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INTRODUCCION. 

En 111 historia do ln humanidad podemon eonside-

rar que el colonialismo siempre ae ha hocho presente, adoptando 

diversas fonnoa ele ejercicio asi como va.riadns i.deolog!as pre-

tendiendo juotificar y ocultar ou fin último¡ ln oxplotaci6n y 

sojuzga.miento de los pueblos subdensrrolludon. 

El conjU:Jto de pueblos latinorunerion.nou tendrA -

un nacimiento y dcnarrollo que habrA dn ner doloroso. en prinoi 

pio por el sojuzgru!)icnto militllr a quo non sometidos y mAs ndo

lante por las reotricci~noa quo lAn ser&n impueatoa en el con-

texto de las relacioneo internacionales. 

De tal m!lllera el dei;arrollo econ6mico de los ea

tadoa latinoamericanos se ha viato trenado por el colonialismo 

de las gr8lldes potencias, y en algunos momentos do nueutra his

toria por el despojo inicuo y cruel de aun territorios, preten• 

dienclo eantener y conservar un estatus do beneficio propio, im

pidiendo o reta.rdo.ndo el deaenvolvimiento econ6mico de loo pue

blos marginados. 

As{ vemos cuando laa gro.ndoa pote.nci.as no pueden 

seguir conservando sus colonias mediante ol control de facto. -

les otorgan cu independencia polttioe para continuar un coloni_! 

liamo econ6mico, convirti&r1dolas en morcados de con numo de sus 

productos induetrialei;; ce r•ompeo l.M cadenas dt; la esclavitud, 

ae retiran los ej6reítos de ocupeci6u 1 ne len dá en fin indepoa 

dencin 1 libertad politica ¡ pero so len ntn con ligaduran 111b 
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s6lidas, con empr6atitoa, invoraiones, tecnolog!a, se les inva

de con empresas trasnacionales que vendr§.n a dcscnpitalizarlas, 

se les osclaviza econ6micBJncnto con el fin último de poder con

trolar su desarrollo ocon6mico y no permitir quo obtengan '!.!':. -

grado tal que pudiera convertirlos en competidores, pu~a el mua 
do ya ha sido deslindado y no quedo nada por repartir. 

En el acontecer hist6rico los usos que en una -

&poca eran buenos, por sor normales y normados, hoy se conside

ran como abuaos y han dejado de tener vigencia, de tal suerte -

el colonialismo ba procurado modificar aus prácticas e ideolo-

gias, pero aun a.ni hoy en d!a 6atns son cuestionadas por los -

pueblos del tercer mundo, pueblos que no tan solo defienden la 

igualdad de loo hombreo sino además la de loe estados y recla~

man para 6ston el lugar que les corresponde dentro del Ambito -

internacional y en la direcci6n de loa asuntos mundiales, así -

eo•o un trato justo en aus relaciones econ6micas con las gran-

des potencias 1 una igualdad en la diatribuci6n de los esfuer-

zoe entre todos loe pueblos del orbe para obtener el pleno des,! 

rrollo de sus comunidades y lograr un mejor y mutuo reparto de 

los beneficios. 

Nuestra época es de Clllllbio, de ideas y de estru.9, 

tu.ras. de guerra, no de hombres sino de principios, de en!rent,! 

miento de interesen, intereaea de grupos mezquinos internos y -

externos que pretenden conservar un estatus caduco y obsoleto y 

loa intereses de lcis puebloo que desean responsabi.lizarso ante 

sus miembros y ante la comunidad internacional de su toma de -
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decisiones, liberándose del colonialismo y exigiendo respeto a 

la digni.dad del hombre y de los pueblos nor el solo hecho de 

serlo. 

En el prenente trabajo, entendiendo la historia 

como una comprensi6n y una explicación de la dinámica social, -

tan solo pretendemos hacer nl~as consideraciones de la condu_s 

ta de ciertos pueblos europeos, pero fundamentalmente acerca de 

la Gran Bretaña o la Magna Inglaterra sobre el despojo territo

rial que fraguó desde hoce aproximadamente tres siglos y cómo -

una vez máe en el derecho ,tuvo ou aliado, pero en la justicia -

y en ln conciencia de toda la comunidad internacional es bien -

sabido que su presencia en este continente y concretamente en -

la Gua7ana Venezolana, ee consecuencia de su antigua ~olítica i,!! 

perialista y uno de los últimos asideros de su actual y ag6nico 

siatema colonialista. 

Asimismo deaerunos unirnos, con laa limitaciones 

y modestia propios de este trabajo, al reclamo de un pueblo, 

eon el que nos identifican oatrechoa lazos de afinidad, que no 

pide cesión de terreno alguno, ni compartir su poseai6n o admi

nistraci6n con otros pueblen, sino exigen con baso en pruebas -

contundentes y títulos legítimos la reparación de un despojo y 

la reatituei6n de un territorio que de sí es suyo. 

Sola.mente apelo a la magnanimidad y benevolencia 

de mis respetables maestros, para poder confirmar una vez más, 

que el maestro ea el orientador, guía, aaeaor y principalmente 

conductor de lae actividndeo de aquellos que tratamos de adqui-
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rir un grado m&s de conocimiento en el devenir de nuestra exis

tencin diaria. 

Resulte confirmatorio lo anterior acerca de loa 

errores en que pudiese haber incurrido, ilwain&.ndome o aclarán

dome las ideas que he desarrollado. 



CAPITULO I 

AmECEDENTF.S HIS'l'ORIOOS 

a) Epoea Prehisp6.niea 

b) Epoca Colonial 

e) Epoca Independiente. 



GENERALIDADES 

EPOOA PREHISPANICA. 

En el territorio hoy conocido con el nombre de -

Venezuela antes de la llegada de loa españoles, los habitantes 

fueron ante todo n6madaa y solo muy tarde llegaron a un estado 

muy exiguo do Gedentari.znci6n, debido a que 1 con excepci6n de -

algunos parajes de la cordillera andina el territorio venezola

no ae encontraba poblado de inmensas e intricadas selvas y re~ 

do por una infinidad de ríos en que toda labor humana era in--

fructuoaa, teniendo como resultado el que laa primeras tribus -

tuesen incapaces de acojer una cultura que pudiese superar loa 

síntomas de un oimple arcaísmo prinitivo. 

En erecto "Las principales tribus que poblaron - · 

el territorio venezolano, estuvieron conatituidaa por loa araw! 

coa o araucas, loa caribes. los timotea y los peyotes" (1). Oa 

racter!stica.B anteriores que imposibilitaron la compactaci6n e~ 

tre si, dado lo tortuoso del territorio que habitaban, para que 

pudieran surgir los vínculos de una verdadera organizaci6n poli 

tico-aocial. Aaí cuando mucho ae realizaba la concontraci6n de 

gl."llpoe muy reducidos en loa que ae multiplicaban laa diversas -

tribus sin que adquirieran ni siquiera las características ci-

mentadorao de una naci6n. 

( 1) Montaner S. Manuel. Historia de Venezuela. T.!. Caracas Ven2_ 
zuelll. 1944. p.2. 
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A excepci6n de las tribus andinas y algunas est!. 

blecidas en las costas, que poblaron el territorio venezolano; 

debido a su heterogeneidad etnol6gica, de lengua y costumbres, 

tenían en lo social, econ6mico y cultural un plan de vida dema

siado primitivo. 

En estas tribus no existía una verdadera organi

zaci6n oocial y s61o encontramoa la célula del grupo en la fa.mi 

lia, la que en uni6n de otras formaban el clan o la tribu. Su 

economia era primitiva, toda vez que laa fuentes de prod .. :.-:lci6n 

estaban constituidas por la penca y la agricultura, las que tan 

solo lee proporcionaban lo indispensable para subsistir. De los 

metales '6.nicamente trabajaron el oro en la contecci6n de esta

tuillas. El comercio, si acaso exiati6, aegurBl!lente que no pasó 

del simple trueque. 

En iguales niveles primarios, laa religiones os

cilaban entre el anilllismo y el politeísmo; la medicina se redu

cía a su antecedente: la magia. La cerámica se limitaba a los 

utensilios dom6sticoa; la escultura estaba encauzada a la reli

gi6n, as! como la danza y el canto. 

Puede a!irm~rse con loa datos que nos proporcio

na la historia, que loa indios venezolanos no superaron los es

tadios primitivos de vida social, de tal suerte que ese era el 

grado de desarrollo de civilizaci6n y cultura que poseían di--

chas tribus a la llegada de los españolee. 



EPOCA OOWN!AL 

Criatobnl Col6n llega al Continente Americano y, 

en BU tercer viaje en el nño de 14q8, despu6s de haber llegado 

a la isla Trinidad descubre la coata de Venezuela, desembarcan

do en una ensenada que los :i.ndios llnmaban Macuro y a la que C,2 

16n di6 el nombre de Isla Santa o Sagrada o de Gracia, creyendo 

que se trataba del contorno de una nueva isla. As{ se nos refi,! 

re que üEntre Isla Sa.ntn - nombre que m&s tarde habría de dar

le a las tierras avistadas - e Isla de Trinidad frente a Punta 

del Arenal, el almirante encontr6 tantas dificultades para la -

navegaci6n que crey6 imposible erutar lo que ya su imaginaci6n 

había bautizad.o como Boca de Serpiente. Sin embargo traspuso -

todo cuanto tenia por delante para encontrarse con que al otro 

lado el agua era dulce, •cada vez m&e dulce y sabrosa•, ••• Al 
gunos de sus hombres viajaron a tierra para sembrar en ella el 

signo de la cruz, con cuya advocaci6n y en nombre de loe reyes 

eat6licos, ponía aquellas tierras bajo el dominio del imperio -

español. Pue as{ como Col6n tuvo la sensaci6n de encontrarse -

con un gran río. Estaba frente a la desembocadura del Orinoco, 

'camino arduo de loe conquistadores', como hubiera de cantarle 

el poeta al Caron{". (2) 

La sed de oro excitada por la fantasía de los -

(2) Rondón Lovora Cesar. Desde el Orinooo hasta el Eeequibo. Ca
racas, Venezuela. 1969. Imprenta del Oongreso de la Rep~bli 
ca. Paga •• 4 y 5. 
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cronistas y los relator. de quicneo volvían a la península, moti 

va.ron un gran movimiento marítimo hacia ol Continente Americano, 

denominado entonces Indias Occidentalca. En oste movimiento se 

encuentran loa viajes realizados por Alonso de Ojeda en el año 

de 1499, llamados "menoreo11 1 siendo n raiz do eatoo viajes que 

el nombre de Venezuela empez6 a usarse nplicandooo solamente a 

una parte del territorio que hoy conocemos con ese nombre. 

M&o tarde rcpetira el itinerario de Col6n, reco

rriendo toda la coata venezolana hasta llegar al Lago de Mara-

cs.i bo ¡ y aa! es como "dondo Ojodn vi6 que loa caaerios de los -

ind.igenas se encontraban construidos ciobre pala.fitos en. las in

mediaciones del lago, lo cu~l en forma vaga le recordo la ciu-

dad italiano. de Venecia, algunos historiadores sostienen la te

sis que rué Am6rico Veapucio quien viajaba con &1, el que hizo 

la 1·eminiecenoia de la ciudad i taUana y aug1ri6 que el poblado 

fuese llamado Venezla o pequeña venecia". (3) 

Durante su segunda expedici6n realizada en 1502, 

ha de navegar a lo largo de la costa entro el esequibo y ol Or! 

noco hasta el ?iutra, penetrando por la cuenca da los ríos Cuyu

ni y Hazaruni. Fosteriormente 1 los súbditos de la Corona españ,g, 

la hau de continuar la obra de doscubrimillllto y reconocimiento 

de nuevaa tierras y "Entro 1562 y 1569 se erectuar6n m~e de 

veinte expediciones por el Orinoco y el interior de Guayana. T.Q. 

das estas ex.pedicionea estaban dirigidas por súbditos españoles 

(3) Reeúmen Hist6rico de Venezuela. Compilaci6n: Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Oficina de Informaci6n Presna y Pu-
blicaciones Caracas. 1963. p.7. 
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debidamente comiaionadoa y autorizados por la Corona. En el 

año de 1553 los enpañoles incursionaron por el Esequibo llegan

do hnata los primeros saltos a unas cincuenta o aesenta millas 

de lo. costa. En 1591 establecieron un fuerte, 'El Burgo', en -

la confluencia del 9oyun1 y el Mazaruni. Cinco años más tarde 

ee hicieron fuertes en el estuario del Eaequibo. Este l'io tomo 

au nombre de Don Juan de Esquivel, uno de loa lugartenientes de 

Don Diego Co16n". (4) 

El primer establecimiento de los españoles tuvo 

su origen en le isla llrunada Cuba.gua, aituada al oriente de Ve

nezuela influyendo para ello el hecho de encontrarse esta isla 

en la vía de comunicación más conocida y a sus yacimientos de -

perla.e, no obstante que escaseaba el agua y los productos agri

eolas y de que continuamente era azotada por movimientos siami

cos. Este primer establecimiento di6 lugar a que se fundara 

alli la ciudad de Nueva Cadiz; pe1•0 un terremoto arraso con - -

ella y sus habitantes se vieron obligados a emigrar. 

Posteriormente el misionero Las Casas logr6 la -

coneesi6n de 270 leguas do costa firmo, desdo Paria basta los -

limites de Santa Marta, donde se fwtdaron dos conventos: el de 

Santa Fé en Chicbiriviche, junto a Maracapana., a cargo de los -

dominicos; y otro más hacia el oriente, bajo la custodia de los 

franciscanos, pero esta obra no duro gran tiempo toda vez que -

los naturales asaltaron laa misiones y destruyeron loa conven--

toa. 

(4) Armando Rojas Rafael. Limites de Venezuela con la Guayana -
Brit!nica. Caracas Venezuela. Publicaciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 1962. p.?. 

.--t 
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Otro expedicionario, Gonzalo de Ocampo ha de fll¡!! 

dar en el año de 1520, la provinci.n de Nueva Toledo media legua 

hacia arriba del rio Cu.mana, la que fungiría como puerto de - -

aprovisionamiento para Cubogua, siendo abandonada. con la nueva 

fundaei6n realizada por J!come Castil16n en 1523 llamada Nueva 

C6rdova y erigida a orillas del río Manzanares y en un sitio 

m&a arriba do Nueva Toledo, afia.nzandosé as{ la penetraci6n por 

oriente con la realizac:i.6n do otras nuevas fundaciones como saa 
tiago de loa Caballeros, San Crist6bal de los Cumanagotos, San

ta Eulalia y Barcelona. 

En 1525 Juan de Ampúea desembarc6 en costa Core~ 

na y fund6 la ciudad que tom6 el nombre de Snnta Ana de Coro. 

Encontr'-ndose diezmada la economía de la Corona 

española debido a la guerra eoatenida contra Prancia, Carlos V 

Emperador de Eapaña crey6 resolver el problema arrendando a los 

banqueroe alemanes, conocidos como los Welsares, la provincia -

de Ve.ne~uela comprendida desde Haracapan! hasta el Cabo de la 

Vela, imponiendoles las condiciones de conquistar y fundar don 

ciudades y construir tres fortalezas, a la vez que les garanti

zaba la posesi6n del territorio durante treinta años. el poder 

de esclavizar a los indios que faltaran a eu obediencia y la f,! 

cultad de nombrar un gobernador con el titulo de adelantado. 

Pero los welaarea lejos de cumplir lo estipulado 

en el acuerdo se dieron a una sorie de expediciones en busca -

del oro de que tanto se hablaba. lo que motiv6 la queja de loa 

españoles con tal fuerza que logr6 la extinci6n del acuerdo. De 
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ese modo la obra colonizadora de los Welsares constituy6 un ro

tundo fracaoo; pero con sus viajes hacia occidente y el sur, 1.2, 

graron explorar y dar a conocer gran parte del territorio vene

zolano. 

Con la roocisi6n del acuerdo a loo Welaares se -

comenzó o. controlar la provincia de Venezuela por gobernadores 

españoles siendo el primero do ellos el Lic. Juan P6rez de Tol

sá, quien se di6 11 orgo.nizar ':'YT)ediciones, comisionando la la

bor del aur a su teniente ,Juan de Villego.s 1 mientras él oe diri 

gía al norto. Muerto Tola:.. rue encargado del mando Juan de Vi

llegoa, qui.en en el año de 1548 fund6 una ciudad en el sitio 

llamo.do De Borburato, enviando m&a tarde a Drunián del Barrio a 

fundar la rogi6n de Nirgua poblando el mencionado sitio y dand,2. 

le el noJDbre de San Felipe de Bur!a. 

Villegaa so retiro de la gobernaci6n siendo sub! 

tituido por el Lic. Villacinda en 1554 quien trato de poblar el 

Valle de Taca.rigua y eomiaion6 para ello a Alonso D!nz Horenot 

fundando 6ste la ciudad de Valencia de loe Beyes en 1555t mien

tras García Paredes fundaba la ciudad de Trujillo en loa llanos 

de Kscuque. 

A medida que se iban efectuando fundaciones. se 

trat6 de darles una orgnnizaci6n política de acuerdo con la coa 

tormaci6n geográfica del paia, naciendo así las gobernaciones o 

provincias con que se designó la primitiva diviai6n politica V,! 

nezolana. Estas provincias fueron: La de Venezuela, ttargarita, 

Nueva Andalucía, Guayana, la gobernaci6n de la Grita y la de -
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Trinidad. 

La provincia.de Venezuela tuvo su origen en la -

jurisdicci6n que de las costas de Coquivacoa y Urab! 1 fue cono!. 

dida a Alonso de Ojcda por la real c6dula de 21 de septiembre -

de 1504, elevandose esa antigua gobernaci6n, o. la categoría de 

provincia en la concosi6n quo de esas tierras hizo el rey Car-

los V a los Welsares. Dependiendo en lo judicial de la Audien-

cia de Santo Domingo hasta el 27 da mayo de 1717 en que pasa a 

!ormar parte del Virreinato de Nueva Granada. En 1?28 pasa a -

depender nuevamente de la audiencia do Santo Domingo. Sin em

bargo en 1739 vuelve a depender de la audiencia de Santa F& hfl!!. 

ta el año de 1777 on que fUe creada la capitanía general do Ve

nezuela •• 

La provincia de Margarita debi6 su nacimiento a 

dos causas, primero el abondono de Cubagua 1 negundo, la tunda

ci6n de la ciudad de la Aaunci6n en el año de 1524, funda.ci.6n -

qu.e fue elevada a la categoría de provincia por real c6dula del 

18 de marzo de 1525. Sin embargo, tanto en lo político como en 

lo militar y judicial dependía de la audiencia de Santo Domingo 

basta 1?39 1 año en que paa6 a formar parte del rastablecidc vi

rreinato de liueva Granada; dependiendo aún así., en lo judicial, 

de la audiencia de Santo Domingo. 

En cuanto a la provincia de Andalucía, fue e:L'i~ 

da como tal en virtud de los despachos concedidos a Don Diego -

FernlJ!ldez de Zerpa el 5 de mayo de 1568. Formaron parte de su 

gobernaci6n: Paria, CUlllanagoto, Chacopata, Caura y más tarde 
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Guayana.. Como las demás; Andalucía dependi6 de la audiencia de 

Santo Domingo hasta el año 1739 en quo paa6 a formar parte del 

Virreinato de Nueva Granado.¡ ciertamente "Para abundar en deta

lles traemos a referencia la real c6dula por la cual se autori

za a Don Diego Fern8Jldoz de Zerpa a conquistar el Orinoco y la 

Guayana. En esta Real C&dula se especifican los limites de la 

gobernaci6n de Zarpa, y en aplicaci6n del no~bre dado por loa -

aborígenes~ GUAYA.NA. Tales limites ae entienden 'desde la isla 

de Margarita al norte, hasta las ~argenes del rio Marañon o A.m.! 

smnas al sur; 300 leguas al oriente y otras tantas al norte y -

sur, tierra adentro, que abarcan las poblaciones de loa Omaguas 

1 Omeguao, con las provincias de El Dorado, a la parte del me

d{Qd_ia de eata gobcrnaoi6n, en que cae por ln costa. la provin-

ci•r"ie He.es.rapan& en los términoa de Venez11eln, en cuya comarca 
,:. ~xs' .Jll., 

elul,el Morro y los indios que llaman de Piritu, por donde van 

loallmite& de la gobernaci6n de Venezuela y loa indios palen-

ques, aai llamados por una estacada con que se fortifican, y -

as! mismo la provincia de Cwnar.ilt, norte sur con la margarita". 

(5) 

La goberne.ci6n d.e Nueva Andalucía o de Zerpa no 

pudo cumplir los compromisos contraídos por la eapitulaoi6n de

bido a la muerte del Gobernador. 

En cuanto a "La provincia de Guayana fue creada 

el 8 de noviembre de 1568 por concesi6n del rey al Licenciado -

(5) Rondon Lovera Cesar. Opus Cit. p.8. 
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Gonzalo Jim6nez de Quezadn, fUJ'ldador del nuevo reino de Granada 

y a quien, aucedi6 en derecho su sobrino Berríos. Más tarde al 

ser definidos los limiten de ln nueva provincia por Felipe II, 

tuvo como primer Gobernador a Joaquín Moreno de Mendoza, quien 

traslad6 su capitel Santo Tom~o al sitio de Angostura. Desde -

su erección la nueva provincia form6 parte del nuevo reino de -

Granada, conjuntrunente con la isla do Trinidad. En el año de -

1?31 Trinidad ae separa deíini ti vamentc de Guayana y 6sta paaó 

a la dependencia de Nueva Andalucía haatll 1762, año en que de -

nuevo entro a la dependencia del Virreinato de Nueva Granada, -

pero como en 1766 Cuman! dependió en lo militar de la Capitanía 

General de Venezuela junto con la comandancia general del Orin~ 

co y Rio Negro, toc6 tambi~n esta suerte a Guayana hasta el año 

1??1 en que ambas provincias fueron sometidas de nuevo al vi--

rreinato de Nueva Granada para despu6s separarse de 61 junto 

eon lae otras provincias de Venezuela, por real cédula del 8 de 

septiembre de 1777"• (6) 

Como stt ha apuntado, de la época colonial en Ve

nezuela; España siempre ejerció su dominio sobre el territorio 

comprendido desde el río Orinoco basta el río Eaequibo, y aún -

aAs alla, donde más tarde oe formaría la Capite.nia General de -

Venezuela compuesta por las diferentes provincias venezolanas, 

las que por cierto siempre estuvieron sometidas n u.n organismo 

extraño: La Audiencia de Santo Domingo primero¡ y el virreinato 

(6) Montaner s. Manuel. Opus Cit. p. 32. 
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de Nueva Granada m&e tarde, hasta que después de varias tentat.!. 

vas en el año de '1?77 ae cre6 la Capitllllía General de Venezuela, 

haciendose depender de ella lao provincias de Venezuela, Cuman6, 

Guayana, 11argarita, Trinidad y Maracaibo, a ln que se agrog6 -

doepu&s la de Barinaa, pero en ol año de 1?97 este territorio -

vi.no a mermarse con la pérdida de ln isla de Trinidad, por la 

poseei6n que de ella hicieron loa ingleses, por lo quo se po

dría considerar que a ese respecto "La creaci6n de la Capito.nía 

General d.e Venezuela eB el primer pHo efectivo en la t'ormaci6n 

de la nacionalidad venezolana". (?) 

Para la época en que !ue creada la Capitanía Ge

neral de Venezuela, el desarrollo econ6mico de estas provincias 

habia adquirido una importancia considerable, observandose ade-

111"3 que en el aspecto social la Capitan!a se dividía en tres 

clflBea bien definidas: 1.- Los españoles peninsularea quienes 

ten!an el monopolio del poder y gozaban de los privilegios de 

los cargos; 2.- Los blancos criollos quienes, aunque formaban -

la clase m&s rica en virtud de sus concesiones, ae oentia.n ins.! 

tisfecbos en sus aspiraciones de gobernar su propio pnís; 3.- Y 

los mestizos los cuales formaban la gran masa do la poblaci6n. 

A este 6ltimo grupo habría que a.ñadir te.mbien los indios que 

conniderados libres por la ley, en la práctica eran siervos y -

los esclavos negros que trabajaban en las posesionen de los po

derosos y no eran considerados como personas. 

