
callesol
Año 3 • No. 9 • septiembre - diciembre 2004



Año 3 .No. 9 septiembre- diciembre 2004
“Contraloría Social”

Esta revista es una herramienta
de formación para la organización
comunitaria, la participación política
y la defensa y promoción
de los derechos humanos.

Producción: Red de Apoyo
Coordinación: Manuel Gándara
e Ileana Ruiz de Mujica
Adaptación de textos: Miguel Siso
Diseño: Miguel Angel Querecuto
Diagramación: Helena Maso
Ilustraciónes: Mariana Sellanes
Fotografías: Archivo Red de Apoyo,
Emmanuel Martínez, Pedro Pablo
Fanegas, Lucilia Monteiro
Impresión: Textografía Jamer
Tiraje: 2.000 ejemplares

Colaboraron en este número:
Manuel Gándara, Jorge Krekeler,
Yonathan Alonso, Marta Ortega, María
Gabriela Cuevas, Pablo Fernández
Blanco, Ileana Ruiz, Comité de DDHH
de Casanova Godoy

Esta producción es posible gracias
a la solidaridad de:
Misereor, Alboan-Gobierno Vasco
y Pan para el Mundo

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una
organización no gubernamental, sin fines de lucro,
que defiende y promueve los derechos humanos en
Venezuela, desde 1985, para lograr su plena vigencia.

Desde una perspectiva inter y multidisciplinaria,
la Red de Apoyo:

• Denuncia jurídica y comunitariamente los casos d
eviolación de derecho a la vida, integridad personal,
libertad y seguridad personal e inviolavilidad del
hogar.

• Atiende médica, psicológica y pedagógicamente a
las víctimas de tortura y familiares de víctimas de
abusos policiales o militares.

• Promueve políticas públicas en materia de
derechos humanos.

• Realiza actividades de promoción y difusión y genera
procesos de educación en derechos humanos.

Dirección: Parque Central, Edificio Caroata,
Nivel Oficina 2, Oficina 220
Apartado Postal: No. 17.476 Parque Central,
Caracas 1015-A - Venezuela
Telfax: (0212) 574.1949 - 8005
www.redapoyo.org
Correo electrónico: redapoyo@cantv.net

callesol



poraquí

Amor y control es el título
de una canción del “Poeta

de la salsa”, Rubén Blades, que
da cuenta de cómo deben
establecerse las relaciones en
un hogar para que las cosas
funcionen bien. Nos dice el
poeta que estas dos actitudes
están íntimamente ligadas e
incluso una, el control, puede
ser manifestación del afecto
sentido.

Para este nuevo número de
“Calle Sol” queremos asumir
estos términos y referirlos a una
casa, un hogar que trasciende
las fronteras de las relaciones
familiares y la vivienda que
habitamos haciéndolos
extensivos a las relaciones
comunitarias e incluso políticas,
entendiendo por política el arte
de vivir en comunión con los
demás, en sociedad.

Muchas veces nos pasa que
vemos como nuestro aquello
circunscrito a lo doméstico y
estamos pendientes de qué
ocurre a lo interno del hogar, lo
cuidamos, velamos por su
mantenimiento, nos esmeramos
en honrar nuestros
compromisos porque lo
amamos, lo sentimos propio. No

ocurre así con las cosas que
llamamos “públicas”. Estas,
parecieran no ser de nadie, no
tener dueño ni doliente,
contradiciendo su propia
denominación la cual alude a
algo de todos y todas.

Es hora que nos apropiemos de
lo público, no como slogan de
campaña partidista, sino en el
sentido propio de pertenencia.
Los bienes y servicios de la
comunidad son nuestros, por
tanto deberían importarnos y
asumir amorosamente la tarea
de vigilar que se mantengan y
presten con alta calidad,
participar en su ejecución, esto
también hace parte del derecho
humano a la participación.

Lo que pasa es que, también
ocurre, que la participación asusta
tanto a quien debe abrir el
espacio y oportunidad para que
sea posible, ya que esto es visto
como amenaza al poder
establecido y, a quien la ejerce,
por el compromiso que entraña o
el desconocimiento de las
instancias y mecanismos para ella.

Cuando decimos por ejemplo,
“queremos una Policía
respetuosa de los derechos
humanos” este queremos tiene

un significado de deseo, pero
también alude a lo amado. Y, si
deseo y amo, mi deber es hacer
todo lo que pueda para que sea
posible y duradero.

¿Podemos, entonces, meternos a
saber cuál es el presupuesto
asignado a nuestra parroquia?
¿Quién y con qué recursos se
están haciendo las obras en
nuestra comunidad? ¿Cómo
funcionan los servicios de
salud, alimentación,
educación, seguridad etc? La
respuesta es sí. Vigilancias,
observatorios, veedurías,
contralorías son términos que
podemos utilizar y ejercer
acciones todas ellas
enmarcadas en el derecho a
participar individual o
colectivamente en la
construcción de una vida más
digna.

En este sentido el llamado es a
realizar propuestas, presentar
demandas o exigencias,
interponer denuncias y darle
seguimiento a estas gestiones:
involucrarnos más en la vida de
nuestra comunidad, de nuestro
país, para que se convierta poco
a poco en la casa grande que
anhelamos.
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Hace un tiempo atrás escuché decir a la gente de un
municipio pobre que su ex alcalde había sido un burro.
Les pregunté el porqué de su apreciación. La gente me

miraba y después un señor tomó la palabra indicando que
durante toda la gestión este alcalde no había robado ni un solo
centavo. “Tiene que ser burro”, dijo otra persona, “tuvo la
posibilidad de enriquecerse y no la aprovechó”. Todos nos
reímos.  

Esta anécdota nos hace ver el aspecto de la corresponsabilidad
que tenemos en cuanto al mal de nuestros días, la mil veces
lamentada y poca combatida corrupción.  Veamos entonces
cómo podemos cumplir mejor nuestro papel como sociedad
civil. Sin una participación más activa no cambian ni
cambiarán las cosas.  Por eso observamos más detenidamente
el tema de la participación de todos y todas, o sea, la
participación ciudadana. 

En lo general se habla de participación, independientemente
del grado de actividad alcanzado por los individuos en los
procesos de toma de decisiones, de planificación, de
seguimiento y supervisión.  La participación puede limitarse
por ejemplo a la mera presencia pasiva de individuos en un
proceso. Lo que se requiere para una participación real y
activa es que los individuos participen de forma representativa
e igualitaria y permitan de esta manera un grado significativo
de incidencia sobre un proceso. Aún así, no se puede hablar
automáticamente de control social.

El peligro de una participación pasiva parece obvio. Por
ejemplo, puede legitimar la implementación posterior de un
plan de lucha contra la pobreza sin alcanzar una capacidad de
control social del proceso en su conjunto.  Éste es el caso si se

busca o se logra una mayor participación únicamente durante
la fase del diseño de un plan, asumiendo sin embargo la co-
responsabilidad para las fases posteriores.

La auditoria social es una de las posibles formas en el ejercicio
de la ciudadanía con respecto a la vigilancia. Se trata de la
supervisión de la gestión municipal desde la población local.
Las auditorias realizadas por grupos u organizaciones sociales
de base, en la mayoría de los casos en estrecha coordinación
con el Comité de Vigilancia del Municipio, están enfocadas por
lo general en proyectos e inversiones públicos específicos,
como por ejemplo la construcción o rehabilitación de caminos
o establecimientos educativos. Mientras que la mayoría de las
auditorias sociales se concentran al final o después de la
realización de una obra, hay otras que supervisan y vigilan el
proceso de la formulación del pliego de especificaciones o del
proceso de la licitación. Algunas auditorias sociales no se
concentran en una sola obra sino en una interpretación
presupuestaria de la gestión anual del municipio, vigilando el
grado del cumplimiento entre la planificación y ejecución.

Dependiendo de la complejidad técnica de la vigilancia en el
marco de una auditoria social, es necesario contar con el
apoyo de un peritaje técnico. Se trata del acompañamiento de
la sociedad civil local por una persona profesional entendida
en la materia, por ejemplo, un ingeniero civil en el caso de
obras de construcción, o un contador en el tema de la
interpretación presupuestaria.

