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ESTRUCTURA-DE-PODER INTERNA Y PROYECTO NACIONAL 
INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA INDEPENDENCIA : EL CASO DE VENEZUELA 

German Carrera Damas 
Universidad Central de Venezuela 

La hipotesis basica de mi indagacion consiste en que el proyecto na- . 
cional, la formulacion del cual ocupa gran parte del siglo XIX venezolano, 
puesto que se inicia en 1811 y culmina en 1864, es el ambito de realizacion 
y la expresion ideologica que sintetiza los esfuerzos por restablecer, con
solidar y desarrollar la estructura de poder interna, cuya preservacion 
habia sido el objetivo central de los procesos politicos, autonomistas 
primero e independentistas luego, que desembocaron en la guerra de indepen
dencia. Esta constante del pensamiento y de la accion sociopoliticos 1 

constituye la piedra de toque para apreciar las posturas historiograficas: 
las historiografias patria y nacional, consagrada la primera a justificar 
la independencia y dedicada la segunda a promover el proyecto nacional, 
eluden el fondo de la cuestion y se atienen a la ideologizacion de la misma, 
en forma de exaltacion patriotica de la independencia como un valor absoluto 
desligado de contextos prosaicos o, en todo caso, superiores a estos hasta 
el punto de privarlos de toda importancia. La pauta de esta manera sentada 
por esas historiografias para la comprension de la ruptura del nexo colonial 
experimento SU mas violenta sacudida cuando Laureano Vallenilla Lanz irrum
pio con su planteamiento de que la independencia fue una guerra civil ex
plicable, justamente, en el contexto social y economico de la sociedad co
lonial.2 Documentos politicos posteriores a este planteamiento, formulado 
inicialmente en 1911, se revelan en cierto grado como tributarios del mismo 
al fundamentar historicamente sus diagnosticos de la sociedad venezolana.3 
Pero ha sido tanta la fue~zi de la Historia Oficial, entendida esta como la 
suma de las dos historiografias antes mencionadas, que no solo ha podido 
mantener bloqueada la linea abierta por Laureano Vallenilla Lanz, sino que 
ha generado abigarradas visiones en las cuales se atropellan reciprocamente 
la vision sociohistorica critica y la vision patriotica nacionalist a : ·~a 
clase mantuana criolla fue a la revolucion empujada por sus intereses . de 
clase. Iba a suplantar el dominio metropolitano en la explotacion directa 
de las masas, a reivindicar para si el derecho a ejercer 'la tirania activa 
y domestica' • 114 es decir, se hace cuadrar la explicacion con la moderna 
teoria de la lucha contra el imperialismo y, par esa via, se restablece el 
prestigio de la interpretacion nacional del proceso . 