(?) Resúmen Histórico de Venezuela. Opus Cit. p. 14. 
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Lo anterior, aunado a la relativa neglieencia 

con que la Corona de España mantenía estas provincias, produjo 

entre loa m&s acaudalados criollos de la Capitanía sentimientos 

de rebeldía, despertadoo en gran parte por las nuevas ideaa fi

los6ficas francesas difundidas por los enciclopedistas y por 

aquellos criollos que enviados a estudiar al viejo continente -

regresaban como B\W entusiastas propagandistas. Por esa.a razo

nes más adelante el siglo XVIII mirgirá con profundos procesos 

de incubaci6n revoluciona.ria. Durante ese período se produje-

ron varios movimientoa de importancia como el de Juan Francisco 

de Le6n en Varlovento, el de José Leonardo Chirinos en Coro y -

el de Francisco Javier Pierln de Maraceibo, pero de todos estos 

movimientos loa de mayor importancia y repereuai6n fueron; en -

primer lugar el encabezado por el general Gual, duramente reprj. 

mido, y luego por encima de todos los anteriores las expedicio

nes devastadoras del general Francisco de ttiranda. 

Este proceso social que estalla violentamente y 

que ha de producir el rompimiento del status político social, y 

que en un principio ha de acarrear el fracaso del movimiento de 

los generales Gual y Francisco de Miranda, ei ha de ser la chi! 

pa que encienda la conciencia del pueblo venezolano para empre!! 

der su independencia. 



EPOCA INDEPENDIENTE 

La invasi6n do España por parte de Francia di6 -

lugar a ~ue loa propugnadores de las nuevas ideas filoe6ficas -

1'e&nudaran sus pretensiones de Independencia y así, deapu6s de 

dos fallidos intentos, uno en 1808 y otro en 1809, lograron es

tablecer una Junta Suprema el 19 de abril d.e 1810, misma que gg, 

bernaría en nombre dol rey de Eepn.ña. Eoo día comenzara la In

dependencia política de Venezuela y será el momento en que un -

grupo de consejalen y notables de la ciudad destituyan de au -

cargo de Capitnn General a Don Vicente Emparám, representante -

de la Corona, y formar6n la mencionada Junta Suprema de Gobier

no bajo la ficci6n do una te6riea lealtad al monarca español. 

t.Pal situaci6n ha de ser un mero .tormuliemo convencional 7 tran

sitorio, ya que ha de durar hasta el momento de la emancipaci6n 

definitiva declarada un afio más tarde, el 5 de julio de 1811. 

El m.iSJllO camino han de seguir m6.a adelante otros pueblos de A.In! 
rica Latina. 

Aunque no constituye plenamente la configu.raei6n 

independentista si hemos de coneidero.r que "Loe acontecimientos 

del 19 de abril de 1810 no orWl aún la independencia pero anti

cipaban el car!cter de trans!orm.aci6n social que tomaria en lo 

sucesivo la lucha emancip~dora" (8). Lo anterior porque aún 8!l 

tea de proclamarse la independencia ya babia quedado declarada 

(8) Mijares Augusto. Venezuela Independiente 1810-1960. Caracas 
Venezuela. E<i:itorial Sucre. 1962. p.2'~· 
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la finalidad quo sus 11utorns querían darle: La emancipo.oi6n no 

significaría simplemente la saparaci6n de España, sino la real! 

zaei6n de una idea política que cambiaría totalmente la organi

zación social de la colonia. 

La Junta Suprema de Gobierno ha de lanzar una -

convocatoria para elegir un congreso, el cual, una vez electo -

se reuni.6 el 2 do marzo de 1811 inclinandosc por la forma de un 

sistema federal y designando un ejecutivo pluralt formado por -

tres personas, acordnndo la declaraei6n de la independencia el 

5 do julio del mismo año, acordando 1 firmando el acta corres-

pondiente el día siete del mismo mes, siendo publicada solemne

mente el día catorce. 

Pero las fuerzas realistas a-6.n no estaban total

mente vencidas y sogu!an luchando en contra de la incipiente R,! 

páblica por lo que el Congreso en abril de 1812 concede facult,! 

des extraord.1.nlU"i&e al general Miranda a fin de que combata las 

tropas realistas, pero vencido el general Miranda tiene que ca

pitular ante el general realista Monteverde en el mes de julio 

del año siguiente. siendo apresado y enviado como reo a España. 

El lapso de 1813 a 1919, puede llamarse los años 

del caudillismo ;ya que destruido todo el orden político legal -

con la caida de la Rep6blica, ósta va a reconstruirse por obra 

de loa jefes victoriosos, que sin otro principio de autoridad -

que su poder p~rsonal van arrancando día a día a loa enemigos -

el territorio que se llamará republicano mientras ellos lo ocu

pen, p~ro sin que nadie piense en promulgar leyes estables. 
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Será hasta 1819 en que, con la reuni6n en Angos

tura de un nuevo congreso, se dicte una segunda constituci6n P!. 

ra el pa!s, muy similar a la de 1811. 

Entre loa caudillos más destacados se ha de en

contrar Sim6n Bolivar • quien soñaba con unir al Continente -

Americano e.n. uno. gran República: La Gran Colombia, y e.si con r~ 

presentantes de Colombia, Ecuador y Venezuela ne reune en el 

mee de mayo de 1821 en el Rosario de Cúcuta el Congreso Consti

tuyente de Colombia, mismo que en el mes de agosto de ese año 

promulgó la ley fundrunen.tal de la nueva República, establecien

doee como sede del gobierno la ciudad de Bogotá. 

En el año de 1826 1 el general Paez, quien era C.2, 

mandante general del Departamento de Venezuela, se pronuncia an 

contra del gobierno de Bogot&, uniendose a 61 loe cabildos, 

quieneo vieron en la actitud del general Paez el camino para el 

ro111Pimiento de la Unión Colombiana. Bolivar tendr! que ceder -

ante esta circunstancia histórica y decido en marzo de 1830 re

tirarse de la vida pública. 

Para eae entonces el general Paez había convoca

do al Congreso Constituyente de Vene2uela, el cual debía reuni,!: 

ae en la ciudad de Valencia, haciendolo el mea de mayo de 1830 

y promulgando una nueva constituci6n en septiembre del mismo -

Debemos recordar que m&s adelante en 1824 ha de lanzar la Con 
vocatoria, que dará como resultado el Congreso de Panamá de-
1826. dando origen al Tratado de Uni6n Liga y Confederación 
Perpetua en el cual participaron la Gran Colombia 1 Perú, Cen 
tro América y ttbxico. Aquí comenzará la frustacion de la ij! 
tegraci6n de loa pueblos latinoamericanos. 
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año. Y a.a! la 11 Conotituci6n que declaró para siempre libre e -

independiente la naci6n venezolana dentro dol territorio que 8B 

tes de 1810 se denominaba Cnpitania General de Venezuela. Que

dando consumada jurídicamente la separaci6n de hecho que había 

efectuado desd.e fines de 1829 nuestro país, del resto de la Re

p{iblica de Colombia11 • (9) 

El general Paez fu~ elegido Presidente Constitu

cional para el periodo de 1831-1835, a partir de entonces durll;!!. 

te los niguiontea 16 años, el general Paez gobern6 Venezuela a! 

terne.ndose en el poder unas veces 61 y otras el general Carlos 

Boublette. Realizandose durante cate lapso las primeras inva

siones inglesas en territorio venezolano, originadas a ra!z de 

que en 1839 el gobierno britlmico con.fiera al ge6gra!'o alemin -

Robert Scbomburgk la miai6n de !ijar una línea de demnrcaci6n -

del territorio de la Guayana Inglesa, o·.1ien en forma arbitraria 

la fija dentro de loe limites del territorio venezolano. 

En el ario 1841 durante el gobierno del general -

Pa.ez se envía a Londres al doctor Alejo Fortique con el rango -

de Ministro Plenipotenciario "instruido de la protesta que debe 

hacer ante el Foreing Office 1 aco111pa.ñado de la solicitud de re

tiro de loa postes de demaroaci6n fronteriza fijados por el na

tura.lista Schomburp;k en 1839 con lo que despojaba a Venezuela -

de unos 5,000 kil6metroa de territorio aproximndamonte ••• 11 (10). 

(9) Arcaya Pedro Manuel. Historia de las Reclamaciones contra -
Venezuela. Pensamiento Vivo, O.A. Editores. Caracas. p. 19. 

(10) Rondon Lovera César, Opus Cit. p.22. 
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En las elecciones presidenciales de 1846 resulta 

electo el general Jos6 Tadeo Managua, siendo durante au gobier

no cuando 11 En 1850 se repiten loa intentos de penetraci6n en 

suelo venezolano, los cuales fueron rechazados por nuestro go

bierno medie.nte un intercambio de notas entre la cancillería y 

el Agente de Negocios brit6.nico acreditado en Caracas, Señor -

Belford Hinton Wilson." (11) 

En 1857 se reelige como presidente el general -

Paez lo que motiva que sea desconocido como tal por las difere,a 

tea !acciones politicaa, las que convocan para el mes de julio 

de 185? a u.na convenci6n que debía reunirse en Valencia, donde 

se acord.6 que quedara al !rente del gobierno el generul Juli!n 

Castro. La convenci6n de Valencia promulg6 Ui\a nueva constitu

c16n en diciembre del mismo año y en enero siguiente design6 -

eon el carActer de interinos, presidente al general Juliin Cas

tro. Vicepreoidente a don Manuel Felipe Tova.r y Designado, o 

sea segundo Vicepresidente, a don Pedro Gual. 

El presidente Julián Castro fué derrocado medi~ 

te un golpe de Estado en agosto de 1859, iniciandoee en ese mo

mento y durante loe siguientes once años una serie de golpes de 

Estado que alternarían a siete diversos personajes en la Presi

dencia de la República, siendo el último de éstos el General ~ 

tonio Guzma.n Blanco llevado a ln presidencia en abril de 18?0 y 

cuyo predominio se mantendría durante diechiocho años. 

(11) Rondon Lovera César. Opua Cit. p. 23. 
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Durante el gobierno del ~eneral GuzmÁ.n Blanco se 

reanudan las gestiones a fin de reaolver el conflicto limítrofe 

suscitado entre la República de Venezuela y el gobierno Inglés 

pues: "Desde 1850 cuando lns partes declaran que cada una se 

abstend1·ía d.e ngresiones y usurpaciones en el territorio en li

tigio las coaas permanecen en el mismo estado• basta el año 

1876 en que el Ministro de Relaciones Exteriores Eduardo Calca

ño envia una extensa corounicaci6n al Ministro de Estado en el -

Departamento de Relaciones l'xteriorea de Inglaterra, con el r!n 

de exponer los derechos de Venezuela en los limiteo de Guayana 

y el doctor Joa4 Ma. Rojaa os nombrado Ministro Residente de V,! 

nezuela ante el Gobierno de Gran Bretaña. siendo 61 quien pros!, 

gue las reclamaciones del Gobierno de Venezuela frente al de I,a 

glaterra hasta el año de 1881 ••• 11 (12) 

En 1888 subi6 a la preai.dencia Juan Pablo Rojea 

Paul sucediendolo en el poder al doctor Raymundo Andueza Pala-

cio, quien !ué derribado, cuando en 1892 quiso continuar en el 

poder, por la revoluei6n llamada legalista encabezada por el ~ 

nere.l Joaquín Crespo qu.ien asumi6 el poder en octubre de 1892, 

siendo elegido presidente para el período de 189~-1898, entree;!Q 

do la presidencia a su sucesor, elegido por él, el general lgn.!. 

cio Andrade, quien a6lo gobernó basta octubre de 1899 año en -

que una rovoluci6n iniciada por el general Cipriano Castro tom6 

la capital Carneas. 11 Esta revoluci6n traía como lema: 'nuevos -

(12) Bernardo Núñez Enrioue. 'l'res Mom()ntos en la Controversia 
de Limites dn Guuyr.ui ..• Imprenta Nacional. Caracas 1962. -
p. 32. 
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hombres, nuevos ideales, nuevoa procedimientos•; y no dejó de -

realizarlo. Pero no como esperaba el po.ia". (13) 

El general Cipriano Castro gobern6 hasta noviem

bre de 1808, año en que una reacci6n contraria a su régimen 

aprovech6 un viaje del presidente n Europa para derrocarlo lle

vando al podor al general Juan Vicente G6mez y a partir de di-

ciembre de ese rtño hasta diciembre de 1935 se extiende eu pred_2. 

minio absoluto toda vez que durante ese largo lapso, 11 ae le coa 

siderabe. 'El Jefe Unico 1 seg(m la denominaci6n que usaban los -

propios encargados del poder". (14) 

El r'gim&n del general G6mo~ se caracteriza por 

au despotismo y crueles represiones ejercidas por el jefecivi-

liemo, nombre con que se bautiz6 el atropello ejercido por los 

~otee civiles en ead.a pueblo, el que llego a ser un azote naci_2. 

nal, adea6e de que dicho r6gimen hundió en el atraso 1 la incu! 

tu.ra al país por el abandono en que se tuvo al pueblo venezola-

no. 

Una vez muerto el general G6mei una nueva orien

taci6n c8Jllbiaria totalmente en pocos años, a partir de 1936 no 

dolo la política y la administraoi6n1 sino las ideas todas del 

pueblo venezolano sobre sus derechos 7 de'oeres cívicos, econ6JD! 

cos y tatiiliares. 

(1)) Mi.jaras Augusto. Opus Cít. p. 143. 
(14) Idem. p. 144. 
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Les corresponde al general Eleazar L6pez Contre

ras y al general Isaias Medina Angarita, qua en ese orden suce

dieron en la presidencia al general G6moz, haber iniciado y m8!! 

tenido firmemente aquella linea ascendente de la vida pública, 

e111prendiendoae una labor de crítica y reconstrucci6n. 

Así como todo paía en gestación que busca desli

garse del colonialismo a que os sometido por laa grandes poten

cias y que trata de lograr su independencia política y econ6mi

ca para realizarse plenamente Venezuela presentó un panorama de 

convulsiones internas a partir de su independencia de España, -

situaci6n que fue aprovechada por el gobierno Ingl6s pe.l'a tras

poner sin cortapisas las fronterae venezolanas, toda vez que el 

gobierno de Venezuela, debilitado por las batallas sostenidas -

"1 ocupado como se encontraba en rortaleoer su incipiente vida -

independiente, no podia ejercer una estrecha vigilancia de sus 

frontera& y menos hacer valer suo derechos ante quien la justi

cia se fincaba en su propia fuerza militar. 

No obstante, los antecedentes hist6ricoe nos 

muestran que la actual República de Venezuela, con motivo de au 

Independencia, ne convirti6 en legitima horodera del territorio 

que formaba la antigua Capitania General de Venezuela, compren

dido entre el rio Orinoco y el río Esequibo, y que en su oport~ 

nidad portest6 y reclam6 por los conductos diplomáticos perti-

nentea, haciendo valer los derechos que le asistim , el territ_s 

rio que tan arbitrario.mente se le arrebatara. 



OAPITUI.O II 

LA REPUBLICA DE VENEZUELA 

a) Aspecto Social. 

b) Aspecto Econ6mioo. 

e) Aspecto Jurídico. 
.:-.:-• 



ASPECTO SOCIAL. 

La. historia nos muestra que, loa primeros pobla

dores del territorio que hoy conocemos como Repdblica de Vena-

zuela lo constituían tribus n6madae, formadas por grupos muy r.! 

ducidos, en las que no exist!o sino una. organizaci6n social muy 

primitiva como consecuencia de la. difer&ncia de costumbres y 

l~nguas de las diversas tribus. 

Con la llegada de los españoles b.izo su apari-

o16n en el Continente Americano el negro¡ traído por aquellos -

e0110 esclavo, a !in do que realizara el trabajo básico de la -

plantaci6n, pues loo eeela~os indios no podian ser reempla~ados 

en la pesca de perlas y en las primeras encomiendas, por lo que 

el negro vino a proporcionar la fuerza de trabajo necesaria en 

las tareas ~6.e pesadas. 

No obstante el CIOlbio tan radical que sufrieron 

los negros al ser nrrancadoo de sus pueblos, ellos continuaron 

conservando sus divisiones tribales, lingu!sticae y tíaicaa que 

habían tenido en A!ricn¡ por su parte trajeron consigo cierto -

conocimiento de lnagricultura y el pastoreo, miamos que fueron 

utilizados en provecho de sus amos y que a la vez utiliz6 el i!! 

dio venezolano, adaptándose n las técnicas ganadera y de culti

vo de los negros. 

Desde un principio la Corona Española trat6 de -

reglamentar y suavizar las condiciones tanto de loe indios como 
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de los neg?'()a, emitiendo decretos pa~a prescribir y regular los 

hábitos sociales, educativoa, religiosos y de trabajo, lo que -

casi result6 imposible, no obstante que esto paternalismo espa

ñol se prolong6 durante todo ol período colonial. As!, en el 

sinnúmero de ordenanzas que por aquella &poca se dictaron, en

contramos las que establecían, que los dueños sostuvieran, man

tuvieran y cuidaran a sua eaclavoa hombrea y mujeres y la que 

trataba de generalizar la práctica de dotar de pequeñas parce

las de tierra y coDceder días de fiesta a loa esclavos, impo

niendo multas a aquellos que DO lo hicieran y aquella otra que 

prohibía deshacerse de nus esclavos sin disponer primero el ªº.!!. 
tenimiento de los mismos. Pero no siempre se cumplían eetas 

disposiciones; pues ttEn España por así decirlo, es un titulo de 

nobleza no deocender ni do judios ni de moros. En Anl6rica, la 

piel mis o menos blanca decide la posici6n que ocupa el hombre 

en la eociedad.d (15), adem&s que la prActica de la esclavitud 

y los beneficios econ6micoo que reportaba la misma se encontra

ba demasiado arraigada en el orden social imperante 1 para ser -

borradas de un plumazo, por disposiciones dictadas a miles de -

kil6metros de distancia. 

Las clases superiores se encontraban formadas 

por los blancos; los criollos pertenecían también a la clase a.! 
ta pero con sus diferencias respecto a los peninsulares: los i~ 

dioa y los negros formaban los estratos más 'bajos conjuntamente 

(15) Stanley J. y Barbara R. Stein. La Herencia Colonial en Amé 
rica Latina. Traducci6n de Alejandro Licona. Siglo XXI Ed! 
tores, S.A. 1971. p. 56. 
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con los pardos y los mestizos. Lo anterior convertía en un fa,g_ 

tor determinante el origen racial, para señalar la poaioi6n de!!, 

tro de la escala social, así como para desempeñar los puestos -

públicos. 

Conforme se realizaban fundaciones en territorio 

Venezolano, se trat6 de darlos una organizaci6n política, na-

c'iendo as! primerwnonto la Gobernaoi6n de Venezuela, la que en 

él nño de 1504 ru6 elevada a lá categoría de Provincia y poste

riormente, en el año de 17?? pao6 a constituir la Capitanía Ge

neral de Venezuela. 

Caracas se convirti6 asi en la Capital Colonial 

~n el año de 15?6 y laa familiao criollas que eran pocas se en

contraban asentadaa en ella y otras ciudades importantes. A !.!, 

nea del siglo XVI se eatima. que Caracao tenía una poblaci6n de 

1,500 habitantes y estaba formada por dos calleo paralelas que 

corrían de norte a sur. Ya para entonces se habían organizado 

dos elaseo bien definidas: Los antiguos nobles con titulos esp.! 

ñolee y la nueva nobleza creada por orden Real. No obsta.nte e~ 

tre estas dos clases exiet!a.n rivalidades que constitu.yeron una 

earaoteristiea en la sociedad de Venezuela formando este anta~ 

niamo una etapa del conflicto que exiati6 entre españoles y -

criollos. 

El oiglo XVII oerá para Venezuela de rutina col2. 

nial, un intermedio entre las luchas de conquista y las de Ind_! 

pendencia. No existirá gran producei6n intelectual que provo-

qu.e un mayor desarrollo de actividades tendientoa o. encontrar -
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!6rmulae que más adelante desoncnden las fuerzas que integrarán 

el movimiento indeponüentista. 

A fines del siglo XVIII será creado un nuevo m~ 

do: la Intendencia, que en cierta forma tendrá m&o importancia 

que los ya existentes, como era el Capitán General, el Goberna

dor y el Cabildo. Estos representaban a la aristocracia. Los 

criollos acomodados poseían grandes propiedades y generalmente 

comprabnn o heredaban sus puestos en el Cabildo. Las maaaa te

nían poca importancia en la política colonial en general. 

Debe considerarse que a principios del siglo XIX 

la mitad de la poblaei6n venetolana estaba eonetituida por gen

te de color. Estos no eran aceptados sociallnente por los crio

llos ni los blancos nacidos en Europa, y formaban la clase de -

los artesanos. MAe tarde algunos se convertir&n en comercian-

tes aenores y posteriormente loa más ricos comprarán títulos m.! 

~ores de trat&llliento y estado social, lo mismo que puestos civ.!. 

lee menores. Pero en general permanecerán con una posici6n so

cial baja. 

~al ora la orgllllizaci6n social venezolana hasta 

antes de la guerra de Independencia, no existía la lucha de el!. 

sea entre loa diferentes estratoe sociales si acaso había liti

gios y pendencias, catos eran de carácter individual que no 11,,!l 

garon a convertirae en enemistades de grupo o clase, p~es puede 

decirse, que en esa época toda la vida colonial, incluso la po

litiea era bastante pacifica. Aún no nacia la conciencia de 

clase. 
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Pero el resentimiento de los oriollon hacia loa 

blancos nacidos en el Continente Europeo estaba latente y haría 

crisis con la invaai6n napolo6nica do España en 1808, provocan

do el gra:n acontecimiento, que fué la rovoluci6n de Independen

cia, la cual se inicia cuando "loa coloniales del cabildo le -

quitaron el gobierno - al gobernador - ontableciendo su junta 

que 1 réspetaria loa derechos y la lealtad debida a Fernando VII, 

ha.ata donde :t'trnra compatible con la soberanía interna del pue-

blo• • 11 (16) 

Este movimiento traería consigo la declaración -

de Independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811 que fu6 pr.! 

cedida por una Declaraoi6n de los Derechos del Pueblo y una De

ola.ración de los Derechos del Hombre en Sociedad; los que pro

clame.ron la igualdad ante la ley y la protección de la libertad 

individual y de los derechos morales. 

A partir de 1811 Venezuela iniciar! un período -

de 10 años do cruentas luchas entre nacionalistaa y colonialis

tas hasta el año do 1821 en que lae fuerzas realistas fueron t.2. 

talmente vencida.a. Ea cuando se inici.a.r4 u.n lapso mb o menos 

estable, y el Congreso de Cúcuta crear& la naci6n de la Gran ~ 

Colombia y en su seno se creará fomalmente una nueva Constitu

ei6n. 

En la década siguiente comprendida entre 1821 a 

(16) Bernstein Rarry. Venezuela y Colombia. Traducei6n de Renb 
Cárdenas Barrios. Editorial Diana México. 1967. p.42. 
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1831, los caudillos mili tares tri\mfa.ntes crearán una nueva cl.! 

se de ricos ya que "Correspondi6 11 ellos recompensara sus vete

ranos con otorgamientos de tierras públicas, propiedades aband,5?. 

nadas, empleos y oportunidades econ6micas". (1?) 

Merece deotncnr u un caudillo: el general Jos~ -

Paez hombre fuerte de 1830 a 1863, quien en su car6cter de Eje

cutivo Supremo declar6 a Venezuela una naci6n independiente, 

rompiendo asi su unión con la Gran Colombia. Asimismo, en este 

periodo se otorgar6.n garantías y se estableceré. ].a libertad de 

cultos religioeoa, no obstante que el catolicismo era la reli-

gi6n del Estado. 

Despu6a de 1821, todos los niños esclavos nace-

rAn librea aunque tenían que trabajar pa.ra un amo hasta los 18 

años de edad. La poblaci6n de negros y mestizos se encontraba 

esparcida en diferentes partea del país, pero la porci6n más 

grande continuar! viviendo cerca de la costa o en la Guayana. -

!qui cada parroquia tend.r& una escuela elemental. Además exis

tían colegioa po.ra. educaci6n secundaria en cada una. de las tre

ce provincias y será cuando ya comience a funcionar la Universi 

dad de Caraens proporcionando educaei6n superior. 

Para 1848, el sistema de impueaton ser& moderni

zado y las viejas contribuciones coloniales abolidas, loa im~

puestos ya no descansarán sobre monopolios y privilegios. Habrá. 

mayor libertad comercial; y se construiran algunas escuelas en 

(1?) Bernstain Harr¡. Op,_rn Cit. p.53. 
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laa municipalidndes; así como c11JJ1inos. El crédito exterior ya 

empezará a tenor buenos dividendoa yo. qua on caa forma se seña

larán condiciones 6ptimna que reflejen una situaci6n ocon6mica 

ostable, así como un comercio activo proporcionando numerosas -

señales do prosperidad. Ser~ tambibn cuando empioze a existir 

una gran brecha entro la Capital o Motr6poli y lo Provincia. 