Control fiscal y control social son fundamentales para el
proceso de participación ciudadana, entendido como
herramienta de desarrollo sostenible y con equidad. 
* Coordinadora Académica del Centro de DDHH de la UCAB.  
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En el Mu ni ci pio de Ge ne ral Saa ve dra, a po ca dis tan cia de
San ta Cruz de la Sie rra, en el orien tal de Bo li via, la Or ga -
ni za ción Te rri to rial de Ba se de la co mu ni dad ru ral San
Sal va dor apo ya da por el Co mi té de Vi gi lan cia del
Municipio de ci die ron rea li zar una au di to ria so cial so bre
la cons truc ción del ca mi no Las Pe tas - San Sal va dor -
San Joa quín. El mon to de in ver sión (en tre el Mu ni ci pio de
Saa ve dra y la Pre fec tu ra de San ta cruz) pa ra es ta obra
as cien de a apro xi ma da men te me dio mi llón de dó la res. 

Du ran te la eje cu ción de la obra, la em pre sa cons truc to ra
de ci dió sin con sul tar a los ve ci nos de es te tra mo ca rre te -
ro, don de co lo car los duc tos de dre na je pa ra así evi tar
inun da cio nes en las in me dia cio nes de la vía por acu mu la -
ción de aguas de llu via. Al po co tiem po y de bi do a
alcantarillas mal si tua das, se dio una inun da ción en la co -
mu ni dad cau sa da por el es tan ca mien to del agua de bi do
al te rra plén de la vía. Los ve ci nos re cla ma ban a la
empresa cons truc to ra que co lo ca ra una al can ta ri lla pa ra
evi tar nue vas inun da cio nes. La em pre sa en un prin ci pio
ac tuó de for ma ne gli gen te me nos pre cian do la po si bi li dad
de involucrar a la po bla ción lo cal en la de fi ni ción de de ta -
lles téc ni cos, don de los co no ci mien tos de la gen te del lu -
gar de be rían ser to ma dos en cuen ta, co mo el ca so de la
ubi ca ción de al can ta ri llas. La co mu ni dad de San
Salvador, des per ta da por es te an te ce den te, de ci de en -
ton ces acu dir al Co mi té de Vi gi lan cia y jun tos ejer cen pre -
sión pa ra ob te ner el plie go de es pe ci fi ca cio nes de la
obra.  De bi do a la com ple ji dad téc ni ca de la obra de ci den
so li ci tar apo yo a la Red de Par ti ci pa ción Ciu da da na y
Con trol So cial, un con jun to de ins ti tu cio nes pri va das de -
di ca das al de sa rro llo so cial. Una de las ins ti tu cio nes afi -
lia das a es ta Red, que tie ne ba se y tra ba jos en la zo na,
asu me el acom pa ña mien to de la au di to ria so cial y del pe -
ri ta je téc ni co. De es ta for ma se po si bi li ta la con tra ta ción
de un in ge nie ro ci vil, quien ejer cien do el rol de un pe ri to
téc ni co rea li za acom pa ña do por los ve ci nos de San
Salvador y miem bros del Co mi té de Vi gi lan cia un pe ri ta je
téc ni co de la obra. Se evi den cian va rias irre gu la ri da des
en la eje cu ción de la obra: ma la com pac ta ción y con se -
cuen te men te la per di da pau la ti na de la ca pa de gra nu la -
do (ri pio), la no-ha bi li ta ción de ro ton das pre vis tas en el
plie go y la ubi ca ción ina de cua da de al can ta ri llas.

Con fron tan do a la em pre sa cons truc to ra con el dic ta men
pro fe sio nal del pe ri to, se lo gra un cam bio de ac ti tud en el
per so nal y eje cu ti vos de la em pre sa. Pa ra los tra ba jos fal -
tan tes, la em pre sa bus ca aho ra ac ti va men te la con sul ta a

los ve ci nos del lu gar. De igual ma ne ra se sub sa na en gran
par te las irre gu la ri da des de tec ta das. El cam bio de ac ti tud
se de bía tam bién a los re cla mos he chos por los “co mu na -
rios” y di ri gen tes de la OTB de San Sal va dor, apo ya dos
por el Co mi té de Vi gi lan cia de Saa ve dra a la Al cal día y a
la Pre fec tu ra de San ta Cruz.

En re su mi das pa la bras, el pe ri ta je téc ni co per mi tió de tec -
tar fa llas en la cons truc ción del ca mi no, la au di to ria so -
cial rea li za da por la so cie dad ci vil lo cal lo gró se ña lar
opor tu na men te es tas fa llas. Las au to ri da des com pe ten tes
jun to con la em pre sa cons truc to ra die ron so lu ción a los
jus tos re cla mos de la gen te. La au di to ria so cial ha con tri -
bui do a la op ti mi za ción de la in ver sión pú bli ca en el marco
de es ta obra. Pe ro ca be men cio nar que no to da au di to ria
so cial y pe ri ta je téc ni ca ter mi nan tan exi to sa men te.

LEC CIO NES APREN DI DAS

Par tien do de la ex pe rien cia vi vi da en el Mu ni ci pio de
Saavedra, son va rias las co mu ni da des las que es tán in te -
re sa das en ini ciar un pro ce so de au di to ria so cial en la
implementación de sis te mas de agua po ta ble co mu nal
por par te de la Al cal día Mu ni ci pal. Otras co mu ni da des re -
pre sen ta das por sus OTB y apo ya das por el CDV quie ren
vi gi lar la re fac ción y/o cons truc ción de au las es co la res. 

Se ha ro to el ma ne jo po co trans pa ren te de in for ma ción
(en tre otro ac ce so a los plie gos de es pe ci fi ca cio nes) por
par te de la Al cal día.

En el mar co del pe ri ta je téc ni co se lo gró rea li zar los tra -
ba jos de ma ne ra par ti ci pa ti va con la po bla ción del lu gar,
apun tan do a una ca pa ci ta ción de los ac to res lo ca les. De
es ta ma ne ra la gen te se apro pió de es te ejer ci cio de ciu -
da da nía y con trol so cial. Evi den cia de es to es la pre sión
de la OTB y del CDV fren te al Se ñor Al cal de pa ra ob te ner
la in for ma ción ne ce sa ria pa ra rea li zar el pe ri ta je téc ni co.

La ma yo ría de las au di to rias so cia les ne ce sa ria men te tie -
nen que acu dir a un pe ri ta je téc ni co pa ra po der com pro -
bar con cri te rio téc ni co po si bles fa llas e irre gu la ri da des.
Pe ro es im por tan te en ten der el pe ri ta je téc ni co no co mo
un me ro ser vi cio de un pro fe sio nal, si no la di men sión edu -
ca ti va y mo ti va do ra. Han si do (y van a ser) los ve ci nos del
lu gar, quie nes ini cia ron y rea li za ron (y rea li za rán) la au di -
to ria so cial, so li ci tan do un pe ri ta je téc ni co, pa ra con los
re sul ta dos del pe ri ta je ge ne rar co no ci mien to pú bli co y
pre sión. En otras pa la bras ejer cer un de re cho, el de re cho
a par ti ci par y a vi gi lar.

ciudadanía: Los Municipios y los Distritos deben suministrar la más amplia información sobre su actividad y promover la participación de todos los ciudadanos en la vida local. / Todos los ciudadanos tienen derecho a consultar los archivos y registros de los Municipios, 

* Consultor. Iniciativa de Asesoría y Apoyo Local - IAL Santa Cruz de la Sierra - Bolivia. Junio de 2004 (Email: jorge.krekeler@scbbs-bo.com) 

UN EJEMPLO DESDE BOLIVIA 



Los  ve ci nos  que  for man  las  di fe ren tes  co mu ni da des
siem pre  bus can  la  for ma de  ac tuar en com pa ñía de to -
das las per so nas afec ta das por un pro ble ma cuan do se ven

in vo lu cra dos  en  al gún  he cho  que  les in vo lu cra. 

Los  ac tos  de lic ti vos,  las  ma las  ge ren cias  de  los  en tes  gu -
ber na men ta les, las  tra bas  pa ra  que  las  co mu ni da des  se  or -
ga ni cen,  pre pa ren  y  edu quen son las más fre cuen tes di fi cul ta -
des que te ne mos que ir sor tean do en es te ca mi no or ga ni za ti vo.

