 50 

No. o/o 

16 59 
43 47 
59 50 

PRO 
53 o/o 

No. o/o 

27 100 
91 100 

118 100 

Senado (27 miembros) Camara de Oiputados (91 miembros) 

236 

PRO 
59 o/o 

Asamblea Nac ion al ( 118 mi emb ros) 

PR 
59 o/o 



70.2- Composici6n por sexo def Congreso Nacional y de la 
Asamb/ea Nacional. 

Organo Hombres Mujeres Totales 

Senado 25 930/0 2 7 o/o 27 100 o/o 
Camara de Diputados 79 87 o/o 12 13 o/o 91 100 o/o 
Asamblea Nacional 104 88 o/o 14 12 o/o 118 1000/0 

7 0. 3- Composici6n pol f tic a y por sexo def Congreso Nacional 
y de la Asamblea Nacional. 

Organo 

Sena do 

Camara de Oiputados 

Asamblea Nacional 

Mujeres 7 o/o 

Hombres 93 o/o 

PRD 
Hombres Mujeres 

=II= o/o .://= o/o 

11 100 - -
44 92 4 8 
55 93 4 7 

Sen ado 

PRO 

41 o/o 

Total Hombres 

=If o/o =II= o/o 

11 100 14 87 
48 100 35 81 
59 100 49 83 

M-13 o/o 

PR 
Mujeres Total 

=II= 

2 
8 

10 

o/o =II= o/o 

13 16 100 
19 43 100 
17 59 100 

P. Reformista 
59 o/o 

Mujeres 13 o/o M-80/0 

Mujercs 12 o/o 
~,.,,.,,,. 

~~/ 
,,. Hombres 88 o/o 

Camara de ..----_,,,,......,.....,.,,,..,..,..""""" 

Diputados P. Reformista 

PRO 

M-190/o 

M-7 o/o 

Asamblea 
Nacional 

PRO 
50 o/o 

47 o/o 

P. Reformista 
50 o/o 
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7 0. 4- CompQsici6n par edad def Congreso Naciona/ y de la 
Asamp/eq Nacional. 

ASAM BLEA CAMA RA 
GRUPO~ SENA DO DE DIPUTADOS NACl,ONAL 
DE EDAD 

No. 

25 - 30 -
31 - 35 -
36 - 40 4 
41 - 45 6 
46 - 50 '.? 
51 - 55 9 
56 - 60 4 
61 y rnas 1 
Totales 27 

S~nado 

· ; 
I 
I 
I 
I 

I ·v-· 

40 35 30 25 2Q 15 1 0 5 .. (j 

238 

o/o No. 

- 6 
- 13 
15 18 
22 17 
11 24 
33 6 
15 4 

4 3 
100 91 

Grupos de Edad 

25 - 30 
31 - 35 
36 - 40 
41 - 45 
46 - 50 
51 - 55 
56 - 60 
61 y mas 

25 - 30 
31 - 35 
36 40 
41 - 45 
46 - 50 
51 - 55 
56 - 60 
61 y mas 

o/o No. o/o 
. 

7 6 5 
14 13 11 
20 22 19 
19 23 19 
26 27 23 

7 15 13 
4 8 7 
3 4 3 

100 118 100 

:"' 

o s 1 o 1 s 20 2s 30 35 40 

Asamblea Nacional 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 



7 0. 5- Composici6n pQr ocµpa~i6n def Congreso Naciona/ 

y de la A$qm.b/eq N_qcionqf. 

--- - . - - -
Ocupaci611 Senado C. Diputados A. Nacional 

- - - -
PRD PR PRP PR PRO PR 

.. - - - -· 
Abo~ados 6 2 7 4 13 6 
Ag~ntes Vende.cjor - - 1 - 1 -
Agri cu I tores - - 3 1 3 1 
AgrQnQIT]QS - 1 - 3 - 4 
Comerciantes - 3 7 9 7 12 
Contadores - - 2 1 2 1 
Contratistas - 1 - - - 1 
Empleados Publicos - 2 - 5 - 7 
Estudiantes - 1 1 1 1 2 
F armaceuticos - - - 1 - 1 
Ganaderos y Hacendado_s 1 2 2 4 3 6 
I ndustriales - 1 - 1 - 2 
lngenieros y Arq uitectos 1 2 3 1 4 3 
Maestros Construc tores - - 1 - 1 -

Medicos 2 - 3 4 5 4 
O~r-eros - - 4 - 4 -
Oficinista~ - - 3 2 3 2 
Oficios Domesticos - - 1 1 1 1 
Periodistas - - 3 1 3 1 
Profesores - 1 5 2 5 3 
Promotores Socia)es - - - 1 - 1 
Radio-television tecnicos - - 1 - 1 -

Varias Profesiones 1 - 1 1 2 1 
-

Totales 11 16 48 43 59 59 

239 



~ 7 7- Organos internos ordinarios y extraordinarios de las Camaras Legislativas~ 
0 

---- BUFETE DIRECTIVO 
ORGANOS ORDI N ARIOS -= = COMISIONES PERMANENTES 

CAMARA DE DIPUTADOS 0 SENADO 
PRES I DENTE 

..---------.L----------r--- BUFETE DI RECTIVO ~ VICEPRESIDENTE 
0 SECRETARIOS (DOS) 

0 O 0 (ELECCION ANUAL EN CADA CAMARA EN LA 
SESI O N DEL 16 DE AGOSTO) 

0000000000000000000 0 t---+----MIEMBROS DE LA CAMARA 

r-----r--------.-JL=:;:::====:::;~====---r---- C:OMIS IONES PERMANENTES: I NTERIOR Y POLICIA 
FUERZAS ARMADAS 
FINANZAS 

DESIGNACION: NOMBRAMIENTO POR EL PRESIDENTE 
DE LA CAMARA 

~---- PERIODO DE EJERCICIO: UN AIQO (DOS LEGISLATU
RAS) 

FECHA DEL NOMBRAMIENTO: 16 DE AGOSTO 

RELACIONES EXTERIORES 
EDUCACION 

--~--SALUD PUBLICA 
~:::::--- DEPORTES 

AGRICULTURA 
OB RAS PUBLICAS 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
TRABAJO 
JUST IC IA 
ADM. INTERIOR Y BIBLIOTECA 

PRESIDENTE 
COMPOSICION~VICEPRESIDENTE 

""SECRETARIO 
VOCALES 

NUMERO MINIMO 3 MIEMBROS 
NUMERO REGULAR MAS DE 5 MIEMBROS 



ORGANOS EXTRAORDINARIOS 

---
CAMARA DE 
DI PUT ADOS 

COIVllSIONES 
BICAMERALES; 

COMPUESTA POR SENADORES Y 
DIPUTADOS CON PROPOSITOS 
MERAMENTEPROTOCOLARES 

-~MISION GENERAL 

~-=-"'--~ l~N:.ERPARLAMENTARIA : 

CO'VllSIONES 
ESPECIALES: 
(AD HOC) 

REUNION CONJUNTA DEL CONG RE· 
SO CON LA FINALIDAD DE TRATAR 
ASUNTOS DE TRASCENDENCIA NA
CIONAL CUANDO EL ASUNTO AME
RITE LA ACTITUD SOLIDARIA DE 
AMBAS CAMARAS. LA PRESIDE 
SIEMPRE EL PRESIDENTE DEL SE· 
NADO. 

CAMARA EN COMISION 
GENERAL: 

CUANDO EXISTE INSATISFACCION 
EN RELACION AL INFORME DE UNA 
COMISION PERMANENTE. M AYOR 
LIBERTAD EN EL REGIMEN PARLA· 
MENTARIO. 

CREADAS PARA INVESTIGAR E IN
FORMAR SOBRE ASUNTOS DETER
MINADOS. ES TEMPORAL. SU RE
GLAM ENTACION ES LA M ISM A QUE 
LA DE LAS COM ISi ONES PERMANEN
TES RARA VEZ SE UTILI ZAN. 

COM ISIONES INTE RPAR LAMENTARIAS: 
CO'VIPUESY A POR DIPUTADOS Y SENADORES 
PARA RESOLVER POSIBLES CONFLICTOS SU RGI DOS 
ENTRE AM BAS CAM ARAS SOB RE LA FORMA DE UN 
PROYECTO DE LEY. 



~ 7 2- Perf odos de trabajo de fas Camaras Legis/ativas, 
N 

PERIO DO CONSTITUCIONAl
(CUATRO ANOS) 

Primer Aiio Segundo Aiio Terce r Aiio Cuarto Aii o 

, 

...... 
/ 

; ,.. 
; 

...... ....... ...... 27 
....... 

/ ,.. ,.. En. Feb. Mar. Abr. May. 

PRIMERA L EGISLAT URA 
ORD INARIA =90 DIAS , , 

LE G ISLATURA , ' 
EXTRAO DINARI A 
(C O NVOC ATORIA 
PODER E J ECUTIVO) 

--

Jun. Ju l. Ag o. 

..... 
PR O RROG A D E LI\..._ 
LEG ISLAT U RA ORD1":: -... ~ 
NAR IA = 60 DIAS 

16 --
No v. -- Die. 

SEGUN D A LE G IS LAT UR A 
ORD INARIA = 9 0 D IAS 
{E L ECCI ON DE L B U F ETE) 

PROR ROGA DE L A 
L EG ISLATURA OR Dl
NARIA = 60 DI AS 



7 3- Configuraci6n organica de la Asam bl ea Nacional. 

BUFETE DIRECTIVO : 

PRESIDENTE: PRESIDENTE 
DEL SENADO 

VICEPRESIDENTE : 

PRESIDENTE DE LA CA
MARA DE DJPUTADOS 

SECRETARIOS : 

LOS DEL SEN ADO (2) 
LOS DE LA CAMARA DE 
DJPUTADOS (2) 

SUSTITUTOS DEL PRESIDENTE DE 
LA ASAMBLEA NACJONAL: 

1. PRESIDENTE DE LA CAMARA 
DE DIPUTADOS 

2. VICEPRES I DENTE DEL SENADO 

3 . VICEPRESIDENTE DE LA 
CAMARA DE DIPUTADOS 



7 4-Mayorf as Parlamentarias consagradas en la 
Constituci6n Dominicana. 

74. 7-Quorum y mayorfas en numeros absolutos: 
Organo Ml em bros 1 /2 + 1 de 2/3 partes 2/3 delos 

y Quorum 10s presentes. de I o s mi~mbros. 
p resentes. 

cam a r a 
de Dipu- 120(61) 31 4t 80 

ta dos * 

Sena do 27 (1 4 ) 8 9 18 

3/4 partes 
d e I o s 
m i e m-
bros. 

90 

20 

Asamblea 14 7(74 ) 38 49 (no requerida) (no requerida) 
Nacion a l 

* Actuallzado al perfodo 1982-86. 

74.2-Asuntos, quorum y mayorfas establecidas 
en la Constituci6n: 

Organo Asunto Quorum 

Camara d e Ord In aria y Mitad mas uno de 
Dlputados regutarmente (art. los miembros: 61 

3 0). Diputados 

Sen ado Ordinaria Mi tad mas uno de y 
IOS miembros: 14 regularmente (art. 

30). Senadores. 

A s a m b I e a Ordinaria y Mitad mas uno de 
Nacionat regularmente (art. los miembros: 74 

27). Leglsladores. 

Para pronunciar T1·es cuartas partes 

Sena do 
sentencia condena- de los miembros: 
to r i a contra 20 Senadores (*) 
f uncionarios 
etectivos (art. 23 ). 

Para acusar a Tres cuartas partes 
Cam ara d e funcionarios dr. los mlembros: 
Dlputados etectivos ante el :lO Dtputados (*) 

Senado (art. 26) 

A s a m b I e a Para proceder a la Mitad mas uno de 
Nacional re forma de I a los miembros: 74 

Constituci6n (art. Legisladores. 
118). 

244 

M a y o r f a 
Requerlda 
Absotuta (1 /2 

+ 1 de los 
presentes). 
M inimo: 31 
votos 
Absoluta (1 /2 
+ 1 de los 
presentes) 
m fnim o : 8 
votos 
Absotuta (1/2 

+ 1 de los 
presentes) 
M !nimo: 38 
votos 

cualificada 
(3/4 de Io s 
miembros) 
m lnimo: 20 
votos 

cualificada 
(3/4 de Io s 
mlembros) 
m lnimo : 90 
votos 

cualiflcada 
(2/3 de los 
presentes) 
m In Imo: 49 
votos 



Organo Asunto Quorum Mayoria reque rida 

Para aprobar asuntos Mitad mas uno de los 

Cada Ca mara 
declarados previamente de miembros: 61 Oiputados, Cualifica da {2/3 de los prese n t es. 
u rgencia en SU segunda 14 Senadores. m fnim M : 41 votos {Diputados) 
discusi6n {art. 30). 9 votos (Senadores) 

Para aprobar un proyecto Dos terceras partes de sus cualificada (2/3 de los miembros) 
Cada Camara 

de ley no obstante las miembros: 80 Diputados, m fnimos : 80 votos {Diputados) observaciones de I 1 8 Senadores {*i 18 votos (Senadores) 
Presidente (art. 41 ). 

Para aprobar leyes relativas 
Cada Camara a la moneda 0 la banca Dos t e rceras partes de sus cualificada {2/3 de los miembro~) 

cuando no son iniciadas miemb ros: 80 Diputado5, m lnimos: 8 0 vot os {Dipu tados) 
por el Poder Ejecutivo {art. 18 Senadores { " ) 1 8 vot os (Senadores) 
112) 

Para transferir sumas de un 
ca p ltulo a otro 0 d e una 

Dos terceras partes de sus Cualificada (2/3 de los m iembros) partidapresupuestaria a otra 
Ca da Ca mara por medio de una ley que miem bros: 80 Diputados, m ln im os: 80 liot os (Dipu tados) 

modifique la Ley de Gast os 1 8 Senadores (*). 1 8 vot o s (Senado res) 
Publicos y que no h ay a 
SidO in iciada por el Poder 
Ejecutivo (art. 115). 

Para aprobar I eyes 
c ualificada (2/3 de los m iem bros) e rogatorias de fondos 0 Dos terceras part es d e sus 

Cada Camara que modif iquen la Ley de miembros: 8 0 Diputados, m lnimos: 8 0 vot os (Dipu tados) 
Gastos Publicos, cuando no 1 8 Se nadores ('' ). 18 vot os (Senadores) 
hayan sido iniciadas por el 
Pod e r Ejecutivo (a rt . 1 15, 
parrafo II). 

(*)Para qUe una Cam ara legislativa pueda sesionar val id am entc Se requ iere de la presencia de un numero mln imo de SU5 m iembros 
o matrlcula. A este numero legal se le denom ina "quorum" y el derecho parlame nt ario do minicano lo dete rmina en la mitad 
mas uno de los miembros de la camara. Como en los casos que se seiialan se e x ige u na mayoria especia l, cuyo mlnimo es 

~ superio r al " q uorum", d e /Jecho e n los m ism os este tamblen au menta sicndo, po r ta n t o , superior al o rdinario. 

Vl 



~ 7 4. 3 - Tipos de mayorfas par/amentarias estab/ecidas: 
°' 

MITAD MAS UNO DE LOS PRESENTES 

DOS TERCERAS PARTES DE LOS PRESENTES 
DOS TERCERAS PARTES DE LA TOTA L/DAD DE LOS MIEMBROS 

TRES CUARTAS PARTESDE LA TOTAL/DAD DE LOS MIEMBROS. 

7 4. 4- Clasificaci6n 1 de las mayor(as par/amentarias: 

ORDINARIA: MITAD MAS UNO DE LOS PRESENFES < DOS TERCERAS PARTES DE LOS PRESEN TES 

ESPECIALES: ~DOS TERCERAS PARTES DE LA MATR!CULA 

~TRES CUARTAS PARTES DE LA MATRICULA 

---- MITAD MAS UNO DE LOS PRESENTES 
MOVIBLES:~ < DOS TERCERAS PARTES DE LOS PRESENTES 

FIJAS: ~ DOS TERCERAS PARTES DE LA MA TRICULA 

----- TRES CUARTAS PARTESDE LA MATR/CULA 

74.5- Mayorfas movib!es: 
Una mayoda parlamentaria es movible cuando debe ser calculada sobre la base de los asistentes 

a una sesi6n determinada. Dada la variable circunstancial que la define (numero de asistentes) solo es 
posible calcular en numeros ·absolutos, para una mayoda movible, el minimo inferior y el mfnimo 
superior. En efecto, el primero tendra como base el quorum, es decir, el numero de asistentes 
indispensable para que la sesi6n pueda considerarse valida. El segundo estara determinado, por el 
contrario, en la hip6tesis de que todos los miembros de la camara 0 matdcula asistan. 



Numero de miembros: (1982-86 ) 
Sena do 27 
Camara de Diputados. 120 
Asamblea Nacional 14 7 

Numero minimo de asistentes a una sesi6n (quorum): 

Sen ado 14 
Camara de Diputados 61 
Asamblea Nacional 74 

a) Mitad mas uno de !os presentes: 

Senado: 14 + 2 = 7 + 1 = 8 Minimo superior 
27 : 2 = 13.5 +1 = 14 Minimo inferior 

Cam. de Diputados: 6172 = 30.5+ 0.5=31 Minimo inferior 
12072 = 60+ 1 = 61 Minimo superior 

Asamblea Nacional: 7472 = 37+ 1 = 38 Mfnimo inferior 
14 772 = 73.5 + 0.5 = 74 Mfnimo superior 

Por lo tanto, para decidir sobre cualquier asunto con la 
mayorfa ordinaria movible de la mitad mas uno de los 
presentes se requiere : en el Senado un minimo de 8 votos 
si solo concurre a la sesi6n el quorum reglamentario y 14 
en la hipotesis que asista toda la matrf cula de la Camara; 
en la Camara de Dipu tados 31 si asiste el quorum y 61 si 
concurren todos los diputados; en la Asamblea Nacional 38 
votos en el primer caso y 74 en el segundo. 

b) Dos terceras partes de !os presentes o de /os votos: 

Senado: 14 + 3 = 5 x 2 =10 Mfnimo inferior 
27 + 3 = 9 x 2 = 18 Minima superior 

Camara de Diputados: 61+3=20.3x2=41 Minimo infrrk.,. 
120+3=40x2=80 Mfnimo sur.: rinr 

~47 



Asamblea Nacional: 74+3=24.6x2=49 Minima inferior 
14 7 + 3 = 49 x 2 = 98 Mfnimo superior 

Por lo tanto, para decidir sabre cualquier asunto con la 
mayoria especial y movible de las dos terceras partes de los 
presentes se requiere: en el Senado un minima de 10 si 
solo concurre a la sesi6n el quorum reglamentario y 18 
votos si asiste toda la matdcula;en la Camara de 
Diputados 41 si solo asiste el quorum y 80 si concurren 
todos los diputados; en la Asamblea Nacional 49 votos en 
el primer caso y 98 en el segundo. 

14.6.- Mayarfas fijas: 

Las mayorfas fijas son mas calificadas que las mayorias 
movibles ya que se aplican tomando siernpre como base la 
totalidad de los rniembros no importando el numero de 
asistentes a una sesi6n determinada. 

a) Dos terceras partes de las miembros 

Scnado: 27 + 3 = 9 x 2 = 18 Mfnimo 

Camara de Diputados: 120+ 3 = 40 x 2 = 80 Minima 

Por lo tan to, para decidir sob re cualquier asu n to con la 
mayoda especial fija de las dos terceras partes de la 
totalidad de los miembros o matdcula se requiere un 
numero minima de 18 votos en el Senado y 80 en la 
Camara de Diputados. No se requieren mayodas fijas en la 
Asamblea Nacional. 

b) Tres cuartas partes de las miembras 

Senado: 27 + 4 = 7 x 3 = 21 Minima 

Camara de Diputados 120 + 4 = 30 x 3 = 90 Minima 
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Par lo tanto, para decidir sabre cualquier asunto con la 
mayoda especial ftja de las tres cuartas partes de la 
totalidad de las miembros requiere de un numero de votos 
mfoimo de 21 en el Senado y de 90 en la Camara de 
Diputados. Esta es la mayoda calificada mas alta 
establecida en el derecho parlamentario dominicano y se 
exige en la instituci6n del J uicio Politico. Su raz6n de ser 
puede atraparse con facilidad: la gran delicadeza que 
conlleva la destituci6n de un funcionario electivo. 

E! problema de las mayorfas parlamentarias, pese a su 
aparente intrascendencia, asume una mayuscula importancia 
polftica. En efecto un buen manejo de las mismas permite 
rejuegos favorables siendo esta otra de las destrezas que define 
lo que se pudiera denominar "arte parlamentaria". 

El lector atento habra podido notar del analisis de las 
. cuadros ofrecidos coma para decidir sabre la reforma de la 
Constituci6n de la Republica se requiere una mayoria movible 
(las dos terceras partes de las presentes) mientras que en la 
Camara de Diputados, par ejemplo, se necesita una mayorfa 
especial mas calificada (dos terceras partes de la tatalidad de las 
miembros} para confirmar una ley sin tener en cuenta las 
observaciones de! Presidente de la Republica. jlnaudito, pero 
cierto! Sabre este problema vease: Brea Franco, Julio - La Cans
tituci6n Daminicana y las mayarfas parlamentarias, en Cuader
nos Jurfdicos, No. 54, UNPHU, 1981. 
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7 5- Comoosici6n Po!ftica de las Comisiones Legis/a tivas 
7978-7979. 

No. PR O P R 
CO M IS IO I'< C AMA R A 

LEGISLATIV A 
M IEM· 0 / 0 LEG ISLATIVA BR OS. N U M. o /o N U M. 

SE N ADO 1 0 4 4 0 6 60 
AGRICULTUR A CAMARA 

DE DIPUTADOS 10 6 6 0 4 40 

ASU N TOS SEN ADO 7 1 14 6 06 

FRONTERIZOS CAMARA = = ::; = = DE DI PUTADOS 

SE N ADO 7 3 4 3 4 57 
DEPORTES 

CAMARA 
12 8 33 DE DI PUT ADOS 67 4 

EDUCACION, SEN AD O 7 3 43 4 57 
BE LLAS ARTES Y 

CAMAR A 
CULTOS DE DIPUTADOS 12 7 58 5 4 2 

SEN ADO = = - = -- -
ENERGIA 

CAM ARA = = = - -
DE DIPUT A DOS - -

SENA DO 7 3 4 3 4 57 
F I NANZAS 

CAMARA 14 7 50 7 50 
DE DIPUTADOS 

F U E RZ AS SENADO 11 5 45 6 55 

AR MAD A S CAMARA 
DE DIPUT A DOS 

20 11 55 9 45 

INDU STR IA Y 
SEN A DO 

6 2 3 3 4 67 

CO MERC I O 
CAM ARA 

DE D IPU TAD OS 
14 8 5 7 6 43 

I N TERIO R SE N AD O 7 3 4 3 4 57 

Y POLICIA CAMARA 
DE DIPUTADOS 

11 7 64 4 3 6 

SENA DO 10 4 4 0 6 6 0 

JUSTIC I A 
CA M ARA 9 6 67 3 33 

DE OIPUTADOS 

OB RAS PU BLI CAS SENADO 7 3 4 3 4 57 
y 

C OMUN I CACION E5 CAMARA 11 8 73 5 27 
DE DIPUTADOS 

SENADO = - = - -- - -
PRESIDENC IA 

CAM ARA 6 4 67 2 3 3 
DE DIPUT A DOS 

RELACIONES SENADO 8 3 38 5 62 

E X TERIORES CAMARA 1 2 
DE OIPUTADOS 6 5 0 6 50 

S A LUO P UBLIC A Y 5ENADO 7 3 43 4 5 7 

A S IST ENCIA CAMAR A 
SOC I AL O E DIPUTAD O S 1 0 6 6 0 4 4 0 

SEN ADO 7 3 43 4 57 
TRAB AJ O 

CAMARA 
13 9 DE DIPUTADOS 69 4 31 

S E N ADO ::; = = = -:: 

TURISMO 
CAM ARA = = DE DIPUT A DOS = :. :: 
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7 6-Composicion Pol ftica de las Com isiones Legislativas 
7 9 79- 7-980 0 

COMISION CAMARA No. PRO PR 

~lll!:M· 
LEG ISLATIV A LEGISLAT IV A BR OS. N U M. o/o N U M . 0/0 

SE N A DO 10 3 30 7 70 
AGRICULTURA 

<. AMARA 
DE DIPUTADOS 2 3 13 57 10 43 

SENADO 7 1 
"ASUNTOS 

14 6 86 

FRONTE RIZ OS CAMARA DE 
DIPUTADOS = = = = ::. 

SEN ADO 8 4 50 4 50 
DEPORTES CAMARA DE 

DIPUTADOS 11 7 64 4 36 

EDUCACION, SEN ADO 7 3 4 3 4 57 
BELLAS ARTES Y CAMARA DE 

CULTOS DIPUTADOS 12 8 67 4 33 

SEN A DO - -- - - -
ENERGIA 

CAM ARA DE = = -- - -DIPUTADOS 

SE NADO 11 4 36 7 64 
FINANZAS 

CAMAR A DE 
DIPU TADOS 1 5 6 40 9• 60 

F UER ZAS SENAOO 10 4 4 0 6 60 

ARMADAS CAMAR A D E 
16 9 56 7 44 

DIPUTADO S 

INDUSTRIA Y 
SEN A DO 10 4 4 0 6 60 

CO MER CIO CAMARA DE 
DIPUTADOS 11 6 5 5 5 • 45 

INTE RI O R Y SE N A DO 8 4 50 4 50 

POLICIA C AMARA DE 6 3 3 37 
DIPUTAD OS 8 5 

SEN A DO 12 4 3 3 8 67 
JUSTICI A 

CAMARA DE 
DIPU TA DOS 10 6 6 0 4 40 

OB R A S PUB LI C A S 
SEN ADO 9 3 33 6 67 

y 

COMUNICACIONES 
CA M ARA DE 12 8 6 7 4• 33 DIPUTADOS 

- - -SEN A DO - - - - -
PRESID ENCIA 

CAMARA D E 
7 5 7 1 2• 29 DIPUT A DOS 

RELACIONES 
SEN ADO 7 3 4 3 4 57 

EXTERIORES 
CAMARA DE 

20 DI PUT ADOS 
9 4 5 10 55 

SALUD PUBLIC A Y SEN A D O 7 3 4 3 4 57 
AS ISTEN CI A 

CAMARA DE 10 6 6 0 4 4 0 SOCIAL DI PUT A DOS 

SENA DO 8 3 38 5 6 2 

T R AB AJO CA MARA 13 9 6 9 4 31 DE DIPUTADOS 

SE N AD O 15 7 4 7 8 53 
TU R ISM O 

CAMA RA 
12 5 7 9 43 

D E DI PUTAD OS 21 

PRESI· 
DE N TE 
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7 7- Composici6n Pol!tica de las Comisiones Legis!ativas 
7 980-7 98 l 

No . PRO P R 
COM IS ION C A MA RA M IE M-

LE G ISLATIVA LEGISLAT IVA BRO S. N U M. o / o NUM . 0/0 

SEN A D O 7 3 43 4 .5 7 
AGRICULT UR A ' 

CAMA R A 24 10 4 2 14 5 8 DE DI P U T ADOS 

ASUNTOS SEN ADO 7 I 14 6 86 

FRONTER IZOS CAM A R A = = = = --DE DIPUTADOS 

SENADO 7 3 43 4 57 
DEPORTES 

CAMARA 14 9 64 5 36 DE DIPUTADOS 

EDUCACI ON , SENADO 7 4 57 3 43 
BELLAS ARTES 

Y CULTOS CAMARA 1 1 5 45 6 55 OE DIPUTADOS 

SENA DO B 3 38 s 62 
ENERGIA 

CAMARA 10 3 30 7 
DE DIPUTAOOS 70 

SEN ADO 7 3 
FINANZAS 

43 4 57 

CAMARA 
30 16 OE DI PUTAOOS 53 14 47 . 

FUERZAS SEN ADO 11 G 55 5 45 
AR MAD AS 

CA MARA 
OE DIPUTADOS 24 16 67 B 33 

INOU ST RIA SEN ADO 9 3 33 6 67 

Y COMERCIO C AM ARA 
D E DI P UTADOS 13 3 23 10 23 

INTERIOR SENA DO 7 3 43· 4 57 

Y POLICIA CA MA RA 
D E DI PUTADOS 1 7 1 2 71 5 29 

S E N ADO 10 5 50 5 50 
JUSTIC IA 

CAMARA 
DE DIPUTADOS 1 2 7 SB 5 42 

OB RAS PU BLIC /\S SEN A DO 9 
y 

3 33 6 66 

COMUNICACIONES C AMARA 
53 7 47 DE DIPUTAOOS 15 B 

SENA DO = ::. = = = 
PRESIDENCIA 

CAMARA 
8 7 BB 1 12 D E DIPUTADOS 

R E L ACIONES SENA DO 7 3 43 4 57 
EXTERIORES CAMARA 

OE OIPUTADOS 23 13 5 7 10 43 

SALUD PUBLIC A SEN ADO 6 3 5 0 3 50 y 

AS ISTEN CIA CAMARA 1 3 SOCIAL DE DIPUTADOS B ·6 2 5 38 

SEN ADO 7 3 43 4 57 
TRABAJO 

CAMARA 
1 5 11 73 4 DE DIPUTADOS 27 

SEN ADO 7 3 43 4 57 
TUR IS MO 

CAMARA 
DE DIPUTADOS 

1 2 7 58 s 4 2 
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7 9. - Composici6n Pol f tirn dP /as Com isiones Legislativas 
7 987 - 7982. 

COM IS ION CAM A RA N o. P RO PR 

M IE M-LEGISLATIVA LE GISLATI VA 
BROS. N U M. 0 / 0 NUM . 0 / 0 

SE N ADO 3 43 4 57 7 
AGRICULTURA 

<. AMA RA 
16 6 7 DE DIP UT ADO S 24 B 33 

SE N AD O 7 t 14 6 • 6 
ASUNTOS 

FRONTERIZOS CAMAR A D E 14 5 36 9 6 4 DIPUTA DO S 

SEN AD O 7 2 29 5 7 1 
DEPORTES CAMARA D E 

71 4 29 DIPUTADOS 14 10 

EDUCACION , SENA DO 7 4 57 3 4 3 
BELLAS ARTES Y <:AMARA DE 

3 7 CULTOS DIPUTADOS B 5 63 3 

SEN ADO 7 3 4 3 4 57 
ENERGIA 

CAMARA DE 2 2 DIPUTADOS 9 6 6 7 2 

SENA DO 7 3 43 4 5 7 
F INAN ZAS 

CAMARA DE 
DI PUT ADOS 26 14 54 I 2 46 

F UERZAS SENA DO It s 4 5 6 54 

ARMADAS CAMARA DE 
t 9 t 2 6 J 7 3 7 

DIPUTADOS 

INDUSTRIA V 
SEN ADO 7 2 29 5 71 

COMERCIO CAM ARA DE 
t 2 6 50 6 5 0 DIPUTADOS 

INTERIOR V SEN ADO 7 3 43 4 5 7 

POLICIA CAMARA DE 
t 9 6 32 13 68 

DIPUTADOS 

SEN ADO II 5 45 6 5 5 

JUSTICIA 
CAMARA DE 
DI PUT ADOS I 2 6 50 6 5 0 

OB RAS PUBLICAS SEN ADO 8 3 38 5 62 
v 

CAMARA DE 23 13 9 69 3 COMUNICACIONES DI PUT ADOS 

SEN ADO 9 4 44 5 56 
PRESIDENCIA 

CAMARA DE 9 78 2 22 DIPUTADOS 7 

SENA DO 7 3 43 4 57 
RELACIONES 

CAMARA DE 
20 1 1 5 5 8 4 0 EXTERIORES OIPUTAOOS 

SALUD PUBLIC A Y SEN ADO 6 3 50 3 50 

A S IST EN CI A 
C AMARA OE 57 3 4 3 7 4 S OCIAL DI PUT A DOS 

S E NA DO B 3 38 5 6 2 

TRABAJO CAM AR A 13 II 85 2 15 OE D I PUTA D OS 

SENA D O 7 3 4 3 • 57 

TURIS M O 
CA MA RA 5 4 6 4 6 13 7 

-
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6. 
7. 
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14. 
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20. 

21. 
22. 

23. 

79.- Atribuciones Constituciona fes de! Poder Legis1ativo. 

Atribuciones def Congreso Nacionaf (art. 37) Atribuciones def Senado (art. 23) 

Establecer impuestos y determinar el modo de su 
recaudacion e inversi6n. 
Aprobar o no el informe de la Camara de Cuentas sobre la 
gestion financiera del Poder Ejecutivo. 
conoc.er las observaci on es a las leyes del Poder Ejecutivo. 
Proveer a la conservacion y tructificaci6n de los bienes 
nacionales. 
Disponer acerca de la conservaci6n de los monu mentos 
nacionales. 
De liberar sobre la division pol itica del territorio naci on al. 
Declarar en casos ordinarios el estado de sitio. 
Oecla ra r en casos ord inarios el estado de emergencia 
nacional. 
Disponer to ·10 lo relativo a la migraci6 n. 
Dispon er sobre el numero de Cortes de Apelacion y crear 
o suprimir trlbuna les. 
Dispon er ace rca del Tribuna l Contencioso Administrativo. 
Vo tar ~I Presupuesto de lngresos y la Ley de Gastos 
Publicos. 
Auto rizar o no al Poder Ej ecutivo a concertar emprestitos. 
Ra t ifi .;ar o no los tratados internacional es celebradns por 
el Poder Ejecutivo 
Legislar sobre la deuda naciona l. 
Vota r la Le y de Revision Constitucional. 
Au torizar la salida del Presiden te de la Republica por mas 
de 15 d ias. 
Examina r los actos del Pod er Ejecutivo . 
Aprobar o no los contrato s qu e le someta el Preside nte de 
la Republica. 
Dispon er el t raslado de las Camaras Legislativas fuera de la 
Capita l de la Republica . 
Conceder am nistias por causas pol lticas. 
lnterpel a r a los Secretarios de Esta do y a los Directores de 
Organismos Autonomos. 
Legislar sobre cualquier materi a que no sea competencia 
de o t ro Poder. 

1. Elegi r a los Jueces de los Tri bu na les de la Rep u bl ica . 
2. Eleg ir al Preside nte y Miembros de la Jun ta Cen tral 

Electoral, 
3. Elegi r a los Miem brr:ts de la Camara de c uentas. 
4. Apr oba r o no las nombra mien t <Js di pl o matico• 

exped idos pa r el Presi <!ente de la Rep u blica. 
Con ocer de las acu saciones con t ra la s funci o na rios 
electivos. 

A tribuciones de la Camara de Diputados (art. 26). 

1. Ejercer el derecho de acusar a las f uncionarios 
elec tive s ante e! Senaoo . 

11 trib uciones de la Asamblea Naciona/ (art. 29, 36, 11 8). 

1 . Recibir el men saje del Presidente de la Republica. 
2. Celebrar actos conmemorativos o de o tra na t urleza. 
3 . Examinar las actas de elecci6n del Preside n te y 

Vi cepresid ente de la Repu blica , procl am ar los y 
rec ibirles su s ju ra men to s y , en su ca so, rech azarle sus 
renuncias. 

4 . De libera r sabre la s reformas a la constituci6n de la 
Rep(1b lica. 
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20.- La reunion coniunta en la evo!ucion constituciona/ dominic.m:J. 

Tex t o Cons ti· Denomi na ci6 n P res ide n te del Vicep residen t e Secretaries 
t ucional organo del 6rgano 

1844 c 0 n g r e s o Preside nte d el Pr eside n te del Los de ambo s 

Nacional (a. 91) Consejo Conser- Tribunado (a. cuerpos colegis-

vado r (a. 92) 92) dores (a. 92) 

1854(1 ) c 0 n g r e s o Prcsidente del Presidente de la LOS de amboS 
Nacion al (a. 67). Sena do (a. 67) Ca mara de cuerpos colegis-

Representantes ladores (a. 6 7 ) 
(a. 67) 

1854 (11) N o e xiste 
reunion conjunta 

18 5 8 c 0 ng r eso Presidente del Presidente d e la No 
Nacional (a. 55 ). 

$E consigna 
Sena do (a. 56) C amara de 

Representantes 
(a. 56) 

1865 c 0 n g r e s o Preside n te del Presiaente de Nacional (a. 49) la Lo s de ambos 
Sena do (a. 50) Cama ra de c uerpos colegis-

N o exist e 
Repr ese n t an tes ladores (a. 50) 

1866 
reun .on conj unta 

(a. 50). 