En la misma 6poca eurge el partido político lla

mado Liberal, apareciendo en la escena político social nuevos -

líderea y nuevos grupon de familia que tomarh.n el poder políti

co y se perfilar&. como figura prominente el general Jos6 l1ona-

gae quien en uni6n de su hermano dolllinará Venezuela hasta 185?, 

en efecto 11 Los dos hermanos Monago.a hicieron muy poco por la ª2. 

cicdad venezolana. pero mucho por ellos miamos y aua partida--

rios. Sin embargo por extraño que parezca, debe da.rae cr6dito 

a la adl!linietraci6n de José Grogorio por la emancipaci6n de loa 

esclavos en Venezuelau. (18) 

Esa era se identifica con el caudillismo y fre-

cuentemento se ve convulsionada por las luchas intestinas entre 

lae diversas facciones que pretendían obtener el poder, aunque 

también hubo confrontaci6n de ideas de liberales y conservadores 

siendo un reflejo de tal situaci6n la guerra de Federación que 

duró cinco años; fué la lucha de las provincias contra la Capi

tal por obtener los beneficios de loo ingreaoa derivados de los 

impuestos y aranceles aduanales y demás prerrogativas que Cara

cas destinaba a su propio beneficio, con lo cual el centralismo 

(18) Bernstein Harry, Opue Cit. p.61. 
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no tenia gran popularidad, ni gozaba del apoyo de los poblado

res de las regiones ri1rales miamos que las provincias del inte

rior si podían atraerse. 

En estns condiciones surge Antonio Guzmán Blanco, 

quien actuando como portavoz de las provinciaa y uniendoae a 

sus caudillos habría de llegar a la Presidencia de la República 

y gobernaría a Venezuela durante 18 años, lapso en el cual hay 

un considerable desarrollo material. Grandes cantidades se de

dican a las obras públicas y a la oonstruoci6n de ferrocarriles, 

muelles y caminos; se le dá un fuerte impulso a la educación -

equipando las escuelas elementales municipales y los colegios; 

se crea la moderna Caracas como centro de una red de carreteras, 

puertos y comunicaciones. Asiminmo se ven ai'ectadas las rela-

oiones de lo. iglesia con el Estado, reatirm!ndone la supervi--

ai6n civil sobre cuestiones como el matrimonio y el nacimiento. 

Ser' cuando a principios de siglo el descubri-~ 

miento de petr6leo babr& de iniciar una nueva era, pues el im-

pacto de la industria petrolera sobre la economía y la política 

venezolana ha de favorecer el cambio, conduciendo a los venezo

lanos al mundo moderno econ6micamente, debido a la importancia 

de esta fuente de riqueza. 

Semejante acontecimiento ha de abrir las puertas 

para un comercio exterior en aumento; el crédito eatará bien 

sostenido por el pago de intereses; los fondos disponibles se -

aplicar&n a. la mejor remuneraci6n de snlarios y obras públicas. 

Pero nada se hará por erradicar el analfabetismo, la desnutri--
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ci6n, loe barrios bajos y la inmoralidad. Venezuela será. un e! 

caparate para ol turismo pero no un buen aopecto para sus habi

tantes, lo que ha de acarrear constantes huelgas de trabajado-

rea y estudiantes para obtener mejores eondicionca de vida aun~ 

do a las luchaa internas por el predominio en el poder. 

Hasta mediados del presento siglo Venezuela ae~ 

ria siendo escenario de violentos golpea de Estado, cuyos jefes 

mantendrian al pueblo on la misma pobreza de anta.iio, lo que pr~ 

voeaba intensa inquietud social, misma que habria de derrocar -

al Óltimo régimen militar encabezado por ol Mayor Marcos Pbrez 

Jim~nez con lo qup vendría a normalizarse la vida democrática -

del país y éste progres11ria a un ribo más acelerado. 

Lo anterior se ha viato reflejado en la política 

de los régimenos posteriores, la que ha sido de mayores benefi

cios a las grandes masas. 

Ciertamente que con las medidas adoptadas por -

los actuales gobiernos, la población se ha visto incrementada -

pero su distribución ea muy irregular, puea se calcula que de -

los 12 millones aproximadamente de habitantes con que cuenta V,! 

nezuela una sexta pa.rte se encuentra en el Distrito Federal, 

principalmente en la ciudad de Caracas y un doce por ciento en 

el Estado de Zulia particularmente en la ciudad de Maraoaibo, -

a~ cuando existen otros Estados con gran densidad de poblaci6n, 

pero no en número tan import8llte como las anteriorest notándose 

11.dem!s la falta de habitantes en grandes extensiones como son -

laB regionoa denominadas loa J,J,anoe y la Guayana. 



ASPECTO EOONOMIOO. 

En la 6poca en que España descubri6 y pobl6 la -

porci6n territorial que más tarde denominaría Capitanía General 

de Venezuela, aquella era una dependencia econ6mica de Europa -

cu,as exportaciones las conatituian productos primari~ y por -

el contrarlo sus importaciones consistían en productos elabora

dos y principalmente de car!cter suntuario de sus vecinos euro

peos, asimismo apenas comenzaba a estructurarse como Naci6n-Es

tM\o ~ a a!'irmar sus fronteras geopolíticas y la adquisici6n do 

sus colonias en el continente Americano no contribuyeron a su -

desarrollo, antes bien, esto provoc6 se asentuara la estructura 

patrillonial de España y los boneticios de la Nueva España se C.,! 

nalizaron 6nicllllente hacia el reino de Castilla excluyendo al -

de !rag6n, con lo que consecuentemente se traslado a las colo-

niaa loa defectos de la metr6poli, de tal suerte que organizada 

l• eoonomia así el comercio rué controlado por una Casa de Oon

trataci6n ;y un Gremio de comerciantes llamado Consulado, siendo 

esto 'W1 reflejo de las pr!cticaa comerciales de la época. 

En erecto "En er curso de loo siglos XVI y MI 

esta estructura y pr&cticas fueron sancionadas en un cuerpo de 

leyes heterogéneas finalmente compiladas en las le;yes de Indias, 

el instrumento legal al cual apelaron los monopolistas andalu-

ces en defensa de sus privilegioa y sus pr,cticas haata ol !in 
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do la era colonial". (19) 

El principal atractivo de la Colonia para los ª.!!. 

pañoles lo constituían el oro y la plata lo que produjo un eno_!: 

me auge minero, dando lugar esto a que se crearan alrededor de 

los núcleos mineros las grandes haciendas dedicadas a la agri-

cuJ. tura y la ganadería, cuyo objeto era abastecer a la economía 

minera. 

El desastre demogr&fico originado por las diver

sas enfermedades traamitidas por loo espa.fioles a loe wnerein--

dios, trajo como oonaecuencia que la producci6n minera decayera 

grandemente repercutiendo sus consecuencias en las haciendas 

~ue se habían creado en la periferia de loa centros mineros. 

Ju6 entonces cuando loe mineros y comerciantes trasladaron sus 

inversiones a la tiórra foI'!llando el latifundio, el que orienta

do bacia la exportaci6n crearía la variante de la plantaci6n, -

la que era una. unidad econ6mica independiente que se especiali

zaba en un cultivo producido esencialmente para el consumo ex-

terno. 

Dado que un pequeñísimo núcleo de puertos colo-

niales manejaba las importaciones y exportaciones legales, la -

distribuci6n de un limitado volúmen de mercaderías se concentró 

de igual manera en un reducido número de comerciantes, quienes 

no reconocieron o no explotaron las potencialidadeo del comer-

eio venezolano interregional, de donde podemos inferir que 

(19) Stanley J. y Barbara H. Stein. Opus Cit. p. 20, 
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existia un exclusivismo o estrechez de prácticas comerciales. 

Pero la revoluci.6n comercial e industrial del s,i 

glo XVIII, así como 111 creciente agresividad de los intereses -

comercialco ingleaes y franceses pronto trajeron muchos cambios 

a Venezuela, la cual ya había comenzado a especializarse en la 

producci6n de cacao y tabaco. De singular importancia eran el 

cultivo del maíz y la fruta al igual que el de la caña do azú-

car pero los dos primeros productos significaban las principa-

lee cosechas de exportación med:l.ante las cuales Venezuela obte

nía ingresos; despube seguían en importancia como productoa de 

exportaci6n el algod6n y el indigo¡ habi6ndoae elevado deapu~s 

de 1800 las ventas de caf6. 

Las primeras incursiones extranjeras en territo

rio de la Capitanía General de Venezuela lao iniciaron los co-

merciantea, tanto ingleses como !ranceaes y holandeses movidos 

por el deseo de apropiarse del mercado do consumo que represen

taban las colonias españolas, y aquellos se valían de todos los 

medios posibles a fin de participar de las ganancias que dichas 

eoloniaa representaban y a las cuales no tenían acceso dadas 

las restr:l.cciones comerciales illlp\leataa por los eapañoles, por 

lo que unos y otros propiciaron la importaci6n de sus mercan--

eias a tales rcgionoa valiendoae del contrabando, y así nos di

ce Ha.rr:r Bernetein, que, "El contrabo.ndo floroci6 independiente 

de loa monopolios y las reatricciones impuestas por el mercant.!, 

lismo y lo.a leyes Españolas de Navegaci6n". (20) 

(20) Venezuela y Colombia. Opus Cit. p. 32. 
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Por otra parte, España no pudo evitar este ilic..!, 

to comercio venezolano, pues aus guerra.a con Francia, Holanda e 

Inglaterra la aisla.ron de Venc~uela, por lo que el comercio de 

6sta dependía únicamente del aeccoo ilegal a los abastecedores 

y compradores que so encontraban en las cercanas posesiones 

francesas, ingleaao y holandcnao del Caribe. 

La innovaci6n más importante en Venezuela, fu6 -

la creaci6n en 1?28 de la compañía de Caracas o Compwiía Guipu.!! 

coana, constituyendo su comercio caoí por comploto con produc-

toe venezolanos, especialmente el cacao. Era una inatitucí6n -

designada para detener el contrabando británico y el comercio -

ilegal en pl.lrticular con los holandeses de G'urazao, habiendo 

realizado toda clase de eatuorzoa para atacar y aniquilar a sus 

enemigos extranjeros y dom6stieoe dedicados a tales actividades, 

ciertamente "La Compañía de Caracas fu~ la primera en la serie 

de corporaciones extranjeras que extrajeron la riqueza de Vene

iuela y la vendieron en el extranjero". (21) 

Pero conforme tranocurri6 el tiempo, la Compañia 

do Caracas vi6 declinar su si tuaoi6n preferente, 116.xiino con las 

reformas hechas por España a au actividad comercial a fines del 

siglo XVIII, las que permitieron un comercio más libre y direc

to, fuera de su monopolio. 

Con dichas reformas España pennitirá el libre a~ 

ceso de los barcos extranjeros a los puertos veueiolanos, medi

da que fu6 bien vista por los plontadores y no asi por loo co--

(21) Venezuela y Colombia. Opus Cit. p. 35. 
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mercientes, quieneA estaban unidos en el Gremio de Comerciantes 

o Consulados y de tal forma veí1111 afectados sua íntereaes, a au 

vez los plantadores acusaron al Consulado de interferir en su -

libre exportación. Lo anterior provoc6 que los intereses de 

los grupos econ6micu.mente m.áa podorooos chocarnn. Estos acont~ 

cimientos coincidieron con la conspiraci6n de José España y Ma

nuel Gual, por tanto eoo marcar~ el fin de la época colonial y 

crea los principios de la Independencia. 

Ahora bien, las conflagraciones oociales france

sa, norteamericana, aaí como la robeli6n de los negros en Haití 

tuvieron amplia repercuai6n en Venezuela creando nuevas ideas, 

particularmente la Declaraei6n de loa Derechos del Hombre en 

Francia, lo cual trajo consigo que lns fuerzas econ6micas se 

unieran con las nuevas idean y crunbios politicos de la época. 

La guerra de Independencia trajo conaigo la abo

l ici6n de ln eaclavitud, lo que consecuentemente provoc6 un pr.2, 

ceso de transformación de lno plantaciones basadas en la mano -

de obra esclava, ademáG de originar una corriente migratoria h!, 

c:ia la.o ciudades de la poblací6n esclava que habitaba en las 

plantaciones. Asimismo con la aparición de los buques de vapor 

se da impulso a las rutas fluviales, a las que habrían de se--

guir las vias férreas, con que se inici6 el desarrollo del int_! 

rior del pais. 

A principios del presente siglo Venezuela ae coE_ 

vertira en uno de lor. principales exportadores de caté en el 

mercado internacional, siendo en la segunda década cuando se 
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inicie le. gran etapa de la e:xplotaci6n petrolera y desde enton

ces lae finanzas del Estado ee basarán en las riquezas del sub• 

suelo. la que ha de proporcionar enormes dividendos. 

Sin embargo los recursos derivados de la oxplot_! 

oi6n petrolera ae dedicar&n a la construcci6n de carreteras, 

las que vienen a dar origen a nuevas áreas metropolitanas y a 

la colonización de lugares tllltca deaiertos por la falta de me

dios de comunicaci6n, así "Se calcula que el 53% de la superfi

cie total del paia está cubierto do selvne y bosques os decir 

unos 48.000,000 de hcct!reaaM. (22) 

Gracias a la red de carreteras se logra dar im-

pulso a la agricultura, la que no obstante crece con lentitud y 

tiene bajos rendimientos, debido sobre todo al empleo de t6cni

oas rudimentarias. a los eecauoe eotímulon tina.neieros y al nis 

tema de comercializaoi6n deficiente. 

Denpu6o del petr6leo el principal producto de e! 

portaci6n venezolano continua siendo el c&.!6, asimismo el cacao 

es otro producto de exportaei6n aunque su cultivo no iguala ni 

con mucho al caf6, ambos productos eat6.n siendo ampliamente fa

vorecidoo por la reforma agraria. así como también el cultivo -

de la caña, cuya producci6n no alcanza a aatiefaeer las exigen

cias de la demandn interna. 

La avicultura se ha visto ampliamente favorecida 

por el desarrollo de la poblaoi6n urbana, lo que ha traido el -

(22) Geogra.fía Universal Iluatrada, América Norildis, Editores, 
s.1. 1973. Vol. III. p. 78. 
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establecimiento de pllllltns elaboradoras de productoa relaciona

dos con la actividad de la crín de avea. 

Otro factor importantísimo en la obtenci6n ele di 
visas para la economía venezolana lo representa la exportaci6n 

de mineral de hierro, cuyos yacimientos non abundantes y su ex

plotaci6n se realiza a gran escala, de tal suerte que: "Las re

servas totales de la cuenca ferr!fera se calculan en 2,300 mi-

llones de toneladas, localizadas en la formaci6n de Imataca •••• 

ademAs de ser una de las principales fuentes de abastecimiento 

de mineral del mundo, suministra hierro a plantas siderórgicas 

nacional ea, como la de Matanzas. La producci6n (unos 17.000. 000 

de toneladas anuales) ee exporta en casi su totalidad". (23) 

En relaci6n con otros minerales a Venezuela sie!! 

pre se le atribuyeron grandes minas de oro y diamantes form.bd_g 

se le7endas de las riquezae del Dorado, leyendas que motivaron 

en gran parte los viajes del famoso Corsario lngl~a Sir Walter 

Rale1gh. Efectivamente Venezuela cuenta con ricos yacimientos, 

aunque no tanto como lo expresaban las leyendas coloniales. 

Pero la principal riqueza de Venezuela no reai-

d!a ni en el oro ni en los diamantes, sino en un lodo fangoso -

del cual el mismo corsario ingl6s intuy6 su valor llevandose V,! 

rios barriles a Inglaterra sin averiguar jem's su utilidad: tal 

era el petr6leo del cual Venezuela es de los principales prodU.2, 

torea del mundo producto que vino a desplazar del pri•er lugar 

de exportaciones al ca.!l.i lo eual ha permitido un mayor desarro-

(23) Geografía Universal. Opus Cit. p. 81. 



llo econ6mico del Estado no obstante que dende principios del -

siglo se otorgaron enormes concesiones a compañías extranjeras 

para su extracci6n las que conatruyeron grandes refinerías dan

do oportunidad al aproveohaml.ento de la mano de obra venezolana, 

pero que desdo un principio han extraido el petr6leo en benefi

cio de los grandes consorcios norteamericanos, lo que ha motiv,! 

do diversas reformas logialativas, como la realizada en 194.8 

que a.prob6 una repartici6n de las utiHdados a po.rteo iguales -

entre el Estado y las empresas, para en seguida mediante otra -

reforma obtener el 6~ de las utilidades para el Estado y mAs -

recient~..mentc establecer que la e:xplotaci6n del petr6leo debe -

correr a cargo ~xclueivamente de las empresas del Estado. 

Ahora bien, no obstante las riquezna de que está 

dotada Venezuela !undamontalmente no ha pasado.de ser una expo,!! 

tadora de materia prima, ya que ln industrializaci6n ae ha vis

to trenada por las mismas compañíao extranjeras explotadoras de 

su subsuelo, como sucede con todas la.o regiones eubdesa:rrolla-

daa cuyo status ea mantenido por las grandes potencias mundia-

les en au propio beneficio. Aaimiamo influye el alto costo de 

las Uirportaeionea, lo que motiva que laa utilidades obtenidas -

de la exportaci6n de materias primas se diluya en las importa-

ciones de productos ya elaborados. 

En tal virtud y teniendo en conaideraci6n que la 

economía venezolana depende principalmente de la venta de petr~ 

leo crud.o, se ha ido impulsando el desar:rollo interno y n la 

vez mod.ern.izando aua estructuras productivas, a fin de no depea 
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der de la venta de un s61o producto, el cual es objeto de im--

predecibles fluctuaciones en su precio dentro del mercado inte! 

nacional. 

' •·:·--·;· 



ASPECTO JURIDIOO. 

Venezuela paso de su orgo.nizaci6n tribal disper

sa a. ser una comunidad colonial regida por la Ley del conquist,! 

dor para m!a tarde regirse por los decretos y ordenanzas dieta

dos desdo Castilla por la Corona Española, con los cuales habría 

de formarse la Legislaci6n de Indias, pero verdaderamente gober 

nada de acuerdo a loo intereses y deseos de Virreyes y Oapita-

nes Generales basta el año de 1810 en que se inici6 la Indepen

dencia. 

Con la Independencia la nación venezolana habría 

de sutrir violentos cambios hasta la coneolidaci6n de un gobie.!: 

no republicano, inspirado desde luego en las ideas políticas i,! 

perantes en aquella &poca. 

A trav~s de un natural desenvolvimiento, VeneZU,! 

la ha llegado baeta la formulaci6n de au actual conatituci6nt -

promulgada en el año de 1961. documento donde se consignan los 

deberes y derechos fundamentales del hombre, ae{ como la forma 

de gobierno que habr! de regir al pueblo venezolano y consecuen 

temente la. org®izaci6n de dfoho gobierno. 

Esta eonatituci6n, de acuerdo con la doctrina, -

se puede clasificar como aut6ntica. toda vez que se nuatenta en 

el principio de soberanía popular y el principio democrático, -

reconociendolo asi en eu artículo 4o. al establecer "La Sobera

nía reside en el pueblo, quien la ejerce, mediante el sufragio, 
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por los 6rganos del Poder Públi.co. 11 

En vi-rtud del prim~ro de los principios la comu

nidad nacional se encuentra repreoentnda por tmo. asamblea deli

berante originaria o constituyente, que determina cualos son 

los derechos fundamenhlea del hombre y organiza la funci6n dol 

Poder Público. Y por raz6n del principio democrático, dicha co

munidad está representada por un cuerpo electoral que comprende 

n la casi totali.dad de los ciudadanos que escoje a los magistr_! 

dos que ejercen el poder p(1bl:ico con arreglo u un orden legal -

previamente conocido. 

Por otra parte, tomando en consideraci6n que, 

11La intangibilidad de la constitución en relación con los pode

res constituidos significa que la constituci6n ea :r!p;ida... La 

rigidez de una constituci6n proviene, por lo tanto, de que nin

gún poder constituido - especialmente el legislativo - puede 

tocar la Constituei6n;" (24), así podemos afirmar Q.\Hl la const.!, 

tuci6n de Venezuela es rígida, ya que no puede ser reformada ni 

abrogada por el poder legislutivo en la mioma forma que modifi

ca y sanciono. la. leg:i.alaci6n com(m, si.no que ella misma estahl-,! 

ee en su Capitulo X, artículos 245 n 21i9, un sin tema de enmien

das y reforma$. 

Nu<?stro autor en su obra nos sip;ue diciendo que, 

11 J,a rigidez de la Consti tuci6n encuentra su complomento en la -

foma escrita. Aunque no indispensable, si ea conveniente, por 

motivos de seguridad y de claridad que la voluntad del conatit.l;!, 

(24) 'J'ena flam5.rf!z Felipo. Derecho Con~titucional Mexicano. Edi
torial Porruu, 6 •• A. Mbxico. 1961. p.11. 
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yente se externe por escrito, en un documento <mico y solemneº. 

(25). En este sentido, seguramente el Conntituyente Venezolano 

así dehi6 considerarlo nl no dejnr estas materias tan hondamente 

conectadas n la existencia y funcionamiento del Estado, as{ co

mo lo.a normns que p;nrn.nti.zan la libertad, la igualdad y la Sef!i!! 

ridad de loa ciudadanos, a la intcrprotaci6n incierta de la CO,!! 

tumbre, sino a la definici6n tan clara como fuera posible de un 

documento escrito. Y encontrn.ndose las disposiciones de esta -

consti tl1ci6n en un solo texto encrito vale decir que otra de 

sus caracter{aticas es la de ser escrita. 

Como una más de Bus caracterioticas podemos de-

cir que tWllbién es fol'll!al, atendiendo n la definición de Kelsen, 

citada por Tena Ramírez en ou obra antes mencionada, ºLa Consti 

tuci6n en sentido formal es cierto documento solemne, un conjU;a 

to de normas jurídicas que s6lo pueden ser modificadas mediante 

la observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es di

ficultar la tnodifioaci6n de tales normas ••• " (26). Esto quiere 

decir que s61o tienen carácter constitucional lao normas conte

nida.a en el texto de la carta. 

t16.s ndclnnte y siguiendo con la definioi6n antes 

señalada Kelsen dirá; "I,a Coneti tuci6n en sentido formal, el d.!?, 

cumento soler.~e que lleva este nombre, a menudo encierra tam--

bi~n otras normas que no formen parte de la Oonatituci6n en ae,a 

tido tnaterial". (2?). 

(25) Supra. p. 11. 
( 22?6) Idem. D. 22. 
( ) Idem. p. 22. 
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Así podemos decir quo de acuerdo n lo anterior -

en la Constituci6n Venezolann abundan enunciados, principios y 

en ocasiones ternas cuya ineerci6n en la Carta no ernn absoluta

mente necesarios. Ello se justifica en primer thrmino, porque 

se considera que de esa forma se da tma máxima significación a 

las preocupaciones o aspiraciones que ne destacan con mayor 

fuerza dentro de la colectividad, en segunrlo l11r;ar, la :raz6n 

mb importante, es con el propósito de dotarlos de ln estabili

dad que les aoegura la rigi.dez conotitucional, asi como la ga-

rantía de que las leyes, reglamento!! y demlis disposiciones que 

las desconozcan carecen de validez. Eae ea el sentido que nos 

expresa la Conatituci6n Venezolnnn. 

En contrapoaiei6n al sentido formal tenemos el -

sentido material de la Constituci6n o sea lo que esencialmente 

debe contener toda Constituoilm a fin de considerarla como tal. 

Al respecto Tena Ramírez nos dice: 11 crear y organizar. a los po

deres p~blicos supremos dota.ndolos de competencia, es, por lo -

tanto, el contenido mínimo y esencial de toda Constituei6n ••• -

La parte de la Conatituci6n que tiene por objeto organizar al -

poder público, ea la parte orgánica". (28). Así entend.ído el -

concepto material, podemos decir que la Constituci6n de VeneZU,! 

la f.nterpretativamente en su parte orgánica. establece para la -

República de Venezuela, un gobierno "democrático, representati

vo, responaable y alternetivo". 

(28) Tena Ramírez Folipe, Opus Cit. p. 20 y 21. 
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Así podemos resumir el principio de democracia -

con el de soberanía popular, se~ún el cual la potestad conferi

da a los gobernantes no es au atributo personal sino el ejerci

cio de las facultades otorgadns por el pueblo mediante la elec

ci6n política y con arreglo a las normas de la ley fundamental. 

Conaiderandolo reproaentativo, porque el pueblo 

no ejerce su soberanía por aí mismo ni legisla, ni ndministra 

directamente los negocioa públicos, pues estan funciones se 

atribuyen a los 6r¡r,anos estatales, además de que la aoborania -

no se a13"ota con la elccci6n de los gobernantes sino que estos -

continua.n sometid.os en sus funciones a ln Conati tuci6n y las l! 

yes que el pueblo y sus repreaentanteo han dictado para asegu~

rar la coincidencia entre la voluntad popular y las actividades 

de sus representantes. 