En nues tra ex pe rien cia en la or ga ni za ción ve ci nal, he mos vis to
que a me di da que la ve cin dad se for ta le ce tam bién lo ha cen sus
ins ti tu cio nes y eso me jo ra sig ni fi ca ti va men te las con di cio nes de
vi da. Es to se de be a que en una de mo cra cia real men te par ti ci -
pa ti va, las or ga ni za cio nes po pu la res asu mi mos la ta rea de vi gi -
lar y  con tro lar  las  ins ti tu cio nes  pú bli cas.

Co mo  pun to  de  re fe ren cia  co lo co  las  si tua cio nes  que  a  dia -
rio  se  su ce den  en  la  co mu ni dad  “La  de mo cra cia”, si tua da
al  nor te  de  Ma ra cay:  des de co sas sen ci llas co mo el ro bo de
un en va se pa ra el de pó si to de ba su ra has ta co sas más gra ves co -
mo el se cues tro de fa mi lias, des de fa llas por par te de los en tes
mu ni ci pa les al efec tuar una cons truc ción de can chas de por ti vas
has ta el des man te la mien to de las mis mas, des de la cre ci da en el
otor ga mien to de per mi sos pa ra la ins ta la ción de lo ca les pa ra la
ven ta de  li co res has ta las ma las con di cio nes sa ni ta rias del mer -
ca do mu ni ci pal.

An te to das es tas pe nu rias, com pren di mos que no po día mos que -
dar nos cru za dos de bra zos y de ci di mos edu car nos, pre pa rar nos
y or ga ni zar nos, uti li zan do pa ra ello los es pa cios pú bli cos de la
co mu ni dad y pi dien do ase so ría a per so nas con co no ci mien to
del te ma. 

Nos ca pa ci ta mos en cuan to a lo que son las nor mas, le yes y or -
de nan zas de los  di fe ren tes en tes en el ám bi to del Es ta do y mu -
ni ci pios, co mo la Al cal día, la pre fec tu ra,  las je fa tu ras ci vi les, el
IN DE CU, los co man dos po li cia les, el SE NIAT, la De fen so ría  del
Pue blo, la Fis ca lía, la Go ber na ción y así otros más. Una vez que
tu vi mos co no ci mien to de qué son, có mo fun cio nan y cuá les son

las obli ga cio nes de ca da or ga nis mo, nos di mos a la ta rea de vi -
gi lar el cum pli mien to de las nor mas es ta ble ci das y los com pro -
mi sos ad qui ri dos fren te a la co mu ni dad. Nos or ga ni za mos por
ca lles con un res pon sa ble en ca da una, y es tos res pon sa bles a
su vez se reu nían por sec tor quie nes a su vez te nían co mu ni ca -
ción di rec ta con los re pre sen tan tes de la Aso cia ción de Ve ci nos,
quie nes ca na li za ban los re cla mos an te los en tes com pe ten tes. 

En po cas pa la bras nos vol vi mos la “pie dri ta en el za pa to” de los
fun cio na rios pú bli cos al es tar cons tan te men te pi dién do le cuen -
tas de sus ac tua cio nes o sus omi sio nes. Va mos que man do las
dis tin tas eta pas y cum plien do to dos los re qui si tos le ga les pa ra
efec tuar una de nun cia, des de los re pre sen tan tes in me dia tos a la
co mu ni dad has ta las au to ri da des de más al to ni vel, to do bien
pre sen ta do, trans pa ren te y ajus ta do a los he chos pa ra que no
pue dan dar nos nin gu na ob je ción a nues tras pro pues tas.

Mien tras  los  ve ci nos  es te mos más or ga ni za dos, los  en tes  gu -
ber na men ta les  nos da rán  más  res pues tas  fir mes  a nues tras
so li ci tu des  y  así  la  la bor  de los lí de res en  sus  co mu ni da des
se rán  más  re co no ci das  ya  que  irán  ob te nien do  ca da  día
más  y  más  be ne fi cios  pa ra  la  or ga ni za ción  y  sus  co mu ni -
da des, ellos  le ha cen  ver  a  las  au to ri da des que tie nen que
cum plir co mo en tes pú bli cos del Es ta do en los plan tea mien tos
que les pre sen tan a dia rio. Pe ro tam bién la la bor de los lí de res
es in te re sar nos por que los  ve ci nos  apren dan  có mo  di ri gir  sus
re cla mos, so li ci tu des o  cual quier  si tua ción que su ce da en la
co mu ni dad y así ellos ve rán có mo ob tie nen más be ne fi cios y una
me jor ca li dad de vi da, lo cual les da rá más con fian za en la or -
ga ni za ción de la co mu ni dad. 
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Y.A.: ¿Qué es el Ob ser va to rio Ve ne zo la no de Pri sio nes?

H.P.: El Ob ser va to rio Ve ne zo la no de Pri sio nes tie ne co mo mi -
sión ve lar por que el Es ta do no vul ne re los de re chos hu ma nos
de las per so nas pri va das de li ber tad, sean adul tos, ado les cen -
tes o ni ños. Tie ne co mo vi sión ser una or ga ni za ción re fe ren cial
en al ám bi to na cio nal e in ter na cio nal del te ma de los de re chos
hu ma nos de per so nas pri va das de li ber tad. Sur ge de una idea
en el año 2002 don de per so nas ac ti vis tas de los de re chos hu -
ma nos nos reu ni mos y pen sa mos en un tra ba jo no so la men te
en el ám bi to de la po bla ción re clu sa si no de las au to ri da des,
pa ra que se re for za ran pro gra mas pa ra la po bla ción re clu sa,
pen sa mos que no po día mos su plir al Es ta do en sus fun cio nes,
lo im por tan te es vi gi lar que el Es ta do cum pla  sus fun cio nes. 

No so tros te ne mos un ob je ti vo fun da men tal que tie ne que ver
con la mi sión del Ob ser va to rio, que es el res pe to a los de re -
chos hu ma nos de las per so nas pri va das de li ber tad. Pe ro és te
se com ple men ta con otros des ti na dos a la edu ca ción en
derechos hu ma nos tan to a la po bla ción re clu sa co mo de sus
fa mi lia res y tam bién la for ma ción de los fun cio na rios de se gu -
ri dad pe ni ten cia rios y efec ti vos de la Guar dia Na cio nal en ma -
te ria de de re chos hu ma nos.

Y.A.: En el tiem po que us te des tie nen fun cio nan do ¿có mo des -
cri bi ría la rea li dad pe ni ten cia ria a ni vel na cio nal?

H.P.: ¡Dan tes ca! La men ta ble men te aquí hay una si tua ción muy
par ti cu lar, no so tros te ne mos un sis te ma pe ni ten cia rio in fra -
zoo ló gi co don de la per so na que co me tió un de li to me nor
convive con la per so na que co me tió un de li to ma yor, el rein ci -
den te con vi ve con el pri ma rio, el que co me tió un de li to gra ve
convive con el que co me tió un de li to le ve don de te ne mos una
si tua ción en que las per so nas que ma ne jan las po lí ti cas pe ni -
ten cia rias del país no sa ben ab so lu ta men te na da de po lí ti cas
pe ni ten cia rias.

La men ta ble men te no so tros no te ne mos un sis te ma pe ni ten cia -
rio en el que al re clu so se le res pe te el de re cho a la ali men ta -
ción, a la sa lud, a la asis ten cia mé di ca. No so tros te ne mos una

po bla ción re clu sa de al re de dor de 19.708 pre sos de las cua les
la mi tad es pe na da y la otra mi tad es pro ce sa da. Y yo me
pregunto, ¿por qué es tá pa san do es to en mi país? Lo di go par -
tien do del pun to que la ci vi li za ción de un país se com prue ba
por el tra to a sus pri sio ne ros.

Y.A.: ¿Có mo cree us ted que de be ría ser la par ti ci pa ción de la
so cie dad ci vil de ca ra a es ta pro ble má ti ca?

H.P.: Exi gir que se cum plan los de re chos hu ma nos que tie nen
las per so nas pri va das de li ber tad, no so tros te ne mos en la ac -
tua li dad en la Cons ti tu ción un ar tí cu lo que es el 272 que te
des cri be to dos los de re chos que se de ben ma ne jar en las
cárceles. 