1668 No exi ste 
reunion conjunta 

1872 No ex is te 
reuni6n conju nta 

Quoru m 'J 
Mayoria Ordina ria 

No se c onsigna 

No se consigna 

No se consigna 

N o se consigna 



Texto Consti
tucional 

1874 

1875 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1887 

Denominaci6n 

No existe 
reunion conjunta 

No existe 
reuni6n conjunta 

No existe 
reuni6n conjunta 

Congreso 
Nacional (a . 35) 

Congr es o 
Nacional (a. 3 5) 

No existe 
reuni6n conjunta 

No ex iste 
reunion conjunta 

No existe 
reuni6n conjunta 

Presidente 
brgano 

d el 

Prcsi d e n te del 
5enado (a. 36) 

Presidente del 
Sena do (a . 36) 

Vicepresidente 
del 6rgano 

Presidente de la 
Camara de Dipu
tados (a. 36) 

Presidente de la 
Camara de Dipu
tados (a.36) 

Secretarios 

Los de ambos 
cuerpos colegiS· 
!adores (a. 36) 

Los de ambos 
cuerpos colegis· 
!adores (a. 36) 

Quorum y 
Mayorla Ordina ria 

No se consigna 

Quo rum : 2/3 
partes de 1 a 
matrlcula (a . 35) 
Mayoria: no se 
consi gna 
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Texto Constitu· Denomina-cion 
cional 

1896 

1907 

1908 

1924 

1927 

1929 {I) 

I 

No existe 
reunion conjunta 

No existe 
reunion conju nta 

Asam bl ea 
Nacional (a. 26) 

Asam bl ea 
Nacion al (a. 23) 

Asamblea 
Nacional (a. 23) 

As am bl.ea 
Nacional (a. 23) 

Presidente del 
organo 

Presidente del 
Senado (a. 33) 

Presidente del 
Senado (a. 31) 

Presidente del 
Sena do (a. 31 i 

Presidente del 
Senado (a. 31) 

Vicepresidente 
del organo 

Presiden te de la 
Camara de 
Diputados (a. 
:SJ) 

Presidente de la 
Camara de 
Diputados (a. 
31) 

PrP.sidente de la 
Camara de 
Diputados (a . 31 

Presidente de la 
Camara de 
Diputados (a. 
31) 

Secretaries . _ 

Los de ambos 
cuerpos colegis
ladores (a. 33 ). 

Los de ambos 
cuerpos colegis· 
ladores 

Los de ambos 
cuerpos colegis· 
ladores (. 31 ). 

Los de ambos 
cuerpos colegis
ladores (a. 31) 

Quorum y 
Mayorla Ordina ria 

Quorum : 2/3 
partes de los 
miembros (a. 26) 
Mayor(a: no se 
consigna. 

Quorum: 2/3 
pa rtes de los 
miembros (a .23) 
Mayorla: no se 
consigna. 

Quorum : 2/3 
partes de los 
miembros (a. 26) 
Mayorfa: no se 
consign a. 

Quorum: 2/3 
Partes de los 
miembros (a. 23) 
Mayorfa: 
mitad mas uno de 
I os presentes 
a. 26 



tv 
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00 

ex to Const i-T 
t u cional 

1929 (II) 

1934 

1942 

1947 

Denomi nacion 

A s a m b I e a 
Nacional (a. 23) 

As a m b I e a 
Nacion al (a. 23) 

As am bl e a 
Nacional (a. 23) 

As a m bl e a 
Na cion3t (a. 23) 

P re side n te de! 
o rqano 

Pre s identes del 
Sena d o (a. 3 1 ) 

Pr e s id e n te del 
Sena do (a. 31 ) 

Pre sidente del 
Sena d o (. 31 ) 

P r esidente del 
Sen a d o (a. 31 ) 

Vic e presidente Secretari os Quorum y 
det 6rgano M ayoria O r dinaria 

Presidente de la L os de ambo s Quorum: 1/2+ 1 de 
Cam a ra de cuerpos colegis- las miembros (a.23) 
Dipu t ados (a. !adores (a. 31) May o r fa: 1 /2 + 1 de 
31) l as presentes (a.26) 

Presidente de la Los de ambo~ Quoru m: 1/2+ 1 de 
C amara de cuerpos colegis- 10s miembros (a.23) 
Diputa dos (a. I adores (a. 31). Mayoria: 1 /2 +1 de 
31) 10s presentes (a.26) 

Presidente de la Los de ambos Quorum: 1/2+ 1 de 
C a m ara de cuerpos colegis - los miembros (a .2 3) 
D iputados (a. !ado res (a. 31) Mayorfa: 1/2+ 1 de 
3 1 ) I os presentes (a. 26) 

Presidente de la LOS de am bos Qu o rum: 1 /2+ 1 de 
C amara de cuerpos colegis- las m iembros (a. 23) 
Diputad o s (a. !adores (a. 3 1 ) Mayorfa: 1/2 + 1 d e 
3 1) 

I I 
las presen tes (a.26) 



Tex to Con sti· Denom inacion Presidente del Vice pres i de nte Secretaries Q u o r um y 
tucional 6rgano del organo Mayorla Ordina ria 

1955 As am b I e a Presidente del Presidente de la L os de ambos Quorum: 1/2+ 1 de 
Nacion al (a . 28) Sena do (a. 36) Camara de cuerpos colegis- los m iembros (a. 28 ) Di putados (a. !adores (a. 36) Mayoria : 1/2+ 11 de 36) 

los p resentes (a.28) 

1959 As a m bl e a Pres i de nte del Presidente de la LOS de ambo s Quorum: 1/2+ 1 de 
Nacional (a. 28) Sena do (a. 36) C amara de cuerp os colegis- l os miembros (a . 28 ) 

Diputa dos ( a. lad ores (a. 3 6) May oria: 1/2+1 de 36) 
l os presentes (a .28) 

1960 As am b l e a P residente del Presiden t e de la Los de ambos Quoru m : 1/2+ 1 de 
Nacional (a. 28) Sena do (a. 36) Cama ra de cuerpos colegis· los miembr os (a.28) 

Diputados (a. !adores (a. 36) Mayor/a: 1/2+ 1 de 
36 ) las presentes (a.28) 

1960(11) As a m b l e a Pres i de n te del Presidente de la LOS de ambos Quorum : 1/2+1 de 
Nacional (a. 28) Senado (a.36) C amara de cuerpos colegis- l as m iembros (a.28) 

D iputados (a. 36 !adores (. 36) May orfa : 1/2+ 1 de 
las presentes (a.28) 

1961 As am bl e a Preside n te del Presiden te de la Los d e ambos Quorum: 1/2+ 1 de 
Nacion al (a. 28) Sena do (a. 36) Camara de cuerpos colegis- l a s miembros (a.28) 

Diputados (a. !adores (a. 3 6) Mayorla: 1/2+ 1 de 
36) 

las presen t es (a. 28 ) 
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°' 0 
Tex to cons t i · Oenomi na c i6n Pres ide nte del V i cepr esidente Secretaries 

Qu orum y Mayo-
tucion 6rgan o del 6rgano rla ordina ri a. 

1962 As am b I e a Presidente del Presidente de la Los de ambos Quorum: 1/2+ 1 de 
Nacional (a. 28) Senado (a. 36) Camara de cuerpos colegis- los miembros (a.28 ) 

Oipu tado~ (a. 36) ladores (a. 36) Mayorla: 1/2 +1 de 
los presentes (a.28) 

.<\ s a m b I e a Presidente del Presidente de la Los de ambos Quorum:l/2+1 de 
1963 Nacional (a. Sena do (a. 112) Camara de cuerpos colegis- los miembros (a.105) 

105) Diputados (a. ladores (a. 112) Mayorla : 1/2 + 1 de 
112) los presentes (a.105) 

1966 As am b I e a Presidente del Presidente de la Los de ambos Quorum: 1/2+ 1 de 
Nacional (a. 27) Sena do (a. 35) Camara de cuerpos colegis- los miembros (a. 27 ) 

Diputados (a. ladores (a. 35) Mayorla: 1/2+ 1 de 
35) los presentes (a.27 ) 

Fuente: 

Constituci6n Polftica y Reformas Constitucionales 7844-7942, Edici6n del Gobierno Dominicano, Santiago: El Dia rio , 
1944, 2 tomos. 

Constituci6n de la Republica Oominicana, Aiios 1947, 1955, 1959, Junia 1960, diciembre 1960, 1961, 1962, 1963 y 
1966, Ediciones Oficiales. 

Alonso, Cruz, Marte, Peguero, Roman - El Congreso Nacional en la evoluci6n constitucional dominicana 7844-7966, 
trabajo de investigaci6n diseiiado y dirigido por el autor, mecan ografiado, 1979. 



27.- F!ujograma def lter Legis!ativo Ordinario. 

PRESI DENTE :--
DE LA REPUBLICA : 

PRIMERA CAMARA DE 
FASE: ORIGEN 

IN ICIATIVA -- - - - -
LEGISLATIVA 

S E GU NDA FASE: 

AP ROBACION EN LA 

CAMARA DE ORIGEN 

I· Etapa introductoria 

"'"''°""';'" .. '" "~' ~ ,,_ ..... '°"";"';" 

111· Etapa lntegradora de la eficacia 

CUARTA FASE: 

PROMULGACION 

""' QUINTA FASE: 
'JPU BLI CA CIO N 

CAMARA 

REV ISO RA 

TERCERA FASE: 

APROBACI ON EN LA 
CAM ARA REV ISORA 

Primera fase: lniclativa 

Segu nda fase: Aprobacion c. de Orlgen 

~ Tercera fase : A" •obacion c. Revlsora 

,,,..,.,.. cuarta fase : Promulgacion 

~Quinta fase : Pub licacion 



27. 7. - Primera fase: lniciativa Legis/ativa 

DERECHO DE INICIATI V A LEGISLATIV A: 

PRERROGATIVA QU E SE CO NFIERE A AL
GUNOS FUNCIO NARIOS U ORGANOS DE 
PRESENTAR EN ELORGAN O LEGISLATIVO 
P RO YECTO S DE LEY CON EL PRIVILEGIO 
DE TENER QUE SER TOMADOS EN CON
SIDERACION Y/O DISCUTI DOS V VOTAD OS 
FORMALMENTE PARA SU APROBAC ION, 
MO DI FI C A C ION 0 RECHAZ O. 

I 
TIENEN DEREC HO A INICIATIVA LEGISLA
TIV/\ (ART. 3 8 ) 

CAMARA DE 

ORIG EN 

FUNCIONARIO CU YO DERECHO DE 
INI CI ATIVA ES MAS AMPLIO 

~ J - LEY DE GASTOS P UBLICOS 1 -LEY DE R EVIS ION CONSTITUCIONAL 

/ ___ _ _____ DIFERENCIA CON EL 

~ DERECHO DE PET IC ION : 

L A FAC ULTAD QUE SE CONFIERE A LOS 
UDADANOS DE D IRIGIRSE A L CONGRESO 

C IONAL PARA SOMETER PROPOS ICIONES 
SUGEREN C IAS Y PET ICIONES PERO SIN QUE 
EL CONGRESO ESTE OBLIGADO A TOMAR
LOS EN CONSIDERAC ION. 



27.2.-Segunda fase: Aprobaci6n en la Camara de Origen. 

__ ,,, 

/If/. ""' , ,PLENARIO 

t.= _I \ I 

Procedimiento de Urgencia: 

1. El proyecto es tornado en 
consideracion. 

2. Se determina si debe enviarse a 
comision, s i no es sometido al 
plenario para su discusion. 

3. Si el proyect o n o fue enviado 
a comision o luego de conocer 
el informe de la misma Si lo 
fue, el Presidente de la Camara 
10 somete al plenario . 

4. A solicitud de 
parlamentarios 
v o tacion la 

uno 0 mas 
se som ete a 
moc i6n de 

decla rator ia de urgencia. 

A probada l a so licitud el 
proyect o es sometido a la 
primera discusi6n. 

Consecutivam ente SP. precede 
a la ; eg unda disc u sion 
de bien do ser aprobado con 

' una m ay -. rfa de 2 / 3 de los 
presentes. 

7. El proyecto es rem itido a la 
Camara Rev isora. 

Procedimiento Normal: 

1 . El proy ecto de ley es t ornado 
en consideracion por el pleno 
de la Camara luego de haber 
sido incluido en el orden del 
d la. 

2. S e de term in a si debe ser 
env i ad o a la co mis 1on 
legislativa com petente para ser 
som etido a estudio . Si no es 
e nviado a comisio n, el 
proyecto es sometido a la 
c onsider acion del plenario 
p ara s u dis cusion, 
de term inandose previa m ente 
e l pr oc e dimi ento d e 
aprobacio n. 

3. Si es enviado a c om ision para 
estudio: 
3.1. la comision puede Ila

mar a vistas publicas 

3 .2 . la comision elabora y 
p resenta su informe. 

3 . 3 el Presidente d e la Ca
mara fija la discusiondel 
proyecto en.el o rden del 
d la de una pr6xima se
si6n. 

4. Si el proyecto no f u e enviado 
a comisi6n, o 1uego de conocer 
el in fo rme de la misma si lo 
fUe, el Presiden te de la Camara 
lo som ete al plenario. 

5. Se lleva a cabo la primera 
discusi6n artlcul o por 
a rtlculo. 

6. Media un d la franco (24 
h oras) . 

7. Se ll eva a cabo la segunda 
discusion en igua l manera q ue 
la anterior. 

8. Aproba do e l proyecto con o 
s in m odificac ion es e l 
Presidente de la Cam ara lo 
rem ite a la Camara Revisora 
con un o ficio con t odos los 
anexos e in formes. 

Un p royecto rechazado en la 
Camara de Origen no puede ser 
presentado en la Camara Revisora. 
Solo pu ede h acerse en la siguien te 
legislatura ordinaria. 
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27.3.- Tercero fase: Aprobaci6n en la Camara Revisora, 

Procedimiento Normal : 

1. El Presidente de la Camara 
Revisora incluye en el orden 
del d la de la pr6xima sesi6n el 
proyecto de ley recibldo del 
Presidente de la Camara de 
Origen. 

2. El proyecto es sometido al 
plenario para SU discusi6n. 
Pue de determinarse que el 
proyecto sea enviado a 
comisi6n pero regularmente y 
par razones de cortesla 
par lamentaria se acepta el 
informe de la comisi6n 
legislativa de la Camara de 
Origen. 

3. Se lleva a cabo la primera 
discusi6n artlculo par 
artlculo. 

4. Media un dla franco (24 
horas). 

5. Se realiza la segunda discusi6n 
en igual manera que la 
anterior. 

6. El proyecto aprobado en 
identico texto se convierte en 
ley y es remitido a mas tardar 
en tres d las al Poder Ejecutivo 
acompaiiado de :.n oficio del 
Presidente de la Camara Revi
sora. 

Proyectos Pendientes : 

Los proyectos de ley que 
quedaren pendientes' en 
cualquiera de las dos camaras al 
cerrarse la legislatura, deberan 
seguir los tra'mites 
constitucionales en la legislatura 
siguiente, hasta ser convertidos en 
ley o rechazados. Si no ocurre as( 
e I proyecto cae, es to es, se 
considera coma no iniciado . 
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!_:-.., __ , 

CAMARA 

PLENARIO 

REV ISO RA 

Procedimiento de urgencia: 

1. El proyecto es sometido al 
plenario para su discusion. 

2. A solicitud de uno o mas 
parlamentarios se somete a 
votaci6n una moci6n de 
declaratoria de urgencia. 

Aprobada la solicitud el 
proyecto es sometido a la 
primera discusi6n. 

consecutivamente se procede 
.i la segunda discusi6n 
debiendo ser aprobado con 
una mayorla de 2/3 partes de 
los presentes. 

5 . El proyecto aprobado en 
identico texto se convierte en 
ley y es remitido a mas tardar 
en tres d ias al Poder Ejecutivo 
acompaiiado de un oficio del 
Presidente de la Camara Revi
sora. 



2 7.4. - lncidentes previstos en la Constituci6n entre la Camara 
de Origen y la Camara Revisora en la discusi6n de un 

proyecto de fey. 

/II. 
I 

~---~-~-~...! 
Camara de Orlgen 

Camara Revisqra 

I 
I 
I 

~----~--- ~-~. 'i' I 
I W 
L-~--- -4- ~ __ +-I 

Camara de Origen Camara Revisora 

I 

~-+--- -+-- - ~ - ~- "' 
.j, I 

,-~- ~ - - ~ - ~ - _ J ~ 

t_ - -7 - - ~ - -+ - - - ~ ...! 
Camara de Origen C:imara Revisora 

~- ~ - ~- _,,--+ - 7- ~, 
;--(:---- ~- ~-4 -~ o('--t 
t Camara Revisora 
-~---;>- _ _,,_ ~-~-~ 

Camara de Origen 1 .... 
I 

I. El proyecto es aprobado sin 
modificaclones por la Camara 
Revisora: 

la ley es enviada al 
Presidente de la 
Republica. 

11. El proyecto es modificado por 
la Camara Revisora: 

el proyecto es reenviado 
a la C. de Orig en; 

~sta lo aprueba sin 
modificaciones; 

la ley es envlada al 
Presidente de la 
Republica. 

111. El proyecto es m odificado por 
la Camara Revisora y la 
Camara de Origen no aprueba 
todas las m odificaciones: 

el proyecto es 
reenvlado a la C. de 
Origen; 

esta no aprueba todas 
las modlficaclones; 

el proyecto es enviado a 
la C. Revisora y esta lo 
aprueba; 

la ley es enviada al 
Presidente. 

IV. El proyecto es modificado por 
1 a •Camara Revlsora y la 
Camara de Origen no lo 
aprueba: 

el proyecto es 
reenviado a la C. de 
Origen ; 

es ta no aprueba las 
modificaciones; 

el proyecto es en~iado a 
la c. Revisora y esta no 
lo aprueba; 

el proyecto es 
desechado. 
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27 .5. - Cuarta fase: Promulgaci6n. 

PRESIDENTE DE LA 

REPUBLIC.".\ 

\ 
\ 

..---+---;I>- -- __ ,, - - ~ 

CAMARA DE ORIGEN 

\ 

\'\' 
\ 

\ 

\ 

Prom u i gaci6n: le confiere caracter de 
ejecuto riedad a la ley . 

Plazos: 

'\ 
\ 
\ 

8 dias si fue aprobada e n la Camara 
Revisora con procedimiento normal 

3 d fas si fue aprobada en la m ism a 
Camara con procedimiento de 
urgencia. 

--'3> - -7> ~ 
CAMARA REVIS O RA 

cuando sea .enviada una ley al Presidente para su 
promulgaci6n y el tiempo que falte para el termino de la 
legislat ura sea inferior a los plazos para observarla, la 
legisla tura sequi ra abie rta para conocerlas. 



2 7. 6- !ncidentes previstos en la Constituci6n entre el Presidente 
de la J<epub!ica y las Camaras Leqis!ativas en la promu!ga
ci6n de una fey. 

Camara de Origen Camara Revisora 

1' 

-7 

" 

PRESIDENTE 

/ + .i, 

~ I I 
I - 7 - ~ - ~ - 7 .... "' 
' - ~--- .. -(,- - + _j 

Camara de Origen C~mara Revisora 

PRESIDENTE 
"-. \ \, 

~ 
I I 

-r - ...,. ~ 

Ca mara de O rigen 
~ _i ~ 

\ 

r "- - ~ -~-
1 

~ 
--(,- -

Camara Revisora 

I. La ley es observada por el 
Presidente de la Republica y 
las Cam a ras aceptan las 
observacio nes 

la ley es enviada a la c. 
Revlso ra y esta acepta 
las modlficaciones; 

se envia la ley a la C. de 
Orlgen que tambien I a s 
aprueba; 

la C. de Origen la envla 
al Presidente para la 
promulgacibn. 

II. La ley es observada por el 
Presidente de la Republica y 
las Camaras rechazan las 
o bservaciones confirmando la 
aprobaci6n de la ley con la 
mayorla constitucional : 

la ley es enviada a la C. 
Revisora y esta rechaza 
la solicitud de 
mod i ficac i6 n con 
mayorla de 2/ 3 de los 
mlembros; 
lo mismo ocurre en la 
c. de Ori gen; 
I a I ey se considera 
def in itlvamente 
aprobad y el 
Pres lden t e debe 
prom ul gar l a 
obligatoriamente. 

111. La ley es observada por el 
Presidente de la Republica y 
las Cam ara s rechazan las 
o bservaciones no logrando 
aproba rla con la mayorla 
constitucional (situaci6n no 
prevista e n la Const ituci6n): 

la ley es enviada a la c. 
Re v isora y esta las 
rechaza pero no se logra 
la mayorla especial. 
lo mismo ocurre en la 
C. de Origen ; 
la ley es desechada. 
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27. 7.- Quinta fase: Publicaci6n, 
La publicaci6n confiere a la ley caracter de 
obligatorledad. 

~Gaceta Oflcia l 
PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA ~-~_/ ""- Prensa 

"" \ 
\ 

--~--- - - -7 - - -

CAMARA DE ORIGEN 

ObJeto de la publicaci6n: Llevar a con ocimiento del publi· 
co la nueva ley fijandose una fecha determinada para el i· • 
nicio de su eficac ia. 

Plazo para la publicaci6n: dentro de los 15 
\ dias sigulentes a la promulgaci6n. 

\ 
\ 

\ 

\ 
~ 

-~ 
CAMARA REVISORA 

La ley es obllgatoria despu es de publicada: 

al d l a siguiente en el Distrito 
Nacional. 
dos dias despues en el interi o r del 
pafs. 



Capftulo VI 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Como nuestra forma de gobierno es la constitucional pura 
re publicana presidencial, la figura del Presidente de la 
Republica, quien es a la vez J efe del Estado y J efe del Gobierno, 
asume una gran importancia, en cuanto es el maximo 
representante del pueblo, confiriendo asi una representaci6n 
unitaria al Estado. 

El Presidente de la Republica es el titular de la funci6n 
ejecutiva, ~s decir , de la actividad que despliega el Est ado para la 
consecuci6n de sus fines inmediatos. Como puede apreciarse, no 
solo tiene el poder de ejecutar las leyes, sino que, ademas, es el 
J efe de la Administraci6n Publica. 

En nuestro sistema constitucional, el Presidente de la 
Republica es elegido directamente por el cuerpo electoral, y en 
el ejercicio de sus funciones, es asistido por los Secretarios de 
Estado, que por lo regular estan al frente de las distintas ramas o 
departamentos de la Administraci6n Publica, aunque debe 
consignarse -y esto foe muy comun en pasados periodos 
constitucionales- que existen tambien Secretarios de Estado 
que no tienen asignada una cartera o dependencia 
administrativa. 

'La parte de nuestra Constituci6n consagrada al Poder 
Ejecutivo y al Presidente de la Republica corresponde al Tfrulo 
V, Secciones I - Del Poder Ejecutivo; y II - Delos Secretarios 
de Estado. Sera este nuestro objeto de estudio en el presente 
cap1tulo. 
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1.- Requisitos de elegibilidad para ser Presidente de la 
Republica. 

Para optar por el cargo de Presidente de la Republica sc 
exige una serie de condiciones que conforman lo que poddamos 
llamar un derecho electoral pasivo, o sea, el de recho a ser 
elegido Presidente de la Republica. En efecto, elArtfculo 50 de 
la Constituci6n establece que para ser Presidente de la 
Republica se requiere : 

a ) ser dominicano de nacimiento u origen. Esto es tener 
la nacionalidad dominicana par haber nacido en 
territorio dominicano (nacional idad territo rial o 
natural) o haber nacido en el ext ran jero de padres 
dominicanos (nac ionalidad de origen). De la letra de 
este ardculo se puede deducir gue las naturalizados 
no pueden optar par el cargo; 

b) haber cumplido la edad de 30 afios . Este requisite de 
edad minima no ha sido siempre el mismo en todos 
estos textos constitucionales ; 

c) es ta r en pleno ejercicio de los derechos civiles y 
politicos. Esta exigencia es basica y com prensible en 
cuanto el derecho electoral pasivo dimana de la 
ciudadanfa, siendo un derecho politico; 

d ) no estar en servic io mil itar o policial activo, por lo 
menos durante el aiio gue preceda la elecci6n. Esto 
significa que ninglin militar en servicio activo puede 
postularse para la Presidencia de la Rep(1blica, si no 
renuncia un afio antes , par lo menos, a su condici6n 
de ac tivo. (Ver apendice VI - 1) . 

2.- Modos de designaci6n def Presidente de la Republica. 
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' El Presidente de la Republica es elegido directamente por 
su fragio universal a nivel nacional, aunque el c6mputo de los 
votos se haga primeramente a nivel municipal y provincial, 
guedando coma atribuci6n de la Junta Central Electoral realizar 

el com puto total a nivel nacional. Una vez que el organism a electo
ral hace esto, env fa al Presidente de la Asamblea Nacional (Presi
dente del Senado) el ac ta de elecci6n, para que esta proceda a exa
minarla y pueda asf proclamar al Presidente de la Rep{tblica y re
cibirle su juramento, tal y coma ya tuvimos ocasi6n de explicar 
cuando nos referimos a la Asamblea Nacional en el capitulo an-
terior. 

Este procedimiento de designaci6n del Presidente de 
la Republica no ha sido siempre el mismo. En efecto, en muchos 
de nuestros textos constitucionales se estableda un modo 
in directo de elecci6n; esto es, primero se elegian los 
componentes de los Colegios Electorales que posteriormente 
procedfan a designar al Presidente de la Republica y las demas 
car gos electivos. Este sistema qued6 definitivamente clim inado 
en la reforma de 1924, y a partir de esta, todos nuestros te xtos 
siguientes han establecido la elecci6n directa. (Ver apend ice 
Vf-1). 

El Presidente de la Republica es elegido por un perfodo de 
cuatro afios, aunque debe resaltarse que esta no ha sido una 
tradici6n constante en nuestra evoluc i6n constitucional: ha 
habido periodos constitucionales mas cortos o mas extensos. 
(Ver a pen dice VT-1 ). 

Conjuntamente con este sistema, digamos ordinario, de 
designaci6n de! Presidente de la Republica al que nos hemos 
referido, nu estra Constituci6n preve, en casos de falta temporal 
o definitiva del Presidente y del Vicepresidente, \ln modo de 
elecci6n extraordinario que estudiaremos mas adelante. 

3.- juramentaci6n y toma de posesi16n def Presidente de fa 
Repubfica. ....___ 

Para tomar poses1on de su cargo, el Presidente de la 
Republica debe prestar .iuramento solemne, de marcado caractcr 
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sacramental, es decir, debe pronunciarse con las mismas pal~bras 
en que es consignado por la Constituci6n. Esta formul a esta 
contenida en el Ardculo 54 y su texto es el siguiente: "Juro por 
Dios, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la 
Constitucion y las Leyes de la Republica, sostener y defender su 
independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente las 
deberes de mi cargo". 

Las razones que indujeron al Constituyente a establecer 
una formula sacramental para el juramento del Presidente, 
es t riban en que, encarnando el cargo de un Poder del Estado en 
su persona, se debe exigir la mayor solemnidad, puesto que el 
Presidente representa, no ya los intereses de un solo partido, 
sino los intereses de todo el pueblo. 

La formula tiene caracter religioso ya que el pnmer 
juramento se hace ante Dios. En otros paises, donde existen 
diferentes credos religiosos, el juramento es de caracter 
alternativo de acuerdo con las creencias de la persona del 
Presidente. Esto sucede, par ejemplo, en los Estados Unidos, 
donde el Presidente jura o simplemente promete ser fiel al 
cumplimiento de los deberes de su cargo. 

El juramento presidencial debe ser prestado ante la 
Asamblea Nacional posteriormente a la notificaci6n de la 

· regularidad de su elecci6n , que lleva a cabo este cuerpo. Esto se 
hace el 16 de Agosto de cada cuatro afios, fecha en que se da 
inicio al periodo constitucional. En casos excepcionales, el 
President e puede prestar su juramento ante cualquier 
funcionario publico, es decir, un juez cualquiera o un notario 
publico. (Ver apendice VI-2) Esto se preve en los Estados 
Unidos, en donde el Presidente regularmente presta su 
juramento ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
pero, en casos. especiales, lo puede hacer ante cualquier juez. Al 
respecto , podemos , recordar que durante el momenta 
inmediatamente posterior al asesin ato del Presidente Kennedy, 
el Vicepresidente Johnson pr est6juramento dur anteel 
viaje de Dall as a Washington en el avi6n que transportaba los 
despojos mortal es del extinto Presidente norteamericano. 
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El juramento para la toma de posesion no solo es exigido al 
Presidente de la Republica, sino tambien a toda persona 
designada para ejercer una funcion publica, quien de beri jurar 
respeto a la Constitucion y las Leyes y desempefiar fielmente su 
cargo. A diferencia del presidencial, este juramento no tiene un 
caracter sacramental y debe ser prestado ante cualquier 
funcionario publico. Se entiende que se trata s6lo de los 
funcionarios publicos en sentido estricto y no ya de los simples 
empleados auxiliares. 

4.- Sustituci6n y sucesi6n presidencial. 

Al ser ejercido el Poder Ejecutivo por una persona flsica, la 
falta de esta por muerte, renuncia o inhabilitacion, constituye 
un grave trastorno cuyos efectos deben ser conjurados por 
medio de determinados procedimientos previstos y establecidos 
en detalle. Por este motivo, las constituciones modernas dedican 
parte de su articulado a reglamentar la sustituci6n y la sucesi6n 
presidencial. 

En los sistemas constitucionales de muchas Republicas, se 
adopta como soluci6n al problema de la sucesion del Presidente, 
la figura del Vicepresidente, quien es el llamado a sustituirlo 
temporalmente o a sucederlo. Si tambien este faltare, la 
suces1on recae en otros funcionarios que las mismas 
constituciones sefialan. En los Estados Unidos, por ejemplo, se 
ha adoptado la soluci6n vicepresidencial, y este funcionario no 
tiene solo funciones secundarias sino que es tambien ~residente 
ex-oficio del Senado (federal). En las republicas parlamentarias 
se adoptan otros sistemas: en Italia, ante la falta definitiva del 
Presidente, corresponde al Parlamento en sesion conjunta 
proceder a elegir al sustituto, quien durari en el cargo 7 aii.os a 
contar del momenta de su elecci6n, sin importar que el anterior 
Presidente no haya cumplido la totalidad del tiempo de su 
mandato. Esto sucede porque el pedodo presidencial es personal 
y no colectivo como en nuestro caso. 

La Constituci6n Dominicana, en el transcurso de su 
evoluci6n, ha consagrado diferentes sistemas. Por ejemplo, hasta 
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1908 se prevefa el cargo del Vicepresidente y a falta definitiva 
de este, correspondia a los Colegios Electorales elegir al sucesor. 
La reforma de 1908 suprimi6 en cambio la Vicepresidencia y 
dispuso que, en el caso de f alta del Presidente, ejerceda 
temporalmente el Poder Ejecutivo el Consejo de Secretarios de 
Esta do has ta que el Congreso Nacional eligiera un Presidente 
definitivo. Este foe el sistema que se aplic6, como consecuencia 
del asesinato del Presidente Ramon Caceres, en noviembre de 
1911 , cuando el Congreso Nacional, luego de un breve ejercicio 
del Consejo de Secretarios, eligi6 al senador Eladia Victoria, do 
del Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, General 
Alfredo Victoria. 

Pero este sistema, por la fonesta experiencia que arroj6, foe 
reputado inconveniente. Por esto, en la reforma de 1924, se 
retorn6 al antiguo sistema establecido con anterioridad a 1908 . 
Se consagr6, entonces, la Vicepresidencia, y en caso de la falta 
de este, la Presidencia recaeria en el Presidente de la Suprema 
Corte de J usticia. Posteriormente, en la reforma del 20 de junio 
de 1929, se estableci6 que a falta del Presidente y del 
Vicepresidente asumiria la Presidencia el Secretario de Interior 
y Polida. Fue precisamente esto lo que sucedi6 a principios de 
1930, cuando el Presidente Vasquez y el Vicepresidente 
Alfonseca renunciaron a rai'.z del movimiento del 23 de febrero, 
instigado par Trujillo, ocu pan do la Presidencia de la Republic a 
el Lie. Rafael Estrella Urena, quien habfa sido previamente 
designado Secretario de Interior y Polida. 

En nuestra actual Carta Constitucional se preven y se 
reglamentan dos casos hipoteticos: 
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a) Falta del Presidente antes de prestar juramento: 
a' - fa lt a tempor al del Presidente antes de 

juramentarse; 

a" - falta definitiv a del Presidente antes ·de 
juramentarse. 

b) Fal ta del Presidente despues de pre star juramento: 



b.' -falta temporal despues de tomar posesi6n del 
cargo; 

b" - falta defmitiva despues de tomar posesi6n del 
cargo. 

Veamos en detalle lo previsto por nuestra Constituci6n en 
todos y cada uno de estos casos hipoteticos: 

a' - Falta temporal del Presidente antes de prestar juramento. 
El mecanismo esta contemplado en el Ardculo 52 y en el se 
establece que cuando el Presidente de la Republica electo no 
pueda prestar juramento (lo que implica tomar posesi6n de su 
cargo) por encontrarse fuera del pais, por enfermedad o por 
cualquier otra causa de fuerza mayor, ejercera las funciones de 
Presidente interinamente el Vicepresidente electo. 

Si este ultimo faltare, debera ocupar la Presidencia de la 
Republica la persona que el Senado elija para ejercer las 
funciones de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en su 
primera sesi6n del 16 de Agosto (que no podra ser declarada en 
receso mientras no se hay a procedido a la designaci6n ). En 
sfotesis, a falta del Vicepresidente, el sustituto sera el Presidente 
de la Suprema Corte, electo. 

a"- Falta definitiva de! Presidente antes de presta r juramento. 
La hip6tesis esti prevista en losArtfculos 53 y 60. Si la fal ta del 
Presidente es definitiva sin haber tornado posesi6n de su cargo, 
lo sustituid. el Vicepresidente electo por el tiempo que dure el 
periodo constitucional. Si tambien faltare este ultimo, lo 
sustituira interinamente el Presidente de la Su pre ma Corte de 
Justicia, por 15 dias, hasta que se reuna la Asamblea Nacional y 
proceda a elegir al sustituto definitivo. 

b ' - Falta temporal del Presidente despues de haber prestado 
juramento. El Articulo 58 establece el mecanismo. En caso de falta 
t emporal del Presidente de la Republica despues de haber 
prestado juramento, ejercera las funciones interinamente el 
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Vicepresidente de la Republica. En el caso de que tambien 
este Ultimo faltare, las desempefiara el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia. El encargo se lleva a cabo por media de 
decreto y con este mismo acto se dispone la cesaci6n. Ese ha 
sido el procedimiento utilizado durante las ausencias por motivo 
de viaje al exterior del entonces Presidente Balaguer, o en el 
caso ocurrido en el 1970 en que, por presi6n de los partidos 
polf ticos de la oposici6n, el Presidente tuvo que alejarse 
temporalmente del cargo durante la campafta electoral de ese 
afto. 

b" - Falta definitiva del Presidente de la Republica despues de 
haber tornado posesi6n de su cargo. En el Artfrulo 60 se 
establece que, en caso de falta definitiva del Presidente, 
desempefiara el cargo por el tiempo que falte para el termino del 
pedodo constitucional, el Vicepresidente de la Republica. En el 
caso de que tambien este faltare, ejercera interinamente las 
funciones de Presidente de la Republica el Presidente de la 
Su pre ma Corte de J usticia, quien, dentro de las 15 dfas que 
sigan a la fecha de haber asumido el cargo, debera convocar a la 
Asamblea Nacional. Esta debera reunirse entre las 15 dfas 
siguientes a la fecha de la convocatoria, para proceder a elegir al 
sustituto presidencial definitive, no pudiendose declarar en 
receso hasta haber realizado la elecci6n. El quorum y la mayoda 
requeridas estan establecidos en el Ardculo 27 y corresponde a 
la mitad mas uno de los miembros para que la sesi6n sea valida; 
y la decision se tomara por mayoda de la mitad mas uno de los 
votos. En esta atribuci6n espedfica la Asamblea Nacional se 
convierte en cuerpo o colegio electoral. 

5. - A tribuciones def Presidente de la Repub/ica. 

Vamos ahora a estudiar las atribuciones del Presidente de 
la Republica. En terminos generales, se puede decir que todo lo 
que no sea legislar o juzgar, constituye, en principio, atribuci6n 
del Presidente de la Republica. Esto significa que tiene plenitud 
de atribuciones en lo administrative. Naturalmente, as{ com o 
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vimos a prop6sito del Congreso, la Constituci6n puede conferir 
determinadas atribuciones administrativas a otros 6rganos del 
Estado, limitando as:f las competencias del Jefe del Estado. Pero 
a decir verdad, son muy pocas, por lo que adquiere ciert a 
validez la afirmaci6n de la plenitud de las atribuciones 
administrativas. 

La Constituci6n dedica elArtfrulo 55 a seiialar un total de 
27 atribuciones al Presidente de la Republica, que por el hecho 
de ser mencionadas en la Constituci6n, pueden ser consideradas 
como las mas importntes. Este seiialamiento explicito que 
formula el texto constitucional significa que ninguna ley o 
disposici6n del Congreso puede privar de ellas al Presidente, o 
sujetar su ejercido a condiciones que la misma Constituci6n no 
contempla. Entre las atribuciones a que hace referenda elArt. 
55 podemos seiialar las siguientes: 

1) nombrar y revocar los Secretaries de Estado y a los 
Gobernadores Civiles de las Provincias ; 

2) nombrar a los representantes diplomaticos de la 
Republica con la aprobaci6n del Senado; 

3) nombrar a todos los empleados publicos cuando nose 
atribuye el nombramiento a otro poder u organismo 
aut6nomo; 

4) nom brar las miembros de los consejos de guerra de las 
Fuerzas Armadas y de la Polida Nacional; 

5) disponer de todo lo relative a las Fuerzas Armadas, de 
las que es J efe Supremo; 

6) dirigir las negociaciones diplomaticas y celebrar 
tratados con la aprobaci6n del Congreso; 

7) promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones y 
cuidar de su fiel ejecuci6n; 
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8) someter al Congreso en la segunda legislatura del afio 
el proyecto de presu puesto para el afio siguiente; 

9) firm ar contratos sometiendo su aprobaci6n al 
Congreso los que afecten las rentas nacionales, 
enajenen inmuebles, levanten emprestitos o estipulen 
exenciones de impuestos; 

10) preservar la Republic a de to do ataque exterior sin 
necesidad de obtener la autorizaci6n previa del 
Congreso, debiendo informar de las disposiciones 
adoptadas al 6rgano legislativo; 

11) decretar el estado de sitio y suspender ciertos 
derechos individuales cuando no este reunido el 
Congreso y en las mismas condiciones declarar el 
estado de emergencia ; 

12) anular los arbitrios municipales contrarios a la 
economia general de la Republica. 