Por lo que toca a la característica de responsa

ble tenemos que la Constituci6n Venezolana establece en su arti 

culo 47 "En ningÚn caso podrán loa venezolanos ni los extranj_!! 

ros pretender que la República, loa Eotndos o los Municipios 

los indemnicen por daños y perjuicios o expropiaciones que no -

hayan sido causados por autoridades legítimas en el ejercicio -

de su funci6n p<iblica", de donde se <ln?.~1r 1mde que la propia - -

Constituci6n determina en forma general la responsabilidad de -

todos los 6rganos del poder en el ejercicio de énte. 

En cuanto a la altel"llatividad del gobierno, s6lo 

para el Presidente de la República, f1mciona relativamente al -

prohibir la Conntituci6n la reP.lecci6n por dos periodos consec~ 
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tivos de quien hnya ejercido aquella ma~istratura. De igual 

forma la Constituci6n establece la división de poderes al deteE, 

minar que el poder federal se div.i.de en Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial. El primero de ellos es representado en forma 1mi-

personal reuniend.ose en el titular de quien lo representa las -

cualidades do Jefe de Estado y del Ejecutivo y así lo consigna 

a1 declara'?' en su artículo 181, ~El Poder Ejecutivo se e,jerce -

por el Presidente de la. República ••• El Presidente de la Repú-

blica es el .Tefe del Estado y del Ejecutivo Nacional." 

Por otra parte el Presidente Venezolano es una -

man.datario que gobierna, nombra 7 remueve a sus ministros; con

voca al Congreso a nesiones extraordinarias, negocia los e:mpr6!. 

titoe, dirige lae relaciones internacionales, administra la Ha

cienda Pública Nacional, suspende en virtud del derecho de veto 

la promulgación de las leyes, dispone de la tuerta pública, 

ejerce estas y muchas otras atribuciones. 

~'n cuanto al Poder Legislativo se prevea en el -

articulo 138 de la Constitución que 11 ••• se ejerce por el Congr2_ 

so integrado por dos C6.maras: El Senado y la Chara de Diputa--

dos•. 

Loe representantes de ambas C6maras son elegidos 

por votación universal y directa, designándose adem&s varios B.!?, 

nadores y diputados que llevan la representación proporcional -

de las minorías. Los diputados se eligen conforme al porcenta

je de la poblaci6n que determine la ley reapectiva, en cambio -

loa senadores son electos en forma especifica, dos por cada Ea-
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tado y dos por el Distrito Federal. 

Ahora bien, la propia conatituci6n venezolana en 

su exposici6n de motivos se encarga de señalar cual fu6 la idea 

del constituyente al dividir al poder legislativo en dos cluna-

ras expresando: "Esta diviei6n de competencias privativas tiene 

por objeto distribuir entre las e6.maraa la mayoría do las fun

ciones que venia.n realizando ellas en sesi6n conjunta. Se eli

minaron así las frecuentes e innecesarias reuniones conjuntas -

para resolver asuntos normales de adminiatraei6n11 • 

Por lo que podemos decir que no existe dispari-

dad entre las c6.maras que componen el Congreso venezolano aún -

cu.ando la coneti tuci6n les asigne atribuciones privativas uno y 

otro son cuerpos colegisladores con identicas atribuciones en -

su misi6n !unda.mental que es la de formaci6n de leyes. 

Una novedad que eatablece la Constituci6n venez,g, 

lana es la de incorporar a la c6mara de senadores, con el cs.r6.~ 

ter de vitalicios a " ••• los ciudadanos que hayan desempeñado la 

Presidencia de la República por eleeci6n popular o la hayan 

ejercido confcrme al artículo 187 de esta Oonstituci6n, por m's 

do la mitad d.e un periodo, a menos que hayan sido condenados 

por delitoa cometidos en el ejercicio de sus funcionen." (29), 

se trata de poner en práctica la idea de asociar a las cámal;'as 

a personalidades eminentes que sin haber obtenido au calidad de 

senadores por medio del sufragio, puedan llevar al trabajo del 

Congreso sus valiosas ideas y experiencias. 

(29) Constitución de Ven~zuela. Artículo 148. 
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Formando parte del Poder Iiegislati vo tenemos que 

existe una Comisi6n Delegada del Congreso, que no ea otra cosa 

que lo que conocemos como Comisi6n Permanente del Congreso. 

Esta Comisi6n Delegada, solo existe y actua du

rante el receso del Congreso y Re exti.ngue de derecho apenas se 

produce la instalaci6n de hte. 

El Poder Judicial, de acuerdo con el artiru lo 

204 de la Conatituci6n " ••• ne ejerce por la Corte Suprema de 

Jttsticia y por loe demás tribunales que determine la ley org&n! 

En la misma Carta ee prevee que dicha Corte fun

cionará en salas cuya integración y competencia se determina 

por la le;r respectiva, loa magietradoe aon elegidos por las c&

aaras en sesi6n conjunta y duran en su cargo nueve años, reno-

vandose parcialmente cada tres. 

Entre lns atribuciones de la Corte Suprema de -

Justicia, pode•oa considerar como la m&n importante el control 

constitucional de loa actos del Estado, al asumir la defensa de 

la Constituci6n eomo ley auprema del Estndo frente n los actos 

del Congreso el Poder Ejecutivo, las Asamblens Legislativas de 

los Estados y de los Consejos Municipales declarando la nulidad 
• 1 

de las leyes o actos de las autoridades del Poder Público que -

choquen con la Conatituci6n. 

Otra atribuci6n importante de la Corte es la de 

"Resolver las colisiones que existan entre las diversas dispos,! 
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eiones legales y declarar cunl de estas debo prevalecer;" (30)t 

con esta formula general se resuelven no ya las contradicciones 

de los actos del Estado con In Constituci6u, sino las discrepll!!. 

ciae entre lns leyoo ordinarias. 

Por otro parte la Constituci6n Venezolana al re

ferirse al Ministerio P<iblico lo independiza de la Procuraduría 

General de la Rep(1blica, correspondiendo el nombramiento del 

Procure.dor General al Presidente de la Rep(iblica previa autori

iaci6n del Senado, y ol del Fiocal General, que tiene bajo su -

responsabilidad el Ministerio Público, a lan cámaras en sesi6n 

conjunta. 

Ambon representantes tienen funciones especifi-

cae siendo entre las principalen del Procurador las de represe]! 

tar y defender judicial y extrajudicialmente loa intereses pa-

trimoniales de la Naei6n y eer el asesor de la administraci6n -

pábliea en cuestiones de derecho. 

Asimismo el Fiscal General tieno como principa-

lee atribuciones; velar por el respeto de los derechoo y garan

tías conatitucionalea, ejercer 111 acci6n penal en los casos en 

que para intentarla no fuere necesaria instancia de parte e in

tentar lee acciones correspondientes para hacer efectiva la re_!i 

ponanHHdad civil, penal o administrativa de los funcionarios 

públicos. 

De la lectura de la Constituci6n en general y en 

(30} Conntituci6n de Venezuela, Artículo 215 ordinal quinto. 
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especial del préQJnbulo y de la OXJ>OSici6n de motivos, así como 

de los temas que no son propiamente constitucionaleo pero que -

se incluyen en el texto do la Constituci6n, sitóa a las instit_!! 

cionee fundwnentales venezolanas en el cuadro de las llamadas -

democracias oceidontalos, tambi6n recoge algunas tendenciao so

cializantes de las democracias populares, que procuran dar a -

los derechos humanos una real efectividad en lugar de las sim-

plea procluacionea de las con.sti tucionee que se i.nspiran en 

las revoluoionea del liberalismo. Por consiguiente el Estad.o -

Ve.nczolano se perfila actualmente como u.n Estado intorvencioni,!! 

ta, obli.gado a cumplir un progrlll!la de justicia social, de rapa! 

to eq,.iita.tivo de la riqueza. del pais entre todos los venezola-

nos; entendido dicho intervencionismo como una tacultad sobera

na en lo interior y un respeto de los dem'8 Eatadoa en lo exte

rior en cuanto a au eutodeterminaei6n, para poder regular con-

forme a esa facultad todas aquellae acciones que tiendan a la -

integraei6n del mismo Estado Venezolano. 



CAPITUID IU 

LA BEPUBLICA DE GUYANA 

a) Aspocto Social. 

b) Aapeeto Eoon6mico. 

e) Aspecto Jurídico. 

'. 



ASPECTO SOCIAL. 

La porci6n geogr&tica conocida como lae Guayanas 

está situada en el sector nororiental del Continente SudameriC,! 

no cu,a parte norte mira al Océano Atl&ntico, limitando al oes

te con ln República de Venezuela y por la parte esto y sur con 

d Braail. Dicho territorio en. principio fué recorrido y expl,2. 

rado por 1011 eoplll'iolea, quienes siempre lo consideraron de su -

propi.edad. 

116.s tarde y debido a lo retirado y dificil de 

las comun.icaeionea; parto del territorio mencionado sería ocup.! 

do por franceses y holandeses. Así eatoa últimos en 1596 esta

blecieron una factor!a comercial a orillas del Rfo Esequibo y -

en 1616 cruzando el Eeequibo establecen on la margen oeste un -

rucrte, mimno que tuvo una duraci6n efímera debido a las recla

ma~iones y rechazos militares de que fu6 objeto por parte de E,! 

pa.iia al considerar ~sta que ae invadían oua posesiones. Igual

mente loo holandeses se establecieron en Berbica, siendo estos 

establecimientos loa quo después argumentarían para alegar que 

era de su propiedad dicho territorio, logrando obtener su reco

nocimiento mediunte un tratado con el reino de Eapaña, mismo 

que no podía defender sus posesiones de ultra.mar dado las gue-

rras en que se veia envuelto en Europa, dando nacimiento aai a 

la Guayana Holandesa. 

Por su parte Inglaterra que se había visto role-
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gada en la ocupaci6n del territorio rocien descubierto, realiz6 

varios intentos por ocupar parte do la Guayana Holandesa y al -

no lograrlo en 1814, celebra un tratado con el Reino Unido de -

loa Paises Bajos comprando aei parte de la Guayana, territorio 

que colindaría. con la Capitanía General de Venezuela y cuya lí

nea divisoria sería el río Esequibo, surgiendo en esn forma la 

Guayan11 Inglesa. 

Posteriormente Inglaterra con base en la compra 

reo.liza.da e. los bolanderrna trataría do incrementar su terri to-

rio alegando haber comprado los catablecimientos erigidos por -

Holanda pretendiendo, con baoe en el fuerte holandas construido 

en la margen oeste del río Enequibo, que sus dominioo iban mls 

alll del mencionado r!o, y deopu6s de varioa años casi logra -

por completo su prop6sito a trav6s de un laudo arbitral que loa 

venezolanos han considerado injusto y no apegado a las bases 

que se establecieron para normar la actividad del tribunal arbi, 

tral. 

En ln actualidad la Guayana Inglesa a pasado a -

ser independiente y ae le conoce con el nombre de Guyana y au -

territorio que en principio rué habitado por escasas y diaper-

aas tribus hoy se encuentra poblado por cerca. de 900,000 perso

nas, " .... de las cuales m&s de 220,000 son de raza negra, desee.!:. 

dientes de antiguos enclavos africanoa, más de 365,000 son hinw 

dúes 1 unas '+, 500 chinas, má.a de 13, 000 europeas y 32, 000 amar J..!! 
diaa''. ( 31) 

(31) Geograf'ía Uni vera al Ilustrada. i\mérica Norildis Editores, 
S.A. Buenos Aireo Argentina. 1973. p. 4?1. 
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La diversidad étnica y conaecuentemente la dive.!: 

sidad de culturas, así como laa estructuras b&aicamente coloni,! 

listas del país han provocado profundas desigualdades sociales. 

Siendo contrastantes las enormes riquezas naturales del territo

rio con la paup~rrima vida de la mayoría de sus habitantes, 

siendo estos herederos y defensores de las complicadas manio--

bras con que Gran Bretaña intent6 conoervar su dominio en esta 

parte del Continente. Los hoy Guynneses esparcen sus chozas de 

paja y barro en la breve franja do tierra que va de las costas 

a las aelvas 1 en un intento por dominar y consolidar los casí -

·140,000 kil6metros cuadradoa que Venezuela reclama al Imperio -

Britbico. 

La reg16n m~a animada y donde se concentra la i,!l 

menan mayoría de la poblaci6n ea la costa, principalmente en 

Georgetown, la capital del pais, y aus cercaniaa poblaci6n que 

ti.ene un elevado indice de analfabetismo. Su dieta alimenticia 

es muy deficiente¡ no obstante durante el litigio sobre el te-

rritorio reclamado por Venezuela, Inglaterra argument6 que ella 

podía civilizar dicho territorio por aer un país más civilizado. 

Animismo, y a pesar de sus enormes recursos na~ 

ralea sua vias de eomunicaci6n son escasas, pues apenas si tie

ne 4 1000 kil6motros aproximados de carreteras, agregandose -

1,000 kil6metros en veredaa y caminos ru:rales. La red ferrovi,! 

ria eatl limitada n 200 kil6metros nproximadl.\lllente y sua ríos, 

debido n sus saltos y rápidos, tElil solo son navegables en su 

curao inferior, por lo que únicamente tiene unos 500 kilómetros 
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de vías navegables. También cuenta con algunas lineas a&reas -

internacionales y una linea a~rea local que logra la comunica-

ei6n con las zonas interiore~ del país. 



ASPECTO EOONONIOO. 

La economia gu;yanesa ea esencialmente minera y -

agrícola basada en la extracci6n de bauxita y el cultivo de dos 

productos agrícolas: la caña y el arroz, constituyendo estas 

las principales actividades de la poblaci6n en general. 

Guyana es uno de loa m&s grandes productores de 

bauxita, ocupando loa primeros lugares en la producci6n de este 

mineral 1 del que los principales ;yacimientos se localizan part!, 

cularmente en la zona que ae encuentra entre los rios Dcmerara 

y Berbicet los que permiten mediante la utilizaci6n de sus co-

rricntea oe onv!e el mineral a las factorías transformadoras 

que se encuentran en esa zona. La mayor parte del mineral ex-

traido se ven.de al exterior obteniendoae por este concepto una 

buena entrada de divisas al paia, representando aaí la bauxita 

el 28% del total de las ventas al exterior, oonvirtiendose por 

lo tanto en uno de los productos m&e importantes de exportaci6n. 

Cuenta también con otros recursos mine~alea como 

son el manganeso, el que en su mayorla se exporta a. los Estados 

Un.i.dos y 'Noruega donde se UBa en la fabricaci6n del acero y en 

la industria quí.mica. 

Ea do mencionarse la explotaci6n diamantifera y 

aurífera, las que ai no tienen mucho auge si contribuyen en 

buena parte a equilibrar la bnlonza de pagos. 

La agricultura que no se encuentra muy diversif.!. 
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cada, se basa primordialmente en dos productos agrícolas, uno¡ 

la caña de azúcart cuyo cultivo se realiza en ln zona costera, 

dedicandose a &l un tercio de la población. Su producci6n no -

solo provee el dulce para el consumo local sino ta.mbi6n mieles 

y ron que en au mayoría se exporta al ext1•a.njero en bruto, re

p:t'esentando otro reng16n de e;rnn importancia. en la economia na

cional. Lo anterior constituye el 30"'¡.j de las exportaciones. 

El otro producto cuyo cultivo tiene singular im

portancia en la agricultura guyaneaa lo es el arroz, exportand2. 

se mAs de la mitad de au producei6n a loo mercados de Venezuela 

y el Caribe donde tiene gran aceptaci6n. Asimismo, aunque de -

aenor importancia se cuenta con el cultivo del oa!& y el cacao. 

Por su parte la ga.naderia es incipiente y enoue.!!. 

tra su desarrollo en la zona conocida como eaba.na 1 donde cuenta 

QOn grandes extensiones de pastos y desdo donde loa animales 

son saorifieadoa y transportados por ví.a a6roa a la capital a -

.fin de eproYecha.r al mbimo dicho producto. 

Las dos terceras partea del territorio guyanes -

se encuentra cubierto por selva, la que representa una enorme 

reserva econ6mica, pero no obatante la abundancia de boaquea la 

producci6n de madera ea limitado. debido m!e que nad.a a la care.!!. 

cia. de viaa de comunice.ci6n, lo que dificulta la debida explOt,! 

oi6n do la riqueza maderera del país. Sin embargo, aunque no -

en gran escala, d.e la selva so extrae el beború y algunas otra.a 

maderas, alcanzando su exportaci6n unos 200,000 metros c~bicos 

aproximadamente al año. 
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Su economía es propia de los puebloB eubdeaarro-

1 lados, pues al pais importa productos primarios como son los -

alimenticios a fin de satisfacer las neceaidndea de la pobla--

ci6n. La adquisici6n de maquinaria on general se traduce en su 

principal fuga de divisas¡ y aún cuando depende ocon6micamente 

de la Gran Bretaña al formar parte de la Commonwealt, mercado -

que sigue ambicionando lns miomas riquezas guyanosas que lo ºº.!! 
virtieron en un territorio codiciado el siglo pasado, actualmea 

te eat' viviondo un fcn6meno singular: ha solicitado por sus @i2 

biernoa revolucionarios ayuda al gobierno chino comunista y es

te se la ha proporcionado 8.lllplirunente otorg&ndole el año de 

19?2, un cr6dito por 26 millones de dolares y envi&ndole un nú

cleo de expertos agrícolas e induetrialea. 

Por lo dem!a en lo que correspondo a la A.ul&riea 

Latina, debemos sefialar que tambi&n M&xico ha contribuido con -

este naciente pala para lograr la integraci6n econ6mica en el -

Continente, en efecto al rendir su V informe de gobierno el Pr! 

sidente de México ante el H. Congreso de la Uni6n, ya expresaba 

""Entre los principales prop6aitos de nuestro viaje figur6 el de 

acelerar el proceso de integraci6n latinoamericano y el de am-

pliar la presencia de Móxico en el ma~ Caribe, que baña cerca -

de 800 kil6metrou de nuestras eoatae. A este fin respondieron 

las visitas a la República oooperativiata de Guya.na, a Trinidad 

y Tobago y a la República de Cuba, donde culmina.moa uno de los 
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capítulos más dignos de lé. política exterior de nuestra patria". 

(32). 

(32) Luis Eeheverr!a Alvarez. Presidente Constitucional de Méx!, 
co. V Intornie de Gobierno. 



ASPECTO JURIDIOO. 

La Guyana inicialmente con una organizaci6n pro

pia de loa pueblos primitivos paearA más tarde a ser gobernada 

por el sistema que rigi6 a las colonias europeas en el resto -

del Continente .Americano. El territorio Gu;yu.nes fu{) en un pri_s 

cipio e~lorado por los españoles, mls tarde disputado por los 

holandeses y trnncesea y finalmente vendido por el reino de loa 

Paises Bajos ,. la Gran Bretaña, quednndo sujeto al r6gimen Jusi 

dieo de los dominios de Inglaterra, la que en el año de 1928 -

concede a la Guyana una autonomía limitada y en 1953 la amplía 

permitiendo que se celebren por primera vez elecciones cuyo re

sultado es anulado por Inglaterra imponiendo bta un gobierno -

pt-oviaional. 

A principios de la década de loa sesentas Guyana 

obtiene plena autono1d.a interna y a mediados de esta mioma déc,! 

da ea el momento en que Inglaterra acepta la deacolonizaci6n -

inevitablemente acarreando una serie de visibles contradiccio-

nea; rundmentalmente "La contrad1.cci6n entre Inglaterra-Naci6n 

y las aupernacioneu o Ilaciones-Continentes que surgieran como -

nuevoe •centros de deciai6n 1 ••• Contradicci6n entre el Imperio 

y la deecolonizaei6n eontradieci6n tambi6n entre el Imperio 

tra.n.s!ormado en Colll.!llonwealth o Comunidad de las Naciones Britá

nicas Independientes - con preferencias comerciales específicas 
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con. Inglaterra - y el mercado com(m europeo; ••• " (33). 

La Guyana sin oufrir la crioi.o que implica una 't!l 

voluci6n y las convulsionen propias de un movimíonto a:rmado pa

ra obtener su independencia, por medio de un sistema de transi

ci6n pacifico accede el 26 de mayo de 1966 a la categoria de N,! 

oi6n independiente, dandose una Conetituci6n basada en el Acuei: 

do a que se lleg6 en Londres en noviembre de 1965 1 en la Confe

rencia sobre la Independencia de Guyana y que prevee un Estado 

soberano 7 democrático con un gobernador general nombrado por -

el Soberano de Inglaterra, o sea el mecanismo que hace del Rey 

Ingl~a el Jefe de Estado de una Naci6n independiente, asimismo 

os reconocida como libremente asociada al Commonvealth. 

Cuatro años mis adelante la Guy8lla adoptar& como 

sistema de gobierno el de República provisto de una forma cons

titucional que en ou aspecto fol'lllal abarca renglones que no. se 

refieren unic8lllente a la organizaci6n del poder p6blico, sino -

que como la mayoria de las Leyes Fundamentales consigna mate--

rias que considera deben ser preservadas elevandolaa al rango -

de nol"Jll.aa constitucionales, tal ea el caso al consagrar una PB:!: 

te específica para reglamentar los derechos individuales. En -

cuanto a su aspecto material tenemos que al crear y organizar -

los podares públicos supremos, establece la clásica diviai6n de 

poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. 

El Poder EJecutivo está depositado en el Presi--

(33) Ruiz García Enrique. Inglaterra del Imperio a la Naci6n. -
Pondo de Cultura Econ6micaº México 1973. P• 66. 
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dente de la República quien es electo por simple mayoría de vo

tos de los miembros de la Asamblea Nacional, d&ndose consecuen

temente un sistema de elecci6n indirecta. 

En el ejercicio de sus múltiples !unciones el = 
Presidente es auxiliado por el Gabinete el que so compone del -

Primer Miniatro un Viceprimer Ministro y quinco Ministros. 

Toda vez que este sistema ne nutre en el plll.'la-

mentarismo ingl's eu influencia y semejanza ea notoria, como -

puede apreciarse en el hecho de que el Presidente con.forma el -

Gabinete de acuerdo oon la mayoría que prevalece eu la Asamblea 

Nacional, siendo responsable ante ella tanto él como su primer 

Ministro y el derecho que tiene de disolver anticipadamente a -

dicha Asamblea Nacional cuando la opoaici6n ea irreductible en

tre 6sta y su política, apelando en última inotancia al pueblo, 

quien mediante los comicios ser6 quien apoye al Jete del Ejecu~ 

vo o a la Asamblea Nacional. 

El Poder Legislativo está depositado en una sola 

C6mara, denominada Asamblea Nacional e integrada por cincuenta 

y tres miembros electos a través de un sistema de lista de re-

presentaci6n proporcional, con el pais formando una zona elect_g_ 

ral y ca.da votante depositando au voto a favor de una lista de 

candid11tos de partido. La legislatura se olige por cint-o años 

a menos que opere una disolución prematura. 

El Primer Ministro designa n quien habrá de pre

sidir la Asamblea Nacional y al que se denomina El Speaker (el 

orador) llamado as!, "porque en otro tiempo era el encargado de 
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presentar al Rey las opiniones expresadas en la Asamblea. De -

hecho la organizaci6n de loa Debates depende tanto de 61 como -

de los Reglamentos votados por cada Asamblea." (34) 

La A.dminiatraci6n de Justicia es si.mila:r:· a la 

del Reino Unido, su legislaci6n est& basada en los estatutos y 

leyes comunes de Inglaterra. 

La funei6n jurisdiccional está depositada en la 

Suprema Corte, Las Cortes de Apelaoi6n y Jueces de Primera Ins

tancia el Presidente de la Suprema Corto de Justicia es la eab.2, 

za del aparato judicial y se le conoce como Juez de Equidad. 

Las Cortes de Apelaci6n, Jueces y Magistrados son responsables 

ante él y ademáa sustituye al Presidente de la Rep6blica en la 

ausencia de 6ste, que ea quien lo nombra bajo la recomendación 

del Primer Miniatro después de ho.berlo consultado con la oposi

ci6n. 

Igual.mente el Presidente de lo. Rep~blica nombra 

un Director de Procesos Públicos el que es responsablo de los -

procesos en su totalidad" 

El Procurador General es el principal consejero 

legal del Gobierno, tiene bajo su responsabilidad el Ministerio 

de Asuntos Exteriorest ea Ministro de Estado y Miembro, sin de

recho a voto; del Gabinete y del Ila.rlamento. 