Y.A.: ¿Qué mar co nor ma ti vo sien tan las ba ses pa ra el con trol
so cial?

H.P.: No so tros po de mos alu dir a la Cons ti tu ción, el Có di go
Orgánico Pro ce sal Pe nal, la Ley de Ré gi men Pe ni ten cia rio y lo
que di ce el Re gla men to del In ter no Ju di cial del res pe to que de -
be te ner la per so na que in gre sa a pri sión pa ra ve lar pa ra que
no si ga cum plién do se la pre mi sa sen ten cia da por Mi chael
Focault “las cár ce les son ca sas del ho rror y sus guar dias sus
ver du gos, los ver du gos de los pre sos”.
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así como a obtener copias o certificaciones de las decisiones que adopten los órganos encargados de las entidades locales, salvo el caso de documentos clasificados como Reservados. / Cada tres (3) meses por lo menos, la Cámara Municipal o Distrital, 

OBSERVATORIO VENEZOLANO
DE PRISIONES

Yonathan Alonzo

(Entrevista al Dr. Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones)



En Venezuela los derechos humanos no se respetan”... “A
Carlos Rodríguez lo asesinó un policía, ¿qué podemos
hacer para que ese crimen no quede impune?”... “Me

parece que la Constitución y las leyes no se cumplen”... Esas y
otras expresiones parecidas las escuchamos diariamente en las
conversaciones de vecinos y vecinas de nuestras comunidades.
Cada vez más tomamos conciencia de que la vigilancia del
respeto de los derechos humanos no es exclusiva de unos
grupos sino, más bien, que estamos llamados a participar en
la investigación, documentación e información de situaciones
o casos que atenten contra nuestros derechos fundamentales.
Pero, ¿cómo se hace esto? En realidad no es algo imposible, lo
que sí implica es organización y meticulosidad ya que la
información que suministremos debe ser precisa, veraz y
verificable. Por fortuna, existe una gente que creó el “Sistema
de Información y Documentación sobre Derechos Humanos,
Internacional” (HURIDOCS) que redactaron un Manual
titulado ¿Qué es la vigilancia de los derechos humanos? En el
cual nos dan una serie de pistas para ese control que las ONGs,
grupos locales u organizaciones comunitarias pueden ejercer
sobre los organismos del Estado.
Esta vigilancia puede ser de varios tipos: de una situación,
cuando lo que nos interesa es saber si el Estado está
respetando y garantizando uno o varios derechos o si por el
contrario, existen violaciones a dichos derechos, o cómo
marcha la redacción y aprobación de las leyes; o la
implementación de leyes y políticas; o el progreso de las
instituciones gubernamentales de derechos humanos.
También podemos hacer vigilancia sobre un caso,
centrándonos y orientándonos sobre todo en las víctimas.
Lo primero que tenemos que hacer es investigar, que es el
proceso de descubrir los actos que rodean un evento en el cual
se sospecha hay una violación de derechos. Estos datos los
podemos conseguir consultando las fuentes primarias
(testigos, víctimas, pruebas, etc) o a ONGs defensoras de

6

sinnubes

Las violaciones cometidas por el Estado se pueden ver por el
no cumplimiento de sus obligaciones:
a) Obligación de respetar, que significa abstenerse de hacer
algo que viole la integridad de los individuos o grupos o violar
su libertad. Por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales,
detenciones arbitrarias, prohibición de formar sindicatos.
b) Obligación de proteger, que significa tomar medidas
necesarias para impedir que individuos y grupos violen los
derechos de otros individuos o grupos. Por ejemplo, no actuar
cuando cierto grupo, como por ejemplo un grupo étnico, ataca
a otro o la incompetencia para obligar a las compañías o
empresas a pagar un salario decente.
c) Obligación de cumplir que significa tomar las medidas
necesarias para asegurarle a cada persona la oportunidad de
satisfacer las necesidades que no se pueden lograr por
esfuerzos personales. Por ejemplo, el fracaso en la adopción
de sistemas básicos de salud o el fracaso en la
implementación de un sistema de educación de calidad.

con presencia del Alcalde, deberá celebrar una sesión en la cual se consideraran las materias de interés local que un mínimo de diez (10) vecinos haya solicitado por escrito y con quince (15) días de anticipación, por lo menos, a la fecha de la reunión…, en dicha sesión, el público

También la
comunidad 
vigila

Ileana Ruiz de Mujica

derechos humanos, expertos, departamentos de estadísticas,
prensa y otros medios de comunicación, instituciones del
Estado, etc. Inmediatamente, tenemos que documentar los
resultados de la investigación, es decir, registrar y reunir los
datos de forma organizada para que podamos analizarlos,
compararlos y consultarlos posteriormente. Por último
debemos elaborar un informe con conclusiones de  nuestra
observación.
Una manera útil de formular el informe es usando indicadores
los cuales pueden ser de proceso o de resultados. Por ejemplo,
si estamos vigilando el estado del derecho a la educación, un
indicador de proceso podría ser el número de escuelas que hay
en el sector observado, mientras que un indicador de resultado
es la cantidad de niñas y niños desescolarizados que hay. Este
informe servirá para iniciar acciones jurídicas en el ámbito
nacional, ayudar a las víctimas y sus familiares, instaurar
denuncias o iniciar campañas con el fin de presionar al
gobierno y sensibilizar a la colectividad, realizar advertencias
previas a la comisión de otras violaciones.

“



La po lí ti ca se en tien de co mo el me dio pa ra ac ce der al po -
der y man te ner se ejer cién do lo. Hay for mas de per ver sión
de la po lí ti ca en la que és ta se asu me no co mo un me ca -

nis mo pa ra evi tar la gue rra, si no co mo una for ma acep ta da e
ili mi ta da de gue rra, y con ce bi da de es ta ma ne ra, en la lu cha
por el po der es tá per mi ti do to do, pa san do por la vio la ción de
las le yes, e in clu so lle gan do a la eli mi na ción del con tra rio.

Una for ma de aca bar con esa per ver sión es per se guir la, de sen -
mas ca rar la, usar las he rra mien tas que ofre ce el de re cho pa ra
iden ti fi car y san cio nar cul pa bles de de li tos vin cu la dos a la po -
lí ti ca o de ac tos de co rrup ción en tor no a és ta, con ello se evita
la im pu ni dad y se da un ejem plo a los ac to res po lí ti cos pa ra
que el de ba te por el po der sea más lim pio y trans pa ren te, y el
ejer ci cio del po der se cen tre en fa vo re cer a la gen te, que es lo
que la so cie dad es pe ra. Sin em bar go, las ins ti tu cio nes ju rí di -
cas mu chas ve ces su cum ben a las fuer zas po lí ti cas que las ab -
sor ben y las po nen a fun cio nar a su ser vi cio, y no al ser vi cio de
la ley, por lo que esa he rra mien ta va per dien do su fun cio na li -
dad en es ta ma te ria.

De be exis tir otra for ma de en fren tar la per ver sión de la lu cha
por el po der. Cual quier per so na pue de pre gun tar se le gí ti -
mamente al res pec to. Es ne ce sa rio en con trar res pues ta, pues
en tre tan to la lu cha por el po der y el ejer ci cio abu si vo de és te
da ña a la gen te, ha ce que se to men de ci sio nes equi vo ca das a
sa bien das de que lo son y de que des fa vo re ce rán a las per so -

nas por el he cho de que con vie nen a un gru po po lí ti co. En tre
tan to la po bla ción es tá ca da vez más des me jo ra da, de sa ten di -
da, em po bre ci da, su frien do mi se ria, in cré du la, y con for mán -
do se con dá di vas a cam bio de su vo to.

Si el ex tre mo de la lu cha ile gí ti ma por el po der es la eli mi na -
ción del con tra rio, en ton ces la for ma de con tra rres tar lo es
hacer que to dos sea mos to dos ac to res po lí ti cos, pues no se
pue de eli mi nar nos a to dos. Si al guien pre ten die ra ha cer lo se le
aca ba ría el ne go cio de la po lí ti ca, se que da ría sin clien tes a
quie nes pres tar su mal ser vi cio. Que el ac tor de la po lí ti ca sea -
mos to dos, de eso se tra ta la par ti ci pa ción.