Pero no es el objetivo de mi . ponencia el llevar adelante esta linea de 
analisis, por interesante y reveladora que pueda parecer. Si la he esbozado 
ha sido tan solo con el proposito de mostrar como ella constituye el acto 
primero del tema de esta ponencia, y c6modelenfoque del mismo depende en 
buena parte el tratamiento que se le deba aplicar a este ultimo. De alli 
deriva, igualmente, la necesidad de examinar criticamente una cuestion pre
via al estudio de las relaciones entre la estructura de poder interna Y el 
proyecto nacional inmediatamente despues de la independencia. 
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La cuestion previa a considerar es el significado del modelo norteame
ricano para la conformacion del sistema juridico-politico de la estructura 
de poder interna en el marco del proyecto nacional. La importancia de tal 
cuestion, desde el punto de vista de esta ponencia, radica en el hecho de 
que se halla estrechamente vinculada con los esfuerzos par preservar la 
estructura de poder interna, al comienzo de la crisis, y par restablecerla 
una vez que resulto dislocada. La importancia de la cuestion se desprende, 
igualmente, de la atencion que de alguna manera le han concedido quienes 
han cuestionado la adopcion del federalismo como principio constitucional: 
"Para casi todos nuestros publicistas, -observa Laureano Vallenilla Lanz-, 
la adopcion del sistema federal, cuyas doctrinas han agitado a nuestra 
America desde el dia mismo en que se inicio la Revolucion de Independencia, 
no obedecio sino a un espiritu de inconsciente imitacion de las Estados 
Unidos, y no fue mas tarde sino una bandera justificativa en mano de los 
agitadores."5 Paco cambiaria este enfoque el reconocer, junto con Juan 
Vicente Gonzalez, en un texto de 1859, que Venezuela nacio federada "par 
imitacion necesaria del unico pais libre de America. 11 6 Fuese o no necesa
ria era siempre una imitacion, comprobacion que no dejaba de sembrar desa
sosiego en las cultivadores de la historia nacional. Que fuese esta la 
razon principal de la busqueda de una explicacion mas aceptable, 0 que ello 
fuese consecuencia de la insatisfaccion de la mente cientifica renuente a 
aceptar que las movimientos de imitacion puedan ser en algun momenta o as
pecto motores de la historia, solo podia optarse entre dos explicaciones 
posibles: una, basada en la innata tendencia disgregativa que se hace pre
sente al desintegrarse un poder fuertemente centralizado, y es obvia la 
evocacion, en este sentido, de la desintegracion del Imperio romano, y la 
otra que tenderia a hallar en el propio ser socio-historico de la sociedad 
considerada las germenes de la disgregacion. De ambos explicaciones se 
valio Laureano Vallenilla.7 Obviamente, por ambas vias se llega a dismi
nuir, igualmente, la influencia del modelo norteamericano. 

Par otra parte, es comprensible que quienes tomaron la decision de 
conformar el sistema juridico-social de la estructura de poder interna, 
-una vez privada esta de SU principio legitimador, la monarquia-, par obra 
de la ruptura del nexo colonial y de la instauracion de la Republica, esti
maron que la adaptacion del modelo norteamericano era la mejor manera de 
corresponder tanto al momenta como a la naturaleza de la sociedad. Asi lo 
pretendio Fernando Penalver en 1811: 

Veamos la especie de gobierno que quiere Venezuela, y cons
tituyamosla segun las reglas que convienen a su naturaleza y prin
cipios. Se quiere una republica federal democratica. La natura
leza de esta exige que el pueblo Sea el Soberano, que gobierne 
par magistrados elegidos par el mismo. Que el territorio sea 
dividido en pequefias republicas, a poco mas o menos de igual in
fluencia politica, y que todas reunidas por una representacion 
comun que las confedere, formen un solo estado y soberania, que 
asegure la libertad e independencia comun, en las negocios que 
tocan a todas, y todas son independientes en las que tocan a cada 
una en particular, que son las de su economia y administracion 
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interior, limitados a la educacion publica, policia, fomento de 
su agricultura, industria, buenas costumbres y administracion 
de justicia.8 

No habra escapado al lector el hecho de que he hablado de adaptacion 
del modelo norteamericano, lo que marca una diferencia cualitativa respecto 
de la simple imitacion y permite pensar en una ponderacion de opciones a 
partir de la cuidadosa consideracion de necesidades. Un juicio del mismo 
Penalver hace pensar que fue esta su actitud, asi como autoriza a creer que 
el estaba lejos de aceptar a ciegas las bondades del modelo norteamericano: 

Si Norte America, al constituir la federacion, hubiera dividido 
los Estados que la componen y equilibrado la fuerza de todos ellos, 
no pronosticarian las politicos la disolucion de su Constitucion 
par la desigualdad tan grande que hay en ellos, siendo unos capa
ces de formar una monarquia, y otros tan cortos que apenas bastan 
para formar una republica.9 