Existe además una Comisi6n de Servicio Judicial 

que tiene poderes ejecutivos y es responsable de aconsejar al -

(34) Duverger Maurice. Instituciones Políticas y Derecho Oonati 
tucionnl. Ediciones Ariel. España 19?0. p. 259. 
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Presidente en el nombramiento de los Jueces de Apelaci6n y - -

otros jueces de menor jerarquía, asimismo eo responsable del;, -

nombramiento y del control disciplinario de loa Magistrados y -

otros asuntos concernientes al servicio judicial. 



OAPI'l"OU) IV 

ORIGEN DEL OO!flLIC'ro 

a).- Incursiones Holandesas. 

b) ... Invasiones Brit&oicas. 



INCURSIONES HOLANDESAS. 

Sabido ee que merced a la Bula del Papa Alejan-

dro VI de '~ de mayo de 1493 y más tarde al tratado de Tordeci-

llas t España y Portugal se repnrtieron lan Indias Oecidentalos, 

como lo es quo fueron los españoles loa primeros en recorrer -

las costas americanas en busco. de una tierra prometida. 

Los navegantes que regresaban de estos viajes 

eran objeto do la curiosidad en general y noche a noche en tor

no a ellos so reunian grupos que deseaban escuchar las grandes 

e:iperienci.as vividas en las tierras recién descubiertas; aei de 

tanto oir y relatar historias fabulosas se creo la fiebre de 

las Indias Occidentales, tantas cosas hab!an oreado las pala-

bras llevadas de boca en boca y acrecidaa por la imaginaci6n, -

que todoa loa pueblos desesperaban por ver aparecer loa signos 

celestiales que señalaran la hora de marchar a la tierra promi

sorio y aquellos que llegaron tarde se encontraron que todo es

taba ocupado y que ya no había aitio para ellos en el festín, -

pero era tan grande la meea y tan abundantes los platillos que 

loa comensales o no utilizaban todo lo que tenían o no lo po--

dian vigilar, lo que aprovecharon loa invitados tardíos para -

ocupar pequeños puestos a la mesa y más tarde reclamar como su

yo el lugar ocupado a base de toda clase de artimañas. 

Las Provincias Unidas o Países Bajos que habrían 

de constituir el Reino de Holanda, como invitados retrasados que 
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fueron. llegaron tarde al reparto de la tierra prometida, pero 

quizás pensaron que algunos tenían demasiado y aprovech8lldo la 

falta de vigilancia así como la lentitud de loa medios de comu

nicación en el año de 1623 ae establecieron en la isla Kikoweral 

que se encuentra en la confluencia del r!.o Cuyuni y el Eaequibo 

construyendo en principio un fuerte y m&s tarde estableciendo -

algunas poblaciones en la margen oeste del Esequibo. Poeterio_;: 

mente ocupan una pequeña zona entre el r!o Pomar6n y la costa, 

puestos estos últimos que fueron de escasa dure.ci6n, pues el 

Beino Español tomó sus precaucionee u fin de rechazar a los in

vasores y no permitirles que avanzaran aun más. 

El siglo XVI rué de preponderancia española en -

todos los ordenes. El siglo XVII será el de la decadencia de-

terminada ésta por una serie de factores internos y externos 

que repercutirán como ea natural en las poaesiones do ultramar, 

factores estos que los constituyen principalmente los contlic-

tos bélicoa, mismos que obligan a España a desprenderse de par

te de aus territorios de Europa y Am.llrica. 

Aeí en el año de 1648, mediante el Tratado de 

Munater, que ae celebra on los momentoa en que España se encue,a 
f 

tra Stllllida en conflictos intestinos que la tienen debilitada, -

reconocerá a los Países Bajos los dominios ejercidos por estos 

en tierras de Ambrica. Así se formalizará la ocupaci6n holand~ 

sa del territorio Guyanea, surgiendo a partir de ese momento la 

Guayana Holandesa a costa del territorio español. En el menci.2, 

nado tratado se establecerá " ••• qu9 ninguna de las partea podia 
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ocupar territorio alguno ya ocupado por la otra parte" (35), t! 

niendo cuidado ambas partea de establecer con claridad que es-

tando los establecimientos holandeses sobre la margen derecha -

del Esoquibo, el territorio comprendido entre este r!o y el Or.!, 

noeo no era afectado en ninguna forma y por lo tanto España 

ejercia sobre 61 legítimos títulos de soberanía. En efecto 

•nesde la margen izquierda del Esequibo. hacia el Oeste, conti

nuaba la Guayana Española. Este hecho se corrobora, entre otras 

cosas, por la edici6n de diversos mapas y en particular en el -

de Cruz Cano, que en 1?99 publie6 ol General Francisco de Miraa 

da con el patrocinio del gobierno BriUnico. 11 (36) 

De donde so desprende que la frontera entre la -

Guayana Britiniea y la actual República de Venezuela la consti

tuía desde entonces el r!o Eeequibo. 

Cnsi dos siglos despu~s en negociaciones lleva-

das a cabo entre loa ministros Pitt y Van Maenen, en el año - -

1814, Inglaterra adquiriría por tres millones de libras esterl,! 

nas lo.a 20,000 millas cuadradas de territorio que eonatitu!a la 

Guayana Holandesa y a partir de entonces, desde el Esequibo ha

cia el Este sobre dicha extensión surge la Guayana Inglesa, fo_! 

mada por los establecimientos del Esequibo, Demerara y Berbice. 

Armando Rojas Rafael. Opus cit. p. 3. 
González Oropeza Hermann, Ojer Celigueta Pablo. Inforr.ne 
que los Expertos Venezolanos para la Cuestí6n de Límites -
con Gua.yo.na Británica preoentan al Gobierno Nacional, Cara 
cas, 1965. p. 2. · -



1NVASIONF.S BRlTANICAS. 

., 
' 

La cesión del territorio de la Guayana Holandesa 

a Inglnterra, " ••• mi ama que se protocoliza el 13 de agosto de -

1814 en la ciudad de Londree" (3?), da carácter legal a la pre

sencia de Inglaterra en tierra firme del Continente Americano, 

Presencia que va a dar lugar a una serie de intentos de penetr,! 

ci6n e incautaci6n de tierras venezolnnao situadas al Oeste del 

rio Eaequibo, lo cual hace que en au oportunidad Bolivar ordene 

a Don Pedro Gual impartir instrucciones al Agente Diplomático -

de Venezuela para que presente las protestas del Gobierno vene

zolano ante el Foreing Of!ice por la usurpaci6n de terrenos ve

nezolanos realizada por colonos do Berbice y Demerara, territo

rios que Venezuela reclruna por estar situados al Oeste del rfo 

Esequibo. 

Con estos incidentes Inglaterra da comienzo en -

el año de 1822 1 a sus ple..nes de uaurpnci6n del territorio coz-

prendido entre loa ríos Orinoco y Eaequibo, planes que se van a 

manifestar en oucesivos intentos de penetraci6n e incursiones -

directas a tierras venezolanas, as{ por ejemplo en 18??, plan-

tan una bandera inglesa en Punta Barima y: "El 2 de julio de -

1688 loo ingleses ocupan Punta Barima y el Gobernador de la GU,! 

yana Británica crea un nuevo Distrito con el territorio invadí-

(3?) Rondan Lovcra Cesar. Opus Cit. p. 21. 
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do (1/55) y el 8 do diciembre de 1A89 declara a Barima puerto -

británico de la colonia y funda allí una .Estaci6n de Policía. -

La protesta de Venezuela no dej6 esperarse. En 1886 se pone en 

claro, mediante una comisi6n expresa enviada por Venezuela a la 

regi6n de los ríos Amacuro y Barima, la pública violación de -

los derechos territoriales venezolanos por parte de la Colonia 

Británica. Han levantado una casa de madera en la margen dere

cha del Amacuro, en la que ondea la bandera británica; impiden 

a los barcos venezolanos el tráfi.co y venta de licores 1 bajo P.! 

na de arresto, sin licencia do Demerara; un Magistrado decidía 

las causas policiales y criminales, reapaldodo por agentes de -

la policía armados y por el guardacostas británico 1Trnnater'. 

A la vez recogieron noticias de que, al amparo de las autorida

des inglesas habito.ntee de la Colonia estaban explotando minas 

de oro en territorio venezolano limito.do por loa ríos Cuyuní, -

11a.zaruni y Puruní. A la.s proteatan presentadas en Georgetown -

por los comisionados, mediante el C6naul venezolano, les rué -

contestado que 'loe lugares a que se rofería la queja venezola

na, formar. parte de la Guayana Británica•. Y eao quo en 1868, 

mediante Decreto, habie. señalado el Distrito del Pomar6n, limi

tado al oeste por el caño Moroca, como extremo occidental de la 

Colonia. Pero el 6 de noviembre de 1886 derogaba ese Decreto -

el Gobierno Británico. 11 (38). 

(38) De Vegamian Felix María. El Enequibo Frontera de Venezuela. 
Talleres tipográficos Raycar, S.A. MadTid España 19&8. p. 
143 y siga. 



- 76 -

Dichos actos no eran sino con la intención de dar 

por incorporadas ba,io su soberanía las ti.erras comprendidas en.

tre Punta Barima y el río Amacuro, tierras ya desde entonces 

insistentemente codiciadas. 

Otro acontecimiento ea el conocido como el inci

dente de Yuruon, en el quo se ve involucrado el General Domingo 

A. Sifontes, quien por el año de 189~ acababa do ser nombrado -

Comisario General d.o El Dorado y cuya comisaría se encontraba -

en la margen izquierda del río Cuyun{ estando la margen derecha 

ocupada ya para entonces por los ingleses representados por un 

Inspector ingl&s de apellido Barnes. 

Concisamente el incidente se reduce al hecho de 

que el general Sifontes hace pasar a la margen derecha del río 

Ouyuni algunos de euB soldados para dar protecoi6n a un agTicu,! 

tor venezolano, los cuales izan la bandera de Venezuela en di-

cho terreno y u.na vez que retorna a la margen izquierda la de-

jan en el lugar que la colocaron pero al darse cuenta de ello -

los ingleues llegan y la quitan izando el pabellon ingl~s lo que 

da lugar a que los soldados del General Sifontes pasen nuevamea. 

te a la margen izquierda destruyendo la bandera inglesa e izan 

la propia y apresen nl Inspector Barnea y algunos máa. Lo ant,2 

rior agudizar& m&e el conflicto, de tal suerte que m'a adelante, 

"El asunto llega a Caracas y Georgetown. En la capital desa.ut.!a 

rizan a Sifontes, porque, aunque 1el gobierno considera de pro

piedad de la República las comarcas situadas entre el Orinoco y 

el Esequibo, y se considera con derecho a ocuparlas •• ~ a la -
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suprema autoridad de Venezuela es a quien toca jUZBar de la COB, 

veniencia y oportunidad de las medidas de esta naturaleza. Re

sulta que el hecho denunciado altera la disciplina en materia -

grave de servicio público por hol10r tenido efecto sin la necea_! 

ria autorizaci6n 1 • Y ordena que loa ingleses sean puestos en -

libertad y se laa ofrezcan los recursos neceanrios para su tra_! 

lado al extranjero por la v!a que ellos prefieran. 11 (39) 

Como so puede ver la actitud do Venezuela fu6 de 

cautela para evitar un conflicto b&lico con Inglaterra que po-

dr!a dar origen a una guerra injusta y así los ingleses de osa 

manera podr!an haber ocupado todo el territorio con fundamento 

de ser botín de guerra y con dicho título sería más dificil o -

compleja u.na reclamaci6n. Tal tu6 la raz6n principal que pre-

aent6 el gobierno de Venezuela al de Inglaterra. 

Loa incidentes se seguiran repitiendo sucesiva-

mente. Venezuela seguirá tratando de hacer valer sus derechos 

por la vía pacifica, en tanto Inglaterra aprovecha cualquier -

ocasi6n para reunir argumentoa y dar validez a su presencia en 

el territorio venezolano; y como un ouceoo más tendremos lo OC,!! 

rrido con motivo de la pretonsi6n de Venezuela de eregir un fa

ro en el accidente geogr!tico conocido como Punta Barima. En -

e!ecto HQuzman Blanco ocupa la Presidencia de la República y -

quiere a todo trance, establecer el Faro, ya por la necesidad -

de la navegación, ya como testimonio del derecho de Venezuela -

sobre aquella zona. Pero Inglaterra aspira a ser condueña del 

(39) De Vegamian Velix María. Opus Oit. p. 140. 
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Orinoco y no accede a loa prop6sitoa del Presidente, no obstan

te que la Legnci6n Británica lo ha pedido al Gobierno Nacional 

en Neta del 26 de mayo de 1836. Pero ahora, despu&s de cincue~ 

ta años de pedido ol faro, el Ministro inglés on Caracas, Hr. -

Saittt John, dice haber descubierto en los archivoa de la lega-

ci6n que la tal petici6n del faro fue hecha por el entonces - -

aeente britOOiico (aeñor Robert Ker Porter), por cuenta suya, 

'sin conocimiento ni antorizaci6n de su gobierno, a quien dicho 

funcionario ni siquiera di6 cuenta de ello' y solamente por ºº! 
placer a comerciantes de ciudad Bolivar, quienes aspiran a que, 

con esa medida, se facilitara la navegación por el Orinoco ••• -

accede Inglaterra pero previo convenio entre ambas partee, en -

el que so señale el terreno necesario ••• y Venezuela se compro

meta a reconocer por escrito que ••• en nada perjudicaría ol de

recho de Inglaterra sobre ese territorio, ni se podría alegar -

como prueba de derecho de Venezuela, ni como asentimiento de 

Gran Bretaña. (40) 

Obviamente dichas pretensiones fueron rechazadas 

por el gobierno venezolano y antes que claudicar en sus reclam,! 

clones prefiere no eregir el mencionado Faro de Punta Barima. 

Con motivo de todas estas incursiones en territ.2, 

rio venezolano, por parte de los ingleses, estos llegaron a co

nocer perfectamente la regi6n de la Guayana Venezolana. Eso lo 

bar6.n ya que "La .invasi6n de colonos ingleses fue tan fuertet -

(40) De Vegamian Félix María, Opus Cit. p. 137. 
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que a lo largo de los años de litigio lleg6 a oolooar hasta 

40,000 de ellos la Metr6polit como medio eficaz de apoyar sus -

futuras pretensiones y como prueba de ocupaci6n efectiva y col~ 

nizadora de esas vastas regiones, que reclamaba Venezuela, como 

suyas t pero en las quo no se hollaban pruebas de ocupaci6n efeE, 

tiva. Ese número de habitantes di6 Inglaterra para asustar a 

los jueces del Tribunal. Ya veremos más adelante lo inverosí

mil de esa cifra. 11 (41) 

Desde luero Inglaterra propiciaba la entrada de 

colonizadores inglesca en la Guayana prometiendolea trabajo y 

hasta pagandoleo el pasaje pero al llegar estos al mencionado -

territorio ni conseguían trabajo ni ganaban lo sufieienta para 

tan solo comer y además no contaban con recursos para regresar 

a su patria por lo que se veían obligados a permanecer a donde 

los hab!nn llevado y a consumirse lentamente. 

Todos estos intentos de usurpoci6n de tierras V! 

nezolanas va a pasar de los intentos a la realizaci6n de los h2, 

chos posteriormente a que la Royal Geographical Society de Lon

dres encomienda al naturalista y ge6grafo alem6.n Robert Sohom-

burgk la e:xploraci6n y levantamiento de un plano del territorio 

de la Guayana, a fin de conocer los recursos naturales existen

tes en ella, en dicho plano; lo que tendrá como fundamento "La 

línea del Esequibo, como frontera entre Venezuela y Guayana Br.!, 

tánica, pasa a ser substancialmente la linea Schomburgk original 

(41) De Vegamian Félix María, Opus Cit. p. 137. 
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de 1835 que lleva el mapa compuesto por el naturalista prusiano 

antes de parcializarse por los interoaes de ~ran Bretaña. Ni -

la Royal Geographical Sooiety de Londres ni el Colonial O!!ice, 

que patrocin6 trunbi6n la primera exploraci6n de Schomburgk, ob

jetaron este mapa. 11 (42) 

Como resultado de esta primera exploraci6n de 

Scbombu.rgk, ee reveló la Guayanu como un territorio con un po-

tencial de riquezas inponderable, lo que motivó que el gobierno 

inglés comisionara nuevamente en 1839 a dicho geógrafo para fi

jar una línea de demarcación del territorio de la Guayana Ingl.!. 

sa, lo cual realiza extendiendo dicha línea a territorio venez.2 

lano haciendo las demarcacionea correspondientes mediante la C,2 

locaci6n de postes, poro ain ceñirse a los límites reconocidos 

historieamente a Inglaterra segón el tratado de Londres de 1814, 

en el cual se especifica sin lugar a dudas el territorio que el 

reino de loa Países Bajos cedía a eu Majestad británica, pues -

en el penúltimo p4'rt'afo del primer artículo adicional del •en~ 

cionado tratado se establecía. 

"En consideraci6n de loa compromiaoo arriba men

cionados el Principe Soberano de los Países Bajos, consiente en 

ceder toda soberanía a Su Majestad Brit6nica, el Cabo de Buena 

Esperanza y los establecilnientos de Demerara, Esequibo y Berbe

rice, a condici6n sin embargo de que los súbditos de su dicha'

Alteza Real del principe aoborano 1 propietarios en dichas colo

nias o establecimientos, tengan la facultad (salvo los reglame_a 

(42) Gonzó.lez Oropeza Hermann, Ojer Céligueta. Pablo, Opus Cit. 
p. 2. 
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tos en que so convene:n despu6a por convención suplementaria) de 

navegar y comerciar ontre dichos establecimientos y los territ.2, 

rios de dicho Príncipe Soberano en Europa. 11 (43) 

El trazado de esta última linea a que arriba se 

hace mención, es lo que se conoce como la "Línea Schombuxgk" en 

el trabajo publicado en Londres en el año de 131~0, bajo el tÍt:.! 

lo de "Una descripci6n de Guayana Británica." en el cual ae rev~ 

la la usurpaci6n de unos 51000 kilómetros cuadrados de territo

rio venezolano, provocando con ello la reacci6n natural del go

bierno de Venezuela quien protesta ante el gobie:rno inglés y -· 

trata de gestionar mediante negociaciones la aoluci6n pacífica 

del problema. Gestiones en las que m&o adelante "Envía (vene-

zuola) a Londres al año siguiente (1841) al Dr. Alejo Fortique, 

con el rango de ministro plenipotonciario, y lo instruye acerca 

de la protesta que debe hacer ante el Foreing O!tice, acompafia

da de la solicitud de retiro de loa postes de demarcaei6n !ron

teriza11. (44) 

Durante las convernacionea hubo un intenso cruce 

de Notas, y diversas proposiciones por ambas partes respecto de 

la linea de demarcaci6n correspondiente, proponiendo el canci-

ller i.ngl6s la llamada "Linea Aberdoen" según la cual ol río -

Guaimi debía aer el límite de las posesiones británicas por el 

lado del Atlántico, esta proposici6n !u6 rechazada por Venezue

la proponiendo a su voz la 11 L:!nea Fortique", sin que se llegara 

a ningún acuerdo. 

(43) Rondon Lovera Cesar, Opus Cit. p. 110. 
(44) Idem. p. 23. 
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En cumplimtento de las instrucciones recibidas -

el ministro Alejo Fortiquc agot6 todas las geetionoa conducen-

tes a obtener la remoción de las señales fijadas por Schomburgk 

lo cual no pudo obtener, qucds.ndo paralizadas, con su muerte, -

las mencionadas negociaciones. 

En 1850 mediante un intercambio de Notan entre -

el gobierno venezoleno y el Agente de negocios británico acredi 

tado en Caracas, se suscribi6 un arreglo on virtud del cual am

bos gobiernoo se comprometieron a no ocupar ni usurpar el terri 

torio eu disputa mientras estuviera planteado el diferendo por 

el territorio que pretendia el gobierno britinico y el gobierno 

de Venezuela defendia como suyo. 

En mayo de 1879 el Dr. José ~aría Rojas quien -

fungía como ministro plenipotenciario ante el gobierno brit'1li

co ofrece al canciller de la Gran Bretaña, tres alternativas, -

1).- establecimiento de una frontera de derecho, basada en loa 

titulos de 11.111boa Estados; 2).- fijaci6n de una frontera de co,a 

veniencia; 3).- concertaci6n de un tratado de límites o some-

ter el asunto al arbitraje. Conte&tará Inglaterra que debía • 

ser la aeeptaci6n por runbos gobicrnoG, u.na frontera de adveni-

miento que llegara a satisfacer los respectivos intereses de 8!!! 

bos palees. Cua.ndo so trato de eatablecer dicha frontera, nin

guno de loa dos gobiernos lograr! satisfacer con sus pretenaio

nea al otro, lo que dilatará las negociaciones. 

La táctica seguida por el gobierno inglés va a ... 

consistir en proponer sucesivamente varías líneas fronterizas, 
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mismas que no satisfacen nl BObierno venezolano y este a su vez 

contestará con nuevas contraposiciones. ASÍ en febrero de 1881 

el canciller in~l&s manifiesta que su gobierno ndmitir{a "una -

linea que tendría su comienzo a 29 millas al este del río Bari

ma11 contra.rio.ndo lo propuesto por el ministro José María Rojas, 

quien ho.bía ofrecido fijarla mediante una seña convencional a -

una milla de las bocaa del r!o Moruca. 

En julio do 1886 siendo entonces ministro inglés 

de asuntos exteriores Lord Rosberry propone una nueva línea si

tuada entre len indicadas anteriormente por el Dr. Rojas y Lord 

Gravilla, respondiendo Venezuela con una nueva contraposici6n, 

ya para entonceo en marzo de 1886 se publica en Londres un mapa 

en el ounl aparece gran parte del territorio venezolano como d,! 

finitivamente propiedad de Inglaterra, quedando dentro de esta 

línea la desembocadura del Orinoco. Este mnpa establecía la -

misma línea propuesta por Lord Roeberry- y en 188? los ingleses 

pretonden ejercer au soberllllia sobre dicho territorio y plantan 

su ba.ndera en Punta Bnrimn, provoc8lldo con ello un incidente di 

plomltico que culmine.r6. con la ruptura de las relaciones de am

bos países, levantando Venezuela la oorreepondiente protesta d! 
plom&tiea a fin de dejar a salvo sua derechos sobre el territo

rio reclamado. 

El gobierno de Venezuela no dejo en ning6.n momen -
to de reclamar el territorio que consideraba de su propiedad, -

ni de denunciar las conste.:nt(~a violaciones e invasiones realiz!. 

das por loa colonos ingleses de Berberice y Demerara, ni de - -
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insistir trunpoco, en última instancia, de recurrir al arbitraje 

a fin de resolver el litigio fronterizo. Pero Gran Bretaña hi

zo lo que pudo para quedarse con el codiciado territorio y casi 

logro por completo au prop6sito, deseaba el Orinoco, el gran 

r.fo,pen.eaba que 0610 ella podía garantizar ou libertad y soste

nía que sus derechos ae basaban en los do ocupaci6n y control y 

f:r:-ente n loe t!tuloa invocados por Venezuela¡ Inglaterra alega

rá que no exiati6 nunca do su parte agreai6n al territorio von! 

zolano sino Wl natural deaonvolvimiento del que era ouyo antes 

de 1850. 

Por su parte Venezuela siempre tuvo t' en el de

recho y como tal creía en el arbitraje como finica fórmula salv,! 

dora Inglaterra se negar! siatemAtic8.lllente a oometerae al arbi

traje; pues con loe tituloa de propiedad que asistiflll a VeneZU!, 

la se manifestaban contllJldentemente como parte de su integridad 

territorial y voluntad soberana por estar sustontadoa en antec!. 

dentes hiat6rico-polí.ticos, googrAficos y jurídicos y no aaí 

los de los ingleses, quienes nunca estuvieron dispuestos a ate!_ 

der el reclamo do un pueblo tan pequeño y débil como lo era en

toncea la República de Venezuela. 

No obstante las nwnerosae gestiones y sucesivas 

petieiones que le hicieran diversas entidades y Estados para 

que se sometiera al arbitraje, el gobierno inglés siempre elud.!, 

rá el compromiso. lPues de que manera podía Inglaterra demos-

trar derechos legítimos sobre el territorio en disputa, dado 

que tendr!a que explicar de que forma se extcndi6 más alla de -
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la margen derecha del río Escquibo el territorio comprendido 

por los establecimientos de Demerarat Esequibo y Borbice que 

fueron los que adquiri6 del Reino Unido de los Países Bajos, 

t'inico territorio sobre el que dicho Reino c,jorda soberanía por 

ser específicamente esa porci6n la que Espruia reconoció como 

propiedad de los holandeaen mcdinnte el Tratado de Munster7. 