Cuan do nos re fe ri mos a la po lí ti ca lo ha ce mos en tér mi nos am -
plios, es de cir, abar can do to do lo que tie ne que ver con la di -
rec ción de asun tos pú bli cos ma ne ja dos des de las ins tan cias de
po der. En es te sen ti do am plio, la par ti ci pa ción po lí ti ca no es tá
vin cu la da só lo a la po lí ti ca elec to ral, es de cir, a las for mas de
lle gar a ocu par los car gos de elec ción po pu lar, si no que abar -
ca tam bién el con trol y la co la bo ra ción con la ges tión pú bli ca
en ge ne ral. Es de cir, se pue de par ti ci par per te ne cien do a un
par ti do po lí ti co que per si ga que sus miem bros lle guen a los
pues tos de pre si den te, go ber na dor, al cal de, di pu ta do a la
Asam blea Na cio nal, di pu ta dos a las asam bleas le gis la ti vas o
con ce ja les, pe ro tam bién se pue de par ti ci par ha cien do se gui -
mien to y con trol de la la bor que de sem pe ñan és tas y otras
autoridades pú bli cas, elec tas o no, co mo los Mi nis tros, fun cio -
na rios de las Con tra lo rías na cio nal, es ta da les y mu ni ci pa les,
De fen so ría del Pue blo, Tri bu na les. Se pue de in clu so con tro lar
a los con tra lo res.

Se pue de pen sar con acier to que se tra ta de ta reas que su pe -
ran las po si bi li da des de los ciu da da nos. Só lo una so cie dad
organizada tie ne ca pa ci dad de dar res pues ta a se me jan tes re -
tos. Es a tra vés de la su ma de pe que ños es fuer zos que pue de
lle gar se a cons truir una red de acu mu la ción de in for ma ción
que per mi ta a la po bla ción for mar se cri te rios so bre el de sem -
pe ño de la ges tión pú bli ca. La for ta le za es tá pre ci sa men te en la
va rie dad y plu ra li dad de fuen tes de in for ma ción, y en la cre di -
bi li dad que es tas ten gan an te la so cie dad. Lo más im por tan te
co mo pri mer pa so es asu mir lo pú bli co co mo “lo que es de
todos” en lu gar de asu mir lo co mo “lo que es de na die”, en la
me di da que se dé ese pri mer pa so pue de con ti nuar se con
apor tes des de las or ga ni za cio nes ya exis ten tes que de sa rro llan
la bo res que pue den de jar de ser ais la das. Un ejem plo es asu -
mir co mo fac tor im por tan te de apor te a la so cie dad el
potencial del es tu dian ta do, cu yos tra ba jos pue den orien tar se
ha cia el for ta le ci mien to y apo yo al tra ba jo que de sem pe ñan las
or ga ni za cio nes de la so cie dad, pue den re troa li men tar se de la
in for ma ción que es tas ma ne jan, y pue den ade más ser fac tor de
di fu sión de esa in for ma ción.
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María Gabriela Cuevas
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La exis ten cia de la de mo cra cia re -
quie re de po ner lí mi tes al ejer ci cio
del po der; di vi dién do lo, es ta ble -

cien do re glas de jue go cla ras y me ca nis -
mos de con trol que de ben ser res pe ta dos
por to dos. Par ti ci pa ción, efi ca cia, ce le ri -
dad, ren di ción de cuen tas, trans pa ren cia,
efi cien cia, ho nes ti dad y res pon sa bi li dad,
son prin ci pios que se gún la Cons ti tu ción
de 1999 de ben re gir la ges tión pú bli ca.
És tos se tra du cen en fa ci li tar la in ge ren -
cia de los ciu da da nos, en la to ma de
decisiones y en las ac cio nes que em pren -
de el Es ta do, dar opor tu na res pues ta a
sus exi gen cias y de man das, brin dar les in -
for ma ción su fi cien te y ve raz res pec to a lo
que se de ci de y se ha ce, uti li zar los re cur -
sos dis po ni bles de un mo do ra cio nal y
ho nes to, y  res pon sa bi li zar se an te la gen -
te y la jus ti cia por las ac cio nes lle va das a
ca bo,  las de ci sio nes to ma das, las omi -
sio nes y los “ol vi dos”.

Es tos prin ci pios, son una ma ne ra de po -
ner li mi tes a la dis cre cio na li dad en el
ejer ci cio del po der, de de jar ma ni fies ta -
men te ins ti tui das las re glas de fun cio na -
mien to de la ad mi nis tra ción pú bli ca, a
las que de ben ape gar se quie nes tra ba jan
en ella y aque llos que han si do elec tos
pa ra re pre sen tar la. 

En la prác ti ca, en el día a día de las co -
mu ni da des que re cla man sus de re chos,
no siem pre la res pues ta es opor tu na ni
los re cur sos bien uti li za dos.  Hay in su fi -
cien te in for ma ción so bre lo que los
gobiernos ha cen, po cas ve ces las au to ri -

da des se res pon sa bi li zan por sus ac tos y
es fre cuen te ver que aque llos elec tos pa -
ra re pre sen tar los in te re ses co lec ti vos
pron to ol vi dan es te com pro mi so y an te -
po nen sus ne ce si da des per so na les, gru -
pa les y par ti dis tas a las de quie nes les
lle va ron adón de es tán. 

En la asig na ción de los re cur sos pú bli -
cos es don de con ma yor cla ri dad se
evidencian es tas dis tor sio nes.  És tas las
ve mos en as pec tos co mo la dis po ni bi li -
dad de di ne ro pa ra re pa rar una pla za
pe ro no pa ra pa gar un maes tro en la es -
cue la, re pa ra ción de aguas blan cas o
ne gras sin vol ver a as fal tar la ca lle, un
im por tan te equi po de ma mo gra fía en el
hos pi tal pe ro sin ins ta lar por que no se

acondicionó el es pa cio don de de bía
fun cio nar. La his to ria de obras a me dias,
de ser vi cios de po ca ca li dad y de res -
pues tas que nun ca lle gan, en cuen tran
con ti nua men te ex cu sa en el pre su pues -
to: “Es que no hay pre su pues to”.  “Se
aca ba ron los rea les”.  “Se rá in cluir lo en
el pre su pues to del año que vie ne”.  “Es
que no se apro bó”.  “El pre su pues to no
al can zó”.  “Es que des via ron esos re cur -
sos pa ra otra co sa”.

El pre su pues to es, en apa rien cia, el cul -
pa ble de los pro ble mas pe ro tam bién su
an he la da so lu ción.  En él se cons ta ta la
in ten ción de con ver tir en he chos las
pro me sas y com pro mi sos de quie nes
go bier nan, es don de es tán los rea les de
lo que se ha de ci do ha cer.  

Es im pres cin di ble la par ti ci pa ción de las
co mu ni da des or ga ni za das en las de ci sio -
nes que se to man, en lo que se ha ce y en
el mo do que se dis tri bu yen los recursos
del Es ta do, me dian te la ac ti va ción que se
rea li cen de los me ca nis mos le ga les que
han ve ni do apro bán do se des de 1999,

asistente podrá formular preguntas emitir opiniones y hacer solicitudes y proposiciones. El Alcalde, según competa, deberá dar a los vecinos repuesta oportuna y razonada a sus planteamientos y solicitudes. En todo caso, para la celebración de esta reunión, 

se hace
camino
al andar

Martha Gabriela Ortega Peraza

CN, Art. 141: “La Ad mi nis tra ción Pú bli ca
es tá al ser vi cio de los ciu da da nos y ciu da -
da nas y se fun da men ta en los prin ci pios
de ho nes ti dad, par ti ci pa ción, ce le ri dad,
efi ca cia, efi cien cia, trans pa ren cia, ren di -
ción de cuen tas y res pon sa bi li dad en el
ejer ci cio de la fun ción pública, con so me -
ti mien to ple no a la ley y el de re cho”.
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en tre ellos los Con se jos Lo ca les de Pla ni -
fi ca ción Pú bli ca (CLPP) que son es pa -
cios en don de au to ri da des y co mu ni da -
des or ga ni za das de ci den la dis tri bu ción
del pre su pues to to man do en con si de ra -
ción las de man das y ne ce si da des de la
pro pia gen te.  A la par se en cuen tra lo
que se co no ce co mo el 20% de co mu ni -
da des, que son la po si bi li dad que tie nen
or ga ni za cio nes so cia les re gis tra das pa ra
pre sen tar an te Al cal días y Go ber na cio nes
pro yec tos con car go a los re cur sos que
es ta dos y mu ni ci pios re ci ben del Fon do
In ter gu ber na men tal pa ra la Des cen tra li -
za ción (FI DES) y La Ley Asig na cio nes
Eco nó mi cas Es pe cia les  (LAEE).