Estas son s6lo unas cuantas de las principales atribuciones 
del Presidente de la Repu blica, en el ambito administrativo, 
contenidas en el Art. 55 de la Constituci6n. Es importante 
resaltar que otras competencias del J efe del Estado se 
cncuentran contempladas en otros Articulos y en la legislaci6n 
ordinaria. Estas Ultimas son impor tantes, pero lo son menos gue 
las gue tienen categod a constitucional , a pesar de gue son 
mucho mas numerosas . (Ver apendice VI- 2). 

6. - El poder reg!amentario def Presidente de la Repub/ica. 

Como pudimos apreciar cuando analizamos el proceso de 
formaci6n de las leyes, el Presidente de la Repliblica participa 
en el iter legislative con la iniciativa legislativa y con la 
promulgaci6n de las leycs, as{ como, tambien, con el derecho de 
observaci6n que puede eiercer cuando lo crea conveniente, en 
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los terminos establecidos por la Cosntituci6n. Pero ademas de 
esta participaci6n del Presidente de la Republica en el proceso 
legislativo, la Constituci6n le confiere una atribuci6n de caracter 
normativo, que es la de expedir reglamentos, seg(m se establece 
en el inciso 2 del Art. 55. 

En algunos pafses coma los Estados Unidos, por ejemplo, 
el poder reglamentario del Presidente de la Republica tiene un 
origen consuetudinario y se considera necesario para el ejercicio 
de la funci6n legislativa. En efecto, no se pueden ejecutar las 
leyes, particularmente las administrativas, sin disponer de la 
facultad de reglamentar su ejecuci6n. A estos reglamentos, cuyo 
objetivo consiste en auxiliar la ejecuci6n de las leyes, se les 
denomina Reglamentos Ejecutivos. 

En nuestro pais el poder reglamentario del Presidente de la 
Republica es de origen constitucional, y por la forma en que 
esta consagrado, se entiende que es una facultad muy amplia, no 
limitandose unicamente a la ejecuci6n de las leyes. En efecto, el 
Presidente puede dictar reglamentos para normar cuestiones 
nuevas, esto es, no tocadas ni contempladas por ninguna ley. A 
este tipo de reglamentos se les define coma Reglamentos 
Aut6nomos, para indicar que no tienen ninguna relaci6n con la 
ley. 

Se puede dar el caso, tambien, de que una ley ordinaria 
confie al Presidente de la Republica la rnisi6n de completarla 
por media de reglamentos. Entonces, se establece que la 
violaci6n de estos son susceptibles de ser castigados con penas 
que superan las que se imponen para las violaciones de los 
reglamentos ordinarios. A este tipo de reglamento se le conoce 
con el nombre de Reglamento Delegado. 

Precisamente con relaci6n a las reglamentos delegados se 
ha argiiido que son inconstitucionales, ya que constituyen una 
violaci6n al principio de que ninglin poder del Estado puede 
delegar en otro sus atribuciones, tal y coma lo expresa el 
Art. 4 de nu est r a Constituci6n. Pero es ta es una opinion que 
carece de solidez, ya que la de1egaci6n a la que se refiere la 
Constituci6n es a la total y no a una delegaci6n parcial para un 
materia determinada y aislada. 
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La mayor parte de las Reglarnentos Aut6nomos tienen par 
objeto establecer prohibiciones y sanciones a hechos 
determinados en defensa del orden publico y de las buenas 
costumbres. Par esta raz6n se denominan tambien reglamentos 
de polida, y su violaci6n acarrea la aplicaci6n de sanciones de 
simple polida de conformidad con el Art. 486 del C6digo Penal. 

Los reglamentos que expide el Presidente de la Republica 
no tienen la misma jerarquia o categoria juddica de las leyes, 
aunque sean aut6nomos. La ley puede siempre abrogarlos, 
pudiendo asi recuperar el legislador la plenitud de la funci6n 
normativa que le confiere la Constituci6n. Par Ultimo, debe 
hacerse notar que nos hemos referido al poder reglamentario del 
Presidente de la Republica unicamente. Los reglamentos que 
expiden las Secretarios de Estado, por ejemplo, u otros 
funcionarios y organismos, carecen de fuerza obligatoria directa 
para el publico. Solo se refieren a las departamentos confiados a 
la direcci6n de esos funcionarios, y su alcance no trasciende su 
jurisdicci6n . 

7 .- A tribuci6n de caracter jurisdiccional de! Presidente de 
la Republica. 

En la mayoria de las sistemas constitucionales modernos se 
confiere por lo regular al Jefe del Estado una atribuci6n de 
caracter juridiccional. Este es el caso de Indulto, es de cir, la 
facultad de conmutar una pena o una parte de ella. Esta 
atribuci6n esta contemplada en nuestra Constituci6n en el 
inciso 27 del Art. 55; y es conferida al Presidente de la 
Republica en ciertos dfas del afio, como son el 27 de Febrero, 
el 16 de Agosto, aniversario de la Restauraci6n de la Republica, 
y el 23 de Diciembre, vispera de navidad. 

Es requisito para que una persona pueda ser favorecida par 
el indulto, que haya sido condenada, y el indulto puede, coma 
efecto, perdonar toda la pena pendiente (indulto total) 0 solo una 
parte de ella (indulto parcial); asi como tambien puede no 
establecer condiciones (indulto puro y simple) o establecerlas 
(indulto condicional). 
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El indulto se diferencia de la Amnistfa (atribuci6n, coma 
ya hemos vista, del Congreso) en las efectos que produce, las 
cuales estan regidos por el C6digo de Procedimiento Criminal. 

8.- A tribuci6n exc!usiva def Presidente de la Repub/ica: fa 
facu/tad de celebrar tratados. 

Una de las atribuciones exclusivas del Presidente de la 
Republica es la facultad -que no puede ser ejercida por ninglin 
otro Poder del Estado- de firmar tratados y acu~rdos con 
pafses extranjeros. En la practica, el Presidente dirige las 

negociaciones que conducen a los tratados; pero en muy raras 
ocasiones lo suscribe por sf mismo. Frecuentemente otorga un 
mandato a un funcionario publico diplomatico para que, en su 
nombre, lo firme. Al mandato se le llama plenipotencia y al 
funcionario mandatario, plenipotenciario (plenipotencia: plenos 
po deres). 

Ahora bien, la concertaci6n de un tratado por el Presidente 
de la Republica, o en su nombre, por un plenipotenciario, no 
tiene validez ni obliga a la Republica si el Congreso Nacional no 
lo aprueba. Por esta raz6n, es solo despues que el tratado es 
suscrito, ratificado por el Congreso Nacional y promulgada la 
resoluci6n aprobatoria, (aparte del necesario intercambio de 
instrumentos de ratificaci6n) cuando el mismo se convierte en 
un acto juddico que obliga al Estado Dominicano. 

El tratado aprobado y perfeccionado de esta manera, tiene 
el mismo ran go o categorfa que la ley. Esto im plica com o 
consecuenc1a que, de haber contradicci6n en uno o varios 
puntos entre un acuerdo o tratado v una ley anterior, la 
aplicaci6n de esta Ultima queda suspendida en el punto o los 
puntos contradictorios. En cambio, si la ley es posterior, el 
Tratado es inaplicable en los puntos en los cuales se manifieste 
la colisi6n. 

Al no ofrecer nuestra Constituci6n ninglin criteria decisive 
al respecto, para obtenerlo hay que recurrir tanto a los 
precedentes naci~nales como al sistcma aplicado en otros pafses 
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con identico ordenamiento constitucional. Y en las Estados 
Unidos, nuestro modelo, las tratados tienen el mismo rango 
jurfdico gue las leyes federales. En nuestro pais hubo un 
precedente en el 1931, cuando una ley de emergencia suspendi6 
algunas estipulaciones de la Convenci6n de 1924. 

De esto se colige que las estipulaciones de un tratado 
tienen la misma fuerza que una ley ordinaria; pero, al ser 
estipulaciones de caracter especial, resulta, para que una lev 
posterior las a fecte, que esta debe referirse expresamente al 
tratado en cuesti6n o a la materia misma objeto del tratado. 

Los tratados pueden crear obligaciones tanto _para el 
Estado coma para las ciudadanos; pero no pueden establecer 
penalidades ni disponer ero gaciones, ya que la Constituci6n 
requiere para ello de leyes formales. Esto implica gue un tratado 
gue contenga este tipo de normas, para gue sea aplicable, debera 
ser traducido par leyes formales. 

9. - A tribuciones def Presidente durante las recesos def 
Congreso. 

Para gue la conducci6n de las asuntos del Estado no se . 
detenga durante las recesos del Congreso, y para que dicho 
6rgano no tenga que ser convocado para cuestiones de poca 
importancia, la Constituci6n le confiere al Presidente de la 
Rcp(1blica ciertas a tribuciones que solo pueden ser ejercidas en 
estas circunstancias. Tambien se preve que, en caso de peligro 
inrninente o de ernergencia, el Presidente pueda actuar aunque 
el Congreso no se encuentre reunido. En efecto, el Primer 
Manda tario puede: 

a) decretar en casos extraordinarios el estado de sitio y 
suspender las derechos de ex presi6n de! pensa rniento, 

\'\ de asocia.ci6n y de reunion, la libertad de transito, la 
libertad personal, la autorizaci6n judicial respecto a 
las detenidos y el procedirniento de Habeas Corpus; 
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b) declarar en cases extraordinaries el estado de 
emergencia nacional y dictar medidas que suspendan 
todos los derechos individuales con excepci6n de la 
inviolabilidad de la vida, debiendo convocar al 
Congreso a posteriori para ser informado de los 
acontecimientos y de las disposiciones tomadas; 

c) llenar interinamente las vacantes que ocurran entre 
los jueces de las cortes y tribunales, del Presidente y 
rniembros de la Junta Central Electoral y entre los 
miembros de la Camara de Cuentas, informando al 
Senado en la pr6xima legislatura para que este provea 
los definitivos. 

10.-Los Secretarios de Estado. 

Para que auxilien al Presidente de la Rept'.tblica en su 
gesti6n administrativa, la Constituci6n instituye a los 
Secretarios de Estado. Su caracter es estrictamente 
administrativo, tal como se puede deducir del Art. 61, Secci6n 
II, (De los Secretarios de Estado) donde se hace cons tar que 
"para el despacho de los asuntos de la Administraci6n Pt'.tblica 
habra las Secretarfas de Estado que sean creadas por la ley. 
Tambien podran crearse por la ley la Subsecretarfas de Estado 
que se consideren necesarias y que actuaran bajo la 
sub ordinaci6n y dependencia del Secretario de Estado 
correspon diente" . 

En nuestro primer texto constitucional del 6 de noviembre 
de 1844 se estableda la existencia de cuatro Secretari'as de 
Estado, a saber: 

a) Guerra y Marina; 

b) Interior y Polida; 

c) Justicia e Instrucci6n Publica ; 

d) Hacienda y Comercio. 

283 



Los asuntos de Relaciones Exteriores estaban a cargo de 
uno de esos Secretarios de Estado seglin lo dispusiera el 
Presidente de la Republica. En los primeros afios de la 
Republica se acostumbr6 confiar estos asuntos al Secretario de 
Justicia e Instrucci6n, ya que, por lo regular, este cargo era 
ocupado por una persona letrada y conocedora del Derecho. 
Aun durante muchos afios mas, la Constituci6n continu6 
ftjando en SU texto el numero de las Secretarias de Estado, hasta 

que luego se confi6 esta misi6n al Congreso. En la actualidad la 
Carta Fundamental reenvia a la ley ordinaria para su creaci6n. 
Lo mismo ocurre con las atribuciones de los Secretarios de 
Estado. (Ver apendice VI-3 y 4). 

Para ser Secretario de Estado se reguiere ser dominicano en 
pleno ejercicio de los derechos civiles y politicos y haber 
cumplido la edad de 25 afios. Para los naturalizados, se establece 
que no podran ser Secretarios de Estado sino 10 afios despues 
de haber adquirido la nacionalidad. 

Como 1 o s Secretarios de Estado son funcionarios 
administrativos que dependen del Presidente de la Republica, 
son responsables unicamente ante dicho magistrado. Sin 
embargo, -como ya vimos- el Congreso puede interpelarlos o 
cuestionarlos sabre asuntos de su competencia. Esta facultad 
pertenece a cada Camara individualmente considerada cuando lo 
acuerden las dos terceras partes (2/3) de los presentes, a 
reguerimiento de uno o varios de sus miembros. 

En el pasado, muchos de nuestros textos anteriores concedian 
una posici6n mas importante dentro del sistema constitucional a 
los Secretarios de Estado. En efecto, estos podfan ser 
interpelados por las Camaras, no solo sabre los asuntos de SU 

com petencia administrativa, sino tambien sob re cualguier otro 
asunto de interes publico, lo que les conferia una cierta 
investidura pol itica. Ade mas, en la reforma de 1908, era 
obligatorio gue todo ac to del Presidente de la Republica fuera 
refrendado par el Secretario de Estado relacionado con la 
materia que se trata ba. Esta es una influencia del sis tern a 
parlamentario y se ha considerado que no concuerda con 
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nuestro Sistema constitucional, ya que, en este, toda la 
responsabilidad politica reposa en el Presidente de la Republica. 

Es una exigencia constitucional a los Secretarios de Estado, 
la presentaci6n anual de una Memoria relativa a los asuntos "de 
su incumbencia, debiendo ser la misma enviada junta al mensaje 
anual del Presidente de la Republica al Congreso Nacional quien 
recibiri el mensaje y las Memorias constituido en Asamblea 
Nacional o Reunion Conjunta (mismo 6rgano constitucional). 

Tanto los Secretarios como las Subsecretarios de Estado 
gozan de un fuero especial en materia penal: no pueden ser 
juzgados sino por la Suprema Corte de Justicia. Se ha 
interpretado que este privilegio de .iurisdicci6n s6lo favorece a 
estos funcionarios mientras se encuentren desempefiando el 
cargo, pero no despues de salir del mismo. 
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APENDICE AL CAPITULO VI: 7.-Designaci6n Ordinaria y Ree/ecci6n Presidencia! en la 

Evo/uci6n Constitucional Dominicana. (7) 
Texto Consti· T ' d El . . Ma ndato R u· .t Autoridad tu cional 1po e ecc1 on eq ISi os q u i e n 

ante Ree1ecci6n en el 
s e per fodo siguien

te 
...:..:;.:.;.~:::..~~~~-1-~~~~~~~-+~~~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, juramenta 

~~~~~~~~!--~~~~~~~ 

6 noviembre 
1844 . 

25 febrero, 1 854 
(1 ) 

16 Diciembre, 
1854 (II) 

19 febrero, 1858 

14 noviembre, 
1865 

2 7 septiembre, 
1866 

lnd irec ta 4 ailos 

lndi recta 4 aiios 

lndirec ta 6 aiios 

lndirecta 4 ailos 

Di rec ta 4 ailos 

Di rec ta 4 aiios 

Ser dominican o de o r igen, 35 aiios, goce de 
los derechos pol fticos, p ro p ietario de bienes 
raices, tene r do micilio e n la p rovincia que le 
elige. 

Se r dominicano de origen , 35 ail os, 
propietario de bienes ra Ices, goce de los 
derechos civ iles y pol lticos. 

Dominica no de origen, 35 aiios, propietario 
de bienes ra fees, goce de los derechos civ il es 
Y polfticos, tener domicilio en el territorio 
de la Republlca. 

Goce de los derechos civil es y pol lticos, 
dominicano de origen , propietario de bienes 
rafces, 30 aiios, haber residido 4 aiios 
cor.secutivos en el territorio de la Republica. 

Goce de 10s derechos civiles Y politicos, 
haber nacido e n e l territorio, ser 
dominicano, 21 a iios, residir en el territorio 
de la Republica. 

Dominicano de or igen , haber nacido en el 
territorio, 30 aiios, goce de los derechos 
civiles y pol lticos, residir en la Republica. 

C ongreso 
Naci o nal 

Congr cs o 
Nacional 

Senado Consul
ter come Peder 
Legislative 

Con greso 
Nacional 

La R epresenta
ci6n Nacional 

congreso 
Nacio na l 

No permit ida 

No permit ida 

Perm itida 

Permitida 

Pe rmiti da 

No permiti da 



N 
00 
-.....] 

T ex to Consti- Tipo de Elecci6n Mandato Requisites Autoridad ante Reelecci6n en el 
_tu_c_i_o_n_a_l ____ _ ~--------~----~--------------------~q uien ~ ju~ pulodo ~gui~-

23 abril, 1868 

14 septiembre, 
1872 

24 marzo, 1874 

9 marzo, 1875 

31 marzo, 1876 

7 mayo, 1877 

6junio, 1878 

lndirecta 

lndirecta 

Di rec ta 

Directa 

Directa 

Directa 

DI rec ta 

6 aiios 

6 aiios 

4 aiios 

4 aiios 

2 aiios 

4 aiios 

1 ari o 

Do minican o de origen, 35 aiios, propietario 
de bienes ra ices, goce de los derechos civiles 
y politicos, domicilio en el territorio de la 
Republica . 

Dominicano de origen, 35 aiios, propietario 
de bienes ra ices, goce de Jos derechos civil es 
y pol lticos, domicilio en el territorio de la 
Republica. 

Dominicano de nacimiento, 30 aiios, residir 
en la Republica , goce de los derechos civiles 
y pol lticos. 

Dominicano de nacimiento, 30 aiios, residi r 
en la Republica, goce de ros derechos civiles 
y pol lticos. 

Dominicano de nacimiento, 30 aii os, residir 
en la Republica, goce de los derechos civiles 
y p ol lticos. 

Dominicano de nacimiento, 3 0 aiios. 

menta te 

Senado Con su l
t o r com o Poder 
Legislativo 

Senado Consul
tor com a Poder 
Legislativo. 

No permitida 

Permitida 
i n d e f i n i· 
damente. 

Congeso Nacio- No permitida 
nal 

Camara Legislati· 
va 

Camara Legislati
va 

Camara Legislati
va 

No permitida 

No permitida 

No perm itida 

Domin ica no de nacimiento, 30 aii os, residir Congreso Nacional No permitida 
en la Repu blica, goce de los derechos civiles 
y pol lt icos. 



N 
00 
00 

Texto Constl· 
tucional 

11 enero, 1 879 

17 mayo, 1880 

2J noviembre, 
1881 

15 noviembre, 
1887 

12junio, 1896 
1896 

14 junio, 1907 

22 febrero, 1908 

Tipo de Elecci6n Mandato 

Di rec ta 2 aiios 

Di rec ta 2 aiios 

Di rec ta 2 ailos 

lndirecta 4 ailos 

lndirecta 4 ailos 

lndirecta 4 ailos 

In directa 6 ailos 

Requisitos 

Dominicano de nacimiento, JO ailos, goce 
de los derechos civiles y pol lticos. 

Dominicano de nacimient o y origen, JO 
ail os, gocc de los d erechos civiles y 
politicos y residir en la Re publica. 

, Dominicano de nacimiento u origen y residir 
en la Republica , JS aiios, goce de los 
derechos pciviles y pol lt icos. 

Autoridad 
ante:QUien se 

Juramenta 

Reelecci6n en el 
per lod o 
siguiente 

CongresoNacional Pe r mi ti d a 
unicamente para 
el pe r lodo 
inmedia t o . 

Congreso Nacional Permitida 

Co ngresoNacional No permitida 

Oominicano de nacimiento y origen, residir CongresoNacional No permitida 
en la Republica, JO ailos, goce de los 
derechos civiies y pol lticos. 

Dominicano de nacimiento u origen y residir CongresoNacional p e r m ; t i d a 
en la Republica, JO ailos, goce de los indefinidamente 
derechos civiles y Pol lticos. 

/ 

Dominicano de nacimiento y origen y residir congresoNacional 
en la Republica, 30 aiios, goce de 10s 
derechos civiles y pol lticos. 

Permitida 

Dom inicano de nacimiento y origen, haber AsambieaNacional P e r m i t i d a 
residldo 20 aiios en el pals, 38 ailos, goce de indefin idamente 
las derechos civlles y politicos. 



N 
00 

'° 

Texto Consti
tucional 

13 Junio, 1924 

15 Junio, 1927 

9 Enero, 1929 (I) 

20 Junio, 1929 (II) 

9 Junio, 1934 

1 O Enero, 1942 

Tlpo de elecci6n Mandato 

Directa. 4 aiios 

Directa. 4 aiios 

Directa. 4 aiios 

Dlrecta. 4 aiios 

Directa. 4 aiios 

Directa. 4 aiios 

Requisitos 

Domlnlcano de nacimiento y orlgen, haber 
residido 10 aiios en el pals, 35 aiios, 
ejercicio de los derechos clviles y pol lticos. 

Domlnicano de nacimiento y origen, haber 
residido por lo me nos 1 O afios en el pa Is, 35 
afios, ejerclcio de los derechos civlles y pol I· 
ti cos. 

Dominicano de nacimiento y origen, haber 
residido por lo menos 10 aiios en el pals, 35 
aiios, ejerclcio de los derechos clviles y 
pol lticos. 

Domlnicano de naclmlento y orlgen, haber 
residido por lo menos 10 aiios en el pals, 35 
aiios, ejercicio de sus derechos civlles y 
pot lticos. 

Autorldad ante 
quien se Jura· 
men ta 

As am b I e ·a 
Nacion al 

As am b I e a 
Nacion al 

As a m b I e a 
Nacion al 

As am b I e a 
Nacional 

Reelecci6n en el 
perlodo siguien-
te 

No permit Ida 

No permitida 

No permitlda 

No permitlda 
i ndefinidamente. 

Dominlcano de nacimiento y origen, haber Asamblea Naciona Permltlda 
residido por lo menos 1 O an os en el pa Is, 35 
aiios, ejercicio de sus derechos clvlles y 
pol lticos. 

Dominlcano de nacimlento y orlgen, haber 
residldo por lo menos 20 aiios en el pals, 
tener edad requerida por esta Constltucl6n. 
ejercicio de los derechos civiles y politicos. 

Asamblea 
Naclonal o ante 
cualquier 
tunclonario u 
oflclal publlco. 

Permltlda 



N 

'° 0 

Texto Constitu
cional Tipo de El ecci6n Mandato Requisitos 

Autorida d 
q u i e n 

ante Reelecci6n en el 
s e perlo do siguien

te. ---------+---------+------1----------------------J jura ment a 
Dom lnicano de nac imiento y o ri gen, habe r t---------+--------10 enero, 1947 

1 diciembre, 
1955 

7 n oviembre, 
1959 

28 junio, 1960 
(1) 

Directa . 5 ailos 

Directa. 5 ailos 

Di rec ta. 5 anos 

Dire eta 4 ailos 

resid ido en el pa ls du ran te los 5 a iios 
inlT)edia tamente anterio res a su eleccibn, 
ed a d requerida por esta Const ituci6n, 
ejercicio de los derechos civiles y polfticos. 

Dom inicano de nacimiento e hijo de padre o 
madre nacido dominicano, 25 aiios, haber 
residido en el pa fs du ran te los 5 ailos 
inmediatamente anteriores a su elecci6n, 
pleno ejercicio de los derechos civiles y 
pol fticos. 

Dominicano de nacimiento e hijo de padre o 
madre nacido domlnicano, 25 aiios, Jl a ber 
resldido en el pals duran t e los 5 a ilos 
inmediatamente anteriores a su eleccibn, 
pleno ejercicio de los derechos civ iles y 
pol lticos. 

Dominicano de nacimiento e hijo de pa d re o 
madre dominicano, 25 aiios, haber resid ido 
en el pals durante los ultimas 5 aiios 
inmediatamente anteriores· a su elecci6n , 
ejercicio de los derechos civiles y polfticos. 

Asam bl ea 
Nacional o ante 
cualquier 
funcionario u 
of i cial p(J blico. 

A s a m b I e · a 
Nacional o ante 
cualquier 
funcion a rio u 
oficial pOblico. 

Asamblea 
Nacional o ante 
cualquier 
funcionario u 
oficial publico. 

Asamblea 
Nacional o ante 
c u a I q u i e ·r 
funcionario u 
of icial pl'.i blico. 

Permi t ida 

Permitida 

Perm it ida 

Permi t ida 



Text o Co n s ti· 
tucional 

Tipo de Etecci6n Mandato Requisitos Autoridad· ante Reeleccion en el 
q u i e • n s e perlod·a siguien· 

~~~~~~~~-+~~~~~~~~-+~~~~~-i-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j~u_r_a_m~e_n_t_a~~~-+~te=-=-=~~~~~~-

~ 96~.i c(d)em bre, Dlrecta 4 ai\os · Dominicano de nacimiento e hijo de padre ·o · A s a m b' 1 e a 
madre nacido dominicano, 25 aiios, haber Nac:ional 0 ante 
residldo en el pa Is durante las 5 ai\os 

29 diciembre, 
1961 

1 6 septiembre, 
1962 

29 abril, 1963 

28 abril, 1966 

Di rec ta· 

Directa · 4 aiios 

Directa 4 aiios 

Di rec ta 

inmediatamente anteriores a su eleccl6n, c u a 1 q • u i e r 
tunclonario u. 

pleno ejercicio de las derechos civlles Y oficial publlco: 
pol lticos. · · 

Dominlcano de naclmiento e hiJo de padre·o 
madre dominicano, 25 ai\os, haber resldido 
en el pals durante las 5 ' anos 
inmediatamente anteriores a su elecci6n, 
pteno ejercicio de las derechos civiles y · 
pol lticos. 

Dominicano de nacimiento u origen, 30 
ai\os, ejercicio de las derechos civlles y 
politicos. 

Dominicano de nacimiento u origen, 30· 
.1nos, ejerciclo de las derechos civiles y 
pol lticos. 

A s a m• b I e, a 
Nacional o ante 
c u a I q · u i e· r 
funcion-ario u 
oficial publico. 

Asamble. a 
Nacional o ante 
c u a I q u. i e · r 
funcionario u 
oficial publlco. 

Asamblea 
Nacional o ante 
cualquier u 
oficlal publico. 

Permitida 

Permltida 

NO'permitlda 

No permitida 

Dominlcano de naciminnto u origen, 30 
ai\os, ejercicio de las derechos civiles y 
pol lticos, no estar en servicio militar o 
policial activo, par lo menos durante el aiio 
que preceda a la eleccion. 

Asamblea Permitida 
Naclonal o ante i ndefinidamente. 
cualquier 
funcionario u 
oficial publico. 



~ 2-Atribuciones constituciona!es def Presidente de la Republica 
N 

1. 

2. 

Nombrar los Secretarios y Subsecretarlos de Estado y 
los funcionarios y empleados publicos. 

Promulgar y pu blicar las I eyes y expedir decretos Y 
reglamentos. 

3, Velar por la recaudaci6n de las rentas nacionales 

4. 

5 . 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Nombrar los miembros del cuerpo diplomatico nacional. 

Recibir representantes de Estados extranjeros. 

Dirigir la pol ltica exterior y celebrar tratados con la 
aprobaci6n del Congreso Nacional. 

Declarar, en casos extraordinarios, el esta:lo de sitlo y 
el estado de emergencia nacional. 

Disponer la adopci6n de medidas de polic la ante 
perturbaciones del 6rden publico. 

Nombrar interinamente los Jueces y Miembros de la 
Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral y 
Camara de Cuentas cuando el Congreso se encuentre 
en receso. 

Concertar contratos y emprestitos con la aprobaci6n 
del Congreso Nacional. 

Designar los sustitutos de los Regidores y Slndicos 
cuando se hayan agotado los suplentes elegidos. 

Expedir· patentes de navegaci6n. 

Reglamentar el servicio aduanero. 

Disponer todo lo concerniente a las Fuerzas Armadas. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Tomar las medid.as necesarias para la defensa de la 
Rept'.lblica. 

Hacer arrestar o expulsar a e.ctranjeros que 
perjudiquen el 6rden pt'.lblico. 

Nombrar y revocar a los miembros de los Consejos de 
Guerra de las Fuerzas Armadas. 

Disponer lo relativo a las zonas aereas, marltimas, 
fluviales y militares. 

Disponer sobre puertos y costas marltimas. 

Prohibir la entrada de extranjeros al territorio nacional. 

Cambiar su resldencia oficial cuando lo estime 
necesario. 

Dar cuenta anualmente de su admlnistraci6n al 
Congreso Nacional. 

Some ter al Congreso Nacional el proyecto de 
Presupuesto de lngresos y la Ley de Gastos Publicos. 

conceder au to rizaci6n a ciudadanos dominlcanos para 
ejercer cargos de gobiernos extranjeros y usar 
condecoraciones de los mlsmos. 

Anular arbitrios de los Ayuntamientos. 

Autorizar a los Ayuntamientos a enajenar inmuebles. 

Conceder indultos. 



3-Las Secretarfas de Estado en la Repub/ica Dominicana 

1.- Secretariado Adminlstrat1vo de la Presidencla 
2.- Secretariado Tecnico de la Presldencia 
3.- Secretarla de Estado de las Fuerzas Armadas 
4.- Secretarla de Estado de Interior y Policfa 
5.- Secretarla de Estado de Finanzas 
6.- Secretarla de Estado de Relaciones Publlcas 
7.- Secretarla de Estado de Educacl6n, Bellas Artes y Cultos 
8.- Secretarfa de Estado de Deportes, Educaci6n Flsica y Recreacl6n 
9.- Secretarfa de Estado de Salu d Publica y Aslstencla Social 

10.- Secretarfa de Estado de Agricultu ra 
11.- Secretarfa de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones 
12.- Secretarla de Estado de Trabajo 
13.- Secretarfa de Esta do de In du str ia y Comerclo 
14.- Secretarla de Estado de Turlsmo 
15.- Procura durla General de la Republlca 

4-C!asificaci6n de las Secretarfas de Estado de acuerdo a las 
fines def Estado Dominicano. 

I. Mantenimiento del orden ~ S. de In t erior y Pollcfa 
jurldico al interno del Estado. ....._ Proc uradurla General 

II. 
5. de Relaclones Exterlores 

Relaciones exteriores Y defensa del Estado. C::::::::. s. de las Fuerzas Armadas 

111. 

IV. 

5. de Agricultura 

Direccion de la actividad productiva Y cuidado s. de TrabaJ o ~
S. de lndustrla y Comerclo 

del bienestar y el p rogreso material y cultural. s. de Educaclon 

Gestlon de servicios publicos ----

s. de Salud Publlca 
s. de Turismo 

S. de Obras Pl'.lbllcas 

V. Recepci6n y gestion de las recurses financ le ros s. de Finanzas 
requerldos para el t uncionamlento del Estad o Y< s. Tecnlco de la Preslde ncln. 
planificaci6n de la actlvidad econ6mlca. 
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Capitulo VII 

EL POPER JUDICIAL 

:Pntre las tr~s fµncio:µes del Estado encont~<nnos 14 
jurisdiccional, o sea, la funci6n de juzgar, que consiste en el 
poder de conservar y actuar el ordenamiento juridico que lo 
conforma. Esta conservaci6n y actuaci6n se lleva a cabo 
eliminando la incertidumbre en relaci6n a _una determinada 
controversia Uurisdicci6n civil y administrativa)o reintegrando el 
orden juddico violadq Uurisdicci6n penal). 

En la actualidad, mas que de funci6n judicial se habla de 
funci6n jurisdiccional -termino puesto en boga por el eminente 
constitucionalista Le6n Duguit- que es mucho mas adecuado, 
en cuanto es mas generico y puede abarcar tanto la actividad 
que despliegan las tribunales de orden judicial u ordinario coma 
las de orden administrativo. Se denominan Tribunales de orden 
judicial aquellos que conocen las causas civiles, penales y 
comerciales; de orden administrativo las que conocen las 
controversias derivadas de la actividad de servicio que despliega 
la Administraci6n Pu blica. 

Como ya lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, 
1 Estado Moderno se caracteriza por la diferenciaci6n y 
especializaci6n que presentan sus estructuras principales. Una 
manifestaci6n de este fen6meno es la clasica tridivisi6n de las 
poderes: Legislativo, Ejecutivo y Jurisdiccional. Cada uno de 
estos son independientes entre si, pero debemos estar muy 
atentos a no entender el termino independencia en sentido 
absoluto. En efecto, el Estado es un ente {mica que despliega 
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una actividad destinada a alcanzar sus fines esenciales y 
accidentales. Cada Poder es una parte del Estado, entonces, una 
parte no puede estar desligada rigurosamente del todo. Par 
tanto, cuando las constitucionalistas se refieren a la 
"independencia de las poderes ' ', esta expresi6n debe entenderse 
en sentido relativo. Es mas bien una interdependencia: sus 
funciones deben estar coordinadas, pero sin la intromisi6n de 
ninguno en las otros. 

Desde el nacimiento del Estado Dominicano se consagr6 
constitucionalmente la existencia del Poder Judicial y su 
independencia del Legislativo y del Ejecutivo. 

En el presente capfrulo vamos a dedicar nuestra atenci6n a 
estudiar la configuraci6n del Poder Judicial en nuestro sistema 
constitucional. Para ello, dado que nuestra· Constituci6n no es 
tan explkita coma en el caso del Poder Legislative, hay que 
tener en cuenta la Ley de Organizaci6n Judicial, ya que son 
numerosos las reenvios a la ley ordinaria que realiza el texto. 
Sin pretender llevar a cabo un analisis m inimamente detallado 
desde el punto de vista organico, trataremos tan solo de delinear, 
a grandes trazos, las principales normas y disposiciones que lo 
conforman. 

La Constituci6n dedica al Poder Judicial todo el Titulo VI 
compuesto par seis Secciones. Estos son: 

Secci6n I Del Poder Judicial 

Secci6n II De la Suprema Corte de Justicia 

Secci6n III De las Cortes de Apelaci6n 

Secci6n IV Del Tribunal de Tierras 

Secci6n V De la s J uzgados de Primera Instancia 

Secci6n VI De las J uzgados de Paz. 

296 



De estos intitulados podemos captar facilmente cuales son 
las 6rganos principal.es que componen la Judicatura. Todos 
estos tribunal.es son independientes entre s1, as{ coma tambien, 
con respecto a cualquiera otra autoridad, en cuanto al ejercicio 
de ~us funciones judicial.es. Ahora bien, en lo relativo a su 
funcionamiento interior y a la conducta que deben observar sus 
miembros, estan sometidos al poder disciplinario de su maxima 
organismo tal y coma lo establece la ley. 

1.- Disposiciones genera/es sabre el Poder judicial: Arts. 707, 
708, 709. 

Par ser disposiciones de caracter general debemos 
referirnos ante to do a las Arts.107, 108 y 109. En el primero de 
estos Ardculos -que :estudiaremos con mayor detalle en el 
apartado relativo al derecho electoral dominicano- se establece 
que el perfodo constitucional tiene una duraci6n de cuatro afios 
a partir del 16 de Agosto. Como las jueces son designados(Art. 
23) par el Seil.ado, se entiende tambien que son elegidos par el 
pedodo constitucional. Ahora bien, para dar continuidad a la 
administraci6n a la J usticia, se establece que una vez vencido el 
pedodo para el cual fueron designados las Jueces, estos 
permanecerin en sus cargos hasta que el Senado haga las nuevas 
designaciones para el periodo que se inicia. Cuanda un _juez cesa 
en el ejercicio de su cargo par muerte, renuncia, destituci6n, 
inhabilitaci6n u otra causa, el Juez que lo sustituye permanecera 
en el ejercicio de sus funcianes hasta campletar el periodo. Esto 
significa que el periodo constitucional es colectivo pra tados 
las funcionarios electivos. 

Los Jueces son elegidos par el Senado y este modo de 
designaci6n asume la naturaleza de una elecci6n de segundo 
grado. Esta interpretaci6n se puede deducir de algunas ardculos 
de nuestro texto constitucional. En efecto, el inciso 5 del Art. 
23, que se refiere al J uicio Politico, se expresa, en relaci6n a las 
jueces, del siguiente mado: "Las disposiciones contenidas en 
este ardculo no excluyen la autoridad de la Suprema Corte de 
Justicia para suspender o destituir las miembros del Poder 
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J udicial' 1• Esto significa que tarnbien los jueces son considerados 
fqncionarios electivos y, por tanto, sujetos a la inst ituci6n del 
Juicio Politico. 

Lo mismo ocurre si analizamos el Art. 52 que se refiere a la 
sustituci6n temporal o definitiva del Presidente de la Republic; 
cu~ndo este y el Vicepresidente falten antes o despues de haber 
tomad~ posesi6n de sus q.rgos. El funcionario sustituto, el 
Presidente de la Suprerria Cor~e de Justicia, debe ser " la 
persona que ~lija el Senado para ejerce r" estas funciones, en su 
p.rimera sesi6n, qqe debera efectuarse el 16 de Agosto. La 
palcibra "elegir" utilizada en este Artfculo, como tanibie11 ~n el 
Articulo 23, permite reforzar la afirmaci611 de que los jqeces son 
funcion arios elegidos rnediapte un mecanismo indirecto. De mas 
estai;fa senalfU" qqe los senador!'!s que eli~en a los Jueces , son los 
electos, no los senadores salientes. 

El Articulo 108 declara que ninguna funci6n o cargo 
publico contemplado en la Constituci6n y las Leyes es 
incomp<lt ible con cargos honorfficos y docentes. Entonces 
podernos decir Lill e el cargo de jl.lez tampoco lo es, perq sf con 
cualquiera otra funci6n en, la Administrq.ci6n Publica. Por 
Ultimo, el Art. 109 consigna que la Justicia se administrara 
gratuitamente en to do el territorio de la Republica: 

2.- La Supremo Corte de Justicia. 