Es oportuno relacionar la busqueda realizada par los legisladores y 
dirigentes politicos venezolanos de 1810-1811, de un modelo sobre cuya base 
estructurar el nuevo sistema juridico-politico de la estructura de poder 
interna, con otras opciones, y particularmente con la mas inmediata de ellas, 
es decir la producida al calor de las acontecimientos revolucionarios de 
Francia. Llama la atencion, en este sentido, un hecho que tuvo gran impor
tancia: la actuacion del Ayuntamiento de Caracas en los sucesos del 19 
de abril de 1810, que condujeron a la formacion de la Junta Suprema conser
vadora de las derechos de Fernando VII, estuvo marcada por una modificacion 
de la composicion de esa corporacion que parece haberse inspirado en la 
experiencia revolucionaria francesa: "En el Ayuntamiento encontro el Capi
tan General, -dice Jose Gil Fortoul-, otra novedad insolita; la representa
cion de un poder politico desconocido hasta entonces en la Colonia. Cinco 
personas extrafias al Cabildo tomaron alli asiento y voz titulandose diputa
dos del clero, del pueblo y del gremio de pardoslO y tuvieron una 
actuacion decisiva en la marcha de las acontecimientos. Esta ruptura del 
orden tradicional ya habia sido temida y relacionada con la Revolucion 
Francesa par Fray Melchor de Talamantes, en Mexico, en 1808, cuando recomen
do: "Dejar a los Ayuntamientos en la tranquila posesion de su representa
cion popular, sin pretender que se hagan nuevas elecciones de representantes 
del pueblo, ni usar de sistemas alga parecidos a los de la revolucion fran
cesa, que no servirian sino para inquietar y poner en alarma a la metro~ 
poli." 11 Media siglo mas tarde (1859), Juan Vicente Gonzalez, en vista de 
Ia situacion de busqueda de un criterio para el ordenamiento del sistema 
juridico-politico como consecuencia de la Revolucion de marzo de 1858, hizo 
una extensa consideracion critica acerca de la significacion de la experien
cia revolucionaria francesa en este sentido. Su conclusion es terminante; 
la revolucion tuvo que esforzarse por rescatar el principio unitario, pues: 
"Cuando la Asamblea Constituyente hizo la division departamental, ella ener
vo, ella anulo de antemano los directorios de los departamentos y concentro 
la fuerza real en las municipalidades, sirviendo poderosamente a la democra
cia, pero despertando par todas partes el espiritu de demagogia. 12 
Hay, par consiguiente, indicios suficientes para pensar que se asumio, ante 
los modelos frances y norteamericano, una actitud que no se corresponde 
plenamente con la imitacion. Antes bien cabe afirmar que se acudio a ellos 
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en solicitud de experiencias validas para encarar situaciones que eran ine
ditas para los venezolanos. 

Es posible afirmar, sin embargo, que asi como frente al modelo frances 
se asumieron actitudes muy contrapuestas entre si, y que son muy raras las 
invocaciones explicitas del mismo, el prestigio del modelo norteamericano 
es documentable, al igual que la difusi6n y aceptaci6n de sus significados, 
tanto reales como atribuidos. Antes del inicio de la fase politico-militar 
de la crisis estructural de la sociedad implantada venezolana, ya se habia 
expresado admiraci6n por el modelo norteamericano. En 1798 Fray Francisco 
Andujar dirigi6 a la Junta de Gobierno del Real Consulado de Caracas un 
Memorial sobre estudios cientificos y su aplicaci6n al trabajo, en el cual 
sugiere que sobre la materia se tenga en cuenta la experiencia de • • • "las 
naci~~es mas florecientes; observemos nuestros vecinos los norteamerica-
nos. El 30 de noviembre de 1810, la Gaceta de Caracas public6 un frag-
mento de la obra de William Burke, Derechos de la America del Sur y de Me
xico, que abona el prestigio de que gozaba la experiencia norteamericana en 
raz6n de la prosperidad econ6mica que la acompafiaba: "Al observar 
que la agricultura de los Estados Unidos, excede ya el setuplo de lo que 
era quando estos proclamaron su independencia jque hello campo de contempla
ci6n y de esperanza se of rece a las miras y esfuerzos agricolas de la America 
del Sur y de Mexico! ••• Mas debemos esperar de el exemplo del Norte Ame
rica, que no este muy distante el dia en que la agricultura libre de su 
opresi6n progresara rapidamente baxo tantos auspicios en beneficio de esta 
y de las demas naciones.14 Pe ro al inevi.table prestigio fundado en 
la prosperidad alcanzada, iba unido el derivado del modelo politico: 