Ca da vez más co mu ni da des se or ga ni -
zan, pi den cuen tas, ha cen sa ber sus
necesidades,  pre sio nan pa ra ob te ner
una ac tua ción acer ta da de las au to ri da -
des, vi gi lan y reac cio nan acer ca de lo
que se ha ce o se pos po ne, plan tean y se
in vo lu cran en la so lu ción de la pro ble -
má ti ca que los aque ja. 

La con tra lo ría so cial es pre ci sa men te
una ac ti va ción de la gen te, y la ac tua ción
de la gen te po ne lí mi tes a la dis cre cio na -
li dad del po der y for ta le ce la de mo cra -
cia, ha cién do la más par ti ci pa ti va.  To da -
vía que da mu cho por con quis tar pe ro el
ca mi no se ha ce al an dar.

asistente podrá formular preguntas emitir opiniones y hacer solicitudes y proposiciones. El Alcalde, según competa, deberá dar a los vecinos repuesta oportuna y razonada a sus planteamientos y solicitudes. En todo caso, para la celebración de esta reunión, 

CN, Art. 62: “Todos los ciudadanos y
ciudadanas tienen derecho de
participar libremente en los asuntos
políticos directamente o por medio de
sus representantes elegidos y
elegidas. 
La participación del pueblo en la
formación, ejecución y control de la
gestión pública es el medio necesario
para lograr el protagonismo que
garantice su completo desarrollo,
tanto individual como colectivo. 
Es una obligación del Estado y deber
de la sociedad facilitar la generación
de las más favorables para su
práctica...”.

¿QUÉ ES EL FI DES?
Es el Fon do In ter gu ber na men tal pa ra la Des cen tra li za ción, con -
cen tra par te de los in gre sos que re ci be el Es ta do por la re cau da -
ción del Im pues to al Va lor Agra do (IVA) el cual es dis tri bui do en -
tre to dos los es ta dos y mu ni ci pios del país, a ra zón de su po bla -
ción y la ex ten sión del te rri to rio. Fi nan cia cons truc ción y do ta ción
de in fraes truc tu ra sa ni ta ria, es co lar, de por ti va, cul tu ral, co mu ni -
ta ria, ser vi cios pú bli cos, via li dad y pro yec tos pro duc ti vos, etc. 

¿QUÉ ES LA LEY DE ASIGNACIONES ECONÓMICAS
ESPECIALES (LAEE)?
Es la ley que re gu la la dis tri bu ción a los es ta dos y mu ni ci pios de
los in gre sos que re ci be la na ción por con cep to de re ga lías y otros
im pues tos de ri va dos de la ex plo ta ción y pro duc ción mi ne ra y pe -
tro le ra. Se uti li zan los cri te rios de can ti dad de po bla ción, ex ten -
sión te rri to rial y ries go del im pac to con se cuen cia de la rea li za ción
de di chas ac ti vi da des. Fi nan cia la cons truc ción de in fraes truc tu ra
sa ni ta ria, es co lar, de por ti va, cul tu ral, de pro tec ción del am bien te,
ser vi cios pú bli cos y via li dad agrí co la, en tre otras.

¿QUÉ ES EL 20% DE CO MU NI DA DES?
Es un apar ta do del 20% que se ha ce del to tal de lo que ca da es ta do
y mu ni ci pio re ci be por FI DES y LAEE. El cual só lo pue de ser gas ta do
pa ra pro yec tos pre sen ta dos di rec ta men te por las co mu ni da des.

¿CÓ MO AC CE DER A ES TOS RE CUR SOS?
• Pre sen ta ción de un pro yec to que se ajus te a los li nea mien tos

de las ins tan cias don de se so li ci ta rá el fi nan cia mien to (FI DES
o LAEE), acom pa ña do de una car ta di ri gi da al Al cal de o Go ber -
na dor don de se so li ci te su in clu sión por el 20% de co mu ni da -
des sea de FI DES o LAEE. Siem pre la or ga ni za ción de be que -
dar se con co pia de to do lo en tre ga do y ve ri fi car que la car ta
cuen te con se llo, fir ma y fe cha de la re cep ción del pro yec to.

• Res pal da do por una aso cia ción, or ga ni za ción, fun da ción que
cuen te con per so na li dad ju rí di ca y cu yo ob je ti vo de crea ción
es té re la cio na do con el pro yec to.  Pa ra el ca so del FI DES, és ta
de be rá te ner al me nos dos años de re gis tro. En am bos ca sos
de be ane xar se al pro yec to, co pia del ac ta cons ti tu ti va y los es -
ta tu tos de la or ga ni za ción.

• Aval de la co mu ni dad don de se lle va rá a ca bo el pro yec to, car -
ta fir ma da por los ha bi tan tes de la co mu ni dad don de se in di -
que nom bre, cé du la de iden ti dad, sec tor y fir ma. En es te ca so
no se exi ge un nú me ro de ter mi na do de fir mas pe ro es re co -
men da ble lle var tan tas cuan tas sean po si bles. 

¿SI LA AL CAL DÍA O LA GO BER NA CIÓN NO RES PON DEN?
Las go ber na cio nes y al cal días tie nen un lap so de 30 días con ti nuos
pa ra apro bar el pro yec to, ha cer le ob ser va cio nes, so li ci tar in for ma -
ción adi cio nal, etc. Si en es te lap so no se ha re ci bi do res pues ta, se
pue de in tro du cir los pro yec tos di rec ta men te al FI DES o al Mi nis te -
rio de In te rior y Jus ti cia.  Pa ra ello, es im pres cin di ble pre sen tar co -
pia de la car ta don de cons ta que la fe cha de re cep ción.

¿DE CI DEN LAS CO MU NI DA DES QUIÉN EJE CU TA LOS
PRO YEC TOS?
Am bas le yes obli gan a que una vez apro ba dos los pro yec tos se
ha ga el apar ta do pre su pues ta rio, lo que sig ni fi ca que el di ne ro
só lo se pue de eje cu tar pa ra ese pro yec to. Sin em bar go, la ad ju di -
ca ción de la obra y el pro ce so de li ci ta ción pa ra su eje cu ción son
com pe ten cia de la go ber na ción o al cal día que co rres pon da.  Es
re co men da ble que la or ga ni za ción que pro po ne el pro yec to ha ga
es fuer zos pa ra que la opi nión y las pro pues tas de la co mu ni dad
sean con si de ra das. Aquí to da vía hay es pa cios qué con quis tar pa -
ra la gen te.