La Suprema Corte de Justicia es el 6rgano superior del 
Poder Judicial. Esta compuesta por nueve jueces que son 
elegidos por el Senado , quien en el momenta de la elecci6n 
sefiala tambien cual de los jueces desempefiara el cargo de 
Pres.iden te de la Corte, ql igual qu e el primer y segundo 
sus t1tutq, que son los guc reem plazan al Presidente en caso de 
falta o impedimenta temporal 

Como la Suprema Corte es un 6rgano colegiado, para 
reunirse, deliberar y fa.l iar vil idamente se requiere como 
q}!Prpm las dos terceras partes (2/3) de los mierribros, esto es, el 
vo to de seis jueces. Debe reu ni rse en se ion un minima de tres 
veces por semana pero podr4 hacerlo adicionalmente cuantas 
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veces lo exijan los asuntos pendientes. En el caso de que no 
pueda sesionar o con~tituirse por f alta de quorum, este podra 
com pletarse !=On lo~ Presidente o J ueces de las Cortes de 
Apelaci6n que relinan los requisitos constitucionales exigidqs 
para ser ]l!eiAe la Suprenia Corte. 

Segun el Art. 65, para ser juez de la Suprema Corte de 
J usticifl, se requiere; 

a) ser porpin,icano de nac1rmento u origen. No pueden 
por tap.to, ser jueces de este tribun;µ los dominicanos 
por naturalizaci6n; 

b) tener ~omo edad minima 35 afios; 

c) es tar en pleno ejercicio de los derechos dviles y 
politicos; 

d) ser licen~iado o doctor en Derecho ; 

e) haber ejercido la profesi6n de abogado por lo menos 
durante 12 afios, o haber desempefiado, · por igual 
tiempo, las funciones de J uez de una Corte de 
Apelaci6n, de un Tribunal de Primera I nstancia o del 
Tribunal de Tierras. Tambien puede serlo quien haya 
desempefiado las funciones de representante de] 
Ministerio Pilblico ante esos mismos tribunales por 
igual pedodo. Estos pedodos son acumulables, es 
decir, si un abogado ha ejercido la profesi6n, por 
e j em plo , durante 5 afios y posteriormen te se 
desempefia por 7 anos como juez de uno de los 
tribun~es a que hemos aludido, estara calificadµ 
constitucion alment e para juez del mas alto 
Tribunal. 

Como ya dijirnos en general, tamhien el cargp de Juei d~ la 
Suprema Corte de J4sticia es incompatible con cualquiera otra 
funci6n o empleo publico , asalariado o no, con excepci6n del 
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profesorado y de los cargos que climanen de la Ley Electoral. El 

funcionario judicial que acepta otro cargo pu blico renuncia ipso 
facto del cargo judicial que desempefia. N6tese que el Juez de 
la Suprema Corte no puede ni siquiera aceptar un cargo 
honodfico. Esta es una ulterior especificaci6n a lo establecido 
para todos los funcionarios publicos elegidos. 

La Suprema Corte de Justicia tiene un secretario y dos 
alguaciles que son nombrados por el Poder Ejecutivo y pueden 
ser destituidos por causa justificada. Tiene tambien todos los 
empleados que determine la Ley de gastos Publicos, los cuales 
son tambien nombrados por el Ejecutivo. 

Ta nto la Constituci6n de la Republica como la Ley de 
Organizaci6n Judicial, las C6digos de Pro~edimientos Civil y 
Criminal y la Ley de Casaci6n confieren a la Suprema Corte de 
Justicia una serie de atribuciones muy importantes. Las 
at rib u ciones de carac ter constitucional, a las que nos 
lirnitaremos, son las siguientes: 
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a) Conocer en unica instancia las causas penales seguidas 
a los siguientes funcionarios: 

Presidente y Vicepresidente de la Republica; 

Senadores y Diputados; 

Secretarios y Subsecretarios de Estado ; 

Jueces de la Suprema Corte de Justicia ; 

Procurador General de la Republica; 

J ueces y Procuradores Generales de las Cortes de 
Apelaci6n; 

Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de 
Tierras; 



Los miembros del Cuerpo Diplomitico nacional; 

Los miembros de la Junta Central Electoral y de 
la Camara de Cuentas. 

Este privilegio de jurisdicci6n que se le confiere a estos 
funcionarios se refiere t'micamente , repetimos, a las causas 
penales, y solo puede llevarse a cabo durante el periodo en que 
estan en funciones. Este privilegio de jurisdicci6n no debe ser 
confundido con el Juicio Polftico. Este Ultimo se aplica a todos 
los funcionarios publicos electives cuando h ayan cometido 
faltas graves en el ejercicio de sus funciones o per mala 
conducta. Este proceso, que y a expusimos, se puede concluir 
{micamente con la destituci6n o no del cargo del funcionario ; 
pero posteriormente el ex-funcionario puede ser sometido a los 
tribunales ordinaries. En cambio, el conocimiento en {mica 
instancia de las causas penales de los funcionarios especificados 
mas arriba, se refiere a cualquiera de las infracciones que estos 
cometan en el pedodo en que ejercen sus funciones. Tal foe el 
case, per ejemplo, del Vicepreside nte Gonzalez Tamayo, elegido 
p ci ra el pedodo presidencial 1963- 67, cuando lesion6 
involuntariamente con su vehiculo a una persona. La Suprema 
Corte de Justicia fue apoderada del conocimiento de la causa. 

b) Conocer de los recurses de casaci6n de conformidad 
con la ley. El recurse de casaci6n tiene per finalidad 
controlar la legalidad de las decisiones de los demas 
tribunales y cortes. Esto significa que la Suprema 
Corte de Justicia no es un tercer grade de 
jurisdicci6n. S6lo se limita a determinar si las 
formalidades prescritas han side observadas, v si la 
Ley en que se fundamenta la sentencia sabre la que se 
hace el recurse, ha side aplicada correctamente. Per 
esto se dice que ella juzga en derecho y no en hecho. 
Este recurse de casaci6n foe introducido en nuestra 
Constituci6n en la reforma de 1908. 
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c) Conocer en ultimo recl.lrsb de las causas cu yo 
conocimiento en primera instancia competa a las 
Cortes de Apelaci6n. 

d) Ejercer la mas arrtplia autoridad disciplinaria sobre 
todos los miembros del Poder Judicial pudiendo 
imponer la suspension o destituci6n en la forma que 
determine la ley. 

e) Trasladar provisional o definitivamente de una 
jurisdicci6n a otra, cuando as{ lo repute cohveniente, 
a los jueces de las Cortes de Apelaci6n, de los 
Tribunales de Primera Instancia, a los de Jurisdicci6n 
Original del Tribunal de Tierras, a los de f ristrucci6n, 
a los de Paz y a todos los demas jueces de los 
tribunales que sean creados por la ley. (Ver apendi:ce 
VII-I.). 

De la Ley No.821 de 1927, Ley de Organizaci6n Jt1dicial, Art. 
29, se desprenden otras importantes atribuciones de la Supre1na 
Corte de J usticia que no examinaremos en estas notas 
introductorias a la Constituci6n Dominicana. 

3.- Procurador General de la Republica. 

En su Art. 66 la Constituci6n preve la existencia ante la 
Suprema Corte de Justitia de un magistrado administradvo con 
el 110111 bre de Proctiradbr General de la Republica, que tiehe la 
misma categoda que el Presidente de la Suptema Corte de 
J usticia. En lo relativb a las atribuciones, deberes v 
prerrogativas, se reenvfa a la ley ordinaria para su 
determinaci6n. 

Entre las atribuciones del Ptocurador General de la 
Republica po demos sefialar la persecuci6n de las in fracciones 
cuyo tastigo corresponde a los tribunales judiciales y la 
protecci6n de los derechos de los incapaces y de los ausentes. Su 
esfera de acci6n esta circunscrita a la competencia y jurisdicci6n 
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de la Suprema Corte de Justicia, ahte la cual e_ierce sus 
fonciones. 

Para ser designadb Prbctirador General de la RepuBlica se 
requieren l::i.s mismas condiciones para ser Juez de la Supretna 
Corte . La ley establece la creaci6n de fhhcionarios que actuen 
cotno sustitu tos del hoturador General ante la Suprema Corte 
de Justicia. Tahtb el Protllrador comb stis sustitutos son 
nom hr ados pbt el ~reside rt te de la Re po blica, pero com o la 
Constituci6rl. guarda silencio, Se puede cdlegir gue la ley puede 
disponer otro modo de designati6rt. 

4.- Las Cortes de Ape/aci6n. 

Las Cortes de Apelaci6n y el Tribunal Superior de Tierras 
ocupan la segunda categoda en el cuadro de los 6rganos que 
constituyen el Poder Judicial en nuestro ordenamiehto juddico. 

El Art. 6 8 de la Constituci6n establece que de ben existir 
por lo menos cirtco Cortes de Apelaci6n para toda la Republica. 
Para la determinaci6n de los Distritos Judiciales a que 
corresponde cada Corte se reenv ia a la ley or din aria. En la 
actualidad existen nu eve Cortes de A pelaci6n con asien to en: 

Santo Domingo; 

San Francisco de Macorls; 

Santiago de los Caballeros; 

San Pedro de Macods ; 

San Juan de la Maguana; 

San Cristobal; 

Barahona; 

La Vega; y ) 

Montecristi. 
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Cada una de estas Cortes esta compuesta par cinco Jueces. 
Todos estos Jueces son elegidos par el Senado, quien dispone 
tambien cual de ellos, en cada Corte, debera ocupar la 
Presidencia y quienes seran el Primer y Segundo sustituto para 
reemplazar al Presidente en caso de falta o impedimenta. En el 
caso de cesaci6n de un J uez investido con una de estas 
calidades, el Senado eligira un nuevo Juez con la misma calidad 
0 atribuira esta a otro de losJueces. 

Para ser Juez de una de las Cortes de Apelaci6n, la 
Constituci6n, en su Art. 69, define las requisitos de elegibilidad. 
Estos son: 

a) Ser dominicano. Como no se especifica, c:omo en el 
caso de losJueces de la ~uprema Corte de Justicia que 
deben ser dominicanos de nacimiento u origen, se 
entiende que tambien las dominicanos par 
naturalizaci6n pueden ser Jueces de estos tribunales; 

b) hallarse en pleno ejercicio de las derechos civiles y 
politicos ; 

c) ser Licenciado o Doctor en Derecho; 

d) haber ejercido la profesi6n de abogado durante cuatro 
afios, o haber desempefiado, par igual tiempo, las 
funciones de J uez de un Tribunal de Primera 
lnstancia, representante del Ministerio Publico ante 
las Tribunales o Juez de Jurisdicci6n Original del 
Tribunal de Tierras. Tambien en este caso, las 
pedodos en que se hubiesen ejercido la abogada y las 
funciones judiciales, podran acumularse. 

El Ministerio Publico esta representado en cada Corte de 
Apelaci6n par un Procurador General o par las sustitutos que la 
ley pueda crearle, to dos las cu ales de beran reunir laJ mismas 
condiciones y llenar las mismos requisitos que las Jueces de 
estas Cortes. 
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En cuanto a las atribuciones de las Cortes de Apelaci6n, la 
Constituci6n, en su Art. 71, se refiere a las principales: 

a) Conocer de las apelaciones de las "Sentencias dictadas 
por los Juzgados de Primera Instancia; 

b) conocer en primera instancia de las causas penales 
seguidas a los siguientes funcionarios: 

Jueces de Primera Instancia; 

Jueces de Jurisdicci6n Original del Tribunal de 
Tierras; 

J ueces de Instrucci6n; 

Procuradores Fiscal es; 

Gobernadores Provinciales. 

c) Conocer de los demas asuntos gue determinen las 
Ley es y el Art. 33 de la Ley de Organizaci6n Judicial. 
(Ver apendice VII-I.) 

Las Cortes de Apelaci6n . se reunen to dos los d fas 
laborables a partir de las nueve de la manana. Tienen la 
obligaci6n de celebrar por lo menos tres audiencias publicas por 
semana y pueden reunirse, deliberar y fallar vilidamente con un 
quorum de tres J ueces. En las audiencias es indispensabl e la 
presencia del Procurador General de la Corte ( o uno de sus 
sustitutos) guien actua como representante del Nfinisterio 
Publico, asi como tambien se reguiere la presencia del 
Secretario y del Alguacil de Estrados. 

5.- Tribunal Superior de Tierras y Tribunales de j urisdicci6n 
Original. 

Desde la reforma constitucional de 1924, los Tribunales de 
Tierra figuran en nuestra Carta Fundamental, pero para la 
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determinacion de SUS atribuciones, esta reenvfa a la ley 
ordinaria. Sus funciones principales son las siguientes : 

a) Conocer de los procedimientos relativos al 
saneamientd v registro de t odos las terrenos, 
construcciones y mejoras perrnanentes o de cualquier 
lnteres eh los mismos ; 

b) conocer de los procedimientos para la mensura, 
deslinde y partici6n de los terrenos comuneros; 

c) conocer de la depuraci6n de las pesos o titulos de 
acciones que se refieran a terrcnos comuneros; 

d) conocer de las litis sabre derechos registrados . 

El 'tribunal de Tierras esta formado por un Tribunal 
Superior de Tierras y por Tribunales de J urisdiccion Original. 
Entre las atribuciones mas importantes de! Tribunal Superior de 
Tierras, encontramos las siguientes: 

a) Revisar de oficio todas las 6rdenes, decisiones o fallos 
dictados por los J uec es de J urisdicci6n Original, salvo 
las exce pciones previstas en la ley de Re gis tro de 
Tierras; 

b) conocer en audiencia publica de las apelaciones que se 
interpongan contra dichas 6rdenes, decisiones o 
fallos. 

El Tribunal Superior de Tierras, que tiene su asiento en la 
Capital de la Republica, esta compuesto por un Presidente y 
cinco J ueces elegidos por el Senado. Para ser Presidente o J uez 
de este Tribunal se requieren las mismas condiciones que para 
ser Juez de una Corte de Apelaci6n. 

Para el conocimiento y fallo de los asuntos, el Presidente 
del Tribunal asigna, para cada caso, tres Jueces entre guienes 
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puede incluirse. Todos los asuntos son resueltos por mayorf a de 
votos. Si falta accidentalmente uno o mas Jueces del Tribunal 
Superior, para poder constituirse se suple con Jueces de 
Ju risdicci6n Original designados par el Presiden te del Tribunal 
Superior. En todas las audiencias que celebra el Tribunal es 
indispensable la asistencia del Secretario o de su representante, 
y del Abogado del Estado en las causas penales. 

Las funciones principales de los Tribunales de J urisdicci6n 
Original consisten en conocer, en primer grado, de todos los 
asuntos que competen al Tribunal de Tierras, con excepci6n de 
los que especiflcamente estin asignados al Tribunal Superior de 
Tierras. 

Los Tribunales de Jurisdicci6n Original estin integrados 
por un solo J uez qu e es elegido por el Sen ado. Estos Tri bu nales 
tienen su asiento en: 

Santo Domingo; 

Santiago; 

La Vega; 

San Cristobal; 

Azua; 

San Juan de la Maguana; 

San Pedro de Macods; 

Barahona; 

Moca; 

Mon tecristi ; 

El Sevbo ; 
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Puerto Plata; e 

Higiiey. 

En algunas de estas localidades existe mas de un J uez de 
Jurisdicci6n Original. Pero hay que especificar que podra haber 
tantos J ueces como fueren necesarios y lo permita la Ley de 
Gastos Publicos. 

Para ser Juez de Jurisdicci6n Original es necesario reunir 
las siguientes condiciones: 

a) ser dominicano; 

·.b) estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y 
politicos; 

c) ser Li.cenciado o Doctor en Derecho; 

d) haber ejercido la profesi6n de abogado durante dos 
afi.os, o haber desempefiado, por igual tiempo, las 
funciones de Juez de Pazo Fiscalizador. 

Las audiencias de estos tribunales son presididas por el 
Juez de Jurisdicci6n Original, asistido por el Secretario o un 
representante. En todas las causas penales que conozcan estos 
tribunales es indispensable la asistencia del Abogado del Estado 
o de uno de sus ayudantes. 

6. - juzgados de Primera lnstancia. 

En el Art.73, nuestra Constituci6n establece que en cada 
Distrito Judicial habra un Juzgado de Primera Instancia con las 
atribuciones que le confiere la ley . Los Juzgados de Primera 
Instancia estan compuestos por un Juez elegido por el Senado y 
las ausencias accidentales son suplidas por los Jueces de Paz de 
su j urisdicci6n, designados por la Corte de Apelaci6n 
correspondiente. Se reenvfa a la ley ordinaria para la 
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determinaci6n del numero de Distritos Judiciales, asf como 
tambien para determinar el numero de Cfunaras en que pueden 
dividirse los Juzgados de Primera Instancia. Cada Distrito 
Judicial corresponde a una Provincia y en todas existe un 
Juzgado de Primera Instancia con plenitud de jurisdicci6n, con 
excepci6n de Santo Domingo, Duarte, Santiago y La Vega que 
estan divididos en varias Camaras Civiles y Comerciales, de 
Trabajo y Penales. 

Para ser Juez de Primera Instancia se requiere: 

a) Ser dominicano; 

b) estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y 
politicos; 

.c) ser Licenciado o Doctor en Derecho; y 

d) haber ejercido la profesi6n de Abogado durante dos 
afios o haber desempefiado, por igual tiempo, las 
funciones de Juez de Pazo de Fiscalizador. 

Entre las funciones principales de los Juzgados de Primera 
Instancia, podemos mencionar: 

a) Conocer, como Tribunal de primer grade, de todos 
los asuntos de caracter criminal y de aquellos delitos 
cuya competencia no le haya sido atribuida a los Juz
gados de Paz; 

b) Conocer de las apelaciones de las sen tencias de los J uz
gados de Paz, cuando estuvieren sujetas a ese recurso; 

c) fijar fianzas a los inculpados que se ven privados de su 
libertad por la comisi6n de delitos de caracter correc
cional; 

d) conocer de los demas asuntos que le estan atribuidos 
por las leyes especiales. 
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Los J uzgados de Primera Instancia tienen audiencia todos 
los dias habiles a partir de las nueve de la mafiana. Estas son 
presididas por el J uez y, en ell as, es necesaria la pres enc ia del 
Procurador Fiscal, o de uno de sus ayudantes, excepto para 
algunos casos, quien es ante dichos Juzgados el representante 
del Ministerio Publico. Igualmente deben estar presentes el 
Secretario y el Alguacil de Estrados. 

7. - j uzgados de I nstrucci6n. 

La Constituci6n nose refiere sino de pasada a los Juzgados 
de lnstrucci6n. Estos juzgados tienen facultad para instruir y 
calificar los procesos de los que son apoderados por el 
Ministerio Publico, cuando el hecho tiene las caracteri'.sticas de 
crimen, como primera fase del expediente en materia criminal. 
Cuando, por el contrario, no existen cargos suficientes de 
culpabilidad, el Juez de Instrucci6n dicta un auto de " no ha 
lugar", y dis pone que el procesado sea puesto en libertad 
inrnediatarnente. Cuando instruyen la sumaria correspondiente 
y estirna que en el caso hay cargos suficientes de cul pabilidad 
contra el procesado, dictan una "Providencia calificativa" y lo 
envfa ante el Tribunal Criminal para que sea _iuzgado conforme a 
las !eves. 

En cada Distrito Judicial hay po r lo menos t11 J uzgacfo de 
Instrucci6n, compu esto por un Juez . Estos juzgados estan, en 
cuanto a las funciones de Polida Judicial , bajo la su pervigilancia 
del Procurador General de la Corte de A pelaci6n de su 
J urisdicci6n. Los J ueces de lnstrucci6n son elegidos por el 
Senado de la Rep(1blica y las ausencias accidentales son suplidas 
por los ] ueces de Paz de su J urisdi ci6n, previa designaci6n por 
auto emanado del .Juez de Primera Jnstancia . 

Para ser Juez de Instrucci6n se requieren las mismas 
condiciones gue para ser Juez de Primera fnstancia. 
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8. juzgados de Paz. 

Hasta la reforma constitucional de 194 7, los Juzgados de 
Paz se denominaban Alcaldfas y sus titulares eran nombrados 
por el Presidente de la Republica; pero a partir de ese afio se 
estableci6 que debfan ser elegidos por el Senado. 

Los Juzgados de Paz estan compuestos por un Juez y dos 
Suplentes. En el Distrito Nacional y en cada Municipio habra los 
Juzgados de Paz que fueren necesarios, de acuerd0 con l~ ley. 

Para ser J uez de Paz o SJ.tplerne se reqtiien;: : · 

a) Ser dominicano; 

b) es tar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y 
politicos; 

c ) ser abogado. En los Municipios donde no sea posible 
elegir o designar abogados para desempefiar las 
funcionesJuez dePazno es necesaria esta condici6n. 
excepto en ~l Distrito Nacional y en los municipios 
cabeceras de Provincia, donde estas funciones deben 
ser necesariamente desempefiadas par abogados. 

Sus atribuciones principales son, entre otras: 

a) Conocer de todos las asuntos de simple polida y 
algunas infracciones de caracter coi-reccional en que la 
ley le atribuye competencia; 

b) con acer, como Juzgado de Trabajo v Tribunal de 
Primer Grado, de las demandas o 1 i tis I aborales 
surgidas entre las trabajadores y las patronos : 

c ) conocer de las demas asuntos que le estari atribuidos 
par leyes especiales. 
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APENDTCE AL CAPITULO VII 

7-A tribuciones constitucionales de/ Poder judicial. 

Atribuciones de la Su pre ma Corte de Justicia 

1.- Conocer en unica instancia de las causas penales seguidas a 
10s principales funcionarios publicos. 

2.- Conocer de los recursos de casacion. 

3.- Actuar como tribunal de segundo grado cuando el 
conocimiento en prim era instancia competa a las Cortes de 
Apelacion. 

4.- Ejercer autoridad disciplinaria sobre Jos miembros del 
Poder Judicial. 

5.- Trasladar a Jos Jueces de una jurisdicci6n a otra. 

Atribuciones de las Cortes de Apelaci6n 

1,- Actuar como tribunal de segundo grado conociendo de Jas 
apelaciones de las sentencias dlctadas por Jos Juzgados de 
Primera Jnstancia. 

2.- Conocer de las causas penal es seguidas a: 

Jueces de Primera Jnstancia 
Jueces de Jurisdicci6n Original 
Jueces. de Jnstrucci6n 
Procuradores Fiscales 
Gobernadores Provinciales 

3.- Conocer de Jos demas asuntos que determinen las Jeyes. 



Capitulo VIII 

F.L ORDENAMIENTO TER RITORIAL 
DOMINI CANO 

La esencia del constitucion!J}ismo, en su conformaci6n 
hist6rica, reposa en la idea de limitar y frenar el poder de las 
gobernantes del Estado, con el fin de evitar la tiranfa, fuente de 
opresi6n y limitadora de la libertad. Este intento se puede 
detectar en las constituciones modemas que incluyen una serie 
de mecanismos y controles al ejercicio del Poder Politico. En 
terminos generales, estos pueden ser agrupados en dos categodas: 
controles horizontales y controles verticales. Los primeros 
consisten en la division de las poderes y en un sistema de 
control reciproco, coma par ejemplo, el mecanismo del "checks 
and Balance" ( frenos y contrapesos) incorporado a la 
Constituci6n y caractedstico de la vida politica de las Estados 
Unidos de America. 

Para proteger las intereses regionales y locales, las 
constituciones preven tambien controles de tipo vertical. 
Entonces, para evitar las excesos de la soberanfanacional 
ejercida par instituciones emanadas de la colectividad en 
general, se crean, paralelos a las 6 rganos legisla tives y ejecutivos 
centrales, instituciones re gi onales y locales . Estas entidades 
tienen un menor rango politico que las nacionales pero ejercen 
ciertas atribuciones normativas y administrativas mediante las 
cuales defienden sus intereses particulares y locales. 
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A decir verdad, estas comunidades locales son una realidad 
preexistente al Estado que, par lo regular, no es mas que la 
conjuncion de estas comunidades geograficas. Ahora bien, coma 
no todos las Estados han seguido el mismo proceso formativo, 
es explicable entonces, que en el analisis de las constituciones 
modernas encontremos distintos sistemas para la proteccion de 
las intereses regionales. 

En efecto, existen Estados cuyo proceso de formacion 
partio de regiones con una preeminencia pol f tica muy acusada y 
con una arraigada tradicion de autogobierno. Esto contribuy6 
de manera decisiva a que la union estatal fuese concebida y 

aceptada con la condicion de que las regiones o comunidades 
locales conservaran un poder irrevocable de organizaci6n, 
l e gisl aci6n y a dministracion de sus propios intereses, 
confiriendo al gobierno central atribuciones limitadas. Este foe 
el caso de las Estados Uni<l;os, que produjo un sistema federal 
producto de un proceso de· varios afios. En efecto, entre la 
Declaraci6n de Independencia, en el 1776, y la Constitucion 
Federal de 1787 se paso pa r una Confederaci6n , es decir, una 
union igualitaria de Estados que no presenta un organismo 
central de gobierno ordenado jerarquicamente sabre las Estados 
individuales. La Federacion, par el contrario, es un tipo de 
organizacion estatal que puede ser defmida coma un Estado de 
Estados. Es una Union de Estados, pero con un gobierno central 
federal con de terminadas atribuciones sabre las . demas 
gobiernos de los Estados Miembros. 

En otros casos, el proceso de formac ion del Estado estuvo 
dominado desde el inicio par un centro politico comun, 
alrededor del cual giro una organizaci6n unitaria. Pero como los 
inte reses regionales persistieron al lado de la centralizacion, en 
el momento de elaborarse la Constituci6n polftica se tuvo gue 
adoptar un sistema que tuviera en cuenta esta realidad y que 
tratara de conciliar las intereses generales v las particulares. Se 
reconoce asf un cierto grado de autonomia a las localidades o 
regiones mas importantes. A este regimen se le puede denominar 
descentralizado unitario. La descentralizaci6n puede presentar 
diversos grados. 
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La diferencia entre el sistema federal y el descentralizado 
unitario estriba en que los Estados Miembros de la Federacion 
gozan del poder de organizarse, mientras que las entidades 
descentralizadas no lo tienen en cuanto esta facultad pertenece 
al Gobierno Central , concediendoseles solo atribuciones 
administrativas y normativas, aunque en pequefia escala. 

1.- El ordenamiento territorial dominicano. 

La formacion del Estado Dominicano giro en torno a un 
{mico centro politico predominante, como lo foe la ciudad de 
Santo Domingo, capital de la antigua parte espafiola de la isla. 
Par tanto, no existieron otras localidades con una autoridad 
efectiva. Solo existian los Municipios gobernados por los 
Cabildos, a quienes correspond fa la administracion de los 
intereses locales. 

Siendo esta la realidad, es muy natural que al elaborarse 
nuestra Const itucion en el 1844, el territorio nacional fuera 
dividido en provincias, pero solo para facilitar la administracion 
descentralizada de ciertos asuntos locales. 

En la actualidad todo lo relativo al ordenamiento 
territorial dominicano esta contenido en nuestro texto 
constitucional en los Titulos VIII , del D'strito Nacional y los 
Municipi os , Art . 82 al 85, y IX, Del Regimen de las Provincias, 
Art. 86 y 87. Pero de be mos recordar que en la Seccion II, del 
Tfrulo I , dedicada al Territorio Nacional, (Art. 5) se afirma que 
este "se divide politicamente en un Distrito Nacional, en el cual 
esd. comprendida la Capital de la Republica, y en las Provincias 
que de termine la ley . Las Provincias se dividen a su vez en 
Municipios" . Y mas adelante, en el parrafo cuarto dice: "La Ley 
fijara el num ero de Frovincias, determinara sus nombres y los 
1 fmites de est as y del Distrito Nacion al, asi como tambien la de 
sus Munici pios en que aquellas se dividen y podra crear tambien, 
con otras denominaciones, nuevas divisiones pol iticas del 
territorio". (Ver apendice (VIII-1). 
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Constituye nuestr o interes en el presen te capitulo estudiar 
todas estas disposiciones constitucionales para delinear, en 
terminos generales , la organizaci6n politica del Territorio 
Dominicano. 

2.- Las Provincias. 

El Territorio Nacional es ta compuesto en la actualidad par 
28 provincias y un Distrito Nacional creado en el 1936, el cual 
no es una Provincia, sino una entidad territorial que las 
representa a todas. Pue creado para dar una categoda especial a 
la Capit al de la R epublica, La creaci6n de las Provincias es una 
atribuci6n del Congreso Nacional. (Ver apendice VIII-2 ). En 
efecto, la ley es quien organiza y de termina las at ribuciones y 
deberes de las funcionarios superiores. Asi lo establece 
explicitamente -coma ya vieramos- el inciso 6 del Articulo 37 
que reza: es atribuci6n del Congreso Nacional "crear o suprimir 
Provincias, Municipios u otras divisiones politicas del territorio 
y determinar todo lo concerniente a sus limites y organizaci6n, 
previo estudio que demuestre la conveniencia social, politica y 
econ6mica justificativa del cambio". · 

Como puede apreciarse, no se confiere la autonomfa a 
estas divisiones politicas, pero tampoco la prohibe, por lo que 
puede deducirse que el Congreso puede concederla aun si nunca 
lo ha hecho; y es muy probable que no lo haga. La {mica 
situaci6n estable que le deriva de la Constituci6n es en materia 
electoral, ya que la Provincia constituye una demarcaci6n 
demografica-territorial que sirve de base para la elecci6n de 
determinados funcionarios electives como son los Senadores y 
los Diputados. 

La maxima autoridad en la Provincia es el Gobernador 
Civil que es designado por el Poder Ejecutivo. Segiln el Art.86 , 
para ser Gobernador se requiere ser dominicano, mayor de 25 
afios de edad y estar en el pleno ejercicio de las derechos civiles 
y politicos. 

Para todo lo relative a las atribuciones y deberes de los 
Gobernadores Civiles, la Constituci6n reenvia a la ley ordinaria. 
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En la actualidad, la ley que rige la materia es la No.2661 del 
19 50. De acuerdo a esta legislacion, los Qobernadores aparecen 
como meros representantes del Poder Ejecutivo, sin ninguna 
capacidad de decision administrativa ni policial. Solo en el caso 
de que por calamidad publica se interrumpa completamente la 
comunicacion con el Gobierno Central, este funcionario puede 
asumir la direccion de todos los asuntos publicos de caracter 
civil de su Provincia, hasta que la comunicacion sea restablecida. 

A los Gobernadores Provinciales se les concede un privilegio 
de jurisdiccion penal por actos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones. Asf lo establece el inciso 2 del Ardculo 71 que 
confiere a las Cortes de Apelacion la atribucion de conocer en 
primera instancia las causas penales seguidas a los Gobernadores. 

3.- Los Municipios. 

A diferencia de las Provincias, en el caso de los fvfunicipios 
la Constitucion, en su Ardculo 83, les reconoce un cierto grado 
de autarqufa. En efecto, se afirma que los Ayuntamientos son 
independientes en el ejercicio de sus funciones. 

Los Municipios constituyen la division economica y 

administrativa en que esti organizado el territorio nacional. La 
denominacion "Municipio" no ha sido utilizada siempre. En 
efecto, a consecuencia de la dominacion haitiana que concluyo 
en 1844, el tex to constitucional de San Cristobal adopto la 
denominacion de "Comun". Fue solo a partir de 1955 cuando 
se retorn6 a la de Municipio que, sin duda, esta mis en 
consonanc ia con nuestra tradici6n hispinica. (Ver apendice 
VIII-3/4/5/6 ). 

En rigor, mis que de autonomfa, el regimen constitucional 
de los Municipios consagra, coma dijeramos, un grado de 
autarquia. En efecto, autonomia conlleva el poder de una 
entidad de darse sus propias leyes; en cambio, la autarquia 
consiste en la facul tad de gobernarse, de tener una propia 
jefatura. Resaltam os esto ya que la Constituci6n reserva la 
facultad de organizaci6n de los Mun icipiosal Congreso Nacional 
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permitiendole tan solo una independencia en el eiercicio de sus 
funciones, esto es, de las atribuciones que se !es confieren. En 
consecuencia, puede afirmarse que la independencia de las 
Municipios opera en relacion con sus autoridades ejecutivas v 
administrativas de frente al Gobierno Central, pero no en 
relacion al Congreso que puede ampliar o reducir estas 
atribuciones en la medida en que lo crea convenien te. 

Ahora bien, coma la Constitucion establece que el 
gobierno de las Municipios esta a cargo de las Ayuntamientos, 
se ha interpretado siempre este reconocimiento coma un poder 
originario de extraccion constitucional en favor de las mismos, 
de dictar reglamentos y ordenanzas de caracter obligatorio, asi 
coma tambien, de fijar sanciones cuando estos sean violados. 

Pero la es fer a de autarquia que establece el Art iculo 83 se 
ve notablemente reducida par otras disposiciones 
constitucionales as{ coma par leyes adj etivas. La Constitucion 
es tablece fiscalizaciones so bre la actividad economica de las 
Municipios. En efecto es el Presidente de la Republica guien 
autoriza o no a las Ayuntamientos a enajenar inmuebles y a 
aprobar o no contratos que ofrezcan en garand§_ls inmuebl es o 
rentas municipal es. Asf mismo puede tambien anul ar par 
d ecreto motivado las arbi t rios establecidos, cuando sea 
contra ries a la economia nacional (incise 2S, Art. SS). 

A parte de estas limitaciones constitucionales se pueden 
encontrar tambien otras de caracter legal que supeditan al Peder 
Ejecutivo la autorizacion para que las Ayuntamientos puedan 
cjercer una serie de importantes atribuciones v competencias tal 
y coma se desprenden de las leyes No. 34SS v 34S6 de 195 2. 
Por otro lado, cada vez es mayor la intervension de la Liga 
Municipal Dominicana en el funcionamiento de las 
Ayuntamientos. Esta situacion de reducido poder de decision 
subsiste en la actualidad hacienda que lo establecido en el texto 
constitucional vigente no corresponda en absolute a la realidad. 

El Ayuntamiento de cada Municipio tiene dos clases de 
miembros: las Regidores (con funciones deliberantes) y las 
Sindicos, que constituyen la magistratura ejecutiva. Estos 
funcionarios y sus suplentes son elegidos par el pueblo de las 
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Municipios respectivos por un perfodo de cuatro afios en la 
forma que determinan la Constituci6n y las teyes, mediante 
candidaturas que son propuestas por partidos politicos o 
agru paciones independientes provinciales o municipales. El 
S { n di co e s elegido medlan te el sistema uninom :nal o 
rnayoritario, mientras que los Regidores lo son utilizando, para 
la adjudicaci6n de los cargos, el proporcional a la lista que asegura 
la representaci6n de la tnirioria. En cada Munidpio se elige un 
Sindico y un numero de Regidores proporcional a su poblaci6n, 
sin que en nihglin caso sea rrtenos de cinco. Cada Sfodico y cada 
Regidor tiene un suplente que es elegido al mismo tiempo. 

La ley No.5379 de 1960 que rige la materia ha 
determinado que el numero de Regidores por Municipioesdeuno 
por cada 25,000 habitantes o fracci6n de 13,000 para el Distrito 
Nacional. Uno por cada 17,000 o fracci6n de 9,000 en Santiago 
de los Caballeros ; y uno por cada 14,000 o fracci6n de 7,000 
ha bitantes en los demas Municipios. La finalidad de estas 
disposiciones es la de evitar una gran cantidad de Regidores en 
el Distrito Nacional y en Santiago, las dos ciudades mas 
pobladas del territorio de la Republica; asi como tambien, 
garantizar cierta colegiatura en los demas Ayuntamientos. (Ver 
a pen dice VIII- 7 /8 ). 

Los requi itos de elegibilidad de los Sfodicos y Regidores 
estin sefialados en la ley No.3455 de 1953 de Organizaci6n 
Municipal. Estos so n: 

ser mayor de edad; 

saber leer y escribir; 

estar domiciliado y residiendo en el Municipio por un 
afio; 

estar en el pleno ejerc1c10 de los derechos civiles y 

politicos; y 

tener buena re putaci6n. 
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Sorprendentemente en elArt. 84 la Constituci6n sefi.ala que 
"los extranjeros mayores de edad podran desempefiar dichos 
cargos en las condiciones que prescriba la ley, siempre que 
tengan residencia de mas de 10 afios en la jurisdicc.i6n 
correspondiente". Decimos sorprendentemente, va que esta es 
una clara contradicci6n , puest o que el elegir y el ser elegido 
cons ti t u yen derechos politicos, status privative de los 
ciudadanos, y los ex tranjeros no lo son . En consecuencia, esta 
disposici6n constitucional resulta inaplicable . 

Como ya dij im os, por cada funcionario municipal se elige 
tambien un suplente. Cuando ocu rren vacantes, los suplentes 
ocupan el cargo h asta comple tar el periodo para el cual fueron 
elegidos sus antecesores. En el caso de que ocurran vacantes y se 
hayan agotado los suplentes elegidos, el Peder Ejecutivo 
escogera el sustituto de una terna gue le somete el partido que 
lo postul6. Esta terna debe ser sometida dentro de los lS dfas 
de la ocurrencia de la vacante, y si esto no se verifica en este 
plazo, el Presidente de la Republica hace la designaci6n 
correspondiente (incise 11,Art. SS). 