En la mafiana del viernes 5 ya podia considerarse como un hecho 
la declaratoria de la independencia. El dia anterior era 4 de 
Julio, aniversario de la de los Estados Unidos, y en la noche 
Caracas celebr6 con delirio aquella fecha magna, a la que esta 
vez iba unido el triunfo alcanzado en el Congreso. Bandas de 
musica recorrieron las calles con la bandera americana, las casas 
de los patriotas se iluminaron en la noche, y la ciudad present6 
el aspecto de gala y fiesta que le daba una fisonomia particu
lar.15 

Es hora de preguntarse sobre cuales podian ser los fundamentos del 
prestigio de que gozaba el modelo politico norteamericano. Parece razonable 
comenzar distinguiendo dos momentos: el de la ruptura del nexo colonial 
mediante la declaraci6n de independencia y el de la nueva conf ormaci6n del 
sistema juridico-politico de la estructura de poder interna. En cuanto al 
primer momento, es natural que cualquier antecedente exitoso fuese invocado, 
pero de ser asi habria que preguntarse, forzosamente, ipor que el heroico 
precedente sentado por Haiti no solo no fue invocado positivamente sino 
que lo fue en forma adversa? La posible respuesta a esta pregunta corre 
por cuenta del desarrollo de esta ponencia. Retengamos, por ahora, que el 
precedente cuya invocaci6n correspondia a los intereses y expectativas de 
los criollos venezolanos era el norteamericano, segun veremos. 

Pero, antes de seguir adelante por esta via vale la pena detenerse 
a considerar una variante de las explicaciones del prestigio de que gozaba 
el modelo norteamericano, menos explorada que otras. Me refiero a la que 
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asocia ese prestigio con la quiebra de la conciencia monarquica en los 
criollos venezolanos. Debo consignar, de inmediato, que no he encontrado 
indicios f irmes de que esta elaboracion logica ofrecida por Lino Duarte 
Level estuviese presente en los hombres que tomaron la decision de romper 
el nexo colonial, ni la he visto refutada: 

La independencia de los Estados Unidos de America fue un golpe 
mortal para el dogma religioso de la dependencia de los vasallos 
de los reyes. Se habia ensenado a los venezolanos que los reyes 
podian hacer todo lo que querian, segun el Eclesiastes, que parti
cipaban del poder divino y eran Dioses, segun David; que solo 
Dios tenia accion para castigarlos, segun San Jeronimo. Se les 
dijo con San Pedro: "Perseverad en la sumision al rey," y con 
San Crisostomo: "el rey tiene la imagen de Dios," y con el Apos
tol: "el que resiste a las potestades resiste a Dios," de manera 
que la dependencia del vasallo al rey era un dogma, y ahora el 
hecho de ir Espana a la guerra en apoyo de las colonias inglesas, 
demostraba que con la independencia de ellas no se pecaba contra 
la religion, no se atacaba a Dios, no se ofendia el dogma catoli
co. Espana misma desautorizo el principio de union entre Dios 
y el rey. El vasallaje del colono ya no era una imposicion del 
cielo, puesto que ese vasallaje se rompia con la ayuda de dos 
naciones eminentemente catolicas: Francia y Espana, y luego se 
hacian todos esta reflexion: si en opinion de los reyes de Es
pana los colonos de Norte-America podian declararse independien
tes y romper el yugo de Inglaterra, ipor que no podrian hacerlo 
los vasallos del rey de Espana en iguales circunstancias? 