Mu chas ve ces oí mos ha blar so -
bre el Es ta do y nos ima gi na-
mos al go enor me pe ro in vi si -

ble... al go que tie ne que ver con no so tros
pe ro a la vez le ja no e inac ce si ble.
Esa vi sión del Es ta do ha co men za do a
cam biar. Los ciu da da nos y ciu da da nas de
nues tro país vi vi mos un pro ce so muy no -
ve do so de edu ca ción ciu da da na pro pi cia -
do por la vi gen cia de una in no va do ra
Cons ti tu ción que to dos y to das es ta mos
lla ma dos a co no cer, en ten der y, por so bre
to das las co sas, res pe tar.
El Es ta do ve ne zo la no, se gún nos di ce la
Cons ti tu ción, es de mo crá ti co, fe de ral
(con for ma do por va rios es ta dos más pe -
que ños que se han uni do ba jo un mis mo
mar co ju rí di co y po lí ti co) y des cen tra li za -

do (hay com pe ten cias que se han trans fe -
ri do del po der cen tral a los po de res es ta -
da les y lo ca les). Es un Es ta do so cial de de -
re cho y de jus ti cia, va le de cir, un Es ta do
don de la le ga li dad y la jus ti cia so cial de -
ben ir de la ma no.
El Es ta do se ha ce “vi si ble” an te no so tros a
tra vés de las lla ma das ins ti tu cio nes del Es -
ta do. És tas no son otra co sa que los or ga -
nis mos in te gran tes de los di ver sos po de -
res pú bli cos. Es bue no re cor dar que se -
gún nues tra Cons ti tu ción de 1999 en
Venezuela te ne mos cin co po de res Pú bli -
cos, a sa ber: Po der Eje cu ti vo, Po der Ju di -
cial, Po der Le gis la ti vo, Po der Ciu da da no y
Po der Elec to ral.
Cuan do ha bla mos del Es ta do mu chos tien -
den a con fun dir se y pen sar que Es ta do sig -

ni fi ca lo mis mo que go bier no. Es ne ce sa -
rio acla rar que el con cep to de “go bier no”
ha ce re fe ren cia so la men te al PO DER EJE -
CU TI VO, que co mo ya di ji mos es uno de
los cin co po de res pú bli cos que con for man
el Es ta do. Es de cir, el Es ta do es mu cho
más que el go bier no na cio nal, es ta tal o
mu ni ci pal. Son par te del Es ta do los con se -
jos le gis la ti vos, la Asam blea Na cio nal, la
Fis ca lía Ge ne ral de la Re pú bli ca, La De fen -
so ría del Pue blo, los tri bu na les, por ci tar
al gu nos de los or ga nis mos más co no ci dos.
Esas ins ti tu cio nes son muy im por tan tes
pa ra no so tros por que su mi sión fun da -
men tal es la de ac tuar co mo ga ran tes de
los de re chos hu ma nos, ge ne ran do las
con di cio nes efec ti vas pa ra que to dos y to -
das po da mos vi vir dig na men te. Es to sig ni -
fi ca que a la ho ra de ocu rrir una vio la ción
de de re chos hu ma nos es an te ellas que
de be mos re cu rrir y  quie nes nos de ben
pres tar la aten ción de bi da.
La me jor ma ne ra de co no cer el mo de lo de
Es ta do que nos he mos da do en Ve ne zue la
es le yen do de te ni da men te la Cons ti tu ción,
ya que a ella de ben su je tar se to dos los ór -
ga nos del po der pú bli co y es en ella que
se de fi nen sus fun cio nes ele men ta les. 
Por tra tar se de un mo de lo cons ti tu cio nal
que se fun da men ta en el rol pro ta gó ni co
de la gen te, nos en con tra re mos con que
exis ten di ver sos ór ga nos del Es ta do en los
cua les los ciu da da nos y ciu da da nas po de -
mos par ti ci par di rec ta men te, co mo es el
ca so de los Con se jos de Pla ni fi ca ción y
Coor di na ción de Po lí ti cas Pú bli cas en los
es ta dos y mu ni ci pios. 

Conociendo 
el estado venezolano
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Muchas veces oímos hablar so-
bre el Estado y nos imagina-
mos algo enorme pero invisi-

ble... algo que tiene que ver con nosotros
pero a la vez lejano e inaccesible.
Esa visión del Estado ha comenzado a
cambiar. Los ciudadanos y ciudadanas de
nuestro país vivimos un proceso muy no-
vedoso de educación ciudadana propicia-
do por la vigencia de una innovadora
Constitución que todos y todas estamos
llamados a conocer, entender y, por sobre
todas las cosas, respetar.
El Estado venezolano, según nos dice la
Constitución, es democrático, federal
(conformado por varios estados más pe-
queños que se han unido bajo un mismo
marco jurídico y político) y descentraliza-

do (hay competencias que se han transfe-
rido del poder central a los poderes esta-
dales y locales). Es un Estado social de de-
recho y de justicia, vale decir, un Estado
donde la legalidad y la justicia social de-
ben ir de la mano.
El Estado se hace “visible” ante nosotros a
través de las llamadas instituciones del Es-
tado. Éstas no son otra cosa que los orga-
nismos integrantes de los diversos pode-
res públicos. Es bueno recordar que se-
gún nuestra Constitución de 1999 en
Venezuela tenemos cinco poderes Públi-
cos, a saber: Poder Ejecutivo, Poder Judi-
cial, Poder Legislativo, Poder Ciudadano y
Poder Electoral.
Cuando hablamos del Estado muchos tien-
den a confundirse y pensar que Estado sig-

nifica lo mismo que gobierno. Es necesa-
rio aclarar que el concepto de “gobierno”
hace referencia solamente al PODER EJE-
CUTIVO, que como ya dijimos es uno de
los cinco poderes públicos que conforman
el Estado. Es decir, el Estado es mucho
más que el gobierno nacional, estatal o
municipal. Son parte del Estado los conse-
jos legislativos, la Asamblea Nacional, la
Fiscalía General de la República, La Defen-
soría del Pueblo, los tribunales, por citar
algunos de los organismos más conocidos.
Esas instituciones son muy importantes
para nosotros porque su misión funda-
mental es la de actuar como garantes de
los derechos humanos, generando las
condiciones efectivas para que todos y to-
das podamos vivir dignamente. Esto signi-
fica que a la hora de ocurrir una violación
de derechos humanos es ante ellas que
debemos recurrir y quienes nos deben
prestar la atención debida.
La mejor manera de conocer el modelo de
Estado que nos hemos dado en Venezuela
es leyendo detenidamente la Constitución,
ya que a ella deben sujetarse todos los ór-
ganos del poder público y es en ella que
se definen sus funciones elementales.
Por tratarse de un modelo constitucional
que se fundamenta en el rol protagónico
de la gente, nos encontraremos con que
existen diversos órganos del Estado en los
cuales los ciudadanos y ciudadanas pode-
mos participar directamente, como es el
caso de los Consejos de Planificación y
Coordinación de Políticas Públicas en los
estados y municipios.

Conociendo
el estado venezolano
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maestravida

Un el año 2003 la Red de Apoyo realizaba un
Curso de Formación en Derechos Huma-
nos para Policías en Maracay, estado Ara-

gua, y se invitó a líderes vecinales a asistir a la gra-
duación. Durante ese acto, quienes fuimos repre-
sentando al barrio Casanova Godoy pensamos que
era importante formarnos y defender nuestros de-
rechos de forma más organizada. Así, nos anima-
mos a hacer el Curso de Promotores Comunitarios
dos personas de San Luis y cuatro de Casanova
Godoy, los cuales integramos el comité de
Casanova Godoy. Este Comité se identifica mucho
con la defensa de los derechos económicos, socia-
les y culturales (DECS) ya que son los más vulne-
rados en nuestra comunidad por la falta de
conocimientos que tenemos sobre los mismos.
Entre las experiencias y los logros podríamos
mencionar el haber mejorado el servicio de
transporte al presionar al Instituto Autónomo de
Transporte de Girardot. Los directivos de la
Unión de transporte agredían a las personas y se
creían dueños del mundo y esta institución no
hacia nada para evitar dichos desmanes. Luego
de varias denuncias y manifestaciones organiza-
das por los miembros del Comité se logró una
inspección a la Unión de Transporte y se tomaron
medidas para mejorar el servicio.
Otra acción de nuestro Comité es la lucha por la
construcción de una institución educativa ya que
hay una población estudiantil muy elevada y no

hay lugar donde impartirle la educación. Existe
un terreno pero no quieren construir edificacio-
nes en él, lo cual nos priva del derecho a la edu-
cación, poco a poco se han hechos los trámites y
ya se logró que se elaborara el proyecto para su
pronta construcción.
También logramos la elaboración de un drenaje
de agua de lluvias para mejorar la calidad de los
habitantes ya que la zona donde vivimos se inunda
cada vez que llueve provocando la proliferación de
enfermedades gastrointestinales y de la piel, lo
cual desmejora la calidad de vida. Esta lucha de
varios años por fin dio los frutos este año con la
construcción de la primera etapa del drenaje.
Además intervenimos en la denuncia por negli-
gencia médica en el Hospital Central de Maracay
que afectó al señor Ricardo Palma. Los médicos
se negaban a operarlo dizque porque corría peli-
gro su vida si lo operaban, lo cual era al contra-
rio. Tuvieron que operarlo de emergencia en la
Cruz Roja por tener un tumor en un riñón. Los
médicos que le negaron la asistencia fueron
sancionados.
Otras cosas que hemos hecho son la asesoría a
los presidentes de asociaciones de vecinos en
materia de derechos humanos, atención de pa-
cientes en el plan Barrio Adentro, defensa de un
médico cubano vejado y difamado, foros sobre el
derecho de la mujer en el Núcleo de Maracay de
la Universidad Central de Venezuela con los

compañeros de PROVIAR (Comité Por la Vida de
Aragua) ayuda a todas las asociaciones de veci-
nos de la zona a planificar las obras en la parro-
quia Pedro José Ovalle, y la lucha porque llegara
regularmente el agua potable que era casi inexis-
tente en las casas.
La lucha no es fácil pero con persistencia y per-
severancia podremos conseguir nuestros frutos.
A pesar de que el Comité tiene poco tiempo he-
mos logrado muchos triunfos gracias al empeño
que hemos puesto y al material educativo de los
derechos humanos que nos dio una herramienta
muy fuerte y útil para cumplir nuestra meta: tener
una calidad de vida óptima para la población.