Por Ultimo, vale la pena recordar que tambien los Sfodicos 
y Regidores estan sujetos a la posibilidad de ser acusados por la 
Camara de Diputados ante el Senado, por faltas en el ejercicio 
de sus funcionarios o por mala conducta. Este foe el caso del 
ex-S!ndico del Distrito Nacional , Manuel Jimenez , quien fue 
destituido bajo el cargo de conspiraci6n contra la Republica, 
como ya consignaram os. Contraria mente a otros funcionarios, el 
Sindico y los Regidores no gozan de ningun privilegio de 
jurisdicci6n por causas penales. (Ver apendice VIII-9/10). 
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APEND/CE AL CAPITULO VIII 

7- Mapa def ordenamiento provincial de la Republica Dominicana. 



2- Fecha de Creaci6n de las Provincias Dominicanas. 

Afio Provincia 

1844 - Azua 
- Santo Domingo (1936 - Distrito Nacional) 
- El Seibo 
- La Vega 
- Sant~ago 

1865 - Puerto Plata * 
- Samana * 

1879 - Montecristi* 

1881 - Barahona * 

1882 - San Pedro de Macoris 

1885 - Espaillat* 

1896 - Duarte * 

1932 - San Cristobal 

1938 - San Juan 
- Dajab6n 
- Peravia 

1943 - Elias Pifi.a 
- Bahoruco 

1945 - La Romana 

1950 - Santiago Rodriguez 
- Independencia 
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1952 - Salcedo 
- Sanchez Ramirez 

1958 - J?edernales 

1959 - Maria Trinidad Sanchez 

1961 - La Altagracia 

1982 - Monte Plata 
- Monsefi.or Nouel 

Fuente: 
De la Fuente, Santiago - Geograffa Dominicana (Para 
Bachillerato), Santo Domingo, 1976, Santo Domingo, 
1976, p. 193. Relacion actualizada por el autor JBF. 

*Creadas oricinalmente como "Distritos Maritimos" con las 
t> 

mismas prerrogativas de las Provincias. En el 1907 fueron 
elevadas a Provincias. 
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3- Mapa de la Division Municipal. 



4- Municipios existentes en la actualidad ordenados 
alfabeticamente (1983 ). 

15. 2 - Altamira* 10.2 - La Descubierta 
3.1 - Azua 26.3 - Laguna Salada 

19.8 - Bajos de Haina 20.3 - Las Matas de Farfan 
14.1 - Bani 16.1 - La Romana 

9.3 - Banica 27.1 - La Vega 
5.1 - Barahona 6. 2 - Loma de Cabrera 

29.2 - Bayaguana 15.6 - Los Hidalgos 
23.2 - Bisono 21.2 - Los Llanos 
20.4 - Boechio 15.4 - Luperon 

5.2 - Cabral 28.2 - Maim on 
11. 2 - Cabrera 25.3 - Mich es 
12.5 - Castaii. uelas 8.1 - Moc a 

7.2 - Castillo 24.2- Moncion 
22.2 - Cevicos 28.1 - Monsefior N- •.iel 

9.1 - Comendador 12.1 - Montecristi 
27.2 - Constanza 29.1 - Monte Plata 
22. 1 - Cotui 11.1 - Nagua 

6.1 - Dajabon 4.1 - Neiba 
1.1 - Distrito Nacional 13.2- Oviedo 

10.3 - Du verge 3.2 - Padre Las Casas 
20.2 - El Cercado 5.4 - Paraiso 
9.2 - El Llano 13.1 - Pedernales 

25.1 - El Seibo 9.4 - Pedro Santana 
25.5 - El Valle 12.3 - Pepillo Salcedo 

5.3 - Enriquillo 3.3 - Peralta 
26. 2 - Esperanza 7.3 - Pimentel 
22.3 - Fantino 10.4 - Postrer Rio 

8.2 - Gaspar Hernandez 15.1 - Puerto Plata 
16.2 - Guaymate 21.3 - Ramon Santana 
12.2 - Guayubin 6.3 - Restauracion 
25.2 - Hato Mayor 11.3 - Rio San Juan 

2.1 - Higtiey 25.4 - Sabana de la Mar 
9.5 - Hondo Valle 29.3 - Sabana Grande de Boya 

15.3 - Imbert 17.1 - Salcedo 
23.3 - J an ico 18.1 - Sam an a 
27 .3 - Jarabacoa 18.2 - Sanchez 
10.1 - Jimani 23.1 - Santiago 
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19.1 - San Cristobal 
7.1. - San Francisco de Macoris 

24.1 - Sabaneta 
23.4 - San Jose de las Matas 
14.2 - SanJosedeOcoa 
20. 1 - San Juati de la Maguana 
21.1 - San Pedrb de Macods 

2.2 - San Rafael del Yuma 
15.5 - Sosua 

4.3 - Tamayo 
23. 5 - Tamboril 

96 Munitipios 

( * ) C6digo elaborado par el autor: 0 0 . 00 

17.3 - Tenares 
20.5 - Vallejuelo 
26.1 - Valverde 

5.5 - Vicente Noble 
19.5 - Villa Altagracia 

4. 2 - Villa J aragua 
7.4 - Villa Riva 

12.4 - Villa Vasquez 
i 7. 2 - Villa Tapia 
19.7 - Yaguate 
29.4 - Yamasa 

Proli lncia. M unicipio 
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5- Municipios de reciente creaci6n. 

5.1- Municipios creados en el perfodo 1974-1 978 (por las leyes -

Nos. 647, 687 y 688 de 1974 y 91 6 de 1978) 

(Municipiol 

4 .2- Vi lla jaragua 
5.4- Para iso 
9 .2- El Llano 

12.5- Castafiuelas 
19.4- Sabana Grande de Boya 
20.4- Boet:h io 

(Provincial 

Bahoruco 
Baraho na 
El fas Pin a 
Mo ntecristi 
San Cristobal 
San Ju an 

5.2- Municipibs creados por las 1eyes No. 916 y 917 del 12 de a
gosto de 1978 cuyos Ayuntamientos $e .constituyeron en 
en 1as elecciones del 16 de mayo de 1982: 

(Mu nicipiol 

3.3- Pera lta 
5.5- Vicente No ble 
9.5- Hondo Valle 

15.5- Sosua 
15.6- Los Hid al gos 
19.7- Yaguate 
20.5- Val lejuelo 
25.5- El Val le 
26.3- Laguna Salada 

(Provincia l 

Azua 
Barahona 
ElfasP iri a 
Pu e rto Plata 
Puerto Pl ata 
San Cristobal 
San Ju an 
El Seibo 
Valverd e 

5.3- Municipio creado por la ley No. 178 del 27 de octubre de 
1980 cuyo Ayuntamiento se constituy6 luego de las elec
ciones del 16 de mayo de 1982: 

19.8- Bajos de Hain a Prov incia de San Cristobal 

5.4- Municipio creado por la Ley No. 4 53 del 4 de mayo de 
1982 y cuyo Ayuntamien to se constituira por elecciones 
ex traordinarias parciales: 

10.4- Postrer R fo Provinc ia I ndependencia 

5.5.- Municipio que seri creado por la ley No. 27 del lro. de 
Enero de 1983, cuyo Ayuntamien to se constituiri por 
elecciones ex traordinarias parciales: 

28.2- Ma iman Provincia de Monserior Nouel 
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6- Distritos Municipa/es existentes en la actua!idad. 

Distrito Municipal Municipio Provincia 

3.1.1.- Las Charcas 3.1-Azua 3- Azua 
3.1.2- Las Yayas de Viajamas 
3.1.3- Tabara Arriba 
3.2.1- Guayabal 33.2- Padre Las Casas 
3.2.2- Sabana Yegua 

4.1.1- Galvan 4.1- Neiba 4- Bahoruco 

4.1.1- Los Rios 4 .2- Villa Jaragua 
4.3.1- Uvilla 4.3-Tamayo 

5.1.1- Fundaci6n 5.1- Barahona 5- Barahona 
5.1 .2- El Peiion 
5.2.1- Las Salinas 55.2- Cabral 
5.2.2- Polo 

6.1.1- Partido 6.1- Dajabon 6- Dajabon 

7.2.1- Hostos 7.2- Castillo 7- Duarte 
7.4.1- Arenosn 7.4- Villa Riva 

8 .1.1- Cayetano Germosen 8.1-Moca 8- Espaillat 

8.1.2- Jose Contreras 
8.1.3- Jamao al Norte 

10.3.1- Cristobal 1 0.3- ouverge 10- lndependencia 

10.3.2- Mella 

13.1.1- El Factor 13.1- Nagua 13- M. T. Sanchez 

14.1.1- Nizao 14.1- Bani 14- Peravia 

15.2.1- Guananico 15.2- Altamira 15- Puerto Plata 
15.4 .1- Villa 1sabela 15.4- Luperon 

18.2.1- Las Terrenas 18.2- Sanchez 18- Samana 

19.1 .1- Cambita Garabito 19.2- San Cristobal 19- San Cristobal 
19.1.2- Sabana Grande de Soya 

20.1.1- Juan de Herrera 2 0.1- San Juan de la 20- San Juan 

Maguana 

22.2.1- La Cueva 22.2- Cevicos 22- Sanchez Ram frez 

23.1.1- Licey al Media 23.1- Santiago 23- Santiago 
23.1.2- Villas Gonzalez 

24.1.1- Los Almacigos 24. 1- Sabaneta 24- Santiago Rodriguez 

27.1.1- Jima Abajo 27. 1- La Vega 27- La Vega 

28.1.1- Piedra Blanca 28.1- Monseiior Nouel 28- M onseiior Nouel 

12.2.1- Las Matas de Santa Cruz 12.2- Guayubfn 12- Montecristi 
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7- Crecimiento de fa s Ayuntamientos Municipa!es y de/ numero de Regidores 7 960- 7 990. 
Poblaci6n Numero de Regidores Poblaci6n No. Regidores No. de Re· 

Municipios censal elecciones 1960-1970 Censal 1970-1980 Poblacion censal gidores 
1960 1962 1966 1968 1970 1970 1974 1978 estimada 1980 1 982-1 990 

1- Distrito Nacional 

1.1 • Distrito Nacion a l 462,192 18 1 8 18 18 813,420 33 33 1,458,241 58 

2· La Altagracia 

2 . 1- HigU ey 5 7,06 7 5 5 5 5 75, 718 5 5 90,320 6 
2 . 2· San Rafael del Yuma 9 ,4 73 5 5 5 5 12,513 5 5 16,052 s 

3- Azua 

3.1· Azua 46,954 5 5 5 5 64,509 5 5 62,505 5 
3.2- Padre Las Casas 19,874 5 5 5 5 26,081 5 5 15, 126 5 
3.3· Peral ta ----... - ..... ... .... . 23,312 5 

4- Bahoruco 

4 . 1· Neiba 2 9 ,301 5 5 5 5 35,661 5 5 45,036 5 
4.2· Villa Jaragua -- -. . - 12,689 . . 15,066 5 
4 . 3- Tamayo 14, 103 5 5 5 5 17, 749 5 5 23, 108 5 

5. Barahona 

5. 1- Ba rahona 37,456 5 5 5 5 70,191 5 5 86,556 6 
5.2- Cabral 16,426 5 5 5 5 21,202 5 5 27,238 5 
5.3· Enriquillo 11,324 5 5 5 5 12,628 5 5 12,864 5 
5.4- Para iso .......... .. 7, 14 1 - 5 7,674 5 
5.5- Vicente Noble --- .... .. . .. .. ... .. .... . . 22,264 5 

6- Dajabon 

6.1- Dajab6n 14 ,4 8 2 5 5 5 5 20, 793 5 5 28,48 8 5 
6.2· Loma de Ca brera 19,4 89 5 5 5 5 21,573 5 5 24 ,119 5 
6.3· Restauracion 6,851 5 5 5 5 8 ,7 03 5 5 13,026 5 



Poblaci6n ! Numero de Regidores Poblaci6n No. de Regi· Poblaci6n censal 
No. Regi· 

Municiplos Censal elecciones 1960-19 70 Censal dores 19 7 0 ·80 do res 
1960 1970 estimada 1 9 80 1982· 90 

1962 1966 1968 1970 1974 1978 (1 ) (2) 

7. Duarte 

7.1 · San Francisco Mac o rfs 100, 726 7 7 7 7 126,127' 9 9 130,5 0 7 9 
7.2:· Castillo 17,329 5 5 5 5 25,0 lq 5 5 27,027 5 
7'.3· Pimentel 13,360 5 5 5 5 15,9 65 5 5 17,808 5 
7.4· Villa Riva 24, 901 5 5 5 5 33,370 5 5 75,998 5 

8 - Espaillat-

8.1 · Mo ca 81 ,839 6 6 7 7 111,684 8 8 122,539 9 
8.2· Gaspar Hernandez 27,249 5 5 5 5 28,824 5 5 27,822 5 

9 . Elias Pina 

9.1 · Comendador. 1 9,898 5 5 5 5 36,654 5 5 27,885 5 
9 . 2· El Llano 

_ ____ ,, . ----- - .. 5 8, 122 5 
9.3· Bani ca 7 ,850 5 5 5 5 9 ,400 5 5 10,5 3 9 5 
9.4- Pedro Santana 6,230 5 5 5 5 7,544 5 5 9 ,846 5 
9.5· Hondo Valle - - ---- . . . .... .. ...... 5 5 11 ,943 5 

10- lnde_pendencia 

10. 1- Ji man l 3,849 

I 
5 5 5 5 5,520. 5 5 7,007 5 

10;2· La Descu bierta 3,866 ';j 5 5 5 8,954'. 5 5 9 ,733 5 
10.3- Du verge 15, 7 99 5 5 5 5 18, 158 5 s 21, 109 5 

11 - Ma ria Trinidad Sanchez 

11 . 1 • Nagua 43, 772 5 5 5 5 60, 194 5 5 69,188 5 
1 1.2· Cabrera 31,388 5 5 5 5 2 7,029 5 5 22, 769 5 
11.3· Ri o San Juan 10,025 5 5 5 5 9,886 5 5 8,786 5 



Po blaci6 n 
Nu mero de Regidores PobJaci6n No. RegidO· Poblaci6 n censal No. Regi· 

Mu n iclplos censal 
elecciones 1 960-1970 c e nsal res 1 9 70·80 est imada 1980. do res 

1960 1 97.0 19 8 2-90 

196 2 1966 1968 1970 1974 1 978 (1 ) (2 ) 

1 2• Mon tecristi 

1 2.1 • Mo ntecristi 12,210 5 5 5 5 1 5 , 144 5 5 11,863 5 

1 2 . 2· Guayub in 24,465 s s 5. 5 2 7 ,570 5 5 38,890 5 

12,3· Pepillo Salcedo 6 ,51 8 5 5 5 5 6 ,285 5 5 6,000 5 

12.4- Villa Vasquez 5 5 5 5 1 1,4 0 8 5 5 1 3 ,653 5 

' 12.5· Casta iluelas .. .. ...... .. . . 8 , 64 9 . 5 9,882 5 

1 3. Pedernales 

13 •. 1· Pedernales 4 , 7 25 5 5 5 5 8 ,4 95 5 5 14,69 4 5 
1 3_.2- Ovied o 3 ,927 5 5 5 5 3 ,887 5 5 3,614 5 

14· Peravla 

14 . 1 · Ban i 5 7,94 5 5 5 5 5 79, 8 93 6 6 9 9 , 296 7 

l4. 2· Sa n J ose de Ocoa 4 1,5 80 5 5 5 5 48,2.51 5 5 5 5,368 5 

15.· Puerto Plata 

15. 1 • Puerto Plata 62,0 5 2 5 5 5 5 91, 128 6 7 67,2 77 5 

1 5 . 2· Altamira 3 3,95 2 5 5 5 5 3 1 ,922 5· 5 39,549 5 

15.3· Imbert 16,350 5 5 5 5 1 7, 1 0 8 5 5 18,845 5 

1 5 .4- Luperb n 4 0,067 5 5 5 5 4 5 ,954 s. 5 5 2,898 5 

15. 5 · Sosi.ta .. .... .... .. . . .. .. .. ... .. . 21 ,862 5 

15.6 · Los Hidalgos .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . 17,363 5 

16· La Romana 

16.1 · La Ro mana 38,4 47 5 5 5 5 44,01 7 5 5 6 3,764 5 
1 6 . 2· Guay mate .... .. .. ... 5 5 5 5 14,324- 5 5 25,0 03 5 



Poblaci6n N6mero de Regldores Poblaci6n No. Regldo· Poblaci6n Ce nsal No. Regi· 

Munlciplos cansal elecclones 1960-1970 Censal res 1 970-80 estima<Ja 1980. do res 

1960 1970 
1982-90 

1962 1966 1968 1970 1974 1978 (1) (2) 

17-Salcedo 

17.1· Salcedo 33,567 5 5 5 5 4 0,026 5 5 42,382 5 

17.2· Villa Tapia 5 5 5 5 24,569 5 5 29,921 5 

17.3· Tenares 24,203 5 5 5 5 24,609 5 5 25, 741 5 

18- Samana 

1 8.1 • Samana 26,426 5 5 5 5 30,901 5 5 37,8 75 5 

18.2· Sanchez 18, 166 5 5 5 5 22,519 5 5 27,527 5 

1 9. San Cristobal 0 

19.1 • San Cristobal 85,657 9 9 9 9 157,824 13 11 

I 
135,823 10 

19.2· Bayaguana 16,250 5 5 5 5 19,042 5 5 21, 717 5 

19.3· Monte Plata 24,422 5 5 5 5 27,263 5 5 31.488 5 
19.4- Sabana Grande de Boya ............ . . . . 31,147 . 5 32,962 5 

19.5· Villa Altagracia 27,372 5 5 5 5 36,217 5 5 48,619 5 

19.6· Yamasa 37, 150 5 5 5 5 53, 184 5 5 76, 131 5 
19. 7· Yaguate ........... - . - ........... . 24,567 5 

19.8· Bajos de Haina ........... . . ............ - 46, 169 5 

20-San Juan 

20.1- San Juan 86,294 6 6 6 6 115,343 8 8 137,235 10 

20.2- El Cercado 24,501 5 5 

I 
5 5 28,008 5 5 25,483 5 

20.3- Las Matas de Farfa n 37,411 5 5 5 

I 
5 4 7,273 5 5 59, 179 5 

20.4· Boechio - .. - .. -.. . . - . ............ . 
5 9, 14 9 5 

20.5· Vallejuelo .. ...... .... . . - .......... .. . . 9 , 1 1 7 5 



Poblacl6n Nl'.imero de Regidores Poblaci6n No . Regido· Po blacion Censal No. Regi· 
Municipios Ce nsal elecciones 1960-1970 Censa l res 1970-80 esti ma da 1 9 80. do res 

19 8 2-90 
1960 1970 (1 ) (2 ) 

1962 1966 1968 1 970 1974 19 78 

21 · Sa n Pedro de Macorfs 

21.1 - San Pedro d e Macorfs 40,94 3 s 5 5 5 6 9 ,984 5 5 120,44 0 10 
21.2- Los uanos 20,249 5 5 5 5 27,618 5 5 35,759 5 
21.3· Ramon Santana 7, 761 5 5 5 5 7,861 5 5 7,51 0 5 

22-Sa nchez Ramirez 

22.1- Cotul 60,937 5 5 5 5 74 ,724 5 5 88 ,050 6 
22.2· Cevicos 21,231 5 5 5 5 16 ,465 5 5 15,601 5 
22. 3- Fa ntlno ----- 5 5 5 5 15, 100 5 5 19, 714 5 

23-Santiago 

2 3. 1- Santiago 169, 139 11 11 11 11 271,669 16 11, 378,229 22 
23. 2• Bisono 5 5 5 5 14,422 5 5 28,80 8 5 
2 3.3· J a nico 25,297 5 5 5 5 26 ,933 5 5 25 ,969 5 
23.4- T a mboril 5 5 5 5 24 ,285 5 5 30,626 5 
2 3 . 5· Sa n Jose de la s Matas 43,605 5 5 5 5 48 ,316 5 5 5 4 ,707 5 

24 -Sa nt ia go Rodriguez 

24.1· Sabaneta 34,457 5 5 5 5 42,088 5 5 4 9,668 5 
24. 2 · Moncion 5,942 5 5 5 5 7,288 5 5 5,452 5 

25- EI Seibo 

25.1· El Seibo 5 4 ,4 74 5 5 5 5 6 3,109 5 5 64, 184 5 
25.2· Hat o Mayor 35,216 5 5 5 5 4 0,4 73 5 5 4 2,552 5 
25.3· Mich es 11 ,899 5 5 5 5 13,067 5 5 12,368 5 
25.4· Saba na de la Mar 14 ,015 5 5 5 5 18,507 5 5 1 7,056 5 
25. 5· El Vall e 6,322 5 



Poblaci6n N umeros de Regidores Poblacion N o . Regidores Poblaci6n censal No. Regidores 
Municipios Censal eJecciones 1960-1970 Censal 1970-1 980 est imada 1980. 1982-1990 

1960 1970 (1 ) (2) 1962 1966 1968 1970 1974 1978 

26- Valverde 

26.1· Mao 31,0 73 5 5 5 5 42,801 5 5 59,220 5 
26.2- Esperanza '18,396 5 5 5 5 34,024 5 5 24,569 5 
26.3- Laguna Salada ......... .. . ----·- . 10,582 5 

27-La Vega 

27. 1- La Vega 134,069 10 10 10 10 155,693 11 11 194,508 14 
27.2- Constanza 21 ,'189 5 5 5 5 27,442 5 5 34,453 5 
27.3- Jarabacoa 29,301 5 5 5 5 35,661 5 5 45 ,036 5 
27.4· M onseiior Noue1 58,821 5 5 5 5 74, 777 5 5 95,763 7 

-Municipi o s 78 7 8 78 78 78 84 '94 
Total es 3 ,013,525 4 ,009,458 5 ,430,879 

-Regidores 422 ll22 423 423 4 55 484 578 

(1) (2) Poblaci6n estim ada p·ara '1980 antes de la realizaci6n del ·Censo Nacional de Poblacion y Vivienda y numer o 
de Regidores antes d'e la Proclama Electoral de la Ju n t a Ce ntral El ectoral del 2 de febrero de 1982. 

Vease actual izac ion ·1982-1986; Apendice XVI 1-1-4. 

Fuente: Republica Dominica na en Cifras 1980. Oficina N acion al de Est ad lstica, Santo Domingo, 1980. 
Proclamas Electorales. Junta Central Electoral, elecciones 1 962, 196 6, 1968, 1970, 19 74 y 1978. 



8- Composici6n Polftica de las Ayuntamientos Municipales de la 
Republica Domini.cana (Perfodo constituciona/ 79 78-82). 

Provincia y Municipio Sindico Regido res PRO PR Mayoria 

1- Distrito Nacional 

J . 1- Distrito 
Nacion al 

PRO 33 22 660/0 11 330/0 PRO 

-· 
2 - La Atlagracia 

1400/0 2.1- Higlley PR 5 2 3 600/0 PR 
2.2- Sa n Rafael 

del Y u ma PRO 5 2 600/0 2 400/ 0 PR O 

3- Azua 

3.1- Azua PR 5 2 400/0 3 600/0 PR 
3.2- Pa dre Las 

Casas PR 5 2 4 00/0 3 600/0 PR 

4- Bahoruco 

4 . 1- Neiba PR 5 2 4 00/0 2 4 00/0 PR(*) 
4 . 2- V illa Jara-

gu a PRO 5 3 600/0 2 4 00/0 PRO 
4.3- Ta may o PRO 5 3 600/0 4 00/0 PRO 

5 - Barahona 

5.1 - Barah o na PRO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 

5 .2- Cabral PR 5 2 4 00/0 3 600/0 PR 

5 . 3- Enriquillo PRO 5 3 6 00/0 2 4 00/0 PRO 

5.4- Para iso PR 5 2 4 00/0 3 600 / 0 PR 

6- Dajab6n 
6. 1- Dajab6 n P R 5 2 400/0 3 600/0 PR 
6 . 2- Loma de 

40Q/O Cab rera PR 5 2 3 600/0 PR 
6 . 3-. Restau rar.i 6 n P R 5 1 200/0 4 800/0 PR 

7- Duar te 

7.1- San Fco. 
de Macorls P R O 9 s SS o/o 4 450/0 PR O 

7.2- Casti llo PR 5 2 4 00/0 3 600/0 P R 
7. 3- Pim e n te l PRO 5 3 600/0 2 4 00/0 PRO 
7.4 - V ill a R iva P R 5 2 4 00/0 3 600 / 0 PR 

(* ) M U P I: 1 regi do r (movi m ie n t o a n ivel m un ic ipa l) 
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Provlncia y Munici-
p io S fndico Regidores PRO PR Mayo r ia 

8- Espailla t 

8 . 1- Moca PRO 8 5 630/0 3 370/0 PRO 
8.2· Gaspar 

He rnandez P R 5 2 400/0 3 600/0 pc 

9- Elias Piiia 

9 . 1- Corne nda-
dor P R 5 1 2 00/0 4 8 00/0 PR 

9 . 2- El Lla no PR 5 1 200/0 4 800/0 PR 
9.3- Bani ca P R 5 1 200/0 .... 800/0 PR 
9.4 - Pedro San-

tana PR 5 -- -- - 5 1 OOo/o PR 

10- lndependencia 

10.1- Jimanf PR 5 . -- --- 5 1 OOo/o PR 
10.2- La Oescu-

bierta PR 5 2 4 00/0 3 600/0 PR 
10.3- Ou ve rge P R 5 2 4 00/0 3 600/0 PR 

11- Maria Trinidad 
Sa nchez 

11.1' - Nagua PRO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 
11.2- Cabrera PR 5 2 400/0 3 600/0 PR 
11.3- Rio San 

Juan PRO 5 3 600/0 2 4 00/0 PRO 

r 
12- Monte Cristi 

12.1- Montecristi PRO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 
12. 2- Guayub In PR 5 2 400/0 3 600/0 PR 
12.3- Pepillo 

Salcedo PR 5 2 400/0 3 600/0 PR 
12.4- Villa Vas-

Quez PRO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 
12.5 - Castaiiue- PRO 5 3 600/0 2 4 00/0 PRO 

las 
13- Pe derna les 

1 3 .1 - Pedernales PR 5 2 400/0 3 600/0 PR 
13.2- Oviedo PR 5 2 400/0 3 600/0 PR 

14- Peravia 

14.1- Bani PRO 6 3 SOo/o 3 SOo / o PRO 
14.2- San Jose 

de Ocoa PRO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 
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Provincia y Municiplo Sindlco Regidores PRO PR Mayorla 

1 5· Puerto Plata 

15.1· Puerto Plata PR 7 3 420/0 4 580/0 PR 

15.2· Altamira PR 5 2 400/0 3 600/0 PR 

15.3· Imbert PR 5 2 400/0 3 600/0 PR 

15.4· Luperon PR 5 1 200/0 4 800/0 PR 

16- La Romana 

16.1· La Romana PRO 5 4 800/0 1 200/0 PRO 

16.2· Guay mate PRO 5 4 800/0 1 200/0 PRO 

17-Salcedo 

1 7.1· Salcedo PRO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 

17.2· Villa Ta· 
pia PRO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 

17.3- Tena res PRO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 

18-Samana 

18.1- Samana PR 5 1 200/0 4 800/0 PR 

18.2· Sanchez PR 5 2 400/0 3 600/0 PR 

19- San Cristobal 

1 9.1- San Cris-
tobal PR 11 5 450/0 6 550/0 PR 

19.2· Bayaguana PR 5 2 400/0 3 600/0 PR 

19.3- Monte 
Plata PRO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 

19.4- Sabana G. 
de Boya PRO 5 I 3 600/0 2 400/0 PRO 

19.5- Villa Al· 
tagracia PRO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 

19.6· Yamasa PR 5 2 400/0 3 600/0 PR 

20-San Juan 

20.1· San Juan PR 8 3 380/0 5 620/0 PR 

20.2· El Cercado PR 5 1, 200/0 4 800/0 PR 

20.3- Las Matas 
de Farfan PR 5 1 200/0 4 800/0 PR 

20.4· Boechlo PR 5 1 200/0 4 800/0 PR 

21-San Pedro de Ma· 
corfs 

21.1 San Pedro 
de Macorfs PRO 5 4 800/0 1 200/0 PRO 

21.2· Los Llanos PRO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 

21.3· Ramon 
Santana PRO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 
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Provinci a y Mun ic ip io S lnd ico Regido res P R D PR Mayoria 

22-Sa nchez Ramirez 

22. 1- Cotul PRO 5 3 SOo/o 2 4 0 0/0 P RO 
22. 2· cevicos PR 5 2 4 00/0 3 600/0 PR 
22.3- Fanti n o P R 5 2 40 0 /0 3 600/0 PR 

23-Sa n tiago de los 
Caballe ro s 

23.1- San t iago PR O 16 10 6 20 / 0 6 380/0 P RO 
23. 2- Bisono PRO 5 3 6 00/ 0 2 400/0 PRO 
23. 3- Jan ice PR 5 1 200/0 4 800 /0 PR 
23.4- San Jose de 

las Matas PR 5 2 4 0 0/0 3 600/0 PR 
23.5- Tambo ril PR O 5 3 600 / 0 2 4 00/0 PRO 

24· 5a ntiago Rodrl· 
guez 

24.1- Saba n eta PR 5 2 40 0 /0 3 6 00/ 0 PR 
24. 2· Moncion PR 5 2 4 00 / 0 3 600/0 PR 

2 5· EI Seybo 

25.1· El Seyb o PR 5 2 4 0 0/0 3 600 / 0 PR 
25.2- Ha t e Ma· 

y o r PRO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 
25. 3 - Miches P RO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 
25.4- Sabana de 

la Mar PR 5 2 400 / 0 3 600/0 PR 

26- Va lver de 

26. 1· Ma o P R 5 2 4 00/0 3 600/0 PR 
26.2- Esperanza PR O 5 3 6 0 0/0 2 4 00/0 PRO 

27- L..a Vega 

27.1 · Lil Vega P RO 11 6 55 0/0 5 450/ 0 PRO 
27.2· Co n stanza PR 5 2 4 0 0/0 3 600/0 PR 
27. 3- Jarabacoa PR 5 2 400/ 0 3 600/0 PR 
27.4 - Monse n o r 

Nouel PRO 5 3 600/0 2 400/0 PRO 

Vease actualizaci6n 1982-1986 (Apendice XVII-V-10). 

F u e n te: 

Relacion del resu lta do de las e lecclo nes del 16 de may o de 19 78,Gaceta Oflcl a l No. 
9483 del 7 de oc t u bre de 1978. 
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9.- Representaci6n grOfica de la composici6n po/ ftica de las Ayuntamientos Municipa/es 
de la Repub!ica Dominicana (7978-82). 

D 

Municipios con mayorfa de! 
PR: 48 Municipios. 

Municipios con mayor! a de f 
PRD: 36 Municipios. 



Capftulo IX 

EL DERECHO ELECTORAL DOMINICANO 

• Tal y como lo consignamos (Cap. II, No.2), la Republica 
Dominicana puede ser definida como un Estado Democratico 
Liberal. Asf lo consagra el Art. 2 de nuestra Carta Fundamental 
que reza: "La soberanfa nacional corresponde al pueblo, de 
quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen 
por representaci6n " . 

Si la teorfa adoptada por nuestra Constituci6n, en lo 
relativo a la soberanfa en el Estado, es la democratica, es mis 
que comprensible que debamos ocuparnos de las normas que 
regulan el ejercicio del sufragio. Es decir, los procedimientos 
utilizados para que el cuerpo de ciudadanos investidos de las 
derechos politicos, pueda participar activamente designando sus 
representantes a los cargos directivos de las diferentes 6rganos 
de Gobierno. 

En el presente capitulo, pues, vamos a concentrar nuestra 
atenci6n en el analisis de las principales normas que conforman 
"el Derecho Electoral Dominicano. Esto es, del con.iunto de 
n arm as y dis p osiciones constitucionales y legales que 
reglamentan la participaci6n activa (capacidad electoral activa y 

pasiva) de los ciudadanos en la vida polf tica del Estado 
Dominicano. Conc~etamente estas normas se refieren al ejercicio 
de la facul tad de elegir y ser elegido, la presentaci6n de can
didaturas, el regimen de los partidos politicos y demas 
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agrupaciones politicas, as{ coma tambien, todo lo relativo al 
proceso electoral en sus diferentes fases: convocatoria, campafia 
electoral, votaci6n, escru tinio, c6mputos v prod amaci6n de las 
candidatos electos. Y, ademas, las disposiciones relativas a la 
organizaci6n electoral, o sea, los 6rganos que estan encargados 
de la admi11istraci6n y justicia electoral. 

Lo que hemos denominado Derecho Electoral Dominicano 
es una parte de nuestro Derecho Constitucional. Y lo es ya que 
la funci6n electoral viene a ser una especie de funci6n publica 
matriz (en la teoda democratica, se entiende) de las demis 
funciones o actividades que despliega el Estado para la 
consecuci6n de sus fines. 

Al ser el Derech o Electoral (en sentido obietivo, coma 
precisaremos mis adelante) parte del Derecho C~nstitucional , 
SUS fuentes de producci6n juridica coincidiran con las de este. 
Espedficamente son: 

a) La Constituci6n Formal Dominicana, en especial el 
Titulo X - "De las Asambleas Electorales", Artfculos 
88 al 92. 

b) La Ley Electoral No. 5884 de fecha 5 de mayo de 
1962 y todas sus modi ficaciones. 

c) La Ley No. 56 del ai1o 1965. 

d) La Ley No. 55 de 1970 sabre Registro Electoral. 

e ) Las Resoluciones de la Junta Central Electoral. (Ver 
apendice (IX- 1/2) 

En base a ello, en este capitulo nos referiremos 
primeramente a la organizaci6n electoral dominicana, para luego 
exa minar e l cuerpo electoral, el rcgistro elect oral, la 
presentaci6n de las candidaturas y, por Ultimo, el proceso 
electoral. 
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1.- Organizaci6n electoral dominicana. 

Segiln el Art. 92 de la Constituci6n Dominicana "las 
elecciones seran dirigidas par una Junta Central Electoral y par 
Juntas dependientes de es ta, las cuales tienen faculcad para 
juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley". 

Como se puede apreciar, en nuestro sistema constitucional 
se preve una organizaci6n electoral que esta encargada de todo 
lo relativo a la celebraci6n y administraci6n de las elecciones. 
Esta organizaci6n foe creada, con rango constitucional, en la 
reforma de 1924, en la que aparece par primera vez el mismo 
texto consignado en el vigente. Antes del establecimiento de 
esta maquinaria electoral, las elecciones eran administradas par 
las mismas Asambleas y Colegios Electorales cuyo 
funcionamiento estaba reglamentado parley. 

Toda lo relativo a la organizaci6n electoral dominicana se 
halla establecido en el Tfrulo II de la Ley 5884. Para bosquejar 
y describir su estructura nos guiaremos par ella. 

Originalmente, en el 1962, fecha de promulgaci6n de la 
Ley Electoral, se contemplaba una organizaci6n mas compleja 
que la actual. En efecto, se ins ti tu ian cinco tipos de Juntas 
Electorales. Esta estructura inicial foe modificada en el 1963, y 

posteriormente en el 1968, de tal manera, en la actualidad, 
existen solo tres tipos, a saber: 

a) Junta Central Electoral; 

b) Junta Electoral del Distrito Nacional; 

c) Juntas Municipales Electoral es. (Ver apendice IX- 3) 

2.- La junta Central Electoral. 

El maxima organismo electoral es la Junta Central 
Electoral, con jurisdicci6n nacional, que tiene su asiento en la 
Capital de la Republica. Esta compuesta par un Presidente y dos 
miembros, cada uno con un Su pl en te, que son elegidos par el 
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Sena do de la Repu blica en base a lo dispuesto en el Art. 23 de la 
Constituci6n. 

Para ser Presidente o Miembro, titular o suplente, se exige 
una serie de reguisitos gue son: 

a) ser dominicano por nacimiento, esto es, haber nacido 
en el territorio nacional (J us Solis); 

b) tener mas de 35 aiios de edad; 

c) es tar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y 
politicos; 

d) ser Licenciado o Doctor en Derecho con 8 aiios de 
graduado par lo menos. 

Las atribuciones de la Junta Central Electoral son muy 
variadas y revisten caracter tanto administrativo coma 
legislativo y jurisdiccional. En efecto, pueden ser clasificadas 
coma a·dministrativas las siguientes: 
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1- Nombrar el personal de las Juntas del Distrito 
Nacional y Municipales; 

2- Crear las Mesas Electorales; 

3- Crear las sub-juntas electorales gue fueren necesarias 
y designar su personal; 

4 - Dirigir las actividades y reglamentar todo lo 
relacionado con el horario de trabajo de las Juntas 
Electorales; 

5- Adquirir las materiales y disponer todo lo necesario 
para la realizaci6n de las elecciones; 

6- Reconocer a las partidos politicos; 



7 - Convocar a elecciones; 

8- Proclamar a los candidatos elegidos; 

9- Someter al Congreso proyectos de lev relativos al 
proceso electoral. 

Como cuerpo legislativo, la Junta Central Electoral puede: 

1- Modificar -pero s6lo para unas elecciones 
determinadas- los plazos establecidos por la lev para 
el cumplimiento de obligaciones o formalidades, o 
para el ejercicio de derechos, cuando a su juicio fuera 
necesar10 o conveniente para el ejercicio del derecho 
de elegir; 

2- Dictar reglamentos e instrucciones necesarias para la 
mejor aplicaci6n e interpretaci6n de la Constituci6n y 
de las leyes en materia electoral. 

Como tribunal electoral, ella puede: 

1- Conocer en (mica instancia de las impugnaciones y 

recusaciones contra los miembros de las Juntas 
Electorales inferiores ; 

2- Conocer en (mica instancia de todas las decisiones 
tomadas por las Juntas Municipales o del Distrito 
Nacional. 