Quedaba quebrantado el dogma de la soberania por derecho di
vino, y de hecho surgia el problema de la separacion en la con
ciencia de las clases superiores, que tenian algunas nociones 
de la igualdad y que habian leido libros que predicaban la doc
trina. Planteado quedo el axioma. Todos los hombres son iguales. 
lPor que ha de haber vasallos sin derechos y sujetos a una domina
cion especial? La leccion practica que les daban las colonias 
de Norte-America vino a ser para los venezolanos de la clase ilus
trada una esperanza para remediar los males de que se quejaban.16 

Durante la guerra de independencia no hay mejor indicio del prestigio 
de que gozaba el modelo politico norteamericano que la elocuente combinacion 
de exaltacion y condenatoria que res2ecto a el produjo Simon Bolivar en 
el llamado "Discurso de Angostura. 11 17 En lo intimo de su pensamiento y 
en el sentido de su accion, Simon Bolivar nunca acepto el modelo norteameri
cano porque lo vio siempre como una amenaza contra la preservacion primero 
y el restablecimiento despues de la estructura de poder interna, si bien 
su critica expresa del mismo se situo sobre todo en el plano del sistema 
juridico-politico, cual comenzo a hacerlo desde muy temprano en SU Memoria 
dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueno, fechada 
en Cartagena de Indias, el 15 de diciembre de 1812.18 Aunque en este texto 
se hace la critica del sistema federal no refiendola solamente al norteame
ricano, puede pensarse que este era el blanco principal, si nos atenemos 
a las menciones expresas del mismo y al hecho comprobado del gran prestigio 
de que gozaba entre los hombres de 1810-1811, respecto de quienes el cara
queno en cuestion ocupaba entonces un lugar secundario. La constancia per-
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ceptible en esta pos1c1on de Simon Bolivar no parece haberse traducido en 
un resultado exitoso, coma el mismo pudo comprobarlo desde 1813, cuandoi 
vencedor de Monteverde, llamo a consulta sabre la formacion del Estado. 9 
Es posible afirmar que apenas se reunian los congresos o se discutian cues
tiones constitucionales, brotaban con nuevo vigor las posiciones que se 
correspondian con las asumidas en 1810-1811, es decir reveladoras de una 
apreciacion positiva del modelo politico norteamericano. La firme posicion 
mantenida por Simon Bolivar en esta materia parece haber tenido cuando menos 
dos consecuencias: ha servido de punto de partida a una reivindicacion 
de autenticidad y de especificidad en las formas politico-constitucionales, 
y condujo a la revision de ciertos valores republicanos que habian sido 
fundamentales en el pensamiento de Simon Bolivar. 

El llamado a la autenticidad y la especificidad de las formas poli
tico-constitucionales lo formulo Simon Bolivar en el ya mencionado "Discur
so de Angostura." Ademas de corresponder en esencia a la escuela de pensa
miento directamente inspirada en Montesquieu, era ese llamado, entonces, 
la forma mas efectiva e insospechable de enfrentar la tendencia a la adap
tacion del modelo norteamericano. En el punto extrema de esta concepc1on 
se halla el pensamiento de Laureano Vallenilla Lanz, en textos de 1917 y 
1925, en cierto grado contradictorios. En efecto, en el texto de 1917, 
refiriendose "Al movimiento de desintegracion, primera etapa de las nacio
nes hispano-americanas al romper sus lazos con la Metropoli," afirma que: 

••• j~zgando con inconcebible ligereza fenomenos tan complejos 
coma los que generan la formacion de las sociedades, la mayoria 
de nuestros historiadores han atribuido aquella tendencia tan 
logica, tan espontanea, tan ajustada las leyes de la biologia 
social que bien puede calificarse de puramente intuitiva, a la 
influencia de los principios sancionados por la constitucion de 
los Estados Unidos, al simple espiritu de imitacion del sistema 
adoptado por las antiguas colonias inglesas, que se hallaban en
tonces en el mismo trabajo de integracion que las nuestras, tra
bajo que todavia, al cabo de cien afios, no ha terminado tampoco 
para ellas.20 