No en sino hasta 1895, mediante la decisiva in

tervensi6n del gobierno de los Estado¡:¡ Unidor; de Nortea!llérica, 

quien se pronuncia d~ acuerdo con la doctrina Monroe de no per

ntl tir ingerencias europco.tl en territorio americano, cuando se -

logra que ae abra.n las negociaciones con el gobierno de la Gran 

Bretaña, mismas que abrinn d.e conducir nl trata.do de arbitraje, 

de cuya eelebraci6o resultaría un laudo baaado no en considera

ciones juridieao, sino en transacciones políticas de las gran-... 

des potencias que intervinieron en au resoluei6n. Tema que &n!, 

!izaremos nn el eigu.iente capítulo. 



CAPITULO V 

PB:OPU&STAS Y VORtlAS DE CONDUCTA ANTE EL OONPLIC'ro 

a).• El Tratado Arbitral de 189?. 

b).- Actitud Venezolana ante el Laudo. 

. - ~ ... ·/~ 



EL TRATADO ARBITRA!, DE 18()7. 

Venezuela corno :Zatado que ea y concientc de vi-

viren una comunidad, de nacione11 regidas por al derecho, sujeta 

a adecuar su conducta a las normas establecidas por el derecho 

de Gentes, exprea6 en todo momento su prop6sito de no permitir 

menoscabo a su dignidad cor.no pueblo• ni de strn derechos de sob! 

rano como configurnci6n Estatal. Aeí ae lo hace saber al go-

bierno Inglés cuando dem8.llda el respeto a la sobcrania y autod2,_ 

terminaci6n que se deben todas laa naciones entro si. Acude de 

ese modo a los pueblos do Am6rica Latina, asi como al gobierno 

de los Estados Unidos de Norteambrica o incluso al Papa en de

manda de ayuda en contra del imperio ingl6s. Lo anterior en 

virtud de quo Venezuela no estaba dispuesta n permitir que el -

Imperio Británico eludiera au obligo.ci6n de comparecer ante un 

Tribunal Internacional para dilucidar el litigio fronterizo co,a 

forme a laa normas de Derecho Internacional. 

El Estado Venezoltlno bunca ayuda en quien pueda 

daraela acudiendo de ese 111odo al pueblo de los Eatadoa Unidos -

de Norteamérica: Estado que por esa época ya ae habia perfilado 

como potencia mundial dispuesta a disputarle a las potencias 

europeaB el Continente Americano como esfera excluaiva de su i,a 

fluencia político. y campo para rm expausi.6n comercial, confirm_! 

do est-0 en la declaración del Presidente James Monroe "de no 

permí tir a Europa que se mezcle en loa asuntos runericanoa11 • En 
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virtud de lo anterior Venezuela instruyo oucenivamentc a sus -

Ae;cntes Diplomáticos para que gestionaran y obtuvieran lo. inte_!: 

venci6n media.dora del gobierno Nortea.marica.no ante la Gran Bre

taña para que 6ata accediera a someterse a un Tribunal Interna

cional que viniera a resolver el conflicto fronterizo mediante 

el arbitraje tantas veces propuesto por el Estado Venezolano. 

Mediante las gestiones do los diplom~ticos vene

=olanoa se logra convencer al gobierno de los Estados Unidos que 

pese a los buenos deseos y ánimo conciliatorio del gobierno ve

nezol&no no seria posible llegar a win soluci6n pr6ctica del l! 

tigio fronterizo Anglo-Venezolano, por lo que el Presidente Gr_2 

ver Cleveland decide preaionar a Inglaterra para que acepte so

meterse al arbitraje y en julio de 1895 el secretario de Estado 

norteamericano Richard Olney envía una Nota a su embajador en -

Londres, Sr. Bayard., describiendole el incidente provocado por 

las pretensi.ones inglesas, parte del texto de dicha Nota dech.: 

"Hay que estudiar brevemente otros puntos de la aituaci6n, a S,! 

ber, el continuo desarrollo de la pren~ensi6n indefinida de la 

Gran Bretaña, el resultado de las varias tentativas de arbitra

mento que se han hecho durante la controversia y la pa)';'te que -

han tomado hasta ahora los Estados Unidos en la cuesti6n. Como 

se ha visto ya, la exploraci6n de la línea Scbomburgk en 1840, 

fue seguida inmediatamente de una protesta por parte de Venezu,! 

ln y por parte de Gran Bretaña de una conducta que podría inte! 

pretarae con justicia. de desaprobación de aquella linea", Agr~ 

ga más adelante la Notat "debía someterse el asunto al arbitro.-
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mento, pero que preferiblemente fuera, no con una potencia eur2 

pea como &rbitro, por la experiencia que ya se tenía en América 

sino más bien con u.na potencia Americann11 • (45) 

Al mismo tiempo el Secretario de Estado Richard 

Olney solicita, en Nota dirigida n su colee;a Lord Saliabury, Mi 
nietro inglbs, una respuesta aceren do si el gobierno inglés 8,!! 

ta dispuesto o no a someter el conflicto al arbitraje. 

Por su parte el Presidente Norteamericano Cleve

land en mensaje dirigido al Congreao de su país en el mes de d.i 

ciembre de ese año declaraba: 

"Es decepcionante que loa llamamientos hechos al 

sentido de magnanimidad y de justicia de una de las grandea po

tencias mundiales en lo tocante a sus relaciones con otro país 

pequeño y comparativamente d6bil, no hayan producido mejores r,! 

eultados. Deapu6e de haber trabajado lentamente por muchos 

años tratando de convencer a la Gran Bretaña de que accediese a 

someter tal disputa a arbitraje imparcial, convencidos !inalme~ 

te d.e que rehusa hacerlo as!, no nos resta sino aceptar tal si

tuaci6n y encararla tal como se presenta" y concluía con estas 

palabras: ºConstituir! el deber de los Estados Unidos resistir 

por todos loe medios a su alcance •••• la apropiaci6n por parte 

de la Gran Bretaña de cualesquiera territorio o el ejercicio de 

jurisdicci6n gubern8J'llental sobre territorio a1(5Wlo que ••• per-. 

tenezca de derecho a Venezuela." (46) 

(45) Rondon Lovera Cesar. Opus Cit. p. 35. 
(46) Rojas Armando, Opus Cit. p. 12. 
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La postura adoptada por el ¡robierno de los Esta

dos Unidos 1 en el litieio fronterizo entre Inglaterra y Venezu~ 

la, es consecuente con los lineamientos generales de su políti

ca respecto do sus intereses mediatos o i.nmedintoo para con loa 

pueblos situados al sur del río Bravo, pues a fines del siglo -

XIX la situaci6n Internacional ofrecía condiciones bastante di

ferentes a todo cuanto había significado una politica de privi

legios entre las naciones europeas, pues lo que hasta ese mome,a 

to había venido siendo competencia, entre loo Estados de desa-

rrollo mis nvo.nzado, por extender sus zonas de influencia polí

tica, va n convertirse en disputa por el control de las fuentes 

de materias primas y do los diferentes mercad.os del mundo entre 

los paises imperialistas. Vemos nsi cuales eran los verdade-

ros intereses de loa Eatadoe Unidos al pretender auxiliar en au 

lucha reivindicadora a Venezuela, pues a'Ún cuando exigía el cum 

plimiento de las obligaciones de Inglaterra ante la comunidad -

Internacional de Naciones lo ~ue realmente hacia era cubrir con 

visos de legalidad sus pretensiones de colonialismo econ6mico. 

No obstante, que los intereses de los Estados 

Unidos al ayudar a Venezuela en su disputa con el gobierno in-

gl6s eran loa de conservar o preparar para un futuro no muy le

jano su exclusividad en el mercado de ese país, mediante la pr~ 

si6n ejercida por el Presidente Oleveland al Gobierno de su ma

jestad Brit&.nica se logr6 que éste aceptara el axbitramiento, -

aunque posteriormente dicho arbitro.miento ae realizara de acuei: 

do a loa intereses ingleaest pues como lo manifestara la revista 



- C)1 -

11 Punch11 de Londraa de 1899 al publicar una caricatura de Lord -

Salisbury, 11 Dibujnndo una sonrisa pícara a la salida del Tribu

nal, llevándose a manos llenae las minas, los bosques, 60,000 -

millas euadradno, la línea Schombu:rgk11 y diciendo "'Me gusta el 

arbitramiento poro sobre el territorio que me conviene11 '. (4?) 

Aai, al fin despu6s de cuarenta años do renuncia 

de la Gran Bretaña se inioiaron en 1896 las conversaciones para 

la celebraci6n del trntado do arbitraje, pláticas que se cele-

braron entre el Secretario de Estado Norteamericano Richard 01-

ney y el embajador ingl~s en los Estados Unidos, JuliAn Pounoo

tote con poca participaci6n de Venezuela lo cual provoca la na

tural reacci6n de protesta del pueblo venezolano, pero las pro

testas pronto fueron acalladas por el secretario norteamericano 

bajo la intimidaci6n de abandonar a Vene~uela a su suerte fren

te a Inglate1"l.'a. Dichas conversaciones culminan con la firma -

del Tratado de Arbitraje el 2 de febrero de 1897, teniendo éste 

como finalidad el determinar la linea divisoria entre Venezuela 

y la Colonia de la Guayana Brit6nicn. 

En el mencionado Tratado se eatablecian las nor

mas precisas a que debían sujetarse los miembros del Tribunal. 

Como regla suprema se establecía que los árbitros debían gober

narse por las reglas concretas y especificas que se señalaban -

en el propio Tratado y luego por loe principios de Derecho - : 

(4?) El Litigio de la Guayana, Oficina de Publicaciones del Es
tado Mayor Conjunto del Miniaterio de la Defensa, Caracas 
1965, p. 12. 



- 92 -

Internacional no incompatiblos con ellas en loe casos en que -

loe ~rbitros los conoideraaen aplicables. 

El articulo 4o. del Tratado de Arbitraje celebr_! 

do entre los Estados Unidos de Venezuela y la Gran Bretaña tex

tualmente decia: 

"Articulo 4o.- Al decidir los asuntos sometidos 

a loa Arbitros, éstos se cerciorar6.n de todos los hechos que ª.!!. 

timen necesarios para la decisi6n de la controversia, y oe go-

bernarAn por las siguienteo reglas en que estll.Il convenidas las 

Altas Partes Contratantes como reglas que han de considerarse -

aplicables al caso, y por loe principios de d.erecho internacio

nal no incompatibles con ellas, que los Arbitros juzgaren apli

cables al caso. '1 

R E G L A S 

a) Una posesi6n adversa o preacripci6n por el término de oinou~ 

ta años constituiran un buen título. !,os árbitros podr&n e.!!, 

timar que la dominaci6n politiea exclusiva do un distrito, -

así como la efectiva colonizaci6n de él son auficientea para 

constituir una posesi6n adversa o crear titulo de preacrip-

ci6n. 

b) Los árbitros podrfui reconocer y hacer efectivos derechos y 

reivindicaciones que se apoyen en cualquier otro fundamento 

válido conf'ome al derecho internacional, y en cualesquiera 

principios de derecho internacional que los Arbitros estimen 

aplicables al caso y que no contravengan la regla precedente. 
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e) Al determinar la linea diviaoria, si el tribunal hallare que 

el territorio de una parte ha estado en la focha de este tr!, 

tado ocupado por los ciudadanos o súbdi toe de la otra parte, 

so dará a tal ocupación el efecto, que, on .opinión de tribu

n.Bl, requiera la rnz6n, la justicia, los principios de dere

cho internacional y la equidad del caso. 

Tales eran lo.s reglan que debían aplicar, acat~ 

do el compromiso de las partea, loa miembros del tribunal arbi

tral, reglas que establecían condiciones favorables a la posi-

ci6n de Gran Bretaña, sin embargo no es posible a la luz de su 

interpretaci6n que para resolver el conflicto planteado se adJn! 

ticae el compromiso político, pues dichas reglas establecían 

una forma de derecho y no de componendas para la resoluci6n del 

problema limítrofo. 

El tribunal arbitral estuvo compuesto por cinco 

miembros, de loe cuales dos eran ingleses: Lord Russel, Juati-

cia Mayor de Gran Bretaña y Lord Colline 1 Jueticia de la Corte 

Suprema de Magistratura de ln Gran Bretaña; dos norteamericanos: 

M. Fuller, Presidente de la Corte Suprema do Justicie. de Esta-

dos Unidos, y D. Brewer, Magistrado de la misma Corte; y como -

Presidente el Profesor de Derecho Internacional de la Rusia Za

rista Frederick de Martens 1 quien tuvo una intervenci6n decisi

va en el fallo final dictado por el tribunal de arbitraje. 

"El Profesor Frederick de T1artens ••• ampliamente 

conocido en la Europa de su tiempo, no ocultaba sus teorías - -
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sobre el coloninlismo. En 1878 escribió una obra titulada: 

'Rusia e Inglaterra en el Asin Central', en la misma expone l.a 

idea de que ambas potencias estaban destinadas por Dios para -

conquistar y civilizar a loa pueblos aemibárbaros". (48); como 

apologista de tales tesis no es de extrañar que al aer erigido -

&rbitro, el señor do Martens, para di.rimir una cuooti6n territ,9_ 

rial entre Inglaterra, pa!.ll con una miai6n divina, y Venezuela, 

pueblo semiblirbaro según él, se inclinara a favorecer a Inglat,!t 

rra. (1 Quien diría que dos d~eadas despu6s cambiaría esta fo!_ 

ma de pensar en el pueblo MJsol). 

La composici6n del tribunal arbitral que debía -

decidir la cuceti6n limítrofe entre Venezuela e Inglaterra, tal 

como ba quedado descrita, no incluia ningún miembro venezolano, 

no obstante que el Tratado de 189?, celebrado entre ambos países 

y en el cual se establecieron laa baaea del arbitramiento, en -

su articulo 2o. facultaba al Presidente de los Estados Unidos -

de Venezuela a nombrar un &rbitro. Facultad de la cual no pudo 

hacer uso libremente el Presidente de Venezuela, teniendo que 

designar por lo que a él correspondía al Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteam6rica, deb,1 

do a un acuerdo celebrado entre Washington y Londres. Lo ante

rior dado que un jurista inglés no podía sentarse al lado de un 

mestizo o criollo. 

Es de hacerse notar la injusticia que ae cometía 

(48) Rojas Armando. Opus Cit. p. 12. 
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con Vener.uela al formar de tal manera el tribunal de arbitrajet 

no permiticndosele tener una repreoentaci6n directa en la reeo

luci6n de un conflicto que le ocasionaba un grave perjuicio, t~ 

da vez que peligraba su intcgridud torritorinl. 

Aaí constituido, el tribunal de arbitraje se re_!! 

ni6 durOll.te cuatro menea, celebrando sus sesiones en una sala -

del palacio Quai d Oraay de Paría. Seamos tcstigoa de dichas -

pláticas: "El aboBado inglés Webater habla por espacio de trece 

días, Mallot Prevoat por espacio de trece días. Se trata de S.! 

ber hasta donde se extendieron laa posesionas holandesas y si -

España conquisto o no todo el territorio. Si Guayana debe con

siderarae como unidad geográfica o si la forman distintas par-

tes o regiones. Webster niega que lo sea. Mallet Prevost sos

tiene lo contrario Webater quiere ridiculizar la idea del Dora

do, mira de las expediciones españolas. Mallet Prevost afir11a 

que tales expediciones indican la intenci6n de España de ocupar 

todo el territorio descubierto. El Dorado, dice Mallet Prevoat, 

ejerci6 positiva influencia en aquel tiempo, como el vellocinio 

de oro en la historio do loa gTiegos. Y añade: 'Pienso que una 

fe sin fundamento realiza con frecuencia más milagros que los -

hechos y una creencia por aí misma obtiene ventajas sobre la 

realidad'. Lord Ruasell se inclina y pregunta d6nde estaba si

tuado el lago mitico. D6nde se halla Tumeremo. D6nde Santo T,g, 
m!s la Vieja y la Nueva. Existe todavía Cumana.? Lord Ruasell -

interrumpe a cada momento la expoaici6n del abogado de Venezue

la. En ocasiones habla en nombre del Presidente. Los ojos de 
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Si'I"' Richard We1'ster no son lo suficientemente buenos para dis-

tinguir a Santo Tomás en el mapn Vieschcr (el mapa No. 11 del 

Atlas inr-léR). A Tatos el Pt'esidente interrumpo su mutismo: t~ 

nia idea CorMs cuando sali6 para México de que se dirigí.a al -

Dorado? comprende 6otc toda la rcgi6n entre el Orinoco y el 

AmaMnas? E:xisti6 algunn vez noci6n exacta ncerea de ésto? Ma-

1 let l'-tc~~ost procede a d~moatrarlo. Webster prc!,!1mta con sorna 

si aún no ha sido hallado. 'No, no ha sido hallado'. Y Lord -

Russe1l: 1 En que autoridad se funda ésto? Mallet Prcvost reapo_!! 

de: 'En la de Sir Walter Raleig'. Pi.enso, di.ce al Presidente, 

que la noci6n del Dorado era muy incierta. Mientras tanto en -

Venezuela ha estallado una revoluci6n. Los puntos de vista in

gleses ae hallan servidos admirablemente por las informaciones 

procedentes de Venezuela. Se confirman los temores de Lord Sa~ 

lisbury cuando desechaba el recurso de nrbi.traje por la suerte 

de los colonos británicos. Y \fobster en su réplica traza un 

cuadro de lo que se ha hecho en Venezuela por el desarrollo de 

aquel territorio en contraste con la acci6n colonizadora de 

Gran Bretaña. Fuera de un hato en el camino de Upata, al Este 

de ~umeremo, no ee halla vivienda huma.na. La Estaci6n del Dor! 

do es el único testimonio del esfuerzo venezolano en aquella r~ 

gi6n. Entre Suu Sua y Upata s6lo hay sabanas interceptadas por 

bosques y pantanos. El puerto de Angostura ni siquiera ea men

cionado en las estadísticas americanas, y el tonelaje anual de 

buques que allí tocan es de cantidad infinitesimal. Invoca los 

derechos inrleaes a esa regi6n tnn codiciada, entre los ríos 
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Burima y Amacuro y concluye tratando de llevar al &Dimo de los 

jueces la idea de lo qne seria ese territorio, cruzado por el -

Orinoco, si emergiese a la luz de la civilizaci6n, del clima de 

revoluciones en que vive. Y luego habla Benjrunin Harriaon y -

niega que semejantes razones pueden servir en una disputa terrj. 

torial. Si dentro de una ciudad, do un pa:1a 1 puede haber dife

rencias, lns bases de la ley interna.cional son la de una peri' e~ 

ta democracia y no puede permitirse que una naci6n por causa de 

au ruerza, de su riqueza y poblaci6n ae apropie el territorio -

de otra; ni tampoco insinuaran que si tiene mejores leyes y me

jor sistema de gobierno deriva do ello mayor derecho do hacerlo. 

No puede decirse por una nación como Gran BretaJ1a~ que ha lle8_! 

do a su grandeza presente a trav6a de largao centurias de revo

luciones y guerras, que Venezuela vive una atni6sfera de revolu

ciones. L11 tentativa de formar juicio comparativo entre el m6-

rito de las leyes de Rusia. Estados Unidos, Gran Bretaña y Ven.!. 

zuela, no puede ser v&lida para dirigirse a la mente de juristas 

internacionales como modio de arreglar diaputa de Hmites. 11 

(49). 

Como se desprendo del relato que se nos hace de 

las sesiones del tribunal de arbitraje, durante loa alegatos de 

los abogados defensores de las partes, se hizo manifiesta una -

vez m!s la postura colonialista de Inglaterra, al increpál.' Sir 

Richard Webater, p~incipal defensor inglhst al tribunal para -

que otorgase el territorio en disputa a Gran Bretaña, la poten-

(49) Bernardo Nuñez Enrique. Opus Cit. p. 9? y siga. 
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cia capaz de transformar la selva en centros do poblaci6n y 11~ 

var la cultura a la regi6n, resul·tando inútiles las protestas -

del abogado defensor de Venezuela, General Harriaon, quien ale

gaba que no era la debilidad o fortaleza do los paises lo que -

debía tomarse en cuenta en ln docini6n de lar, controversias te-

rritoriales, sino los derechos de cada una de las partes en li-

Laa palabra.a pronuncinda.s durante los alegatos -

por Sir Richard Webster, fueron prof6ticas pero en sentido in-

verso, toda vez, que la Gunyana Inglesa al igual que otras col,2 

nias brit&nicas en éste y otros continentea fu6 reducida al pri 

mitivo papel de fuente de materias primas y de mercado para la 

oolocaci6n de mercancías y otros productos industriales, mien-

traa que la realidad que presentaba la Guayana Venezolana es -

muy distinta, puesto que se consideraba como parte integrante -

del territorio venezolano. En efecto el gobierno venezolano a~ 

tualmente ha impulsado el deear:rollo de la rcgi6n propiciando -

la colonizaci6n y bac:i.endo fuertes inversiones econ6111icas a fin 

de hacer un centro industrial de dicha zona. Como ejemplo ten!_ 

moa la gran pla.ntn hidroel6etrica que ee ha construido, aprove

chando la abundancia de recursos naturales con que cuenta la -

Guayana Venezolana o Guayana Eaequiba, así como la creaci6n de 

un organismo denominado, Comiei6n para el desarrollo de la zona 

sur de Venezuela, (CODESUR), y otro llamado Corporaci6n de Des! 

rrollo de loa Andes (CORPOANDES). 

Ahora bien, volviendo al tema inicial diremos -
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que u.na vez que eoncluyeron loa a.lepa.toe de los nbogadoe defen

sores ante el Tribunal de Arbitraje, los !rbitros pasaron a se

sionar en "cámara" y autorizándolos el Tratado correspondiente 

para deliberar hasta tren mesen o.ntea de dictar B\l fallo, les -

baataron seis d{as para preparar su resoluci6n mediante el su

puesto anUisis de la copiosa aerie de documentos y bibliogra-

fia &portados por lns partes. As{ el 3 ó0 oetubrn de 1899 ae -

dieta el laudo aee;ún al cual: 11I,a nuevu. frontera comenzaría en 

Punta Playa a varias millan do le desembocadura del Orinoco y -

remataría, por el sur, en la fuente del río Corentin. 11 (50) 

De tal munera el laudo Arbitral de 1899 otorgaba 

a Venezuela una zona en. la deaembocadura. del 01•inoco y una pe

queña faja considerada como pd{uiica al sur del Venumo. con lo 

cual la linea tronterba. fijada complacía plenwnonte a In5late

rra1 desconociendo los hechos bint6rico-pol!tieo y jurídicos 

alegados por Venezuela para demoatrar la propiedad sobre las -

tierr&B en litigio, e ignorar exproteso como las 20,000 millas 

cuadradas adquiridas por Inglatrrra de loa holandeses en 1814 -

ae habían convertido eu 60,000. 

Por otra JHl.I'te es de advertir que loa jueces se 

excedieron en su mandato, al decretar en ol mismo laudo que: 

"••• en tiempos de paz loe rion Amacuro y Barírna estarnn abier ... 

tos o. la navegaci6n de buques ml'.!rcnntc1~ do todas laa naciones'.•, 

lo anterior violutorio a:'.. compromiso arbitral do 1B97, dado que 

no tenio.n facultades para tomar tal determinaci6n. 