La Junta Central El ctoral celebra sus sesiones cada vez 
que loconsidere necesariopara el e_iercicio de sus atribuciones; 
pero para que sean validas se requiere la presencia de todos sus 
miembros, sean titulares o suplentes. Por igual, deben haber sido 
convocados ( debiendo haber constancia) los delegados de los 
partidos politicos reconocidos y acreditados ante ella (sean los 
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titulares 0 SUS respectivos suplentes). Para la sesiones de caracter 
administrativo no es necesaria la presencia de las delegados de 
las partidos reconocidos. 

En el caso de que falte uno de sus miembros y su suplente, 
cualquiera de las otros suplentes podra ocupar la vacante. Las 
decisiones deben ser tomadas par mayoda de votos (mfoimo 2 
votos). 

3.- La junta Electoral de/ Distrito Nacional. 

Parser el Distrito Nacional, coma ya sabemos, una division 
territorial que representa a todas las Provincias en que se divide 
el pafs y, ademas, por ser el asiento de la Capital de la Republica 
y la zona mas poblada, nuestra legislaci6n electoral establece 
una Junta Electoral especial para el mismo. 

La Junta Electoral del Distrito Nacional esta compuesta 
par un Presidente y cuatro Vocales, cada uno con dos suplentes 
que son elegidos par la Junta Central Electoral por un periodo 
de cuatro afios, aunque esta puede removerlos de sus cargos o 
aceptarles la renuncia. Tanto el Presidente como los Vocales 
pueden ser reelegidos indefinidamente. 

Para ser miembro de la Junta Electoral del Distrito 
Nacional se requieren las mismas condiciones que para ser 
Gobernador Provincial, esto es : 

a) ser dominicano; 

b) tener mas de 25 afios de edad; 

c) estar en el pleno ejercicio de las derechos civiles v 
politicos. 

Al igual gue para la Junta Central, la Junta del Distrito 
Nacional no puede sesionar validamente si no estan presentes 
todos sus miembros, titulares o suplentes, as{ coma tampoco, si 
no existe constancia de haber convocado a las delegados de las 
partidos pollticos acreditados ante ella. En el caso de que falt~ 
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un miembro titular y sus dos sustitutos, llenara la vacante uno 
cualquiera de los suplentes de los miembros titulares. Tambien 
en ella todos las acuerdos deberan ser tomados por mayoria de 
votos (minima 3 votos) . 

4.- Las juntas Municipales £/ectorales. 

Las Juntas Municipales Electorales estan compuestas por 
un Presidente y dos vocales, tarnbien con dos suplentes par cada 
uno, designados par la Junta Central Electoral por un periodo 
de cuatro afios. Tanto el Presidente coma las Vocales y las 
suplentes pueden ser reelegidos indefmidamente y removidos de 
SUS cargos por el maxima organismo electoral .. 

Para ser miembro titular o suplente de una Junta Municipal 
Electoral se requieren las mismas condiciones que para ser 
Regidor. Estos requisitos se encuentran enumerados en la Ley 
No. 3455 del afio 19 53 sabre la Organizad6n Municipal y son 
los siguientes: 

a) ser mayor de edad; 

b) saber leery escribir; 

c) estar domiciliado y residiendo en el Municipio par lo 
menos durante un afio; 

d) gozar de los derechos civiles; 

e) tener buena reputaci6n. 

En lo relativo a las atribuciones tan to de la J unta Electoral 
del Distrito Nacional coma de las Juntas Municipales 
Electorales, la normativa electoral vigente seiiala las siguientes: 

1- Nombrar los miembros de las Mesas Electorales de 
su jurisdicci6n, as 1 co mo tambien gestionar los locales 
para la instalaci6n de las mismas y distribuirles el 
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material y las utiles necesarios para que puedan 
desempefiar sus actividades. 

2- Verificar el c6mputo de las votaciones, hacer una 
relaci6n general del resultado de las mismas, 
proclamar las candidates electos y expedirles las 
certificados de elecci6n. 

3- Conservar el equipo y el mobiliario de las Mesas 
Flectorales durante y despues del sufragio electoral. 

4- Anular las elecciones de oficio o coma consecuencia 
de una impugnaci6n. 

5- Cumplir y hacer cumplir las leyes electorales i:;n su 
jurisdicci6n. 

6- Tamar las medidas necesarias para resolver las 
dificultades que se puedan presentar en el curso del 
proceso electoral y dictar las que .iuzgue conveniente 
para garantizar el ejercicio del derecho al voto 

5.- Disposiciones Comunes a todas las juntas E/ectorales. 

Ademas de las requisites que hemos consignado para ser 
Miembro de uno de las tres tipos de Juntas que componen 
nuestro ordenamiento electoral, la ley No.5884 establece una serie 
de condiciones adicionales y comunes a todas ellas. Estas son: 
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a) La obligaci6n de residir en la localidad en donde se 
encuentre la Junta Electoral. 

b) No haber sido condenado par infracci6n a la ley 
electoral, par delito contra la propiedad, par soborno 
o cohecho, par falsificaci6n, malversaci6n de fondos 
publicos o par cualquier crimen. 



c) La ausencia de parentesco o afinidad hasta tercer 
grado entre las miembros de una misma Junta o entre 
uno de estos y candidatos, delegados de partidos 0 

con directivos de las partidos que actuen en la 
jurisdicci6n. 

d) Independencia polltica en relaci6n a las partidos que 
compiten en el proceso. 

Estas dos Ultimas exigencias pueden ser soslayadas par la 
Junta Central Electoral cuando no existan en la localidad 
personas que reunan todas estas condiciones. 

Par otra parte, se ha establecido que las cargos de 
Miembros de las Juntas Municipales son obligatorios, esto es, 
que aquel que haya sido nombrado para desempeiiarlo no podra 
rehusarse a no ser par motivos de fuerza mayor o graves. Esta 
obligatoriedad no existe, par el contrario, en lo que respecta a la 
Junta Central Electoral y a la Junta Electoral del Distrito 
Nacional. Se deduce de esta disposici6n que en las Municipios 
puede darse el caso de que no abunden las personas que re(man 
las condiciones requeridas mientras se presume que en el 
Distrito Nacional sl. 

Los cargos de Presidente y vocales, tanto titulares coma 
suplentes, de la Jun ta del Distrito Nacional coma de las 
Municipales, son ejercidos gratuitamente, salvo que existan 
disposiciones legales en otro sentido. En cambio, el Presidente y 
las miembros de la Junta Central Electoral disfrutan de sueldos 
permanentes que se consignan en la Ley de Gastos Publicos. 
Asimismo, las suplentes de dichos funcionarios disfrutaran de 
sueldo cuando sean llamados a reemplazar a las titulares en el 
ejercicio de sus funciones. 

En cada Junta Electoral existe un Secretario, quien es el 
que tiene a su cargo el sello, las registros y las archivos de la 
Junta. Debe ademas recibir y despachar la correspondencia, 
llevar las cuentas y cumplir con todo lo que la Junta o el 
Presidente de la misma le ordene. 
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Por Ultimo, las Juntas Electorales celebran sus sesiones 
publicamente y en ellas participan los delegados de los partidos 
politicos reconocidos, quienes disponen de voz pero no de voto. 
Las convocatorias de las sesiones las hace el Secretario de la 
Junta con no menos de 48 horas de antelaci6n, indicando el dia 
y la hara en que se llevari a cabo la sesi6n y la orden de los 
asuntos a tratar. 

6. -E/ Cuerpo Electoral. 

No todos los habitantes de un Estado pueden participar, 
por media de elecciones, en la designaci6n de sus gobernantes. 
Igualmente, tampoco la totalidad de los nacionales participan o 
pueden participar en su vida politica. Entonces, el cuerpo 
electoral esta compuesto unicamente por aguellos individuos 
investidos del derecho electoral activo , es decir, de la capacidad 
de poder elegir . Pero conviene aclarar de in media to gue cuando 
nos referimos al derecho electoral activo (asi como al pasivo, del 
que hablaremos mas adelante ) lo hacemos en sentido subjetivo, 
significando asf la facultad o prerrogativa gue tiene un sujeto. 
Por el contrario, cuando haccmos referenda al Derecho Electoral 
en sentido objetivo tenemos en mente el conjunto de 
disposiciones constitucionales y legales que, como ya dijimos, 
regulan todo lo relativo a las elecciones. Esta distinci6n debe ser 
tenida muy en cuenta. 

En la actualidad tiene vigencia en nuestro pafs el sufragio 
universal. Pero aungue se reconoce al mayor numero de 
ciudadanos el derecho al voto, no exigiendose por tanto los 
requisitos ti'.picos gue peculiarizan el sufragio restringido, ni 
siquiera el sufragio universal es general . Esto significa entonces 
que el status de ciudadano no es del todo coincidente con el de 
elector. 

En nuestros primeros textos constitucionales, siguiendo la 
t6nica de la epoca, se establecieron diferentes tipos de sufragio 
restringido. Fue solo a partir de la reforma de 1942 cuando 
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definitivamente se adopt6 el sufragio universal, al reconocersele 
los derechos politicos a la mujer dominicana, a quien por 
tradici6n se consideraba incapaz civilmente. 

En nuestro ordenamiento juddico, como por igual en 
todas las legislaciones positivas de los Estados modernos, se ha 
fijado una serie de requisitos generales para tener la condici6n 
de elector. Estos son: 

a) N acionalidad: s61o son ti tulares de los derechos 
politicos los nacionales que son ciudadanos. 

b) Edad: para ser elector se requiere ser ciudadano y se 
adquiere tal status s6lo despues de alcanzar la edad de 
18 afi.os, a menos que sean menores que hubieren sido 
casados o lo esten. 

c) Inhabilitaciones : 

1- Por condena irrevocable a pena mayor (hasta la 
rehabilitaci6n); 

2- por interdicci6n judicial legalmente pronunciada 
mientras dure; 

3- par admitir en territorio dominicano funci6n o 
empleo de un gobierno extraniero sin previa 
autorizaci6n del Poder Ejecutivo. 

4- por ser miembro activo de las fuerzas armadas o 
de los cuerpos de policia. 

5- par perdida de los derechos de ciudadanfa, esto 
es, par condenaci6n irrevocable par traici6n, 
espionaje o conspiraci6n contra la Republica, o 
par tomar las armas, prestar ayuda o participar 
en cualquier atentado contra ella . 
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7.- El Registro Electoral. 

En virtud de la Ley de Registro Electoral, No.SS del afio 
197 0 es requlSlto para el ejerc1c10 del voto el estar 
empadronado. Entonces, el censo o registro electoral no es mas 
que una lista oficial, ordenada en base a determinados criterios, 
de todos las ciudadanos que componen el cuerpo electoral. 

El Registro Electoral es n instrumento de capital 
importancia para la organizaci6n de las elecciones. En efecto, 
permite: 

la verificaci6n del derecho al voto de las ciudadanos. 
Como toda persona antes de votar debe demostrar su 
capacidad para ese ejercicio, sin el Registro Electoral 
esta comprobaci6n seria practicamente imposible 
llevarla a cabo en el mismo dfa de las votaciones; 

la distribuci6n de las electores en distritos y 

circunscripciones electorales. Para ejercer su derecho 
al voto el elector no puede hacerlo en cualquier sitio 
sino en una determinada jurisdicci6n, que es par lo 
regular aquella en la que reside. El Registro entonces 
es un dispositivo para evitar que se pueda votar dos 
veces, evitandose el fraude y la corrupci6n. Estas son, 
entre otras, las razones de su existencia. (Ver 
apendice IX-4 ). 

La inscripci6n en el Registro Electoral es obligatoria para 
todos las dominicanos de am bos sexos que hayan cumplido las 
18 afios de edad, o que teniendo 16 cumpliesen las 18 antes de 
las pr6ximas elecciones. Naturalmente estan excluidos todos las 
que no gozan constitucional ni legalmente de la capacidad 
electoral activa. Toda elector solo puede inscribirse en el 
distrito en que tenga su residencia. 

La responsabilidad de la inscripci6n recae en nuestro pafs, 
a diferencia de Gran Bretana, Italia y en otros Estados 
europeos, sabre el ciudadano, quien debe solicitar su inclusion a 
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la autoridad encargada de confeccionarlo. Este es el sistema, por 
ejemplo, utilizado en las Estados Unidos v se ha dicho con 
justeza que tiende a beneficiar a las partidos politicos. 

Seglin las disposiciones legales vigentes, la inscripci6n en el 
Registro es personal y se requiere para ello la presentaci6n de la 
cedula de identificaci6n personal, cuya Direcci6n General v 
Agendas son dependencias de la Junta Central Electoral, salvo 
en lo que respecta a recaudaciones de impuestos fiscales. Una 
vez inscrito se entrega al ciudadano un Carnet numerado que 
seglin la ley es imprescindible para la realizaci6n de distintos 
actos de la vida diaria. 

Estos requisitos o exigencias, de la presentaci6n del Carnet, 
estan en concordancia con la letra de nuestra Constituci6n que 
consagra la norma que votar es un deber civico, y por tanto, 
obligatorio. Con las exigencias de presentaci6n y las sanciones 
que la ley establece a quienes no se inscriban se trata de hacer 
efectiva indirectamente la obligaci6n de votar. 

La autoridad encargada de llevar a cabo el Registro 
Electoral es la Junta Central Electoral y las demis Juntas 
dependientes de esta. El hecho de que se at~ibuya esta funci6n a 
las organismos electorales, estriba en la raz6n de que para 
asegurar (al menos en teoria) limpieza en las elecciones, se 
requiere eficiencia e imparcialidad, condiciones estas alcanzables 
en mayor grado si aquellos son las encargados. Estas razones, 
nos luce, son las responsables, ademis, de que todos las 
organismos electorales sean considerados independientes del 
Poder Legislativo y del Ejecutivo, sabre todo, quienes podrian 
con facilidad interferir inclinando la balanza a favor de sus 
funcionarios de turno que tercian en una determinada contienda 
electoral. 

En algunos paises el Censo o Registro Electoral puede ser 
continua, en otros, peri6dico. Es continua cuando su validez no 
esta limitada en el tiempo, estando por lo tanto disponible para 
ser utilizado en cualquier momenta. Por el contrario, es 
peri6dico cuando se crea ex-nova cada afio, y sirve s6lo para 
unas determinadas elecciones. 
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En nuestro pafs el Registro Electoral es condnuo. En 
efecto, nuestra ley dispone que el Registro, o sea, las listas de 
elect ores, seran revisadas cada 10 afios pero, co mo es natural, 1 a 
Junta Central Electoral puede disponer la cancelaci6n de 
cualquier inscripci6n o tambien incluir cualquier otra para 
mantener actualizadas las listas. 

8.- Los Candidatos, los Partidos Politico; y el Proceso Electoral. 

H;ista ahora nos hemos estado ocupando de una parte de 
los agentes o actores de un proceso electoral, es decir, de las 
electores. Pero coma elegir implica un seleccionar o escoger 
entre varias opciones, de mas esta justificar el tratamiento, en 
este trabajo, de los candidatos y de los partidos pol:f ticos. 

Para que unas elecciones puedan ser consideradas mas o 
menos libres, aparte de la presencia necesaria de una serie 
de condiciones (imparcialidad de los poderes publicos durante el 
proceso, el mantenimiento de un clima de libertades publicas, 
igualdad de oportunidades de acceso al electorado de todas las 
ofertas politicas), debe ser regulada, con criterios de equidad, ta 
capacidad o derecho electoral pasivo, esto es, la facultad de ser 
elegido. 

La capacidad electoral pasiva esta reglamentada en diversos 
ardculos de nuestra Constituci6n y, en el caso de los Sindicos y 
de los Regidores de las Ayuntamientos, por la ley 3455 de 
Organizaci6n Municipal del aiio 1952. 

Pero antes de estudiar las requisitos generales para ser 
elegido a los diferentes cargos electivos en nuestro sistema 
constitucional, conveniente es precisar cuales son estos. En el 
art. 90 de la Constituci6n encontramos la n6mina: 

Presidente y Vicepresidente de la Republica (ver 
apendice IX-5) 

354 



Senadores y Diputados 
Regidores de los Ayuntamientos y sus suplentes 
El Sindico del Distrito Nacional y los S:fndicos 

Municipales y sus suplentes 

Todos estos funcionarios son elegidos directamente, a 
diferencia de los Jueces de los diferentes tribunales que 
conforman nuestra Judicatura y de los miembros de la Camara 
de Cuentas y de la Junta Central Electoral que son designados 
mediante elecci6n de segundo grado, esto es, indirecta. 

La duraci6n del pedodo constitucional esta contemplada 
en el art. 107 que lo limita a cuatro afios siendo por tan to 
colectivo, esto es, todos los funcionarios electivos cesan en sus 
funciones el 16 de agosto de cada cuatro afios. Por lo tanto, si 
un funcionario elegido cesa en el ejercici() de su cargo antes de 
la conclusion del periodo, el que lo sustituye permanecera en el 
cargo solo hasta completar el periodo. En el caso de los Jueces, 
nuestra Constituci6n establece una ruptura en el parrafo I del 
susodicho ardculo cuando afirma que estas disposiciones no 
entraran en vigor hasta que estos hayan sido confirmados en sus 
cargos por el Senado. 

Dado que en el transcurso de este trabajo nos hemos 
referido individualmente a los reguisitos de elegibilidad de los 
funcionarios electivos arriba mencionados, no volveremos sabre 
el particular porgue ello no seda mas gue una reiteraci6n. (Ver 
apendice III-1 ). Tan solo nos limitaremos a enumerar los 
criterios utilizados en nuestro ordenamiento constitucional para 
establecerlos. Estos son: 

Nacionalidad 
Edad 
Residencia 
Motivos de indole moral 
Motivos de indole politica 
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Consideramos conveniente indicar las nociones de 
inelegibilidad e incompatibilidad, terminos que recurren con 
cierta frecuencia en temas de elecciones. En primer lugar, 
llamamos condiciones generales de elegibilidad precisa.mente a 
los requisitos mfoimos que todo candidato a un cargo espedfico 
de be c um plir. Denominamos causas o condiciones de 
inelegibilidad cuando una persona no puede ser elegida a un 
cargo determinado por encontrarse en una situaci6n particular. 

La inelegibilidad puede ser absoluta o relativa. Es absoluta 
cuando existe un impedimenta jud dico al ejercicio del cargo, 
que torna la elecci6n no valida y cuyo radio de acci6n -he aquf 
la diferencia- cubre la totalidad del territor'_o de un Estado 
particular . Contrariamente, la inelegibilidad puede ser relativa 
cuando s6lo se extiende el impedimenta al distrito electoral 
(division territorial realizada para organizar una elecci6n) donde 
el sujeto desempeifa . sus funciones. Un caso de inelegibilidad 
absoluta lo encontramos en el art. 88 de nuestra Constituci6n 
que establece que no pueden votar las miembros de los cuerpos 
armadas y policiales. 

Otro concepto importante es el de la incompatibilidad. 
Esta, a diferencia de la anterior no invalida la elecci6n, esto es, el 
individuo puede postularse pero si logra ser elegido debe 
!"enunciar a la posici6n que desempefia. Este el el caso, por 
ejemplo, de todo funcionario administrativo que desee ser 
elegido Senador o Diputado. Estos cargos son incompatibles con 
cualquier otro cargo o funci6n en la Administraci6n Publica 
(;.•rt. 18). 

Por la naturaleza de est~ estudio no vamos a entrar en 
detalle en lo relativo al regimen legal de las partidos politicos, 
imperante en nuestro pafs, y que estci contemplado en la ley 
electoral. Tan solo nos limitaremos a decir que el referido 
instrumento legal dedica en el Tftulo IV varios capftulos y 
secciones a estas instituciones imprescindibles para el ejercicio 
de la democracia en cualquier pafs en la epoca actual . De todos 
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modos, la normativa sabre los partidos polfticos con templa 
todo el proceso de nacimiento, controles del Estado sabre ellos 
y sabre su extinci6n. (Ver apendice IX-6 y XVII-III) . 

De la misma manera, por ser objeto de estudio mas de un 
curso monografico, nos vemos obligados a pasar por alto todas 
las normas relativas al proceso electoral, es decir, al conjunto de 
fases o pasos concatenados que se llevan a cabo para realizar 
unas elecciones poli ticas o municipales. Las etapas son: 

Convocatoria a las Asambleas Electorales 
Campana Electoral 
Votaciones 
Escru tinio y c6mputos 
Proclamaci6n de las candidatos elegidos. 

Con estas nociones damos par concluido el presente 
capitulo. 
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APENDICE AL CAPITULO IX 

!-Principal normativa electoral de la Republica Dominicana. 

A) Leyes: 
- Ley No. 1 del 18 de abril de 1845 
- Ley No. 532 del 9 de marzo de 1858 
- Ley No. 1159 del 30 de septiembre de 1869 
- Ley No. 1468 del 12 de octubre de 1875 
- Ley No. 2221 del 5 de mayo de 1884 
- Ley No. 2641 del 11 de junio de 1886 
- Ley No. 5335 del 26 de septiembre de 1914 
- Ley Nol 5340 del 12 de octubre de 1914 
- Ley No. 34 del 8 de marzo de 1923 
- Ley No. 35 del 8 de marzo de 1923 
- Ley No. 137 del' 28 de enero de 1924 
- Ley No. 386 del 9 de abril de 1926 
- Ley No. 1239 del 7 de enero de 1930 
- Ley No. 390 del 18 de diciembre de 1940 
- Ley No. 721 del 21 de octubre de 1944 
- Ley No. 1208 del 4 de julio de 1946 
- Ley No. 1443 del 16 de junio de 1947 
- Ley No. 5408 del 28 de septiembre de 1960 
- Ley No. 5884 del 8 de mayo de 1962 (con todas sus 

modificaciones. (Vigente) 

B) Decretos: 

- Decreto No. 512 del 25 de septiembre de 1857 
- Decreto No. 520 del 27 de noviembre de 1857 
- Decreto No. 899 del 27 de noviembre de 1865 
- Decreto No. 933 del 10 de agosto de 1866 
- Decreto No. 1259 del 19 de enero de 1874 
- Decreto No. 1259 del 19 de enero de 1874 
- Decreto No. 2892 del 28 de mayo de 1890 
- Decreto No. 3816 del 8 de agosto de 1898 
- Decreto No. 3879 del 27 de junio de 1899 
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Fuente : 

Campillo Perez, Julio G.- E!ecciones Dominicanas. Contribu
cion a su estudio, Academia Domi
n icana de la Historia, Santo Domin
go, 1978. 

Co/ecci6n de Leyes de la Repub/ica Dominicana. 
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2- Leyes £/ectora!es de las Pafses de America Latina. 

Argentina: 

Ley Electoral del 16 de julio de 1951, en: "Boletin 
Oficial", de 18 de julio de 1951, Buenos Aires, Argentina. 

Estatuto de los Partidos Politicos, 19 de noviembre de 
1962, en "Bole tin Oficial", de 26 de julio de 1962, Buenos 
Aires, Argentina. 

Ley Organica de los Partidos Politicos y disposiciones 
Conexas de 30 de junio de 1971 en: "Boletin Oficial", del 
6 de julio de 1971, Buenos Aires, Argentina. 

Reglamentaci6n de la Ley Organica de Partidos Politicos, 
Decreto Num. 2180 de 5 dejulio de 1971, en: "Boledn 
Oficial", del 12 de julio de 1971, Buenos Aires, Argentina. 

Brasil: 

Lei Organica dos Partidos Politicos de 15 de julio de 1965 
en: "Colec;ao das Leis do Brasil", 1965, vol. v. 

Lei Organica dos Partidos Politicos de 21 de julio de 1971, 
en: "Jurfdica", num. 114, julio-septiembre de 1971, 
Brasilia, Brasil. 

Costa Rica: 
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Ley Organica del Tribunal Supremo de Elecciones y del 
Registro Civil de 30 de abril de 196 5; C6digo Electoral de 

3 de diciembre de 1952 y otras disposiciones conexas. San 
Jose, Tribunal Su pre mo de Elecciones, 1969. 



Chile: 

Ley de Elecciones de 10 de junio de 19 5 8, en: "Diario 
Oficial", de 26 dejunio de 1958, Santiago de Chile. 

Ley General de Elecciones de 2 de mayo de 1962, en: 
"Diario Oficial" , del 16 de mayo de 196 2, Santiago de 
Chile. 

Ecuador: 

Ley de Elecciones del 8 de mayo de 1961 , en: 
Constituci6n y Ley es del Ecuador. Quito 1961, vol. II. 

Es tatuto Electoral para la Convocatoria, Elecci6n e 
Integraci6n de la Asarnblea Nacional Constituyente de 17 

de mayo de 1966 en: "Registro Oficial", 17 de mayo de 
1966, Quito, Ecuador. 

Guatemala: 

Ley Electoral 21 de abril de 1956, en: "El Guatemalteco", 
21 de abril de 1956, Guatemala, Guatemala. 

Ley Electoral v de Partidos Politicos de 23 de octubre de 
1965. Guatemala, Departamento de Recopilaci6n de 
Leyes, 1968. 

Honduras: 

Ley Electoral de 17 de may o de 1960, en: "LaGaceta", 6 
y 7 de junio de 1960, Tegucigalpa, Honduras. 
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Ley Electoral de 4 de noviembre de 1966, en: Ley 
Electora l, Reglamentos, Reformas y Concordancias. 
Tegucigalpa, Publicaciones del Consejo Nacional de Elec
ciones, 1968. 

Reglamentos para el Funcionamiento de los Organismos 
Electorales de 25 de enero de 196 7 en: Ley Electoral, 
Reglamentos, Reformas y Concordancias. Tegucigalpa, Pu
blicaciones del Consejo Nacional de Elecciones, 1968. 

Mexico: 

Ley Federal Electoral de 2 de enero de 19 7 3, en: "Diario 
Oficial de la Federaci6n", de 5 de enero de 19 7 3, Mexico, 
D. F. 

Nicaragua: 

Ley Electoral de Nicaragua de 21 de diciembre de 1950, 
en: "La Gaceta '', de 6 de marzo de 1951 , Managua, 
Nicaragua. 

Panama: 

C6digo Electoral de 30 de enero de 1958, en: "Gaceta Ofi
cial" de 8 de marzo de 1958. Panama. 

Paraguay : 

Esta tu to Electoral de 15 de julio de l 96 0, en: "Gaceta 
Ofic ial", de 15 de julio de 1960, Asuncion, Paraguay. 

Peru: 

36 2 

Decreto-Ley de Elecciones Polfticas del Peru, en: "El 
Peruano' ', de 6 y 7 de diciembre de 1962, Lima, Peru. 



Republica Dominicana: 

Ley Electoral de 5 de mayo de 1962, en: "Gaceta Oficial", 
de 8 de mayo de 1962, Santo Domingo, Republica 
Dominican a. 

El Salvador : 

Ley Electoral de 12 de septiembre de 1961 , en: "Di.aria 
Oficial de 12 de septiembre de 1961 , en: "Di.aria Oficial" , 
de 12 de septiembre de 1961, San Salvador , El Salvador. 

Uruguay : 

Ley de Elecciones de 15 de enero de 1925, en: " Leyes de 
registro dvico nacional", Montevideo, 19 31. 

Venezuela: 

Ley Electoral de 23 de mayo de 1958, en: " Gaceta 
Oficial" , de 12 de junio de 19 58, Caracas, Venezuela. 

Ley de P a rtidos Poll ticos, Reuniones Publicas y 
Manifestaciones de 11 de diciembre de 1964, en: "Gaceta 
Oficial", de 16 de diciembre de 1964, Caracas, Venezuela. 

Ley Organica del Sufragio de 17 de septiembre de 1970, 
en: "Revista de la Facultad de Derecho. Universidad de 
Zulia", num. 31, Enero-abril de 1971, Maracaibo Venezuela. 

Fuente : 

Ruiz Massieu, F.- Normaci6n Constitucional de /os Partidos 
Politicos en America Latina, Instituto de 
Investigaciones Juddicas, Mexico: UNAM, 
1975. 
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3- Organizaci6n electoral dominicana. 
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4-Anatomfa de f Cuerpo Electoral Dominicano. 

4. 7- Perfi! de las inscritos par sexo en el Registro Electoral al 7 5 
de enerode 7978(7) 

Numero Hombres Mujeres 
PROVINCIA Y MUNI CIPI O de 

1nscri tos Num. !o/o NLim. 0/0 

1· Distrlto Nacional 59 7,518 299,829 50 297,689 so 
1 .1 Dlstri t o Naclo· 597,S 18 299,829 so 29 7,689 so 

nal 

2- La Altagracia 41,342 23,710 S7 17,632 43 
2.1· Hlguey S5,42S 20,399 S8 1 S,026 42 
2.2· San Rafael 5,9 17 3,311 S6 2,606 44 

del Yuma 

3 . Azua 5 3 ,S 16 29,970 S6 23,546 44 
3.1· Azua 38,S33 21, 7SO 56 16, 783 44 
3.2· Padre las Ca· 14,983 8 ,220 55 6,763 45 

sas 

4 . Baoruco 
4.1· Neiba 14,9S9 11,442 SS 9,S15 45 
4.2· Villa jaragua S,998 
4.3- Tamayo 8, 138 4 ,6S 8 S7 - 3,480 43 

5· Barahona 
5.1· Barahona 33,246 17, 28 0 52 1 S,966 48 
S.2· Cabra l 10,815 5,902 55 4,913 4S 
S.3· Enriquillo 5,S68 5,2SS 56 4 ,065 44 
S.4 · Pa ralso ~.75 2 

6- DaJab6n 27,2 72 14,579 54 12,693 46 
6.1· DaJab6n 11,981 6,322 53 5,659 4 7 
6.2· Loma de Ca- 11,385 6, 163 54 S,222 46 

brera 
6.3· Restauraci6n 3,906 2,094 54 1,812 46 

7. Duarte 103,387 56,666 SS 46, 721 4S 
7. 1· San Fco. de 62,714 34,019 54 28,69S 46 

Macorls 
7.2· Castillo 12,614 6,903 SS S,711 4 S 
7.3· Pimentel 8,24S 4, 362 S3 3,883 47 
7.4· Villa Riva 19,814 11,382 S7 8,432 43 

8· Espaillat 76,31S 41,007 54 35,308 46 
8.1· Moca 61 ,482 32,806 53 28,676 4 7 
8.2· Gaspar Her· 14,833 8,201 SS 6,632 45 

nandez 
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-
PRO VINCI A Y Numero de 

Ho mbres Mujeres 

MUNICIPIO lnscritos Num. o / o Num. 0 / 0 

9. Elias Piiias 
47 9.1· Comendador 15, 753 10, 190 53 9, 125 

9.2· El Wano 3 ,562 
4 6 9 .3· Banlca 4,493 2 ,410 54 2,083 

9.4· Pedro Santana 3,277 1, 781 54 1,496 46-

1 0- lnde pende ncia 15,847 8,357 53 7,490 47 
10.1 · Jlman l 2 ,861 1,4 49 S1 1,412 49 
10.2- La Descu- 3 , 997 2 ,206 5 5 1, 791 45 

bierta 
1 0.3· Duvergl! 8,989 4,702 52 4,287 48 

11- Marla Trinidad San- 46,899 26,371 56 20,5 28 44 
Chez 
1 1. 1· Nagua 29,035 16,4 08 57 12,627 43 
11.2- Cabrera 12,01 S 6 ,678 56 5,337 44 
11 . 3· Rio San Juan 5,849 3 ,285 56 2,564 44 

1 2- Montecristl 37, 871 20,588 54 17,283 46 
1 2.1 • Montecristi 9,313 4 ,933 53 4,380 47 
12.2· Guayubln 13,619 7,5 1 2 55 6, 1 0 7 45 
1 2. 3- Pepillo Sal· 3,51 7 1,849 53 1 ;fj68 47 

cedo I 1 2.4- Villa Vas· 6,411 6 , 29 4 55 5 , 128 45 quez 
12. 5· Castaiiuelas 5,011 

13· Pedernales 6,736 3,804 57 2,932 43 
13. 1- Pedernales 4,531 2,581 57 1,950 43 
13.2- Oviedo 2 ,205 1,223 55 ·982 45 

14- Peravia 62,992 35,504 5 6 

I 
27,488 44 

14. 1- Ban i 3 9,986 21,8 75 55 1 8, 111 45 
14.2- San J ose de 23,0 06 13,629 5 9 9 ,;377 41 

Ocoa 

15· Puerto Plata 93,862 51,561 55 42,301 45 
15.1 • Puerto Plata 47,163 25,50 9 54 21,645 46 
1 5.2· Altaml ra 1 7,039 i 9,460 56 7,579 

I 
44 

15.3· Imbe rt 9, 125 5, 111 56 4;0·14 "'44 
1 5 .4- Luper6n 20,535 11,481 56 9,0 54 44 

1 6- La Romana 4 0,284 2 0, 560 51 19, 724 49 16.1· La R o mana 34,154 17,0 47 so 17,107 50 16. 2- Guaymate 6, 130 3,513 57 10,524 43 

17-Salcedo 47,670 25,974 54 21 ,876 46 17. 1- Sa lcedo 22,274 11, 750 53 10,"524 '47 
17.2· Villa Tapia 12,278 6,49 6 53 5,782 43 1 7. 3· Tenares 13, 1 18 7,548 58 S,570 42 
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PROVINCIA Y Numernde Hombres Mujeres 

MUN ICIPIO inscritos Num. o/o Num. o/o 

18-Samana 29, 135 16,351 56 12, 784 44 
18.1- Samana 17, 770 9,817 55 7,953 45 
18.2- sanchez 11,365 6,534 57 4 ,831 43 

19- San Cristobal 169,005 
1 9.1 • San Cristobal 86,221 45,5 86 5 3 40,6 35 47 
19. 2· Bayaguana 10, 71 9 6,213 58 4,506 42 
19.3- Monte Plata 14,419 15,287 56 12, 140 4 4 
19. 4- Sabana Gran- 13,008 

ere de Soya 
20,572 11,205 54 9,3 67 4 6 

19.5- Villa Alta· 
gracia 

1 9. 6- Ya masa 24,066 13,283 55 10,783 45 

20· San Juan 
20."1- San Juan 53,442 3 1,052 54 26 , 112 4 6 
20.2- El Cercado 14,864 8,481 57 6 ,383 4 3 
20. 3- Las Matas d e 21 ,5 72 11,825 55 9,747 45 

Fa I fan 
20.4- Boechio 3,722 

21-San Pedro de Ma· 58,357 30,677 53 27,680 47 
corfs 

40,339 20,589 51 ·19, 750 49 21.1· San Pedro de 
Macorfs 7,998 56 6,363 44 

21.2· Los Llanos 14,361 
21.3· Ram6n "San- 3,657 2,090 57 1,567 43 

tana 

22-S<inchez Ramirez 50,618 29,298 58 21,320 42 
22:1· Cotul 33,832 19,932 59 13,900 41 
22.2· cevicos 7,761 4,511 5 8 3,250 42 
22.3- Fantino 9 ,025 4 ,855 54 4, 170 46 

23- Santiago 229,399 122,341 53 107,05 8 47 
23.1 • Santiago 170,343 88,379 52 81,964 48 
23.2· Bisono 9,076 4,968 55 4 , 108 45 
23.3- J anico 13, 778 8, 145 59 5,633 41 
23.4· '.S;in Jose de 22, 193 13, 1 75 59 9,018 41 

Las M~tas 
7,674 23.5- Tamboril 14,009 55 6,335 45 

24-Santiago Rodrl· 26,379 14,500 55 11,879 45 
guez 
24. 1 • Saba neta 21,677 11,962 55 9, 715 45 
24.2· Monci6n 4,702 2,538 54 2, 164 46 

25· El Seibo 
25.1· El Seibo 65,313 36,957 57 28,356 43 
25.2· Hato Mayor 25,350 14, 572 57 10, 778 43 
25.3· Miches 20,528 11,200 55 9,328 45 
25.4- Saba na de 8, 155 4,904 60 3 ,251 40 

La Mar 
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P ROVI NCIA Y Num ero d P Hombres Mujeres 

MU N ICIPIO lnsc r it os Num. o/o Num. 