A su vez, en el texto de 1925, refiriendose a la misma cuestion, su
braya que: 

• nada tiene que ver en mi concepto, el movimiento emancipa
dor encabezado, coma casi todas las transformaciones politicas, 
por "la minoria audaz," con la incapacidad en que se hallaban 
nuestros pueblos para practicar principios exoticos, teorias im
portadas, que apoderandose de la gente semiletrada trastorno la 
natural evolucion de estos paises, que sin la Revolucion Francesa 
y el ejemplo de los Estados Unidos, habrian hallado, dentro de 
las tradiciones espafiolas y de sus propias idiosincracias, las 
formas politicas mas adaptables al estado rudimentario de SUS 

masas pobladoras y a sus nuevas modalidades de existencia ••• 21 

En lo concerniente a las repercusiones que en el ideario politico de 
Simon Bolivar tuvo su constante oposicion al modelo norteamericano, por 
considerarlo contrario al interes fundamental de restablecer la estructura-
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de-poder interna, desquiciada por la guerra, cabe observar que si bien, 
como he dicho, esa oposicion se expreso sobre todo en relacion con el sis
tema juridico-politico, la preocupacion estaba centrada en el sistema ju
ridico- social. El restablecimiento de la estructura-de-poder interna en 
lo que tocaba a este sistema, que tenia que ver con el funcionamiento ba
sico de la sociedad, se le consideraba vinculado con la existencia de un 
fuerte centro de conduccion social en el sistema juridico- politico. Por 
ello la solucion que se adoptase respecto de este sistema habria de tener 
necesariamente consecuencias en el desquiciamiento o en el reordenamiento 
de la sociedad, y era esta la preocupacion fundamental de Simon Bolivar, 
persuadido como estaba por la experiencia de la lucha militar de que se 
habian activado fuerzas sociales poco menos que incontrolables, que amena
zaban con sumir a la sociedad en el caos. lFue este estado de conciencia 
lo suficientemente fuerte como para hacer flaquear la conciencia republi 
cana de Simon Bolivar? Repugna a las historiografias patria y nacional 
la sola formulacion de esta pregunta . No obstante, su formulacion se apoya 
en firmes indicios: la expresa aversion a la instauracion de las practicas 
democraticas, dadas las caracteristicas del pueblo venezolano; la convali
dacion de la jefatura autocratica de Jose Antonio Paez en Venezuela; el 
ejercicio renuente de la dictudura comisoria en 1828 y la actitud asumida 
ante formas de inspiracion monarquica, con la presidencia vitalicia con 
derecho a l a designacion del sucesor, y ante la monarquia misma. Daniel 
Florencio O'Leary dejo testimonio compungido de la evolucion del ideario 
republicano de Simon Bolivar: 

Though since I first knew cl B- his principles were not those 
of a demagogue, he was certainly a republican. He changes some
what in Peru. The conversations with Pando 1 [lJose Maria Pando 
(1787 - 1840)] made more impression on him than anything else. 
I have frequently afterwards (in Bucaramanga, 1828) apostro
phize [d] the days of the lost purity and innocence of his prin
ciples, of his love of glory but not of command , •• 22 