(50) Rojas Armando. Opus Cit. p. 159. 
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El gobierno venezolano no quedo conforme con el 

laudo dictodo pero no se resolvi6 a denunciarlo dado que se en

contraba en desventaja fronte a la gran potencia que era la 

Gran Bretaña y adem6.o que loo únicoo que podí.an nyudarlon, los 

norteamericanos, yn habían nancionado con m1 aprobaci6n el dis

cutido laudo, pero su inconformidad con tal resoluci6n siempre 

fué manifestada de una fol'llla u otra. Aoí en correspondencia d.! 

rigida por su agente José Ma. Rojas al Ministro do Relaciones -

Exteriores de Venezuela con motivo de la nentencia del tribunal 

de arbitraje le decia: "Lo sentencia deja a Venezuela en poae

si6n absoluta. del delta del Orinoco e Inglaterra tendrá que de,!! 

ocupar a Punta Barima; pero fija una linea de demarcación com-

pletamente parcial en favor de Inglaterra.º (51) 

La línea de demarcaci6n señalada por el laudo 

provoc6 una ola de protestas por parte del pueblo venezolano 

siendo duramente criticado por la prensa no a6lo de aquel país, 

sino incluso en la propia Inglaterra pues, 11 El territorio que 

concedi6 a Venezuela no valia, al decir de la revista ingleea -

'Review of Reviava,' ni 'un billete de cinco libraa• ." (52) 

De igual manera se observaba la ausencia de mot! 

vos en el laudo haciendose consideraciones como esta: "Si el ª! 

bitraje ea en principio un llamado a la raz6n contra la fuerza, 

puede la razón prescindir de las razones? y concluir que no se 

(51) Rondon Lovera César. Opus Cit. p. 159. 
(52) El Litigio de la Guayana. Opus Cit. p. 14. 
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debe confundir el concepto de Tribunal Arbitral con el de Trib~ 

nal Arbitrario. 11 (53) 

No obstante que Venezuela siempre oonsider6 como 

injusta la l{nea fronteriza señalada como resultado del arbitr,! 

miento, toda vez que la privaba de una gro.n extenei6n de terri

torio, se vi6 obligada a asistir a la demarcaci6n de dicha 11-

nea fronteriza presionada por las circunstancias y a fin de ev! 

tarse malee mayores, pues en 11 Una Rota del ministro ingllis en ·

Caracas a su gobierno, del 5 de Diciembre de 1899, registra que 

Venezuela deseaba retardar la demarcaci6n fronteriza. En julio 

de 1900 el Ministro Brit6nico noti!ic6 al Gobierno de Venezuela 

que si antes del 3 de Octubre no onviaba la Comisi6n, procede-

ria Gran Bretaña sola a hacer la demarcación. El 8 de Octubre 

el aismo Ministro notificaba a la Cancilleria Venezolana que el 

Gobernador de Guaya.na Brit6nicn habia sido instruido para que -

comenzara loa trabajos de demarcaoi6n. El día 19 ya habían le• 

vantado loa Comisarios brit&nicos el hito de Punta Playa. Ven! 

zuela ante esta presi6n manifiesta, no tuvo otra alternativa -

que la de proceder al envío de la Comisi6n demarcadora. 11 (54) 

Pero como Venezuela seguía estando inconforme e! 

pez6 a investigar calladmnente; revisando loa archivos norteam! 

ricanoa, franceses y británicos siendo gracias a estos esfuer-

zoa y al transcurso del tiempo el que hoy estemos en condicio~

nes de apreciar documentos que revelan el trasfondo del Laudo -

(53) !dem Supra. p. 15. 
(54) Hermann Gonzllez Oropoza. Opua Cit. p. 11. 



.. 

- 102 -

de 1899. Pudiendo anevornr on la actualidad que el referido 

Laudo no careci6 de motivoo y muy por el contrario se puede coll.!! 

tatar que si estuvo motivudo, pero por consideraciones de cará.2_ 

ter político y no fundamentado en razones do derecho, causa por 

la cuul los árbitros no podían imprimir en su resoluci6n las V'?,! 

dadoras motivaciones que tuvieron para dictami.nur en ln forma -

que lo hicieron. 

A raíz de la publicaci6n del famoso memorándum -

de Mallot Prevost, uno de los abogados defensores de Venezuela 

ante el Tribunal Arbitral, por "The American Journal of Interna 

tional Law" en ,julio de 19"~9. se confirma quo el Laudo Arbitral 

de Paria no fué sino el resultado de una componenda entre el 

profesor de ~artena Presidente del Tribunal, quien de esa mane

ra bacín galn de au reputaci6n de te6rico del colonialismo, y -

los árbitros ingleses, quienes dejaron de serlo para convertir

se en parto iotoresada y legalizar a través de un laudo írrito 

el despojo de que hacían víctima a Venezuela. • 

Aoí, el consejero legal de Venezuela en la cues

tión del arbitraje, mediante un memorándum póstumo, se encarga 

de correr el tel6n de fondo del escenario mostrandonoa lo que -

ocurría tras bambalinas en ol Arbitraje de 1899, oxhibiendo a 

los principales personajes de la obra en su real fioonomía, de!?, 

provistos del maquillaje de imparcialidad y sin su, a lo lejos', 

reluciente vestimenta de impartidores de juoticia, dejandonos -

ver lu parte más sucia del escenario al confesar plenamente co

mo se llegó a un arreglo entre los árbitros naí como las causas 
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por las cuales los abogados defensores de Venezuela tuvieron -

que aceptarlo; relata.ndonos los suceeoa en la rorma en que aco!! 

tecieron; "Cuando entr6 al departamento donde me esperaban los 

dos árbitros americanos, el juez Brewer se levant6 y dijo muy -

excitado: 'Mallet Prevoat, ea inótil continuar por más tiempo -

esta farsa pretendiendo que nosotros somos jueces y usted abo~ 

do. El Magistrado Fullcr y yo hemos decidido revelarle con!i-

dencialmente lo que acaba de pasar. Martens ha venido a vernos 

y nos intorma que Ruasell y Collina están dispuestos a decidir 

en favor de la Linea Scho:mburgk qua, partiendo de Punta Barima 

en la costa, daría a la Gran Bretaña el control de la boca pr!B, 

cipal del Orinoco y que ai nosotros insistimos en comenzar la -

línea partiendo de la costa en el río Moroeo, el ee pondr' del 

lado de los brit&.nieos y aprobará la linea Schomburgk coao la -

verdadera frontera. Sin embargo añadi6 ~l, Martens estaba an-

nioao de lograr una aentencia un6nime, y si aceptáramos la 11-

nea que 61 propone, bl obtendría la aquiescencia do Lord Rusaell 

y Lord Collins a !in de llegar a una decisi6n unánime. Lo que 

Martens proponía era que la línea en la costa comenzara a cier

ta distancia al sudeste de Punta Barima, de modo de dar a Vene

zuela el dominio de la. boca del Orinoco y que esta linea se co

nectase con la línea Sehomburgk a cierta distancia en el inte-

rior, dejando a Venezuela el control de la boca del Orinoco y'

cerca de 5,000 millas cuadradas del territorio alrededor de esa 

boca. Esto ea lo que Martens ha propuesto. El Magistrado Fu-

ller y yo somos de la oplni6n que la frontera en la costa debe-
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r!a inicia.roe on el rio Moroco. Lo que tenemos que decidir ea 

si acepta.moa la proposici6n do Martens o suscribimos una opi--

ni6n disidente. En oetan circunstElllcias, el Magistrado Fuller 

y yo hemos decidido consultar con usted y ahora quiero hacerle 

saber que ~atamos dispuestos a neguir uno u otro camino aeg(in -

lo que usted deaee que se haga. Por lo que acaba de expresar -

el magistrado Brewer y por el cambio que todos habíamos obaerv_! 

do en Lord Collins, me convonci entonces, y sigo creyendo, que 

durante la visita de Martens a Inglaterra había tenido un arre

glo entre Rusia y la Gran Bretaña para decidir la cuesti6n en -

los t~rminos sugeridos por Nartens y que ae babia hecho presi6n, 

de un mod.o u otro, sobre Collins, a fin de que siguiera aquel ... 

camino. Naturalmente, me di cuenta de qua yo a6lo no pod!a ªª.!! 
m.ir la enorme responsabilidad de la deciei6n que se me exigia. 

A.si lo hice ver a loe dos árbitros y lee pedí e.utorizaci6n para 

consultar al General Harriaon. Al obtenerla fui a su apartame8 

to para tratarle el asunto. Cuando revele al General Harrison 

lo que acababa de pasar, éate se levant6 indignado y caminando 

de un lado a otro, califie6 la conducta de Gran Bretaña y :Rusia 

en términos que es para mi inútil repetir. Su primera reacci6n 

fué la de pedir a Fullor y a Brever que presentaran una opini6n 

disidente, pero cuando se ealm6 y estudi6 el asunto desde un -

punto de vista práctico, me dijo: Mallet Prevost, si algún dia 

se supiera que estuvo en nuestran manos conservar la desemboca

dura del Orinoco para Venezuela y que no lo hicimos, nunca se -

nos perdonaría. Lo que Martens propone es inicuo, pero no veo 
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como Puller y Brever puedan hacer otra cosa que aceptar".(55) 

El miamo Hallet Prevost ma.nitiesta que tanto &l 

como el General Harrison &probaron la línea propuesta en el la~ 

do a tin de aalvar para Venezuela la Boca del Orinoco, pues hu

biera sido peor aceptar el despojo del Orinoco bajo protesta, y 

que "La sentencia fu' injusta para Venezuela denpoj&ndola de un 

territorio m~ extenso e importante, sobre el cual Gran Bretafia 

no tenía la menor sombra de derecho•. (56) 

Con lo anterior cabe considerar ai el procedimif!! 

to seguido en el arbitraje se encontr6 debidamente ajustado a -

las reglas señaladas en el eoapromioo arbitral que, para diri-

mir el conflicto limítrofe, celebraron loo gobiernos de Vene&U.!, 

la e Inglaterra y consecuentemente la validez o nulidad de la -

resoluci6n récaida en dicho juicio. 

Y así tenemos que el articulo 37 del I convenio 

de la Haya. de 18 de octubre de 190? nos dice que; 11 El arbitraje 

internacional tiene por objeto resolver loe litigios entre loe 

Estados mediante jueces por elloa elegidos y sobre la base del 

respeto del derecho.~ {5?) 

Ahora bien. todo el arbitraje tiene como tunda-

mento la libre voluntad de laa partes, pues son ellas quienes -

eligen loe jueces y establecen las bases sobre las cuales debo:rá 

Rondon Lovera César. Opus Oit. p. 163. 
Al"llando Rojas Rafael. Opus Oit. p. 13. 
Rousseau Charles. Derecho Internacional Póblieo. Ediciones 
Ariel. 195?. p. 4a?. 
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desarrollarse el propio arbitramiento• esa voluntad se manifie,2_ 

ta en el antecedente de todo juicio arbitral internacional, el 

compromiso o acuerdo de los Estados interesados, el que reviste 

el carácter de Tratado y en el que se fija, dctorminandose ex-

presamente, la materia u objeto del juicio, si se aplicarán no_!: 

mas de derecho o se atenderá n otros factores y el procedimien

to que se ha de seguir. 

El maestro Charlea Rousseau en su .. Manual de De

recho Internacional Público" noo dice: 11 El compromiso determina, 

en primer lugar, la competencia del árbitro {o del tribunal ar

bitral) en caso de surgir dudas a este respecto sobre el alcan

ce del compromiso, el árbitro debe poseer facultades para inte_!: 

pretarlo. Ea cosa admitida que el tribunal arbitral es juez de 

su propia competencia sin necesidad de acudir a los Estados li

tigantes (autores del compromiso), porque el árbitro es un juez, 

no un mandatario. Que el árbitro sea juez de su propia compe-

tencia no quiere decir que ésta dependa excluaivrunente de él. -

As! la interpretaci6n abusiva del compromiso, el ex!men de ex-

tremas no comprendidos en él, el deaconooimiento de algunas de 

sus disposiciones respecto a las reglas que deben ser aplico.das, 

es decir cualquiera extrulímitaci6n de la competencia, consti~ 

ye un exceso de poder, vicio más grave que el de la incompeten

cia en el derecho interno, porque determina la inexistencia de 
la sentencia dictada en tales condiciones. 11 (58) 

(58) Rousseau Charlee. Opus Cit. p. 492 y 493. 

• 
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Por su parte Modesto Seara V&zquez, manifiesta -

que 11 En la interpretación de eu competencia, el 6.rbitro debe de 

atenerse estrictamente al compromiso y no puede examinar ningún 

pwi.to que allí no eat& señalado, pues de lo contrario incurrirá. 

en 'exceso de poder' y su aentcncia seria nula." (59) 

Asimismo, Oppenheim en su obra consigna, en rel,! 

ci6n a los fallos arbitrales que: "Es evidente que un laudo ar

bitral es s6lo obligatorio en el supuesto de que los árbitros -

hayan cUJ11plido en todos loa caeos sus obligaciones como tales, 

y hayan podido dar el laudo con pleno independencia. Si hubie

ran sido sobornados, o no hubieran seguido las instrucciones. -

si el laudo hubiere sido dado baJo la in!luenoia de ooerci6n de 

cualquier clase, o ai una de laa partea hubiera conducido inte,e. 

cionada y maliciosamente a los 6.rbitros a un error material 

esencial, el laudo no tendría ninguna tuerza obligatoria." (60) 

Y ai en el enao eopecífico se señalaron las re-

glas expresas que deb!a observar el tribunal y cuando m&s se 

consideraban aplicables los principios de derecho internacional 

que no las contrariaran y actualmente, por las pruebas aporta~

das por los ínvestigadoreo venezolanos, sabemos que el laudo no 

rué el resultado do lo observancia debida de tales lineamientos 

eino que los árbitros dieron una soluci6n transaccional basada 

en razonen ertrajuridicas, debe considerarse que existi6 un 

(59) 

(60) 

Seara V&zquez Modesto. Derecho Internacional Público, Edi
torial Cultura. México 1964. p. 138. 
Oppenheim Lassa Francia Lawrence. Tratado do Derecho Inte_t 
nacional. Traducci6n de Antonio Mari.n L6pez. Tomo II Vol. 
I. p. 29. Bosch Casa Editorial Barcelona 1966. 
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exceso de poder en la conducta de los miembros del tribunal, 

pues el mismo Charles Rouasoau nos indica: 11 ••• el tribunal o.rbi 

tral ha de juz~ar con arreglo a las normas jurídicas que las 

partes hayan determinado." ( 61), y hace la dist:i.nci6n de dife-

rentea casos, señalando que generalmente el compromiso determi

na las bages en quo ha de apoyarse el tribunal, o bien puede 

enunciar re~las especiales para el cano concreto. Asimismo se 

le puede atribuir poderes m6a amplios al tribunal consider!ndo

lo como un uigable componedor pudiendo baso.roe en consideraci,2 

nea extrajuridicas, o bien darlo facultades todavía para que se 

pronuncie no s6lo sobre lao c11esti ones ya surgidas sino también 

sobre las que puedan sobrevenir. 

Observe.ndose que el compromiso arbitral celebra

do entre la República de Venezuela y el Reino Unido cae dentro 

de loa don primeros supuestos enunciados por Rouaseau, pues en 

el articulo cuarto del mencionado 'l'ratado se establecieron las 

baees en que debía apoyarse el tribunal enuneifuidose las reglas 

específicas para el caao,concreto, pero de ninguna manera pode

mos desprender del mencionado convenio que se haya considerado 

en momento alguno al Tribunal de referencia coI!lo un 11 runigllble -

componedor" facultado para decidir bnaado en consideTaciones e_! 

trajuridicas y mucho menos para resolver cuestiones no plantea

das en el compromiso arbitral. 

Así tenemos que el compromiso entre las partes -

en litigio fija las bases sobre las cuales deberá desarrollarse 

(61) Rousseau Charles. Opus Cit. p. 493. 
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el arbitraje y que, como lo expresa Rouaseau, el ex&men de ex-

tremos no comprendidos en él o el desconocimiento de alguna de 

sus disposiciones trae consigo la inexistencia del laudo reape~ 

tivo, y en el caso concreto se señalo el objeto del arbitramie_!! 

to y en las reglas correapondientes que elementos de derecho d.!, 

bían de conformar el criterio de loo jueces al dictar su resol}! 

ei6n. Y si dichas reglas no fueron debidamente oboervadas, si

no que por el contrario los jueces se separaron totalmente de -

ellas y el laudo fu6 el resultado do una traneacci6n política 

entre los representantes de las grandes potencias que formaban 

el jurad.o; y por otra parte, resolvieron sobre una ouesti6n no 

comprendida en el comproJliso arbitral, al decretar la libre na

vegación sobre los ríos Amacuro y Barima e:xtralimit6.ndose en su 

competencia, debemos considerar que loe &rbitroe en el e~erci-

cio ·d.e su runci6n hicieron uso de un exceso de poder, acarrean

do consecuentemente la inexistencia del laudo as! dictado. 



ACTITUD VENEZOLANA ANTE EL LAtmO. 

El laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje d.2, 

signado para dirimir el conflicto de limi.toa entre Venez.uela e 

Inglaterra caus6 asombro y derdlusi6n en la Naci6n Venezolana, 

:pues 6sta siempre había creido en la infalibilidad del recurso 

legal, provocando con lo anterior una ola de protestas en el 

país, repercutiendo ademAs en la opini6n pública internacional 

la que consignaba y conaiderobn una injusticia para Venezuela -

el dicta:men emitido por el tribunal; dejando entrever adcmls 

que ciertas circunstancias un tanto dudosas habían influido en 

la elaboraci6n del mencionado laudo, así por ejemplo tenemos 

que: "'un correeponaal de París cuenta une. notable historia 

acerca de laudo sobre Venezuela. Afirma que eo ha descubierto 

que Gran Bretaña vino a trll.ll1ar contra Venezuela. El plan con-

sisti6 en asegurar el apoyo del señor de Martens, Presidente -

del Tribunal. Esto se llevo a cabo por la intorvenci6n de loe 

rueoa, quienes deseaban que ~l se pusiera de lado de Gran Bret.! 

ña con objeto de obtener el apoyo ingl6a para loe planea rusos 

en China. Todo esto se cumpli6 con el más alHioluto secreto .... 1 

(del Idaho Dnily Statesman, 18 de octubre de 1899, a los quince 

d{as del Laudo)." (62) 

Por su parte la prensa italiana publicaba: 11 La -

Oomisi6n de hecho no tom6 en cuenta los argumentos de las dos -

(62) De Vegrunian Felix Maria. Opus Cit. p. •J88. 
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partes. No juzgo sobre la base de los derechos, sino que arbi

trariamente trazo lo que habria de ser un compromiso, el cual, 

sin embargo, concede la mayor parte al mAs fuerte. En efecto a 

Inglaterra le otorgaron cinco sextas partes y a Venezuela s6lo 

una sexta parte; pero el Tribunal no se tom6 la molestia de so

bre que bases jurldicas se apoyaba esa partici6n 1 • (En la Voco 

della Verit6. Roma, 29-30 de octubre de 1899)." (63) 

De igual manera, coincidiendo con los juicios ~ 

teriores, la esposa del señor Benjamín Harrison, consignaba en 

su diario particular, "Esta mlliíann el Tribunal ruo convocado -

para oir la deoisi6n. Fue exactamente lo que se podía haber e.! 

perkdo; cuando Inglaterra VD:J'll a devolver algo quo retiene aun 

dudosamente, sera el fin del mundo". (64) 

Cuanto mayor habia sido el empeño en arreglar -

por medio del arbitraje la disputa de limites, tanto mayor ru& 
el sentimiento de frustraei6n de Venezuela al conocer la linea 

fronteriza fijada por el laudo dietado por el tribunal. 

Los abogados defensores de Venezuela ante el tr,!. 

bunal de arbitraje al día siguiente de dictado el laudo formul!. 

ron Wl& declaraci6n conjunta en el peri6dico The Times en la -

que expresaban su inconformidad con dicho laudo. porque no exi,! 

tía argumento alguno en la historia de la controversia que jus

tificara el trazo de la demarcaci6n fronteriza señalada en el.

laudo. 

(63) De Vega.mian Félix Ha.ría. Opus Cit. p. 233. 
(64) Idem Supra. p. 205. 
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En la misma fecha el Agente venezolano ante el -

tribunal de Arbitraje, doctor Jos& Maria Rojas, manifestaba su 

sorpresa ante la inexplicable conducta del Presidente del Trib;! 

nal ':! señalaba ya sus sospechas sobre la vali.dez del mencionado 

fallo. 

Desde luogo el gobierno venezolano al tener conE, 

cimiento del infortunado resultado del arbitramiento, titube6 -

en aceptar el laudo pero dada su debilidad militar y de que ya 

había perdido el apoyo de los Estados Unidos, pues estos hnb{an 

sancionado con su aprobaci6n el laudo, se resol-vi6 aceptarlo. 

De igual manera Venezuela tuvo que asistir con -

los representantes de la Gran Bretaña a la demarcaci6n de la 

trontera determinada por el laudo, pero siempre sostuvo que es

to no significaba la aceptaci6n del tallo arbitral, sino que 

asistía a una mera demarcaci6n topográfica, puesto que no tenía 

otra alternativa y adcmh.a lo hacía con el tin de evitar males -

mayores, ya que Inglaterra amenazaba con realizar la aludida d.!!, 

marcación por ai sola y la prensa inglesa presionaba a su mane

ra manifestando que el gobierno inglba no dudaba que loa Esta-

dos Unidos obligarian a Ve.nezuela a aceptar el laudo. 

Lo anterior aunado a las vicisitudes internas de 

Venezuela la obligaron a posponer esta cueati6n durante loe prj. 

meros años posteriores al de 1905, año en que se firm6 el Ac~a 

final de la demarcación. Pero ya en 1915 y 1917 Venezuela vue]. 

ve a insistir sobre el tema de rehacer la demarcaci6n de deter-



- 113 ... 

minados puntos de la frontera, a lo que Inglaterra se rehusa ª.!: 

gwnentando que le era imposible dado el conflicto b&lico en que 

se ve{a envuelta. 

Venezuela comprendiendo la difícil situnci6n en 

que se encontraba Gran Bretaña pospuso su reclamnci6n en espera 

de una nueva era de paz y juaticia internacional. 

Así, en su oportunidad, aprovech!Ul.do el nuevo ª.! 

piritú de equidad que reinaba en las naciones 11 ••• El Embajador 

de Venezuela en Washington, Doctor Di6genca Escalante, ••• exi

gi6 en 1944 'la reparación amistosa' de la injusticia cometida 

por el laudo." (65) 

De igual manera "La Cámara de Diputados, en se

sión del 30 de junio de 1944, ••• ratifie6 la tradicional posi

ei6n de Venezuela ante el laudo, exigiendo 1la revisi6n de sus 

fronteras con la Guay8Jla Inglesa. 11 (66) 

Uniendose al sentir general venezolano tenemos -

que: "·•• el Presidente del Congreso, Dr. Manuel Egaña, en la -

sesi6n de clausura del día 17 de julio de 1944t dijo... quiero 

recojer y confirmar el anhelo de revisi6n, planteado ante el 

mundo ••• de la sentencia por la cual el imperialismo ingl~e nos 

deapoj6 de una gran parte de nuestra Guayana." ( 6?) 

En declaraciones a la prensa al día 18 de julio 

(65)Goniález Oropeza Hermann. Ojer Celigueta Pablo. Opus Oit, 
p. 12. 

(6G) Idem Supra. p. 12. 
{6?) Idem Supra. p. 12. 
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de 1944 los miembros de las Comisi.ones Permanentes de Relacio-

nes Exteriores de las cámaras leBislativas, ••• se manifestaron 

tambi6n sobre la necesidad de revisar el laudo de 1899." (68) 

En el año de 1948, ne celebr6 la IX Conferencia 

Interrunerieann en la ciudad de Bogot!, donde Venezuela una vez 

más aprovecho la ocasi6n para: 11 ••• dejar constancia del crite-

rio que había mantenido su Gobierno sobre la deciei6n a:rbitral 

de 1899. El jefe de la Delegación venezolana, señor R6mulo Be

tancour, declar6: 1 ••• no negamos en forma alguna el derecho de 

ciertas naciones de Am&riea a obtener determinadas porciones 

del territorio hemisférico que en justicia les pueda correspon

der, ni renunciamos a lo que los venezolanos, llegado el caso -

de una serena y cordial revalorizaci6n hist6rica y geogr!tioa -

de lo americano, pudiera ha.cer valer en pro de sus aspiraciones 

territoriales sobre zonao hoy en tutelnje colonial y que antes 

estuvieron dentro de nuestro propio &mbito. 111 (69) 

Como vemost Venezuela aigui6 impugnando cada vez 

que pod!n la validez del laudo en 1899, ya de forma oficial an

te Inglaterra y ante la Sociedad de Naciones, ya por medio de -

organinmoa públicoa onte la opini6n nacional e internacional, -

asimismo mediante diversas publicaciones de ma~stros universit.! 

rios e investigadores estudiosos del caso quienes veian ciertas 

irregularidades de fondo y fo:t'111a pero·que los señalaban con 

cierta timidez debido sobre todo a la falta de inforinaci6n que 

(66) Idem. p. 13. 
(69) Idem. p. 14. 
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arro~ara m's luz sobre el mencionado rallo arbitral. 

Pero todas las rcclomaciones so quedaban apenas 

en balbuceos que se estrellaban ante la indiferencia inglesa y 

que eran desbaratadas por el tiempo. 

Las reclnmacionos cobraran fuerza en el año de 

1949 a raíz de la publicaci6n del testamento del señor Mallet -

Prevost, el abogado defensor de Venezuela durante el litigio 

fronterizo ante el triblmal de arbitraje. 