::?5.4 Sa bana de la 11,260 6,281 56 4 ,99 9 
Mar 

26- Valverae 4 2, 135 22,637 54 19,498 
26.1- Mao 22,974 11,993 52 10,981 
26.2- Esperanza 19, 161 10,644 56 8,517 

27- La Vega 1 58, 721 86,151 54 72,570 
27.1· La Vega 83, 174 43,296 52 39,878 
27, 2- Constanza 12,441 7,362 59 5,079 
27. 3 · Jarabacoa 19,251 10,427 54 8,824 
27.4 · Monseilor 4 3,855 25,066 57 18, 789 

Nouel 

Total es 2, 283,784 1,218,903 - 1,064,642 

(1) Fuente : 
Relacion de inscritos por municipios. Ailo 1978. 
Junta Central Electoral . 
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4. 2- Distribuci6n de/ cuerpo electoral par Provincias. 

lnscritos o/o del lnscritos o/o del Poblaci6n o/o del Afiliados 
Provincia al 16. v total al 31·Xll total electoral total necesarios 

(1) 1978 (2) 1978 (3) 1980 (4) 1980 (5) 1982 (6) 1982 (7) 31 ·Xll-8t1(8) 

1 · Distrito Nacional 597,518 26.16 612,123 26.06 747,115 26.09 42,849 
23· Santiago 229,384 10.04 235,098 10.01 266,501 9.30 20,681 
19- San Cristobal 169,005 7.40 174,857 7.48 213,211 7.44 17,693 
27· La Vega 158,719 6.95 163,608 6.97 191,348 6.68 16,367 
7- Duarte 103,385 4.53 105,481 4.49 131,474 4.59 10,095 
15- Puerto Plata 93,862 4.11 96,382 4.10 124,367 4.34 12,366 
20· San Juan 93,600 4.10 93,635 4.12 120,814 4.22 12,371 
8- Espaillat 76,315 3.34 79,567 3.39 91, 795 3.21 6,791 
25· El Seibo 65,313 2.86 66,606 2.84 92,387 3.23 8,585 
14· Peravia 62,992 2.76 65,994 2.81 82,912 2.89 7,999 
21- San Pedro de 58,357 2.55 60,401 2.57 77, 723 2.71 7,990 

Macorls 
3. Azua 53,516 2.34 53,375 2.27 .56,853 1.9!1 7,396 5. Barahona 53,381 2.38 55, 716 2.37 70, 189 2.45 7,496 
22· Sanchez Ram lrez 50,617 2.22 51,818 2.21 67,218 2.3S 6,734 
17· Salcedo 47,669 2.09 49,050 2.09 59,223 2.07 6,665 
11- Marla Trinidad 46,899 2.05 48,054 2.05 61,591 2.15 6,311 

sanchez 
26- Valverde 42, 135 1.84 43, 112 1.84 52,708 1.84 5,763 
2- La Altagracia 41,342 1.81 43,236 1.84 59,459 2.08 5,366 
16· La Romana 40,284 1. 76 41,853 1. 78 47,483 1.66 5,212 
12- Montecristi 37,871 1.66 39,298 1.67 46,452 1.62 6,073 
18· Samana 29, 185 1.28 30,067 1.28 35,534 1.24 4,509 
4- Baoruco 29,095 1.27 29,972 1.28 42,226 1,47 4,494 
6· Daiab6n 27,272 1.19 27,563 1.17 32,276 1.13 4.330 9. Elias Piila 27,085 1.19 27,857 1.19 33,055 1.15 4,757 
24- Santiago Rodriguez 

,I 
26,378 1.16 26,662 1.14 26,662 1.14 3,577 



1nscritos o/o del lnscri tos o/o del 
Provincia a l 16·V total al 3 1-Xl l total 

1978 1978 1980 1980 

10- lndependencia 15,847 0.69 16,566 0.70 
6, 736 0. 29 7,052 0.30 

13- Pedernales 

Totales Nacionales 2,283, 784 100. 2,348,003 100. 

(1) En orden por numero de inscritos. 
(2) Numero de insc r itos en el Registro Electoral o electores aptos para votar en las 

elecciones del 16 de mayo de 1978. 
(3) Porcentaje en relaci6n al total de inscritos. Este indicador revela la concentra-

ci6n del cuerpo electoral . 
(4) Numero de inscritos en el Registro Electoral al 31 de diciembre de 1980. 

Junta Central Electoral. 
(5) Porcentaje en relaci6n al total de inscritos al 31 de diciembre de 1980. 
(6) Poblaci6n electoral estimada para 1982. Proyecci6n de la poblaci6n de 18 ai\os 

y mas elaborada por la Oficina Nacional de Es tad (stica . 
(7) Porcentaje de la poblaci6n de 18 ai\os y mas en relaci6n al total. 
(8) Afiliados necesarios de acuerdo al numero de inscritos en el Registro Electoral 

al 31 de diciembre de 1980 para el otorgamiento del reconocimiento legal de 
los partidos politicos ode agrupaciones independientes. 

(Vease actualizaci 6n para el 16 de mayo de 1982 : Apendice XV 11-11) 

Pobla ci6 n o/o del Afi liados 
electoral t otal necesarios 

1982 1982 31 -Xll-80 

20,291 0. 7 1 2,842 
7,936 0.28 1 ,410 

2,864, 111 100. 



4. 3- Representacion grafica de la distribuci6n de/ cuerpo electoral por Provincias (7 9 78). 

Provincias con mas de 200,000 
inscritos en el R.E. 

Provincias con mas de 100,000 
inscritos en el R. E. 

Provincias con mas de 
inscritos en el R. E. 

50,000 

D Provincias con menos de 50,000 
inscrltos en el R.E. 



4.4- Distribuci6n def cuerpo electoral por Municipios. 

Municipio 1nscritos 1n scritos Poblaci6n ! o/o para Afiliados 
a l 16·V a l 31·Xll electoral recon. necesarios 

1978 1 980 1982 31·Xll·80 
(1) (2 ) (3) (4) (5) (6) 

! 
1. 1· Distrlto Naclo· S97,518 612,13 3 747,11S 7 42,849 

nal 
1 70,343 173,666 186,SS1 12, 1 so 23. 1· Santiago 7 

i 9.1 · San Crl~tobal 86,221 89,S2 7 1OS,107 7 6,266 
27.1 · La Vega 83, 174 84,683 1 01,415 7 5,927 
7.1 · Sa n Francisco de G2,714 64,008 82,82 9 7 4 ,480 

Macorls 
8. 1· Mo ca 61,482 64, 300 73,436 7 4,5 01 
20. 1· San Juan 57, 1 64 5S,03S 68,478 12 G,6 04 
1 S.1· Puerto Plata 4 7,163 48,7S6 60,94 0 12 S,850 
27.4· Monseil o r Nouel 43,8SS 46,SS7 49 ,7SO 12 5,586 
21 . 1· San Pe dro de 40,33 9 

Macorfs 
41,896 51 ,297 12 5,027 

14.1 · Bani 39,986 4 2,525 51,405 12 5 ,103 
3 . 1- Azua 38,S33 40,819 40,366 12 4,838 
2 . 1- HigUey 3S,42S 37,286 51, 13S 12 4 ,474 
1 6 . 1· La Ro mana 3 4 , 1 S4 3S,503 3S,612 12 4,260 
22.1· Cotul 33,832 34,S79 4 7,053 12 4,149 
5.1· Barahona 33,246 3S, 118 48,430 12 4,214 
11.1- Nagua 29,035 29,841 38, 187 12 3,S80 
19.6· YamasA 24, 066 24,581 34.112 12 2,949 
2S.1 · El Selbo 25,35 0 26,043 43,423 12 3.12S 
14 .2- San Jose de Ocoa 23,006 23,469 31,S07 12 2,816 
26. 1- Mao 22,974 23,438 29,51 7 12 2,812 
17. 1· Sa lcedo 22,274 23,046 26,S91 12 2,765 
23.4- San Jose d e 22, 193 22,961 34,645 12 2,755 

las Mata s 
24. 1· San Ignaci o de 21,6 77 21,937 27, 183 12 2,632 

Sabaneta 
20.3- Las Matas de 21,572 22,479 29,600 12 2,697 

Farfan 
15.4 - Luper6n 20,535 20,895 30,594 12 2,S07 
19.S- Villa Altagra- 20,572 21, 071 23,4S2 12 2,528 

cia 
25. 2- Hato Mayor 2 0,528 20,771 27,716 12 2,492 
7.4- Villa Riva 19,8 14 20,1 S9 22,3SO 12 2,419 
27.3- Jarabacoa 19,2S 1 19,442 22,962 15 2,916 
26. 2· Esperanza 19, 161 1 9,6 74 23, 191 1S 2,951 
18. 1 • Samana 1 7,770 18,218 20,610 1S 2,732 
15.2- Alta mira 17,039 17,315 21 ;!391 1S 2,597 
9.1- Elias Piila 15, 753 1 6,2S4 16, 165 15 2,438 
3. 2- Padre La s Ca· 14,983 15,056 16,487 15 2,558 

sa s 
2,309 4 . 1- Nei ba 14 ,959 1S,398 22,8J 2 15 
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lnscritos lnscritos o/o para Poblacl6n Afillados 
al 16· V al 31-Xll reconoc. electoral necesarios 

Municipio 1978 1980 1982 31·Xll· 80 

(1) (2) (3) (4) (5 ) (6) 

8.2· Gaspar Hernan- 14,833 15,267 18,359 15 2,290 
dez 

19.4 - Sabana Grande 13,008 13, 798 20,265 15 2 ,0 6 9 
de Boya 

2 ,257 20.2· El Cercado 14,864 15,053 18, 122 15 
21 . 2- Los Uanos 14,361 14,739 20,208 15 2,21 0 
23.S- Tamboril 14,009 14,688 16, 789 15 2,103 
23.3- Janico 13, 778 14,347 18,655 15 2,152 
12.2· Guayubln 13,619 14,059 18,581 15 2,108 
17.3· Tena res 13, 118 13,357 16,346 15 2 ,00 3 
7.2· Castillo 12,614 12,922 15, 777 15 1,938 
27.2· Constanza 12,441 12,926 17,221 15 1,938 
17.2· Villa Tapia 12,278 12,647 16,28 6 15 1,897 
11.2· Cabrera 12,015 12,2 92 17,241-5 15 1,843 
6 .1- Dajab6n 11,981 12,086 13,23 3 15 1,812 
18.2· Sanchez 11,415 1 1,849 14,924 15 1,777 
6.2- Loma de Ca· 11,385 11,537 13,556 15 1,730 

brera 
25.4- Sabana de la 11,280 11,356 12, 287 15 1,703 

Mar 
5.2· Cabral 10,815 11,078 12,634 15 1,66 1 
19.2- Bayaguana 1o,719 11,266 12,366 15 1,689 
12. 1- Montecristl 9,313 9,718 10,220 15 1,457 
15.3- Imbert 9, 125 9 ,416 11,442 15 1,41 2 
23.2- Blsonb 9,076 9,861 9,861 15 1,415 
22.3- Fanti no 9,025 9,258 9,410 15 1,388 
10.3· ouverg6 8,989 9,392 11,363 15 1,408 
7.3- Pimentel 8,245 8,392 10,518 15 1,258 
25.3- Miches 8, 155 8,436 8,961 15 1,265 
4 .3- Tamayo 8, 138 8 ,369 11 ,401 15 1,255 
22.2· c evlcos 7,761 7,9 8 1 10,755 15 1, 197 
12.4- Villa Vasquez 6,411 6, 781 7,897 15 1,007 
16.2· Guay mate 6, 130 6,350 11,8 71 15 952 
12.4- Villa Jaragua 5,998 6,205 8,023 15 930 
2.2· San Rafael del 5,917 5,950 8,324 15 892 Yuma 
11.3· Rio San Juan 5,849 5,921 6,159 15 888 
5.3- Enrlqulllo 5,568 5,631 5 ,615 15 844 
24 . 2· Monci6n 4,702 4 ,725 4, 797 20 945 
12.5· Castailuelas 5,011 5, 188 5 ,574 15 718 
5 .4- Para iso 3,752 3,889 3 ,510 20 777 
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lnscrltos Jnscrltos Poblacion o/o para Afiliados 
al 16· V al 31-Xll Electoral recon. necesarlos 

Municipio 1978 1980 1982 31-Xll-80 
(1) (2) (3) (4 ) (5) (6) 

13.1- Pedernales 4.531 4,806 5,476 20 961 
20.4- Boechio 3,722 4,065 4,614 20 813 
9.3- Bani ca 4,493 4,614 5,619 20 922 
10.2· La Descu bier ta 3,997 4, 131 5,479 20 826 
6.3- Restauracibn 3,906 3,940 5,487 20 788 
21.3- Ram6n Santa· 3,657 3,766 6,218 20 753 

na 
12.3- Pepillo Salce- 3,517 3,615 4,180 20 723 

do 
3,277 3,303 4,628 20 660 9.4- Pedro Santana 

9.2· El Llano 3,562 3,686 6,643 20 737 
10.1· Ji man I 2,861 3,043 3,449 20 608 
13.2- Oviedo 2,205 2,246 2,460 20 449 

Totales naclonales 2,283,784 2,350,010 2,864, 111 5 117,500 

( 1) En orden por .numero de inscritos. 
(2) Numero de inscritos en el Registro Electoral o electores ap

tos para votar en las elecciones del 16 de mayo de 1978. 
(3) Numero de inscritos en el Registro Electoral al 31 de di

ciembre de 1980. Junta Central Electoral. 
( 4) Poblaci6n electoral estimada para 1982 Proyecci6n de la 

poblaci6n de 18 afios y mas elaborada por la Oficina Na
cional de Estadfstica. 

(5) Porcentaj es y afiliados necesarios, de acuerdo al numerode 
inscritos al 31 de diciembre de 1980, para el otorgamiento 
de! reconocirn ien to de agru paciones poll ticas independien
tes a nivel municipal. 
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4. 5- Representaci6n grGfica de la distribuci6n de/ cuerpo electoral par Municipios 7 9 78. 

lfT7;l Municipios con mas de 50.000 ins
L.1!...il critos. 

V77/f M~nicipios con mas de 20,000 ins
~ critos. 

~ Municipios con mas de 1 0,000 ins
t::_::j critos. 

D Municipios con menos de 10,000 
inscritos. 



5.- Procesos E/ectora!es Dominicanos (Elecciones Presidencia!es). 

1) 1848,, 
2) 1849 ' Primera 

Sufragia 
... 
' 

Indirecta 3) 1849 )"Cicla San tan a" Republica 

4) ' (1844-1861) 1853 ,/ 
5) 1859" 

6) 1866'\ 
'\ 

7) 1874 " 
8) 1876 ' 
9) 1878 '\"Ciel a de las 

Sufragia 10) 1878 ,.> Calares" 
Direct a / 

11) 1880 / 
/ 

12) 1882"' 
13) 1884\ 
14) 1886 \ Segunda \ 

15) 1888 ') 'Cicla Heureaux" Republica 
/ 

16) 1892 / (1865-1916) 
/ 

/ 

17) 1896/ 

Sufragia 18) 1899, 
Indirecto 19) 1903 \ 

20) 1904 " 21) 1908 '~'Cicla de las 

22) 1912 / Dos Gallos" 

23) 1914 I 
I 

I 

24) 192/ 
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Sufragio 
Directo 

Fuente: 

25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
35) 
36) 

1930, 
1934 ", 
1938 ", 
1942 )"Ciclo Trujillo" 
1947 / 
1952 // 
1957/ 

1962 - - --:::..- "Ciclo de los 
1966- - - Civicos" 
1970 .... ..... 
1974 ~> "Ciclo Balaguer" 1978 ............ 

Tercera 
Republica 
(1924-... ) 

Campillo Perez, Julio G.- E/ecciones Dominicanas. Contribu
ci6n a su estudio, Academia Domi
nicana de la Historia,San to Domin
go, 1978. (La periodizaci6n en ci
clos es de Campillo Perez).-
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6- Los partidos polfticos dominicanos. 

6.1- Emblema, lema y color de /os partidos po/fticos (7 978) 

Partido 
Denominaci6n del Sigla Descrlpci6n del Emblem a Lema Color F e c h a d e 

Reconocimiento 

ALIANZA SOCIAL ASD uun sembrador de pie en Llberta d. Amarill o Oro. 2 febrero 1966. 

DEMOCRATA momento que lanza la Trabajo y 
simiente al su rco con Cultura. 
macuto colgado del brazo 
Izquierdo y con sombrero 
redondo de cana" 

MOVIMIENTO MAS "Una flecha vertical con "Un a accibn Amarillo y 21 febrero 1978. 
ACCION SOCIAL los colores del Movimien to nueva para una Verde. 
CRISTI AN A y la palabra MAS" sociedad nueva" 

Bandera: Consiste en un 
cuadrangulo dividido 
diagonalmente con color 
verde en el t r i a ngulo 
superior y amarillo en el 
tr iangulo inferior. 



Oenominaci6n del Sig la Oescripci6 n del Emblem a 
Partido 

MOVIMIENTO OE MCN Una campana. 
CONCILIACION 
NACIONAL 

••Un blas6n en que se 
MOVIMIENTO OE MIOA destaca en la Parte superior 
1 NT E GRACI o N una clnta con er lema del 
OEMOCRATICA partido y en el inferior el 

lema de la lnstituci6n 
llevando al centro un toro 
slmbolizando la fuerza del 
partido, todo sobre un 
fondo blanco". 

Bandera: Esta constitulda 
por un cuadro en forma de 
paralelogramo rectangular, 
cuyo fondo esta dividido 
vertlcalmente en dos 
cuadros de color blanco el 
primero , roJo el segundo 
con el nombre del partido 
a todo l o largo en la parte 
superior. 

Lema Color F e c h a d e 
Reconocimiento 

Progresemos Combinaci6n de 4 noviembre 
Unidos. Azul, Blanco y 1969 

Rojo. 

• ' J u s t I c i a, Amarillo, Blanco 13 enero 1970 
o es arr o II o Y y Rojo. 
Educaci6n" 



VJ 
00 
0 

Deno m inaci6n del 
Par tido 

MOVI M IENTO DE 
SALVAC I 0 N 
NACIONAL 

PARTIDO ACCION 
C 0 N ST I T U C IQ. 
NAL 

Sigla 

M SN 

PAC 

D escripc i 6n del Embl ema 

11 Un sol sal ien te de color 
amarillo sob re un f ondo 
bl a nc o y en l a pa rte 
in f er ior con las m ismas 
dimen siones con franja de 
col or an aranjado. 

Una estrella rutilan te 

B and e r a: Ros ada con 

est rella ru t ilante bordado 
en e l cen t ro en color 

blanco. 

Lema Color F e c h a d e 
Reconoci m lento. 

"Ello es que el Anara n ja do 0 30 N o v i em bre 
sol va salien d o y m am ey. 1 97 6 . 
hay que enhest ar 
l a ba ndera". 

" Libe r ta d , R os a do pal i do. 20 junio 1 9 73 . 
D em o cra c la , 
C onstitucionali· 
dad". 



Denominaci6n del 
Partido 

Sig la 

PARTIDO DE LA PLC 
LIBERACION 
DOMINICANA 

PARTIDO 
DEMOCRATA 
POPULAR 

PDP 

Descripcl6n del Emblema Lema Color Fecha de 
Reconocimiento 

Una estrella amarilla ••Servi r a I Morado Obispo. 4 Mayo 1 976 
Partido Para 

Bander a: En form a servir al pueblo" 
triangular o de banderln, 
con una estrella amarilla. 

Una rueda dentada con una • • Llbertad, Paz, Azul y Blanco. 1 O Die. 1973 
chimenea al interno y un tra bajo, Demo-
campesino arando. cracia y Justicia 

Bandera: Blanca en la parte 
superior y azul en la 
inferior e;i partes iguales. 
En el centro figura el 
sfmbolo del Partido. 

Social". 



Denomlnaci6n del 
Partido 

PARTIDO 
QUISQUEYANO 
OEMOCRATA 

PARTIDO 
NACIONAL DE 
VETER ANOS 
CIVILES 

Sigla 

PQD 

PNVC 

Descripci6n del Emblema 

Dos man o s e strechadas 
sobre el mapa de la 
Republica circulado por 
dos cintas en forma de 
6valo. 

Bandera: Amarilla y su 
tamailo sera en forma 
rectangular con el nom bre 
d el partido en la pa rte 
superior. 

El mapa del pais con una 
silueta pronunciada y con 
fondo azul claro. 

Bandera: Rojo bermell6n y 
azul ultramar llevando en 
el extrel"(lo Izquierdo el 
emblema de un color 
am arillento don de se 
destacan dos afillados 
proclamando la igualdad y 
el derecho. 

Lema 

Unidad Demo
cratica. Justicla, 
Paz y Trabajo. 

Color 

Amarillo 

Fecha de 
Reconoclmiento 

19 Enero 1968 

Unidad, Honor y Rojo Bermell6n 27 Die. 1973. 
Justicia. y Azul Ultramar. 

Primero aparece 
como movimien
to y luego como 
partido. 



Denominaci6n del 
Partido 

p A R T I D 0 
REFORMISTA 

PARTIDO 
REVOLUCIONAF.10 

DOMINICANO 

Sigla 

PR 

PRO 

Descripci6n del Emblema 

Un cfrculo f o rm ado per 
una palm a y un laurel de 
color verde. 

Bandera: En forma 
rectangular con el emblem a 
grabado en el centro. 

Dentro de una elipse con la 
leyenda arriba de Partido 
Revolucionario 
Dominicano y abajo 1939. 
Un jacho prendido 
sostenido en alto por una 
vigorosa mane teniendo 
como f ondo dos montailas 
que se divisan en el 
horizonte. 

Ba ndera : Blanca. 

Lema 

"Ni i njusticias, 
n i privilegios". 

''Sobera nia 
Nacional, 
Libertad, 
D em ocracia y 
Justicia Social". 

Color 

Colorao (Rojo 
Ber m ell on) 

Blanco 

F e c h a d e 
Reconocimiento. 

20 Abril 1964. 

28 Marze 1 962 



Deno m lnacl6n def 
Partido 

PARTIDO 
RE VO LUC I ONA· 
RIO SOCIAL 
CRISTIANO 

PARTIDO 
COMUNISTA 
DOMINICANO 

Slgla Descrlpctbn def embtema Lema Color Fecha de 
Reconocimiento 

PRSC Machete verde en posicl6n "Justlcla Social Verde 6 Marzo 1968 

PCD 

horizontal con Libertad" 

Machete, Martillo y libro. 
Rectanguto ro]o y amarillo 
separados ambos por una 
t lnea btanca. Proporctbn de 
cot ores: 1 /3 amarillo y 2/3 
rojo .• Sabre et amarillo esta 
impreso et · emblema det 
par ti do. 

(Fecha det 
t'.lttimo reconoci· 
miento antes del 
proceso de 
1978). 

Por la Dem ocra- Rojo y amarillo 21 febrero 1978 
cia, ta Soberan la c o n fr a n J a 
Nacional y el btanca. 
Socialismo. 



Denominaci6n del Sigla Descripci6n del Emblema Lema Color F e c h a d e 
Partido Reconocim iento 

UN I ON CIVICA UCN LI eva grabado el lema 11 Revoluci6n AZUI 7 Mayo 1962 
NACIONAL conjuntamente con el Integral" 

nom bre del partido. En el 
centro la cabeza de un 
ciudadano cubierta por un 
sombrero ti pico con las 
iniciales UCN. 

UNION PATRIOTI· UPA Puiio cerrado de una mano "lndependencia, Marney teniendo 2 1 Febrero 
CA vigorosa dentro de un sol Progreso y dos franjas de 1978. 

llameante delineados en Libertad". azul intenso a 
negro en color maml'!y ambos lados 
so bre un fondo azul 
intenso. 



6. 2- Emblema, lema y color de las agrupaciones pol fticas inde
pendientes (7 978) 

Denom inaci6n de la Sigla D escripci6n del Emblema 
Agrupaci6n 

Lema Color 

M.OV I MIENTO MPJ 
P 0 P U L A R 
JUSTICIALISTA 

M 0 VI M IE NT 0 MRP 
R E V 0 LU C I 0 NA· 
RIO DEL PUEBLO 

U n hombre en un burro. • 'Trabajo con 
En la parte izquierda una mas consid era
paloma y en la derecha una ciones". 
casita. 

Un niiio dentro de un "ln sti tucionalidad Blanco y Azul 
clrculo con los colores y Justicia Social". 
blanco en la parte superi or 
y azul en la parte inferior. 
En su alrededor el nombre 
del movi miento y en la 
parte i n ferior el l ema. 



Denominaci6n de la 
Agrupaci6n 

MOVIMIENTO 
MUNICIPAL DEL 
PUEBLO 

MOVIMIENTO 
RESTAURADOR 
SANTIAGUES 

Sigla 

MMP 

MORESAN 

Oescripci6n del Emblema Lema 

Un lean con el triangulo de • • J u st i c i a , 
I a i u st i c i a , I i be rta d y L i b e r t a d Y 
trabajo enmarcado en un Trabajo". 
clrculo que circunscribe al 
Distrito Nacional. 

Bandera: Negro con un 
clrculo blanco que 
enmarca el leOn. 

Color Fecha de 
Rec onocimiento 

Negro y blanco. Movimiento a ni· 
vel del Distrito Na· 
cional. 

Una paloma que llev:i en 
su pico la balanza de la 
justicia. Debajo en el lado 
de rec ho tiene una mocha y 
en el izquierdo un pico que 
significa el trabajo del 
obrero de la ciudad y del 
hombre del campo. 

"Uni6n, trabajo Rojo, 
y Justicia". negro. 

blanco Y Movimiento a ni· 
vel de la Pro vi ncia 
de Santiago. 



l>l 
00 
00 

Oen ominacion de l a 
Agrupaci6n 

UN I ON PRO VIN· 
CIAL INDEPEN· 
DIENTE 

Sigla Descripcion del Emblema 

MUPI Una paloma blanca con 
rama de olivo en el pico. 

Lema Color Fecha de 
Reconocimiento 

••vu eta paloma Blanco con una Movimiento a ni· 
de la paz". franja amarilla al vel del Municipio 

I ado izquierdo. de Neiba. 



6.3-Los partidos po/fticos antes, durante y despues de! proceso electoral de! 76 de mayo de 7978. 
Partidos reconocidos al 16 
de mayo de 1978. 

ALIANZA SOCIAL 
DEMOCRATA (ASD) 

MOVIMIENTO DE 
ACCION SOCIAL 
CRISTIANO (MAS) 

MOVIMIENTO DE 
CONCILIACION 
NACIONAL ( M CN) 

Part idos participantes en et 
proceso electoral. 

ALIANZA SOCIAL 
DEMOCRATA (ASD) (Present6 
las mismas candid a tu ras 
nacionales y locales que el Partido 
Revolucionario Dominicano). 

(El MAS celebro un acuer do con 
el Partido Reformista el 28 de 
marzo 1978 en base al cual ambas 
agrupaciones convinieron en 
postular en una misma boleta ·la 
del P. Ref ormista. las mismos 
candidatos. Se in(;luyeron dos 
candi dat os a diputados por el 
MAS: uno en el Distrito Nacional 
y otro por la Provincia Duarte. 
Ambos partidos conservaron su 
personerla jurldica). 

Pa rtidos que perdieron su 
reconocimiento legal. 

MOVIMIENTO DE 
CONCILIACION NACIONAL 
(M CN). Logr6 8,034 votos a nivel 
nacional: 0.480/0 de los votes 
vali dos y el 0.350/0 de los 
inscri t o s en el R.E. N o obtuvo 
represent acion congt·esional. Res. 
JCE N o. 3-79. Recurri6 la 
decision pero la JCE reconfirm6 
su fall o. 

Partidos reconocidos al 31 
de diciem bre 1980. 

ALIANZA SOCIAL DEM O
CRAT A (ASD) 

MOVIMIENTO DE ACCION 
SOCIAL CRISTIANA (MAS) 



Partidos reconocidos al 16 Partidos participantes en el proceso Pa rtidos que perdieron su 
de mayo de 1978 electoral reconocimiento legal. 

MOVIMIENTO DEMOVIMIENTO DE 
I NT E G RAC I 0 N !NTEGRACION DEMOCRATl
DEMOCRATICA (MIDA) CA (MIDA) 

M 0 VIM IE NT 0 DE MOVIMIENTO DE SALVACION 
SALVACION NACIONAL NACIONAL (MSN) 
(MSN) 

PAR Tl DO ACCION 
CONSTITUCIONAL 
(PAC) 

La JCE mediante decision de! 1 7 
de abril de 1978 rechaz6 las 
candidaturas nacionales, 
congresionales y municiPales 
presentados por el PAC asr coma 
un acuerdo de una parte del 
partido con el P. Reformista. 
Razon: constataci6n de 
irregularidades en la celebraci6n 
de asam bleas. Medi ante resoluci6n 
reconocio c<.om o presidente de la 
agrupaci6n al Sr. Luis Arzeno R. 

MOVIMIENTO DE 
INTEGRACION DEMOCRATl
CA (MIDA) Lagro 13,400 votos a 
nivel nacional: 0.800/0 de los 
votos validos y el 0 .590/0 de los 
insc rit os en el Registro. N o 
obtiene representaci6n 
congresional. Res. JCE No. 4-79. 
El partido recurri6 la decisi6n 
pero la JCE reconfirm6 su fallo. 

MOVIMIENTO DE SALVACION 
NACIONAL (MSN) Logr6 7,782 
votos a nivel nacional: 0.4 7o/o de 
los votos vali dos y el 0.34 o/o de 
los inscritos en el Regi stro. No 
obtuvo representaci6n 
congresional. Res. JCE. No. 5-79. 
Recurrio la decisi6n pero la JCE 
reconfirmo su fallo. 

Partidos reconocidos al 31 
de diciembre 1980 

PARTIDO ACCION CONS
TITUCIONAL (PAC) 



Partidos reconocidos al 16 
de mayo de 1978 

Partidos participantes en el 
proceso electoral. 

P ART ID 0 DE LA PARTIDO DE LA LIBERACION 
L I B E R A C I 0 N DOMINICANA (PLO) 
DOMINICANA (PLO) 

PARTIDO DEMOCRATA PARTIDO DEMOCRATA 
POPULAR (PDP) POPULAR (PDP) 

PARTIDO QUISQUEYA
NO DEMOCRATA (PQD) 

PARTIDO QUISQUEYANO 
DEMOCRATA (PQD) 

Pa rtidos que perdieron 
reconocimiento legal. 

SU 

PARTIDO DE LA LIBERACION 

DOMINICANA (PLO). Logr6 
18,375 votos a n ivel Naci a
nal: 1.1 Oo/o de tos votos validos y 
0.800/0 de tos inscritos en el Regis
tro. No obtuvo representacion con
gresionat. Res. JCE No. 8-79. No 
recurri6 la decisi6n de la JCE. 

PARTIDO DEMOCRAT A 
POPULAR (PDP). Logr6 5,956 
votos a nivel nacional : 0.360/0 de 
los votos validos y 0 .260/0 de tos 
inscritos en el Registro. No 
obtuvo represen ta ci6n 
congresional. Res. JCE No. 7-79. 
Recurri6 la decisi6n pero la JCE 
reconfirm6 su fallo . 

PARTIDO QUISQUE YAN O 
DEMOCRATA (PQD). Logr6 
5 , 661 votos a nivel nacional: 
0.340/0 de tos vo t os valid os y 
0.250/0 de los insc·tiros en el 
Registro. No obtuv o 
representaci6n congr esionat . R e s. 
JCE No. 2-79. No recurri 6 la 
decision de l a JCE. 

Partidos rec ono<.idos al 
diciembre 1980. 

31 de 

PARTIDO QUISQUEYANO 
DEMOCRATA (PQD) 
Somet i6 su solicitud de reco
noc imiento el 16 de abril de 
1979 . Reconocido por la JCE 
Res. 4-80 et 16 abril 1980. So
meti 6 11 6, 7 93 supuestos afi 
l iado s. 



Partidos reconocidos al 16 
de mayo de 1978 

PARTIDO NACIONAL DE 
VETERANOS CIVILES 
(PNVC) 

Partidos participantes en el 
proceso electoral. 

Mediante resolucion del Comlte 
Central Ejecutivo del partido del 
21 de abril de 1978 la agrupacion 
decidio no participar en las 
elecciones. 

PARTIDO REFORMISTA PARTIDO REFORMISTA (PR) 
(PR) 

PARTIDO REVOLUCIO· PARTIDO REVOLUCIONARIO 
NARIO DOMINICANO DOMINICANO(PRD) 
(PRO) 

PARTIDO REVOLUCIO· PARTIDO REVOLUCIONARIO 
N A R I O S 0 C I AL SOCIAL CRISTIANO (PRSC) 

CRISTIANO (PRSC) 

PARTIDO COMUNISTA 
DOMINICANO (PCD) 

PARTIDO COMUNISTA 
DOMINICANO (PCD) 

Pa rtidos que perdieron 
reconocimiento legal. 

su Partidos reconocidos al 31 de 
diciembre 1980. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
SOCIAL CRISTIANO (PRSC). 

Logro 7,981 votos a nivel 
nacional: 0.480/0 de los votos 
validoS y 0.350/0 de IOS inscritos 
en el Registro. No obtuvo 
representacion congresional. Res. 
JCE No. 9-79. Recurri6 la 
decision de la JCE pero esta 
reconfirm6 su fallo. 

PARTIDO COMUNISTA 
DOMINICANO (PCD), Logro 
9, 828 votos a nivel nacional: 
0.590/0 de los votos validos y 
0.430/0 de los inscritos en el 
Registro. No obtuvo 
representaci6n congresional. Res. 
JCE No. 6-79. No recurri6 la 
decision de la JCE. 

PARTIDO NACIONAL DE 
VETERANOS CIVILES 
(PNVC) 

PARTIDO REFORMISTA 
(PR) 

PARTIDO REVOLUCIO· 
NARIO DOMINICANO 
(PRO) 

... 



Partidos reconocidos al 16 Partidos participantes en el Partidos que perdieron su recono- Partidos reconocidos al 31 
de mayo de 1978 proceso electoral cimlento legal . de diciembre 1980. 

U N I 0 N CIV IC A UNION CIVICA NACIONAL UNION CIVICA NACIONAL 
NACIONAL (UCN) (UCN), concerto una alianza con (UCN), 

el Parti do Reformista el 27 de 
marzo de 1978 y aprobada por la ., 
JCE el 18 de abril 1978. 

UN ION PATRIOTICA El 11 de mayo de 1978 SU UNION PATRIOTICA(UPA) 
(UPA) Asamblea determine no participar 

en el proceso electoral . 



7. - Tipos de boletas e/ectora!es u tilizados en las e!ecciones def 
76 de may o de 7978. 