El barrio se organiza
Comité de Derechos Humanos de Casanova Godoy
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en tre ellos los Con se jos Lo ca les de Pla ni -
fi ca ción Pú bli ca (CLPP) que son es pa -
cios en don de au to ri da des y co mu ni da -
des or ga ni za das de ci den la dis tri bu ción
del pre su pues to to man do en con si de ra -
ción las de man das y ne ce si da des de la
pro pia gen te.  A la par se en cuen tra lo
que se co no ce co mo el 20% de co mu ni -
da des, que son la po si bi li dad que tie nen
or ga ni za cio nes so cia les re gis tra das pa ra
pre sen tar an te Al cal días y Go ber na cio nes
pro yec tos con car go a los re cur sos que
es ta dos y mu ni ci pios re ci ben del Fon do
In ter gu ber na men tal pa ra la Des cen tra li -
za ción (FI DES) y La Ley Asig na cio nes
Eco nó mi cas Es pe cia les  (LAEE).

Ca da vez más co mu ni da des se or ga ni -
zan, pi den cuen tas, ha cen sa ber sus
necesidades,  pre sio nan pa ra ob te ner
una ac tua ción acer ta da de las au to ri da -
des, vi gi lan y reac cio nan acer ca de lo
que se ha ce o se pos po ne, plan tean y se
in vo lu cran en la so lu ción de la pro ble -
má ti ca que los aque ja. 

La con tra lo ría so cial es pre ci sa men te
una ac ti va ción de la gen te, y la ac tua ción
de la gen te po ne lí mi tes a la dis cre cio na -
li dad del po der y for ta le ce la de mo cra -
cia, ha cién do la más par ti ci pa ti va.  To da -
vía que da mu cho por con quis tar pe ro el
ca mi no se ha ce al an dar.

CN, Art. 62: “Todos los ciudadanos y
ciudadanas tienen derecho de
participar libremente en los asuntos
políticos directamente o por medio de
sus representantes elegidos y
elegidas. 
La participación del pueblo en la
formación, ejecución y control de la
gestión pública es el medio necesario
para lograr el protagonismo que
garantice su completo desarrollo,
tanto individual como colectivo. 
Es una obligación del Estado y deber
de la sociedad facilitar la generación
de las más favorables para su
práctica...”.

¿QUÉ ES EL FI DES?
Es el Fon do In ter gu ber na men tal pa ra la Des cen tra li za ción, con -
cen tra par te de los in gre sos que re ci be el Es ta do por la re cau da -
ción del Im pues to al Va lor Agra do (IVA) el cual es dis tri bui do en -
tre to dos los es ta dos y mu ni ci pios del país, a ra zón de su po bla -
ción y la ex ten sión del te rri to rio. Fi nan cia cons truc ción y do ta ción
de in fraes truc tu ra sa ni ta ria, es co lar, de por ti va, cul tu ral, co mu ni -
ta ria, ser vi cios pú bli cos, via li dad y pro yec tos pro duc ti vos, etc. 

¿QUÉ ES LA LEY DE ASIGNACIONES ECONÓMICAS
ESPECIALES (LAEE)?
Es la ley que re gu la la dis tri bu ción a los es ta dos y mu ni ci pios de
los in gre sos que re ci be la na ción por con cep to de re ga lías y otros
im pues tos de ri va dos de la ex plo ta ción y pro duc ción mi ne ra y pe -
tro le ra. Se uti li zan los cri te rios de can ti dad de po bla ción, ex ten -
sión te rri to rial y ries go del im pac to con se cuen cia de la rea li za ción
de di chas ac ti vi da des. Fi nan cia la cons truc ción de in fraes truc tu ra
sa ni ta ria, es co lar, de por ti va, cul tu ral, de pro tec ción del am bien te,
ser vi cios pú bli cos y via li dad agrí co la, en tre otras.

¿QUÉ ES EL 20% DE CO MU NI DA DES?
Es un apar ta do del 20% que se ha ce del to tal de lo que ca da es ta do
y mu ni ci pio re ci be por FI DES y LAEE. El cual só lo pue de ser gas ta do
pa ra pro yec tos pre sen ta dos di rec ta men te por las co mu ni da des.

¿CÓ MO AC CE DER A ES TOS RE CUR SOS?
• Pre sen ta ción de un pro yec to que se ajus te a los li nea mien tos
de las ins tan cias don de se so li ci ta rá el fi nan cia mien to (FI DES
o LAEE), acom pa ña do de una car ta di ri gi da al Al cal de o Go ber -
na dor don de se so li ci te su in clu sión por el 20% de co mu ni da -
des sea de FI DES o LAEE. Siem pre la or ga ni za ción de be que -
dar se con co pia de to do lo en tre ga do y ve ri fi car que la car ta
cuen te con se llo, fir ma y fe cha de la re cep ción del pro yec to.

• Res pal da do por una aso cia ción, or ga ni za ción, fun da ción que
cuen te con per so na li dad ju rí di ca y cu yo ob je ti vo de crea ción
es té re la cio na do con el pro yec to.  Pa ra el ca so del FI DES, és ta
de be rá te ner al me nos dos años de re gis tro. En am bos ca sos
de be ane xar se al pro yec to, co pia del ac ta cons ti tu ti va y los es -
ta tu tos de la or ga ni za ción.

• Aval de la co mu ni dad don de se lle va rá a ca bo el pro yec to, car -
ta fir ma da por los ha bi tan tes de la co mu ni dad don de se in di -
que nom bre, cé du la de iden ti dad, sec tor y fir ma. En es te ca so
no se exi ge un nú me ro de ter mi na do de fir mas pe ro es re co -
men da ble lle var tan tas cuan tas sean po si bles. 

¿SI LA AL CAL DÍA O LA GO BER NA CIÓN NO RES PON DEN?
Las go ber na cio nes y al cal días tie nen un lap so de 30 días con ti nuos
pa ra apro bar el pro yec to, ha cer le ob ser va cio nes, so li ci tar in for ma -
ción adi cio nal, etc. Si en es te lap so no se ha re ci bi do res pues ta, se
pue de in tro du cir los pro yec tos di rec ta men te al FI DES o al Mi nis te -
rio de In te rior y Jus ti cia.  Pa ra ello, es im pres cin di ble pre sen tar co -
pia de la car ta don de cons ta que la fe cha de re cep ción.

¿DE CI DEN LAS CO MU NI DA DES QUIÉN EJE CU TA LOS
PRO YEC TOS?
Am bas le yes obli gan a que una vez apro ba dos los pro yec tos se
ha ga el apar ta do pre su pues ta rio, lo que sig ni fi ca que el di ne ro
só lo se pue de eje cu tar pa ra ese pro yec to. Sin em bar go, la ad ju di -
ca ción de la obra y el pro ce so de li ci ta ción pa ra su eje cu ción son
com pe ten cia de la go ber na ción o al cal día que co rres pon da.  Es
re co men da ble que la or ga ni za ción que pro po ne el pro yec to ha ga
es fuer zos pa ra que la opi nión y las pro pues tas de la co mu ni dad
sean con si de ra das. Aquí to da vía hay es pa cios qué con quis tar pa -
ra la gen te.
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