A partir de eae momento se ven con mayor clari-

dad las intimidades del tribunal de arbitraje. Venezuela recl.! 

ma con mayor decisi6n y alza publioamente su airada voz, pero -

por otra parte calladamente empieza a ahondar en la investiga-

ci6n del asunto. Integra grupos de investigadores especializa

dos quien.es a lo largo de m'8 de una d6eada '! desenterrando do

cWl!entos de los archivan venezolanos, ingleses, norteamericanos, 

españoles y holandeses, logran reunir un enorme volÍllrlen de doe_!! 

mentos, mapas y correspondencia oficial y privada. De esa for

ma "Sola.mente la documentaci6n de origen brit6.nico, copiada de 

sus archivos, arroj6 la bonita suma de 200,000 paginas manuecr,1 

tas ••• el gobierno brit6.nico no permiti6 a los expertos venezo

lanos consultar todos los archivos nacionales, sino en parte; -

pero aquellos ••• por medios privados lograron obtener toda la -

documentaci6n útil para el caso." (?O) 

En el momento en que Venezuela tuvo en su poder 

(?O) De Vegamian Félix Haría. Opus Cit. p. 310. 
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todo. la documentaci6n reunida por sus investir;adores decidió -

denunciar el laudo arbitral de 1899 ante la Organización de las 

Naciones Unidas, lo cual lo hizo ol día 10. de octubre de 1962 

ante el XVII período ordinario de ser.lionos de la Asamblea. Gene

ral, y el 12 de novi.embre del minmo año, nnte la Comisi6n Poli

tica Especial de dicho 6rgano principal de la ONU, manifestando: 

"'Hoy, Venezuela tiene les pruebas do ln forma arbitraria y co,a 

traria a derecho en que fue decidida la cuesti6n por el Laudo -

de 189<), y la existencia de la Carta de las Nncionea Untdaa le 

permite actuar en condiciones muy diferentes o. lo.a infortunadas 

del siglo pasado'." (71) 

En otra parte de su discurso el reprose~tante V,! 

nezola.no manitest6: 11 ••• Venezuela rué allí victima de un despo

jo, Para nosotros cae laudo no tiene válidcz, no ha existido -

y, por lo tanto, nada puedo convalidar lo que nunca existió •• -

Esa es nuestra tesis". (72) 

Inglaterra por conducto de ou representante des

de luego no qued6 satisfecha con el hecho de quo Venezuela lle

vará el asunto del litigio fronterizo ante la Anomblea General 

y le recuerda a Venezuela que siempre le ha brindado ou amistad 

y como prueba de ello se encontraba la ayuda prestada durante ... 

la guerra de Independencia, expresando que contaba. con una eno_! 

me compilaci6n de documentos de cuyo estudio realizado en forma 

meticulosa daría como resultado que no existía juatiticaci6n a,! 

(?1) Rojan Armando. Opus Cit. p. 14. 
(?2) De Vegamian Félix María. Opus Cit. p. 311. 
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guna para reabrir ol problema. No obstante lo anterior llego a 

manifestar que: 111 ••• llli Gobierno ••• ostá dispuesto a tratar con 

el de Venezuela, por loa conductos diplom&ticos correspondien-

tes, los arreglos para un exfunen ••• del voluminoso material do

cumental pertinente a esta cueati6n ••• por nuestra parte, natu

ralmente eaperamos examinar tambi~n todos los documentos y con,! 

tancias venezolanas. Al hacer esta oferta, quiero indicar ••• -

con toda claridad que no es en forma alb'Ullª una oferta de pasar 

a conversar sobre el fondo de la revioi6n fronteriza. Esto no 

podemos bneerlo puesto que consideramos que no estaría justifi

cado. Con!illllloa que una vez que el gobierno de Venezuela haya 

examinado la dooumentnci6n en la forma minuciosa hecha por nos.2. 

tros comprender! por que no podemos aceptar reclamaci6n fronte

rba 1. n {?3) 

Como resultado de las conversaciones que sostu-

vieron loa representantes de loe gobiernos del Reino Unido y de 

Venezuela, se acord6 ante el Comitb Político Especial de la Or

go.nizaci6n de las Naciones Unidas, el 16 de noviembre de 1962, 

qua entre Inglaterra, Venezuela y la Guayuna Brit&nica, examin,! 

re.n la docU111entaci6n que ambas partes alegaban tener y que debía 

estar a disposici6n de las partea y que del resultado de las Ce;!! 

veraaciones informarían a las Naciones Unidas. 

A principios del mes de noviembre de 1963, en ·

una reunión de los Ministros del Exterior de Venezuela e Ingla

terra se acord6 que las comisionen de expertoo de ambas naciones 

{73) Idem Supra. p. 312. 
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se reunieran para clllllbiar impresiones del resultado de sus in-

vestigaciones y elaborar cada qui.en un infone que presentarían. 

a sus gobiernos y que serviría de base para posteriores discu-- · 

siones. 

Sin embargo, para entonces ya se hab!a propalado 

la versi6n do que Inglaterra concederia a su colonia, la Guaya

na Bri d.nica, su independencia politica, por lo que Venezuela -

d.eclar6 publicamente que la mencionada independencia do la Gua

ya.na Britbica no influiría en lo absoluto para que su gobierno 

modificara el sentido de aus reclrunacioues fronterizas, puesto 

que la Gran Bretaña no podía ceder lo que no le pertenecí.a. 

As:i el gobierno Venezolano en ?fota dirigida al -

Secretario de Estado para aauntoo Extranjeros de Inglaterra de 

fecha 2 de noviembre de 1965, le comunicaba: 111 Con ocaoi6n de -

la Conferencia sobre la Independencia de Guayana BritW:!.ica ••• -

tengo el honor do dirigirme a Vueatra Excelencia, expresando la 

voluntad un'nime de las autoridades y del pueblo de Venezuela -

para reafirmar de la manera m&a formal y categ6ricn, la po8ici6n 

de mi gobierno en el sentido de que ningÚn cambio de status que 

pudiere ocurrir en cuanto a la Guayana Británica, derivado de -

una declaraoi6n de Independencia o de cualquiera otra causa, en 

nada afectará los derechos territoriales irrenunciables e im-~

preacriptibles que a Venezuela legítimrunente correspQnden en la 

Guayana Eaequiba.. 111 ( 74) 

(?4) Guayana Esequiba, Separata. (De La Introducci6n del Libro 
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De igual manera en Nota hecha llegar al Elnbaja-

dor de la Gro.n Bretnfü1 en Venezuela, el 3 de noviembre de 1965, 

le manifestaba: "'Como oo del conocimiento del Gobierno de Su -

Majestad Brit6.ni.ca, Vene~~uelu no ne opone en forma alguna a la 

Independencia de Guayana Brit6.nica, ••• pero, ••• mi Gobierno de-

sea dej~r constancia de que consideraría un acto inamistoso de 

parte del Gobierno de Su Majestad ai oc acordara oin resé~ ........ 

un traspaso de soberanía sobre el territorio reclamado por Ven.!! 

zuela., traspaoo q\le no podría generar más derechos que los que 

posee legítilli&.mente el Gobierno que loa cedc 111 • (75) 

No obato:nte la inminente Independencia de auaya

na Británica. las reWliones de loa representantes de los góbi~,!: 

nos de Inglaterra y Venezuela con asistencia del de la Guayana 

se siguieron celebrando y en diciembre de 1965, en la ciudad de 

Londres, nuevamente se celebra otra reuni6n interministerial ea 
tre Venezuela e Inglaterra, siendo entonces Ministro Venezolano 

el Doctor Ignacio Iribarren Borgoo, quien en la primera aesi6n 

se muestra oorprendido del renultndo de la reWli6n de las Comi

siones de Expertos de loo dos paínes porque: 11 'Grnn Bretaña ha

bía declarado en 1962 que la materia babia sido estudiadat~-

haustivamente por sus eXJJertos y que pondría a disposic:i:6n,de -

(?5) 

Amarillo de la República de Venezuela., presentado por.~l·-
Ministro de Relacionea Exteriores, Doctor Ignacio I~ib .. a~. ~~ 
rren Borges al Congreso Nacional en sus sesiones de 1969,) •• 
Caracas Venezuela. Imprenta Nacional. 1969. p. 8. 
Idem. p. 9. 
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Venezuela la docwnentaci6n y estudios que la persuadirían de 

que no hab!a juatificoci6n poro reabrir el problema <le l{~itee 

er.tre ese país y Guayana Brit6.nicn. Pero que en lugar de esto, 

los ex-portoo británicos se hnn limitndo n fonnular nlgunas ob-

servaciones u una 'Exposici6n Preliminar' propnradn po:r sus co

legas venczolunos para aervir do base a la presontaci6n de los 

documentos. Los vicios de fondo y üe forma del Informe Brit6.ni 

co han sorprendido al Gobierno Venezolano'". (?6) 

A esta 1íl tima rcuni6n menci.onada. 1 asistía tnm--

bién el Primer Ministro Guyanós, quien ontuvo de acuerdo con el 

informe rendido por le Comisi6n de Expertos ingleses y así lo -

ma.nifest6 exigiendo adem&s que Venezuela probara su afil'lllaci6n 

de que había existido fraude o componenda on la decisi6n del 

Tribunal de Arbitraje. 

Pero, ante las observaciones realizadas por el -

Ministro Venezolano al informe de los expertoa británicos, el .. 

Ministro Inglés se vi6 en la necesidad de aclarar, en Nota por 

separado, al gobierno de Venezuela que dicho informe: "no repr!:_ 

sentn necesariamente la reflexiva opini6n del Gobierno de Su M!, 

jestad Británica acerca. de ninguno de los puntos en discusi6n". 

(??) 

Adem&s Inglaterra en la misma Conferencia da Lo.a 

dres aduc!.n que no podía aceptar la reclrunaci6n de Venezuela e 
invalidar el laudo de 1899, puesto que sería echar por tierra -

(76) De Vegamian Félix María. Opus Cit. p. 313. 
(77) Idem Supra. p. 314. 
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la confianza internacional en eae :d tema para resolver disputas 

internacionales, a lo cual inmediatamente obtiene la respuesta 

de parte del Doctor Iribarren, quien sostiene que el reconoci-

miento de esa falla del sistema arbitral no afecta a todo el 

sistema, sino a un s6lo caso on particulttr y que no seria la 

primera vez que se alega y se reconoce posteriormente la invnli 

dez de una. sentencia nrbitrol internacional. 

Decidida Inglaterra n no entrar a discutir el 

laudo arbitral de 1899, propone a Vonezuela que, tal como se h,E. 

bia hecho en casos similores de reclamaci6n de determinado te-

rri torio por varias naciones, Venezuela pospusiera su reclama-

ei6n sobro la validez del laudo por un período de treinta años, 

y que mientras t(lllto la.e dos naciones trabajaran conjunta.mente 

en el desarrollo de la rogi6n en disputa. 

Dicha propociei6n fuó rechazada por el Gobierno 

de Venezuela, haciendo éste a su vez una nueva propoaici6n en -

el sentido de que a.mbaa nacioneo laborasen conjunto.mente en la 

adminietrnci6n y <ieoarrollo de la Guayana reclrunada con la con

dici6n de que a un determinado número de añoo, Venezuela pasara 

a tener la posesi6n ex.elusiva del mencionado territorio. Ante 

tales propuestas, el Primer Ministro Guynnes rechaza est~ prop,g_ 

sici6n con una rotunda negativa. 

Al término do la Conferencia de Londres, (el 10 

de diciembre de 1965), las cosas siguen igual que antes, con la 

salvedad de que se acord6 tener una nueva relllli6n en la ciudad 

de Ginebra a partir del 13 de febrero del año siguiente. 
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Durante la Conferencia celebrada en Ginebra, 

Gran Bretaña continúa proponiendo la suapensi6n de la reclama-

ci6n venezolana por un lapso de treinta n.ñoa y de que ambas na

ciones trabajen conjuntamente en el desarrollo de la mencionada 

regi6n, por su porte Venezuela propone la colnboraci6n conjunta 

de ambas partes pare. el desarrollo de la Guayana en disputa, 

agregando que al término de cierto número de años se someta el 

problema a una nueva Comisi6n Mixta de Mediaci6n y Arbitraje. 

Despu6s de nuevas proposiciones por una y otra -

parte al fin celebran un acuerdo el día 17 de febrero de 1966 1 

en el que deciden nombrar una Comiai6n tlixta para el arreglo de 

la contenci6n Venezolana en el sentido de que el laudo arbitral 

de 1899 sobre la frontera de Venezuela y la Guayana Brit6nica -

sea declara.do nulo. 

Dicbn Comiai6n se compondría por dos representa.!! 

tM de Venezuela y dos por Guaya.na Británica, Comiei6n que tra

baja.ría durante cuatro años, al t6rmino de loa cuales si no se 

hubiese llegado a un acuerdo completo para la aoluci6n de la -

controversia, rendirían un informe final a los gobiernos de Ve

nezuela y Guayana Bridnica., con lo que dichos gobiernos esCOe;.! 

rían uno de los medios de aoluci6n previstos por el articulo 33 

de la Carta de la.a Naciones Unidas y si dentro de los tres me-

ses siguientes a la. recepci6n del informe final d.e la Comisi6n, 

Hixta no se pusieren de acuerdo respecto alguno de loo medios -

de soluci6n señalados, referirían la deciai6n al 6rga.no intern.! 

cional que ambos gobiernos acordasen y si sobre esto tampoco se 
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pusieren de acuerdo, entonces enviarían la cuestión al Secreta

rio General de las Naciones Unidas quien en au caso escogería .. 

cualquiera de loa medios de solución estipulados en el mencion! 

do artículo 33 1 hasta agotar todos los medios posibles y llegar 

a un arreglo pncífico de la cucati6n. 

Adem&a en dicho Acuordo se estipuló que al obte

ner Guayana Británica ou Independencia el Gobierno de Guyana P.! 

saría a formar parte de dicho Acuerdo, conjuntamente con el Go

bierno de Venezuela y del Gobierno del Reino Unido de Gran Bre

taña e Irlanda del Norte. 

En consecuencia, la Guayana Brit6nica al ad11anir 

a su Independencia el 26 de mayo de 1966,, bajo el nombre de 'Gu

yan~ pas6 a ser parte dol Acuerdo de Ginebra. 

Venezuela en la Nota de reconocimiento del nuevo 

Estado de Guyana, hizo expreaa reoerva de sua derechos de aobe

rania territorial sobro la zona Que ae encuentra en la margen -

oeste del río Eaequibo, y asi se lo hizo aaber al Gobierno de -

Guyana: " •ne conformidad con el Acuerdo suscrito en Ginebra el 

17 de febrero de 1966, ••• venezueln reconoce como territorio del 

nuevo Estado el que se sitúa al este de la margen derech$,~el -

río Eaequibo, y reitera ante el nuevo país, y ante la comunidad 

internacional, que se reserva expresamente sus derechos de sob2, 

ranía territorial sobre toda la zona que se encuentra a la mar~ 

gen izquierda del precitado rlo; en consecuencia, el .territorio 

de la Guayana Eaequiba sobre el cual Venezuela se reserva e)q)re 
' --

samente sus derechos soberanos limita al este con el nuevo 
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Estado de Guyana, a tro.v6s de la línea del r!o Esequibo, toman

do 6ato desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano 

Atlántico'. 11 ( 78) 

La celebraci6n del Acuerdo de Ginebra. ouecit6 

grandes poUmicaa en Venezuela, y mlentras militantes do lon 

partidos que gobiernan al país lo npluudinn, los de la oposici6n 

lo criticaban. 

A partir de quo fué desir,nada la Comisi6n Mixta 

prevista por el Acuerdo de Ginebra, la Comisi6n ha celebrado d.! 

versas reuniones tanto on la ciudad de Caracas como en George-

town, pero sus resultados o avances no oe han publicado, pues -

todas sus pl&ticas han oido secretas. 

Sin embargo, oe sabe al término del plazo señal! 

do a la Comis16n Mixta, designada en el Acuerdo de Ginebra para 

trabajar conjunta.mente, que no se ha llegado a ningún resultado 

pr&ctico. 

En viota de los resultados de la Comiai6n. Mixta 

en una reuni6n celebrada entre el canciller venezolano Arísti--

des Calva.ni, el Ministro de Estado, aeñor Shridath s. R8lllphal y 
el Alto Comisionado de Gran Bretaña en Trinidad, señor Roland -

Hunt, firma.ron el llamado "Protocolo de Puerto España", en el -

cual se acord6 suspender durante la vigencia del mismo, la re-

clW11aci6n territorial de Venezuela respecto a la Guayana Esequi 
'T" 

ba, determinandose que: "mientras el Protocolo se mantenga en 

vigencia no se bar~ valer ninguna reclamaci6n que surga de la -

(?8) Guaya.na Esequiba 1 Separata. Opus Cit. p. 10. 
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contención a que se refiere el artículo 1 del Acuerdo de Gine-

bra, ni por parte de Venezuela a soberanía territorial en los -

territorios de Venezuela.• ••• su vigencia 'no podr& interpret&.! 

se en ningún caso como renuncia o disminuci6n de derecho alguno 

que cualquiera. de las partea pueda tener para la fecha de la 

firma del mismo, ni como reconocimiento de ninguna situaci6n, -

uso o pretensión que pueda exiotir parn ooa fecha' ••• se deci-

di6 suspender el funcionamiento del artículo IV del Acuerdo de 

Ginebra y se señala. que cuando el Protocolo deje de tener vige~ 

cia. •el funcionamiento de dicho articulo ee reanudar& en el p~ 

to en que ha sido suspendido, ea decir. como si el informe de -

la Comisión ttixta hubiera sido presentado on esa focha., a menos 

que el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana hayan an-

tea declarado eonjutltll.lllente por escrito, que han llegado a un -

acuerdo completo para la aoluci6n de la controversia'." (?9) 

Aaill\ismo ne acord6 que la vigencia de dicho Pro

tocolo sería do doce años,la cual podría ser renovada por peri,g, 

dos de igual duraci6n, con arreglo a las normas que en el pro-

pio :Protocolo ee estipulan. 

Como vemos una vez más se deja sin resolver el -

fondo del problema aplazándolo por un lapso más o menos largo, 

al cabo del cual segurrunente no se llegará a ningw:ia soluci6n, 

pero Venezuela cuenta ya con bases firmes para seguir adelanta 

con su reclamnci6n territorial, pues el Acuerdo de Ginebra no -

(?9) Carta de Venezuela. Oficina Central de Informnci6n. Cara
cas Venezuela. Junio 1970. p. 3. 
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solamente reconoce la controversia existente entre la Guyana 

Inglaterra y Venezuela, sino que adem!a acepta la necesidad de 

resolverla y fija los medios pacíficos para su aoluci6n a tra-

v6s de la Certa de la Organizaci6n de laa Naciones Unidas, por 

conducto de sus medios de solución de controversias • 

• , •• J. 



e o N e L u s I o N E s • 

1Q.- El acontecer hist6rico nos muestra que las grandes poten-

cias han fincado su preponderancia politico-econ6mica en -

el sojuzga.miento y explotaci6n de los pueblos mls débiles, 

a trav6s de la práctica del colonialismo e intervencionis

mo econ6mico. España, en su momento, habrá de ejercer es

ta idea en su máxima e:xpresi6n, apropinndose de gran parto 

del Continente Americano, baoada en el derecho del conqui..§. 

tador y primer ocupante. 

2Q.- Los pueblos runoricanos al emanciparse y obtener su indepe.a 

dencia política, constituyendoae en Estados soberanos y de 

libre autodeterminaci6n, habr6.n de delimitar su territorio 

conforme a lo señalado en la organizaci6n político-ad.mini!, 

trativa establecida por el conquistador. 

32.- Diversos documontos hist6ricoa confirman el dominio que E.! 

paiia ejerci6 a partir del siglo XVI hasta principios del -

siglo XIX, sobre el 6.mbito comprendido desde el Río Orino

co hasta el Rfo Esequibo, territorio que constituía parte 

de la llamada Capitanía General de Venezuela. 

49.- Mediante la celebraci6n del Tratado de Paz en 1648 1 llama

do de HUnater o de Westphnlia, el Reino Español tan s6lo -

reconoci6 a loa Estados Generales de laa Provincias Unidas 

de los Países Bajos, la legitimidad del dominio ·ejercido S.2 

bre las posesiones que detentaban en América hasta esa 
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fecha, constituidas en ese entonces por loa establecimien

tos de Esequibo 1 Demera.ra y Berbice al oriente del Río Es~ 

quibo. 

512.- La actual República de Venezuela, con motivo de su Indepe.a. 

dencia política y con base en el Tratado de Reconocimiento 

de su soberanía, celebrado con Eapaiia en marzo de 1845, ae 

convirti6 hist6rica y jurídicamente, en legítimo. heredera 

y poseedora del territorio que formaba la. antigua Capitanía 

General de Venezuela. 

62.- Loo mapas impresos en Londres y alguno elaborado por el G,2 

biel"Ilo do Venezuela bajo el patrocinio de la Gran Bretaña 

confirman que Inglaterra, al adquirir en 1814 de loe b018!!, 

deses el territorio que posteriormente seria la Guayana I.a. 

gleaa, acepto como frontera con Venozuelat el Rio Esequibo. 

?º-.- A partir de 1822 Venezuela, por los conductos diplomáticos 

correspondientes, ha de recl8lllnr permanentemente laa cons

tantes invasiones a su territorio nacional, haciendo valer 

los derechos que le asisten y dejando formal constancia de 

su proteata por tales actos violatorioa de su soberanía. 

82.- La República de Venezuela, consciente del respeto que a ou 

soberanía y autodeterminaci6n se deben los pueblos entre -

si y confiada en loa derechos y la legitimidad do loa t:f.ti: 

los que aducía sobre el tErl"itorio reclamado, propone rcit2_ 

rndamente resolver el litigio fronterizo a trav6s del arb.!:, 

traje uno de los medios pacíficos, regido por el derecho -
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y aceptado por la comunid.ad internacional. 

92.- En la elaboración de las Bases o Reglas que el Tribunal de 

Arbitraje debía observar en el desempeño de sus !unciones, 

Venezuela fu~ relegada pe:rmitiendosele una mínima partici

paci6n; siendo posteriormente coaccionada bajo le. amenaza 

de quedar sola frente al Imperio Inglés, para que aceptara 

el Tratado do Arbitraje de 189?. 

102.- El Laudo Arbitral de 1899 resultante de la celebraci6n del 

arbitramiento para la resolución dol conflicto limitrofe, 

se vi6 afectado en au gestación de serias irregularidades 

que acarrelll'on consecuentemente vicios de forma y fondo, -

tales como: Falta do Motivaci6n; Exceso de Poder; Coacci6n 

en los Arbitroa; y acr el resultado de un Compromiso, no -

del razonamiento juridico. 

112.- El Laudo Arbitral de 1899 está afectado de inexistencia j,!! 

ridica en virtud do loa vicios, tento de forma como de f<>B 
do, de que adolece, careciendo por lo mismo de validez y -

obligatoriedad para las partes. 

12Q.- Si Venezuela no se atrevi6 n denunciar en su oporliunidad -

el Laudo de 1899 y posteriormente tuvo que asistir al acto 

de dema.rcaci6n de la línea fronteriza establecida, no fu& 

en base a una nceptaci6n de dicho Laudo, sino a una acept_! 

ci6n de la realidad, pues indudablemente Inglaterra no va

oilaria en usar su poderío militar para obtener por la 

fuerza lo que la raz6n y la justicia no le proporcionaban. 
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132.- La ola de critican que dasat6 el Laudo de 1899, las cons-

tantes denuncias realizadaa ante asambleas de orden inter

nacional, asi como los documentos aportados por las inveR

tigaciones auspiciados por el Gobierno de Venezuela han d! 

do sus frutos, los que podemoa calificar de muy considera

bles al lograr que se dé actualidad al fondo del problema¡ 

la nulidad del Laudo y de que además se le escuche en el -

foro internacional. 

14&!.- La celebraci6n del acuerdo de Ginebra ofrece a Venezuela -

le. oportunidad para que al t6rmino del plazo Mñalado en -

el Protocolo de Puerto Errpaila reanude sua esfuerzos en ha

cer valer sus dereehoa 1 fortaleciendo sus argumentos a fin 

de obtener una soluci6n practica y eficaz. 

15g.- Finalmente, tenemos la convicoi6n y plena confianza no ob! 

tante que la empresa de oi ea ardua, que la constancia de 

Venezuela en las geationea roivindicatoriao sustentadas¡ -

En la demostraci6n ante la opini6n internacional, de la º!. 

rencia de validez del laudo de 1899 1 toda voz que a la Re

p'6blica de Venezuela le asiste ln raz6n y la justicia; En 

la implementaci6n de uno intensa y permanente campaña de -

informaci6n y cooperaci6n tecnol6gica, tan necesaria en la 

actividad cotid.iana de los pueblos en desarrollo; Asi como 

en la concientizaci6n del pueblo Venezolano y Guyanbs de -

la necesidad de establecer una relaci6n de solidaridad de 

beneficio mutuos y de defensa frente nl neocolonialiamo de 



- 131 -

laa grandes potencias, habr& d.e lograr la superaci6n de 

loe obst&culos a que se enfrenta unn reclamoci6n do tal ª!! 

vergadura como la planteada por Venezuela. 
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