REPUBLICA DOMINICANA 
DISTRITO NACIONAL 

Bo leta pore las Elecciones Generales del 16 cie Mayo de 1'179 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO 

PARA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
SILVESTRE ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ 

PARA VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
JACOBO MAJLUTA AZAR 

REPUBLICA DOMINICANA 
DISTRITO NACIONAL 

Boleta para las Elecciones Generales del 16 do Moyo de 1978 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO 

PARA SENADQR, 

SALVADOR JORGE BLANCO 

Para Dlputado1' 
IVELISE PRATS RAMIREZ OE P E REZ · ·- CELESTINO " · v•sc.uez 

2. CARLOS ADOLFO PEREZ AICAAT 10.- FULGENCIO BOL IVAR E SP INAL TEJ ADA 
l ,- SOFIA LEONOR SANCHEZ BAA ET OE POLANCO 11.- DOLORES GONZALEZ 

A. HATUEY DE CAMPS JIMF. NEZ 12.- PURA CA " TILLO 
$. ABRAHAM 9AUTISTA ALCANTARA ll.- IGN•CIO RODRIGUEZ LUCAS 
6. LUIS MANUEL CARABALLO u.- LEOCAOIO OSCAR GUZMAN GUZMAN 
1.- RAFAEL EDUARDO VALERA OEN!TEZ 15.- ANDRES E . .. LCANTA AA JIMENEZ 

1.- J ACINTO OE LOS UNTOS 16.- NELSON WILLIA.MS MEN DEZ BAT ISTA 

Para RagldorH: 
1.- J . NICANOR P ICHARDO 
l .- LEOPOLDO ESPAILLAT NAMINA 
J.- JOSE ALT. RODRIGUEZ SOLDEVILLA 

4.- SANTOS SENA PEREZ 
s.- AMADEO LORENZO RAMIREZ 
• .-RAFAEL ANGELE S SUAR E Z 
1.- FRANCISCO GARCIA AR IAS 
I .·. RUBEN PEAA CASTILLO 
f .- JOSE OEL CARMEN MARCANO 

10.- JUAN JOSE VARGAS El/ANOE LISTA 

11 .·- LORENZO SANCHEZ BARET 
12.- RAMON MEDINA 
13.- ALEJANDRINA GARCIA 
U .- F ELIPA GOMEZ S. 
IS.- LUIS GERMAN REYNOSO TAVE RAS 

16.- DANILO SEVER INO ROSARIO 
17.- ANTON IO PER'.:Z 
11.- OAVIO ORTEGA 
If .- JOSE CE LSO SILFA 
20.- HECTOR A. CAST ILLO 
2i.- JULIO CESAR PEAA RICHARDSON 

n.- FRANCISCO A. BAUTISTA 
tJ.- JOSE DELIO GUZMAN 
24.- CLOOOMIRO RAMIREZ PORTORREAL 
U .- JOSF. ALTAGRACIA M.AFl,TINEZ C:. 
U .- AGUSTIN ROMERO CAMINERO 
17.- MANUEL FERNANDE Z LOPEZ 

11.- DARIO DE JESUS 
29.- LU IS AENOIEATO REM IGIO FRIAS 

JO.- JOSE CUELLO OE J ESUS 
JI.- EULOOIO ORTIZ 
]1.- JULIO GIL REYES 
ll.- RAMON EMILIO PICHARDO 

Para Slndlca: 
PEDRO A. FRANCO BADIA 

Para Suplentes de Regldores: 

1.- DANIEL M .PICHAR DO 
2.- LUIS A. RODRIGUEZ LANOESTO'f 
J.- RAMON SANT.A.NA $.A.DINO 
4.- SALVADOR 8.AAIN.A5 TE JEDA 
J.- E LIO RAMlll:EZ G.A.RCl.A. 
4.- JOSE CAMBERO hllo 
1 - LUIS LEONEL O. Plf:HAADO GONZALEZ 
1.- C.A.RMELO .A.NTONIO P OLAtlCO 
f.- PEDRO RUSSO 

10.- JOSE 01/IEDO BELTR E 
11.- PEDRO SU.A.REI 
12.- PEDRO MERCEDES .ACOSTA 
IJ.·- JU.AN J IMENEZ P ICHARDO 
U.- SIMEON ~IE1'E1' LnAEN70 
15.- JUAN PICHARDO 
16.- ENRIQUE ALDER.TO RAMIREZ RINCON 
11.- .A.NTONIO VICENTE MnRC'INTA 
11.- T EODORO HERNANDE Z 
19.- E LIGIO SERRANO GARCIA 
20.- PR IMIT IVO MALDONADO 
21.- VICTOR !.. TIO 
21.- .AAOENIS P ER EZ .A.COSTA 
21.- FRANCISCO P E l\I A 
U .- LUCIA OE LA CRUZ. BRAIO!lAN 
1J.- HECTOR S.A.NCHEZ 
2'.-ILiiMINADA SANTOS 
21 - PASCUAL MUQOl 
11.- ANGEL MARIA JIMENEZ 
29.- RAFAEL CAMP.A l\I A 
XI.- ANTONIO MERCEOES 
ll.- CRISTINO BERROA 
ll.- R.A. FA&L M ELO MATOS 
l:J.- JUAN HERRERA 

Para Suplonto do Slndlca' 
JOSF. DE SIDERIO .A.AE S MALDONADO 

CANDI DATU RAS 
NAC ION ALES 

CANDI DATU RAS 
CONGRESIONALES 

CANDI DATU RAS 
MU NICI PALES 

395 



REPUB LICA DDM INICANA 

D ISTRITO NACIONAL 

Boleu para las Etcccioncs Gcncralcs dcl 16 de Mayo de 1978 

PART IDO REFORM IST A 

.. AAA PAES10ENTE DE L A AEl'UBL. ICA; o 

JO AQUIN BALAGUER IPA) 

P AR A V tCl:"FIESIOE N TE OE LA REl"UOL.ICA: 

FERNANDO ALVAREZ BOGAERT (PA) 

REPUBLICA DOMINICA.NA 
DISTRITO NACIONAL 

Bolcta para las Eletc:iones Gcncn lcs del 16 de Mayo de 1978 
PARTIDO REFORMIST A 

PARA SENAOOR: 

JUAN RAFAEL ESTRELLA ROJAS 

Para Diputados: 

1:- !u.m Valerio Sanchez F~liz (UCN) 
2.- Guido O'Alessari.dro (MAS) 
3.- Luis Henry Molina 
4.- Wuhin~on"""'Aii"fbij de Pena 
5.- Fausto Rafael Marie Montes de Oca 
6.- Daysi Biez 
7.- Prim Puja.ls 
8.- Silvia Vda. Tejeda 

Pin Regjdorm: 
1.- Leonardo Miiltos Bcrrldo 
2.- HCctor Pereyra Ariza 
3.- Freddy O'Olco Mon1cro 
4,- Alberto Cu(u Dominici 
5.- Paulina de Lc6n 
6.- Urmcn lnEs Dfaz 
7.- Jos Jaime Acosta Torres 
8.- Mercedes Perozo 
9.- Eulogio JimCnez 

10.- Carmen de Poot de Pcllerano 
tl.- Magandy Rivu 
12.- Miguel Ram6n Bona Rivera 
13.- Manuel Bello 
14.- Rafael Morel 
15.- Luis Severino Ventura Bueno 
16.- Milagros Cabrera Medrano 
17.- Luus Rivera Aracena 
18.- Armando Cordero hijo 
19.- Felicia Fernlndez 
20.- Galdys Hernfodez 
21.- Gisela Vda. Padovani 
22.- Fabio Bautista Ramos 
23.- Fernando Collado 
24.- Manuel Mercedes 
25.- Fellita Berroa 
26.- Williams Amador A. 
27.- Juan JimCnez Cahpul 
28.- Marra Luisa U pellfo 
29.- Mart rn Lora 
30.- Carlos Ballarl Melo 
31.- Jo~ Rafael Hum~no Matos Aybar 
32.- Eugenio Bueno J. 
33.- Federico Ventura 

PARA SINDICO; 

EMMA BALAGUER DE VALLEJO 

9.- RaUI Pluycr Sosa 
10.- Miriam M.u(a Contreras 
11.- Miguel Guzmin 
12.- Marra M. Zaplta de Garda 
13.- Julio Dfu 
14.- Gregorio Reyei Pimentel 
1 5.- Maximina Vargas 
16.- Manuel Morillo Alcintara 
Pera 9Jpfentos dl Rcgidores: 

1.- Sandino Grull6n 
2.- Julio Rodrfguez Peralta 
3.- Luis Lorenzo Rodriguez 
4.- Altagracia de Reynoso 
5.- Jose Mateo 
Ci.- Minerva de Llauger 
7.- Martrn Oran 
8.- Benedilia Cisneros de Month 
9.- JosC Danilo Tejada Conde 

10.- Marfa Regla Martfnez 
11.- Enrique Guillermo Mili\6n Perez 
12.- Ca~llda NUriez de Morey 
13.- Manuel Ramrrez de la Cruz 
14.- Luis Felipe Collado 
IS.- Juan Pelayo Ozuna 
16.- Diomerys Perez de Vargas 
17.- Eduardo Montero 
18.- Ercido Antonio Burgos 
19.- Rafael Burgos R. 
20.- Ana Rita Peralta 
21.- Clemente Ferreras 
22.- Ana Griseldy Torres 
23.- Magaly Valdez 
24.- Delia Marra L6pez 
25.- Pedro Caonilbo L6pez 
26.- Ram6n Guzm£n Marla 
27 .- Jose Dolores Carri6n Moreno 
28.- Emma Castro Garda 
29.- Dulce Marra Vargas 
30.- Jos~ Dolores Rosell 
31.- Timoteo Calder6n 
32.- El fas Guillermo Medina 
33.- Julio CCsar Banks Escarramfo 

PARA SUPLEN TE OE SINDICO: 

RAFAEL H. BELLO ANDINO 

CANDI DATU RAS 
NACIONALES 

CANDI DATU RAS 
CONGR ESIONALES 

CANDIDATURAS 
MUNICIPALES 

397 



8.- Sufragantes, votos validos, nu/os y observados en las e/ecciones def 76 de may o de 7978. -

\ 
Sufragantes Sutragantes Votos ~OS Votos 

Provincias y Municipios Sufragantes Masculinos Femeninos Val.idos Nulos Observados 

1.- Distrito Nacional 
1.1- Distrito Nacional 446,679 238,437 208,242 416, 6 06 29,873 23,672 

2.- La Altagracia 30,098 17,485 12,613 29,637 461 347 
2.1- HigUey 25,472 14,891 10,581 25, 104 368 242 
2.2- San Rafael del Yuma 4,626 2,594 2,032 4,533 93 105 

3.- Azua 42,003 23,457 18,546 40,940 1,063 933 
3.1- Azua 30, 171 16,676 13,495 29,355 812 666 
3.2- Padre Las Casas 11,832 6,781 5,051 11,581 251 267 

4.- Baoruco 22,675 12,523 10,152 21,454 1,221 351 
4.1- Neiba 11,230 6,224 5,006 10,324 9 06 225 
4 . 2- Villa Jaragua 4,723 2 ,485 2,238 4 ,622 1 01 79 
4.3- Tamayo 6,722 3,814 2,908 6,508 214 47 

5.- Barahona 43, 163 23,861 19,302 41, 754 1,409 1,910 
5.1- Barahona 26,636 14,574 12,062 25,482 1, 154 647 
5 . 2- Cabral 8,677 4,808 3,869 8 ,5 2 7 150 153 
5.3- Enriquillo 4,688 2 ,648 2,040 4,617 71 34 
5.4- Paraiso 3, 162 1,831 1,331 3 , 128 34 76 

6.- Dajab6n 22,589 12,030 1 0,559 22, 188 401 263 
6.1- Dajab6n 9,999 5,309 4,690 9,835 164 58 
6.2- Loma de Cabrera 9,364 4,956 4,408 9, 182 182 1 56 
6.3- Restauraci6n 3,226 1, 765 1,461 3, 171 55 49 

7.- Duarte 79,974 43,867 36, 107 77,214 2,760 1 ,489 

7. 1- San Fco. de Macor is 47,100 25, 142 21,958 4 5,384 1,716 951 

7. 2- Castillo 1 0,379 5, 702 4,677 10, 107 272 131 
7.3- Pimentel 6,693 3 , 809 2,884 6,514 179 38 

7.4- Villa Riva 15,802 9,214 6,588 15,209 593 369 



...,. 
0 
0 Provincia y Munlcipio 

8.- Espaillat 
8.1- Moc a 
8.2- Gaspar Hernandez 

9.- Elias Piiia 
9 . 1- Comendador 
9.2- El Llano 
9 . 3- Bani ca 
9.4- Pedro Santana 

1 OAndependencia 
1 0 . 1- Jimanl 
10.2- La Descu bierta 
10.3- Du verge 

11.-Maria Trinidad Sanchez 
11.1- Nagua 
11 . 2- Cabrera 
11.3- Rio San Juan 

12.-Montecristi 
12.1- Montecris ti 
12.2- Guayubln 
12. 3- Pe pillo Salcedo 
12.4- Villa Vasquez 
12.5- Castaiiuelas 

1 3.-PedernaJes 
13.1- PedernaJes 
13.2- Oviedo 

Sufraga ntes Su fraga ntes 
Ma sculine 

60,809 31, 190 
48,680 24,380 
12, 129 6,810 

20,894 11,294 
12,381 6,548 

2,839 1,514 
3,541 1,981 
2, 133 1,251 

13,4 77 6,601 
2,463 1,203 
3,399 1,51 4 
7,615 3 ,884 

36,802 21,609 
22,321 13,253 

9,807 5,693 
4,674 2,663 

30,850 17,089 
7,549 4, 159 

11, 1 51 6,262 
2,713 1,391 
5, 175 2, 770 
4,262 2,507 

5,511 3 , 078 

3,657 2,097 

1,854 981 

Sufragantes Votes Votes Votes 

F e men ino Va lidos Nulos Observados 

29,619 58,381 2,428 1 ,44 8 
24,300 47,626 1,054 1, 1 08 

5,319 1o,755 1,374 340 

9,600 20,202 692 477 

5,833 11,970 411 347 

1,325 2,732 107 82 

1,560 3 ,411 130 45 

882 2,089 44 3 

6,876 13,219 258 137 
1,260 2,424 39 36 
1,885 3,358 4 1 38 
3, 731 7,437 178 63 

15, 193 35,547 1,255 530 
9,068 21,665 55 6 397 
4,114 9,308 499 103 
2,011 4,574 100 30 

13, 761 29,564 1,286 411 
3,390 7,091 458 143 
4,889 10,821 330 124 
1,322 2,544 169 21 
2,405 5,036 139 46 
1, 755 4,072 190 17 
2,433 5,403 108 56 
1,560 3,562 95 36 

873 1,841 13 20 



Provincia y Municipio Sufragantes Sufragantes sutragantes Votos votos Votos 
Masculino Femenino Va lidos Nulos ·· Observados 

. ' 

14.-Peravia 49.924 28,892 21,032 47,943 1 ,981 891 
14. 1- Bani 32,438 18,568 13,870 30,794 1,644 435 
14.2- San Jose de Ocoa 17,486 10,324 7,162 17, 149 337 456 

15.-Puerto Plata 73, 162 39,600 33,562 69,729 3,433 1,589 
15.1· Puerto Plata 36,097 18,625 17,472 34,885 1,212 921 
15.2- Altamira 13,269 7,390 5,879 11,917 1,352 303 
15. 3- Imbert 7,545 4,272 3,273 7,208 337 53 15.4- Luper6n 16,251 9,313 6,938 15 , 719 532 312 

16.-La Romana 30,227 15,043 15,184 29,617 610 207 
16.1- La Romana 25,524 12,417 13, 1 07 25,097 427 115 16.2- Guay mate 4,703 2,626 2,077 4,520 183 92 

17.-Sa lcedo 35,232 17,504 17, 728 33,026 2,206 1, 168 
17. 1- Salcedo 17, 124 8,685 8,439 15,881 1,243 827 
17.2- Villa Tapia 9,918 5,323 4,595 9,435 483 20 
17.3- Tenares 8,190 3 ,496 4,694 7,710 480 321 

18 .-Sa mana 22,877 12,670 10,207 22, 197 680 386 
18.1- Samana 13, 799 7,395 6,404 13,385 414 313 
18. 2- Sanchez 9,078 5,275 3,803 8,812 266 73 

19.-Sa n Cristobal 132,476 72,433 60,043 125,243 7,233 3,918 
19.1- San Cristoba l 67,570 36,323 31,247 64,864 2,706 2,708 
19.2- Bayaguana 8,420 4,991 3,429 7,823 597 123 
19.3- Monte Plata 11, 754 6,438 5,316 11,298 456 150 
19.4 - Sabana Grande de Boya 9,749 5,492 4,257 8,966 783 197 19.5- Villa Alta gracia 

16,566 9, 133 7,433 15,992 574 346 19.6- Yamasa 
18,41 7 10,056 8,361 16,300 2, 117 394 



~ 
0 
N 

Provincia y Mu nici pio 

20.·San Jua11 
20.1- San Juan 
20.2- El Cercado 
20.3- Las Matas de Farfa n 
20.4- Boech lo 

21 .·San Pedro de Macorls 
21.1- San Pedro de Maco rls 
21.2- Los I.Janos 
21.3- Ram6n Santana 

22.-Sanchez Ram lrez 
22. 1- Cotuf 
22.2· Cev leas 
22.3- Fantino 

23.-Santlago 
23. 1- Santiago 
23.2- Bison6 
23.3- Janico 
23.4- San Jose de las Ma tas 
23.5- Tamboril 

24.-Santiago Ro.::. lguez 
24.1- Sabaneta 
24. 2- Moncl6n 

25.·EI Selbo 
25.1- El Selbo 
25. 2- Hato Mayor 
25. 3- Mic hes 
25.4- Sabana de La Ma r 

Sufra gantcs Su fraga ntes 
Mascu lino 

70. 6 0 0 37,4 04 
4 0 ,995 22, 70 1 
10,802 4,592 
15,815 8,4 75 

2,98 8 1,6 3 6 

4 4 ,7 2 2 23,872 
30,8 83 16,4 85 
1 1 , 115 5,933 

2, 724 1,454 

39,957 21, 706 
26,550 14, 173 

6, 186 3,523 
7,221 4 ,010 

163,71 4 88,4 77 
122,454 65,366 

7 , 155 3,821 
8,908 5,023 

14,582 8,381 
10,615 5,886 

2 1,455 12,067 
17,581 9,900 

3,874 2 , 167 

49,4 05 28, 309 
19,019 11,2 2 5 
15,4 25 8, 656 

6 ,4 69 3, 791 
8,492 4 ,637 

Sufragantes V o tos Vo t os V o t o s 
Fe m e nino Va lldos Nulos Observa d o s 

3 3, 1 96 68 ,178 2 ,4 22 1 , 204 
18 ,294 3 9,491 1,5 0 4 3 1 0 

6,2 10 10,5 84 2 18 273 
7,340 15,21 6 5 9 9 513 
1,352 2, 8 8 7 101 108 

2 0, 850 4 3, 238 1,4 8 4 935 
14 ,398 29,8 13 1 ,070 716 

5, 1 82 10,83 1 284 177 
1,270 2 ,594 130 4 2 

18,25 1 3 8, 110 1,847 1,056 
12,377 25 , 102 1,44 8 854 

2,66 3 6,03 2 15 4 . 87 
3,211 6,976 245 95 

75,237 152,182 11,532 4 ,615 
57,088 113,297 9, 157 3,819 

3,334 6,701 454 155 
3,885 8 , 359 5 4 9 217 
6,201 13,567 1,0 15 305 
4,729 10,25 8 3S7 119 
9,388 20, 8 91 5 6 4 231 
7,681 17,094 48 7 21 4 
1, 707 3, 797 77 17 

21 ,096 4 7,313 2 ,09 2 794 
7,794 1 7,783 1 ,23 6 3 02 
6,769 14 ,8 92 5 33 160 
2 , 6 7 8 6,2 9 4 1 75 92 
3,0c; 5 8,344 14 8 240 



Provincia y Municipio Sufragantes Sufragantes Sufragantes Votos Votos Votos 
Masculine Femenino Validos Nulos Observados 

26.-Valverde 33,611 17,462 16,149 31 ,909 1,702 1,078 
26.1- Mao 18,453 8,747 9,706 17,575 878 760 
26.2- Esperanza 15, 158 8,715 6,443 14,334 824 318 

27.- La Vega 120,905 65,571 55,334 116,376 4,529 3 , 153 
27.1· La Vega 63,147 33, 708 29,439 60,686 2,461 1,924 
27.2- Constanza 10,066 6,059 4,007 9,800 266 82 
27.3- Jarabacoa 15, 173 8,404 6,769 14,565 608 122 
27.4- Monseiior Nouel 32,519 17,400 ----~ 

31 ,325 1,194 1,025 

Total es 1, 743, 791 943,531 800,260 1,658,261 85,530 52,249 



6 9.- No votantes par pro::incias Y municipios en las elecciones de/ 76 de mayo de 7978. 
..i::... 

lnsc ritos Sufraga ntes No Votantes 
Provincia y Municipio 

Num. o/o N um. o/o Num. 0/0 

1.- Distrito Nacional 597,5 18 26.16 446,679 75 150,839 25 

1. 1- Distrito Nacio nal 597,5 18 26 . 16 446,679 75 150,83 9 25 

2.- La Altagracia 41,342 1.81 3 0 ,098 73 11,244 27 
2.1- Higlley 35,425 1.55 25,472 72 9 ,953 28 
2.2- Sa n Ra fa el del Yuma 5 ,917 0.26 4,626 78 1,291 22 

3.- Azua 5 3 ,516 2 .3 4 4 2,003 78 11,513 22 
3.1- Azua 38,533 1.68 30, 1 71 7 9 8, 182 21 
3.2- Padre Las Casas 14, 983 0.66 11,832 79 3, 151 21 

4.- Ba oruco 22,675 
4 .1- Neiba 20,95 7 0 .92 1 1,230 54 9,727 4 6 
4.2- Vill a Jaragua 4,723 -
4 .3- Tamayo 8, 138 0.36 6,722 83 1,416 17 

5 .- Barahona 
5.1- Barahona 33,246 1.46 26, 636 80 6 ,610 20 
5.2- Cabral 1 0 ,815 0.47 8,677 80 2, 138 20 
5.3- Enriquillo 9,320 0 .41 4,688 5 0 4,6 32 50 

5.4- Para lso 3, 162 

6.- Dajabon 27,272 1 . 19 22,!:>89 83 4,68 3 17 
6.1- Dajabon 11,981 0.52 9,999 83 1,982 17 
6.2- Loma de Cabrera 11,385 0 .50 9,364 82 2,021 18 
6.3- Restauraci6n 3,906 0.17 3,226 83 680 17 

7.- Du arte 
103,38 7 79,974 77 23,413 

7.1- San Fco. de Macorls 4.52 23 
62, 714 2.75 47,100 75 15,614 25 

7.2- Ca stillo 12,614 0.55 10,379 78 2,235 18 
7. 3- Pimentel 8,245 0.36 6 ,693 81 1,552 19 
7.4- Villa Riva 19,81 4 0.86 15,802 80 4,012 20 



~ 
0 
1..11 

Provincia y Municipio 

8.- Espaill at 
8.1- Moc a 
8.2- Gaspar Herna ndez 

9.- El la s Pin a 
9.1- Comendador 
9 . 2· El Ll ano 
9. 3- Ba ni ca 
9 .4- Pe dro Sa n t ana 

1 o.~ndepe nde nci a 
1 0 . 1- Jimanl 
1 0. 2- La Descubierta 
10.3· Du verge 

11.-Ma ria Trinidad Sa nchez 
11. 1. Na gua 
11.2. Ca bre ra 
11.3 - R io Sa n J u a n 

12.- Mo ntec rist i 
1 2.1 - Mcn tec ris ti 
12.2- Gua y ubln 
12.3 · Pe p illo Sa lcedo 
12.4· Vill a Va sq u ez 
12.5· Ca s taii u elas 

13 .-Pe d e rn a le s 
1 3. 1· Pe dernales 
1 3 .2- Oviedo 

14 .-Peravia 
14. 1· Ba ni 
14 .2· Sa n Jose de Ocoa 

15.-Puer to Plata 
15. 1- Puert o Plata 
15.2- Alta m ira 
15.3· Imbert 
15.4- Luper6n 

ln scritos 

Num. o/o 

7 6, 315 3 .34 
6 1,482 2.69 
14 ,8 33 0 .6 5 

1 9 , 3 15 0 .8 5 

4,0 9 3 0.1 8 
3, 2 7 7 0 . 14 

15, 84 7 0.69 
2,86 1 0. 13 
3,99 7 0 . 17 
8 ,989 0 .3 9 

46,8 99 2. 05 
29,03S 1.27 
1 2, 0 15 0.53 

5 , 84 9 0 . 2 5 

37,871 1.66 
9 , 31 3 0.4 1 

13,6 19 0 .60 
3, 5 1 7 0. 15 

1 1,422 0 .50 

6,736 0 .29 
4,S31 0.20 
2,205 0 .0 9 

62, 9 92 2 . 76 
39,986 1 . 75 
2 3 ,006 1.01 

9 3 ,862 4 . 1 1 
4 7, 163 2.06 
17,039 0 .75 

9, 1 25 0 .4 0 
20,53 5 0 .9 0 

Suf raga n t e s No votantes 

Num. o/o Num . o/o 

6 0 ,80 9 80 15 ,506 2 0 
4 6, 6 80 7 9 12,8 0 2 2 1 
1 2, 129 8 2 2, 7 04 1 8 

2 0, 894 
12, 38 1 64 6 ,934 3 6 

2, 839 
3 ,541 86 552 14 
2 , 133 6 5 1,144 35 

1 3,477 8 5 2 ,3 7 9 1 5 
2 ,4 63 86 3 98 14 
3,399 85 59 8 15 
7,61 5 8 5 1 , 3 74 1 5 

36,8 0 2 7 8 1 0 ,0 9 7 2 2 
2 2, 3 21 77 6,71 4 23 

9 , 8 07 82 2 ,2 0 8 18 
4 ,674 80 1 , 1 75 2 0 

3 0, 8 50 81 7 ,021 19 
7,549 81 1,764 19 

11, 1 5 1 82 2 ,468 18 
2 , 713 77 8 0 4 23 
5, 1 75 45 6, 247 S5 
4 , 262 

5,51 1 82 1,2 2 5 18 
3 ,657 8 1 874 19 
1,854 84 35 1 16 

49,9 24 79 1 3 ,068 2 1 
32,4 38 81 7,5 48 19 
1 7,4 86 76 5,520 24 
73, 162 78 20,700 22 
36, 0 9 7 7 6 i 1,066 24 
13,2 5 9 78 3 , 770 22 

7,5 45 83 1 ,S 8 0 17 
1 6 ,251 79 4 , 2 84 2 1 



In scritos Sufraga ntes No Votantes 
Provincia y Municipio 

Num. o/o Num . o/o Num . o/o 

16.·La Romana 4 0,284 1.76 30,227 75 10,057 25 
16.1- La Romana 34, 1 54 1.49 25,524 75 8,630 25 
16.2- Guaymate 6, 130 0.27 4,703 77 1,427 23 

17.-Salcedo 47,670 2 . 09 35,232 74 12,438 26 
1 7 . 1- Salcedo 22,274 0.98 17,1 24 77 5, 150 23 
17. 2- Villa Tapia 12,278 0.54 9,918 81 2,360 19 
17.3- Ten a res 13, 118 0. 57 8, 190 62 4,928 38 

18 .-Samana 29, 135 1.26 22,877 78 6,258 22 
18. 1 · Samana 17, 770 0 . 77 13, 799 78 3 , 971 22 
18.2· Sa nchez 11,365 0.49 9,078 80 2,287 20 

19.-Sa n Cristobal 132,476 
19.1- San Cristobal 86,221 3 . 77 67,570 78 18,651 22 
19.2· Bayaguana 10, 719 0.47 8,420 78 2,299 22 
19. 3· Monte Plata 27,427 1. 20 

11, 754 43 15,673 57 
19.4- Sabana Gde. de Soya 9,749 
1 9.5- Villa Altagracia 20,572 0.90 16,566 80 4,006 20 
19.6- Yamasa 24,066 1.05 18,417 76 5,649 24 

20. -San Juan 70,600 
20.1- San Juan 57, 164 2. 50 40,995 72 16, 169 28 
20.2- El Cerca do 14,864 0.65 10, 802 73 4,062 27 
20. 3- Las Matas de Farfan 21,572 0.94 15 ,815 73 5 , 757 27 
20.4· Boech lo 

2,988 

21.-San Pedro de Macorls 58,357 2 . 56 44, 722 77 13,635 23 
21.1· San Pedro 40,399 1.77 30,883 76 9,516 24 
21.2· Los Llanos 14,361 0 .63 11,115 77 3,246 23 
21.3· Ra mon Sa ntana 3 ,657 0 . 16 2,724 74 933 26 

22.-Sanchez Ram lrez 50,618 2.22 39,957 79 10,661 21 
22.1- Cotul 33,832 1.48 26,550 78 7,282 22 
22.2· Cevicos 7, 761 0 .34 6, 186 80 1,575 20 
22.3- Fantino 9,025 0.40 7,221 80 1,804 20 



lnscritos Sutragantes No Votantes 
Provincia y Municipio 

Ni.Im. o/o Ni.Im. o/o Ni.Im. ofo 

23.-Santiago 
23. 1- Santiago 170,343 7.46 163,714 72 47,889 28 
23.2- Bisono 9,076 0.40 122,454 79 1,921 21 
23.3- Janico 13, 778 0 .60 7, 155 65 4,870 35 
23.4- San Jose de las Matas 22, 193 0.97 8,908 66 7,611 34 
23.5· Tamboril 14,009 0.61 14,582 76 3,394 24 

10,615 
2A.-Santiago Rodriguez 26,379 1 . 16 21,455 81 4,924 19 24.1· Saban eta 21,677 0.95 

24.2· Moncion 4,702 0.21 
1 7.581 Cl 4,096 19 

3 ,874 82 828 18 
25.· EI Seibo 65,313 2.86 49,405 76 15,908 24 

25. 1· El Seibo 25,350 1. 11 1 9,019 75 6,331 25 
25.2· Hato Mayor 20,528 0.90 15,425 75 5, 103 25 
25.3· Mich es 8, 155 0.36 6 ,469 79 1,686 21 
25.4- Sabana de la Mar 11,280 0.49 8,492 75 2,788 25 

26.·Valverde 42, 1 35 1 . 84 33,611 80 8,524 20 
26.1· Mao 22,974 1.00 18,453 80 4,521 20 
26.2· Esperanza 1 9, 1 61 0 .84 15,158 79 4,003 21 

27.·La Vega 158, 721 6.95 120,905 76 37,816 24 
27.1· La Vega 83, 1 74 3.64 63, 14 7 76 20,027 24 
27.2- Constanza 12,441 0 .54 10, 066 81 2,375 19 
27.3- Jarabacoa 19,251 0.84 1 5, 173 79 4,078 21 
27.4· Monseiior Nouel 4 3,855 1.92 32,51 9 74 11,336 26 

To t al es 2,28 3, 784 1 , 743, 791 76 539,993 24 



70. - Resu /tados naciona/es de las e/ecciones def 7 6 de mayo 
de 7978.-

Partido Pol ltico Sigla Candidaturas Otras Candidaturas 
Nacionales o/o 

Movimiento de Salvaci6n MSN 7,782 0.47 7,727 0.470/0 
Nacional 

Partido Dem6crata Popular PDP 5,956 0.36 5,667 0.340/0 

Movimiento de Conclliaci6n MCN 8,034 0.48 7,743 0.470/0 
Nacion al 

Movimiento de lntegraci6n MICA 13,400 0.80 13,31 7 0.800/0 
oemocratica 

Partido Quisqueyano PQD 5,661 0.34 5,984 0.360/0 
Democrata 

Uni6n Clvica Nacional UCN 13, 71 5 0.82 13,316 0.800/0 

Partido Reformlsta PR 698,272 42.17 692, 141; 42.060/0 

Partido Revolucionario PRSC 7,981 0.48 11,094 0.67 o/o 
Social Cristiano 

Partido Revolucionario PRO 856,084 
Dominicano 

51.70 838,973 50.980/0 

Alianza Social Dem6crata * * ASD 11, 147 0.67 11,056 0.67 

Partido de la Liberaci6n PLO 18,375 1.10 18,565 1. 120/0 Dominicana 

Partido Comunista Dominicano PCD 9,828 0.59 10, 751 0.650/0 

Movimientos Munlcipales ___ .... ----varios --- 9,226 0.56 

Totales 1,655,807 100.00 1,645,565 100.00 

408 



71.- Representaci6n gnifica de /os resu/tados obtenidos por /os Partidos Politicos 
en las e!ecciones presidencia!es de 1978.-

50 o/o 

40 o/o 

JO o/o 

20 0/0 

10 o/o 

0 

PCO PLO 
PRO 
ASD PRSC 

PR 
UCN PQD MIDA "'CN PDP 

50 0/0 

40 o/o 

JO o/o 

20 0/0 

10 0/0 

0 

MSN 



72.- Resu/tados Provincia/es de la e/ecciones presidenciales def 76 de mayo de 7978.-

Provincia PRO/PR PR/UCN Ot ros Partidos Total 

Num. Votos 0/0 Num. Votos 0 / 0 Num. Votos 0/0 o/o 

1- Distrito Nacional 266, 171 6 4 127,951 31 20,801 5 4~4.923 100 

2· La Al tagracia 13,904 47 13.71 0 46 2,023 7 29,637 100 

3- Azua 16,64 7 4 1 23,206 57 1.087 2 40.940 100 

4- Bahoruco 10,063 47 10,383 4 9 7 8 0 4 21,226 100 

5. Barahona 21,5 76 52 18,264 44 1,588 4 41 ,428 100 

6- Dajab6n 8,986 40 12,621 57 581 3 22, 1 BS 100 

7. Duarte 39,979 52 33,4 30 43 3,805 5 77,214 100 

8- Espaillat 32,428 56 23, 153 40 2 ,800 5 58,381 100 

9- El las Piiia 4,500 22 14 ,885 74 817 4 20,202 100 

1 O· lndependencia 5,090 39 7,749 59 380 3 13,219 100 

II 11 · Maria Trinidad Sanchez 17,449 49 17,059 48 1,039 3 35,5 47 100 

12· Monte Cristi 13, 751 47 14, 700 5 0 1, 113 4 29,564 100 

13- Pedernales 2,463 46 2,785 52 155 3 5 ,403 100 

14- Pera via 24, 796 52 20,848 43 2 ,299 s 47,943 100 

15· Ptlerto Plata 2 7,308 39 39,790 57 2,614 4 69,712 100 

16- La Romana 22,202 75 6,222 21 1 , 1 93 4 29,61 7 100 

1 7- Salcedo 17,613 53 13,338 40 2,075 6 33,026 100 

1 B· Samana - 8,381 38 13,289 60 527 2 22, 197 100 

19- San Cristdbal 58.485 4 7 6 0,263 4 8 6,495 s t 25,243 1 00 

20- San Juan 20,954 31 4 3,742 64 3,482 5 68, 178 1 00 



Provincia PRD/ASD PR/UCN Otros Partidos Total 

Num. Votos o/o Num. Votos o/o Num. Votos 0/0 Num . Votos o/o 

21- San Pedro de Macorls 58,485 47 13,6 94 32 2,415 6 43,238 100 

22- Sanchez Ram lrez 18,930 so 18,097 47 1.083 3 38.110 100 

23- Sa n tiago de 10s 64,676 Caballeros 79, 704 52 42 7,802 s 152,182 100 

24- Santiago Rodriguez 9,245 .... 10,698 51 948 s 20,891 100 

25- El Seybo 22, 755 48 22, 11 s 47 2A43 5 4 7,313 100 

26- Valverde 14,447 45 1 G,3gs 51 1.066 3 31.909 100 

27- La Vega 61,956 53 48,823 42 5,597 s 116,376 100 



;:: 7 3- Representación gráfica de los resultados provincia/es en las elecciones presidenciales de 7 9 78. -
N 

D Mayorla del PRO 

~ Mayorla del PR 



7 4. - Formula electoral para asignaci6n de los cargos electivos en 
la Republica Dominicana: 

De la Ley Electoral: 

Art. 7 77 - Cuando no haya lugar a la representaci6n proporcional 
de las agrupaciones y partidos, se considerara elegido para cada cargo el 
candidato que hubiere obtenido la mayorfa, entendiendose por tal el 
mayor numero de votos em itidos para ese cargo. 

Art. 7 78 - (En caso de em pate se resuelve a suerte.) 
Art. 7 79 - Cuando en una elecci6n se hay a votado por varios 

partidos 0 agrupaciones para mas de un cargo de la misma clase, cada 
uno de los cargos' sera adjudicado, aisladamente, al partido cuyo factor 
de elecci6n para ese cargo sea el mas elevado. 

El factor de elecci6n de un partido, m ientras no le hay a sido 
adjudicado ningun cargo, sera el numero total por el obtenido; sera la 
mitad de dicho numero ·cuando tenga adjudicado un cargo, la tercera 
parte de dicho numero cuando tenga adjudicados dos cargos, la cuarta 
parte despues que le hayan sido adjudicados tres cargos, la quinta parte 
cuando le hayan sido adjudicados cuatro cargos, y asl sucesivamente 
hasta que todos los cargos hayan sido adjudicados. 

Los candidates electos de cada partido seran determinados segun 
el orden en que aparezcan en la candidatura del partido. 

El sistema electoral dominicano es, pues, mixto: uninominal o 
mayoritario relativo para Presidente y Vicepresidente (a nivel nacional), 
Senador (a nivel provincial) y Slndico (a nivel municipal). Por otra parte, 
proporcional a lista para Diputado (a nivel provincial) y Regidor (a nivel 
municipal). 

Dentro de la tipologfa de formulas electorales proporcionales la 
contemplada en nuestra ley electoral puede denominarse: "Formula de la 
media mas elevada variante de D'Hondt" que recibio este nombre del 
matematico belga que la ide6. Para que pueda captarse la aplicacion 
concreta de la formula ofrecemos un ejemplo : la asignaci6n de los cargos 
de Diputados en el Distrito Nacional. 
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Distrito Naciona! 

Cargos de Diputados a adjudicar: 16 

Partidos que obtuvieron mayor cantidad de votos: 

Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 
Alianza Social Dem6crata (ASD) 262,228 

Partido Reformista (PR) 
Union Civica Nacional (UCN) 125,911 

Partido de la Liberacion Dominicana (PLD) 8,649 

Factores de Elecci6n: 

PRD/ASD PR/UCN PLO 

1) 262,228 (1) 125,911 8,649 

2) 1/2 131,114(2) 125,911 8,649 

3) 1/3 87.409 125,911 (3) 8,649 

4 ) 1 /4 87,409 (4) 62,955 8,649 

SJ 1/5 65,557 (5) 62,9!>5 (6) 8,649 

6) 1 /6 52,445 41,970 8,!>49 

7) 1/7 52,445 (7J 41,970 8,649 

8J 1 /8 43, 704 (8J 41,970 (9J 8,649 

9) 1 /9 3 7,461 31,4 77 8,649 

1 OJ 1/10 37,461 (10) 31,477 8 ,649 

11) 1 /11 32,778 (11) 31,477 (12J 8,649 

12) 1 /12 29, 136 25, 182 8,649 

13) 1 /13 29,136 (13J 25, 182 8,649 

14) 1 /14 26,222 (14J 25, 1 82 (1 SJ 8,649 

15) 1 /15 23,838 20,985 8,649 

16J 1 /16 23,838 (16) 7,869 
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Los 16 fact ores de elecci6n mas elevados: 

1· 262,228 (PRO) 
2- 131,114 (PRO) 
3. 125,911 (PR) 
4- 87,409 (PRO) 
5· 65,557 (PRO) 
6- 62,955 (PR) 
7- 52.445 (PRO) 
8- 43,704 (PRO) 
9. 41,970 (PR) 
1 (). 37,461 (PRO) 
11 • 32, 778 (PRO) 
12· 31,477 (PR) 
13- 29, 136 (PRO) 
14- 26,222 (PRO) 
15· 25, 182 (PR) 
16- 23,838 (PRO) 

PRD 11 Diputados 
PR 5 Diputados 

Resu/taron electos: 

Los 11 primeros candidatos a Diputados de la Boleta del PRO; y 
los 5 primeros candidates a Diputados de la Boleta del P. R. 

Fuente: Relacion General de/ resu/tado de las e/ecciones ce
/ebradas el 76 de mayo de 7978, Gaceta Oficial No. 
9483 del 7 }le Octubre de 1978. 
Factores de elecci6n calculados par el autor. 
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7 5.- Gacetas oficia/es contentivas de las re!aciones genera/es de 
/os resu/tados de las e/ecciones 7 962 - 7 978.-

Elecciones Gaceta Oficial Pecha 

1962 8749 31 de Marzo de 1963 
1966 9039 31 de Marzo de 1967 
1968 9094 15 de Agosto de 1968 
1970 9192 22 de Julio de 1970 
1974 9340 1 de Agosto de 1974 
1978 9483 7 de Octubre de 1978 

FIN DEL PRIMER TOMO 
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COLO FON 

Esta primera edicion de "El Sistema Constitucional Domlnicano"·. 
de Julio Brea Franco se termlno de imprimlr en los Talleres Offset 
de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureil·a, en marzo de 
1983 y consta de 1 ,000 (mil) ejemplares. Composiclbn tipografica : 
Felix Santiago Nuiiez y Domingo Abreu; Diagramacion : Nelson 
Henriquez, Maximo Garcia y Apolinar Cuevas; Fotomecanlca : 

Francisco Tavarez y Jose Altagracia Bussi; lmpresion: Nelson Veloz, 
Maximo Saldana y Rafael Socorro Mendoza; Compaginacibn y 
Encuadernacion: Roberto Pol, Israel Ferreras, Jose Marlas Diaz, 

Hector Santana, Santiago Ortiz, Agustin Batista, V ictor Gonzalez, 
i::ury Antonio Hernandez y Francisco Paulino. 