Pieza especialmente relevante en esta serie de indicios es la muy co
nocida carta dirigida por Simon Bolivar desde Guayaquil, el 5 de agosto 
de 1829 al coronel Patricio Campbell, encargado de negocios de Su Majestad 
Britanica. 23 La discusion en relacion con esta carta se ha centrado, a 
mi juicio erroneamente, en la supuesta aspiracion de Simon Bolivar al trono 
de Colombia. Estoy persuadido de que el tenia tan claro sentido historico 
y tan alto aprecio de la gloria como para apartarse de ese pensamiento, 
si alguna vez lo abrigo. Pero creo que es otra la apreciacion cuando se 
refiere a la monarquia como forma de gobierno, vista en la alternativa de 
las formas de gobierno junto con la republica, en la situacion concreta 
vivida por la sociedad, - y no debe olvidarse que el estado de la venezolana 
era quiza el mas alterado, a juicio del propio Simon Bolivar-. En la carta 
mencionada, Simon Bolivar habla de "una obra, que se podria llamar de sal
vacion," refiriendose al proyecto monarquico. Enfrentados a ese proyecto 
estimaba que estarian, entre otros "los americanos y los liberales de todas 
partes." Y es en este contexto donde se ubica el significado de la senten
cia tan difundida: '' ••• lCuanto no se opondrian todos los nuevos estados -) 
americanos, y los Estados Unidos que parecen destinados por la Providencia 
para plagar la America de miserias a nombre de la Libertad?" No obstante, 
Simon Bolivar concluye: "yo me reservo para dar mi dictamen definitivo 
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cuando sepamos que piensan los gobiernos de Inglaterra y de Francia sobre 
el mencionado cambio de sistema y eleccion de dinastia.24 

En forma muy penetrante, el historiador norteamericano David Bushnell 
estudio la significacion de la constante invocacion del modelo norteameri
cano, particularmente por la prensa bogotana, durante la Gran Colombia.25 
Luego de observar la impresion que el modelo norteamericano ejercio en los 
dirigentes de la emancipacion, dado el alto prestigio del mismo, observa 
que incluso quienes ''creian hallar en los Estados Unidos un modelo de la 
perfeccion que factiblemente podria trasladarse a las colonias hispanas 
tenian en la prictica una idea bastante selectiva del modelo mismo,'' es 
decir que no se trato de "una influencia automitica e irrestricta." Y el 
autor cita como prueba de SU aserto que: "No se le ocurrio ni a Miguel 
de Pombo, el propalador neogranadino mis audaz y sistemitico del modelo 
norteamericano, recomendar la adopcion -digamos- del codigo esclavista de 
Carolina del Sur." La atencion se centraba en los aspectos politico-cons
titucionales: "la constitucion de 1821 de la Gran Colombia a pesar de su 
acendrado centralismo si admitia comparacion con el sistema norteamericano 
no solo en su republicanismo bisico sino en muchas disposiciones concretas; 
asi que quienes asumieron la tarea de defender la obra de los constituyentes 
grancolombianos no dejaban de hacer hincapie en este parecido." Pero, sobre 
todo, el autor percibe que habia un conocimiento deficiente o selectivo 
del modelo y que se le manejaba al antojo: 

Sea de ello lo que fuere, de los comentarios publicados en la 
prensa de la epoca sobre Norteamerica y lo norteamericano se 
desprende en la abrumadora mayoria de los casos un sentimiento 
innegable de admiracion, aun cuando se anadiera a continuacion 
-como tambien sucedia a veces- que lo admirable no era realmente 
imitable. Lo que es mis dificil de precisar es la significacion 
de una invocacion determinada al modelo extrano: si se trata 
de una verdadera inf luencia ideologica 0 solo del USO de otro 
argumento disponible a favor de un punto de vista ya formado con 
anterioridad. El anilisis de los comentarios periodisticos en 
si no siempre aporta elementos de juicio que puedan esclarecer 
el interrogante asi planteado. Claro esti que las contradiccio
nes y la ocasional ligereza que se han notado en el uso del mode
lo norteamericano nos ensenan por lo menos el peligro de caer 
en exageraciones de su importancia fundamental. Su influencia 
habria sido ademis, necesariamente, selectiva en casi todos los 
casos, ya que en Bogoti o en Cartagena y Caracas se tenia solo 
una imagen incompleta y a veces erronea de la realidad de los 
Estados Unidos, y ni siquiera todas las facetas de esta imagen 
parcial y falible llamaban igualmente la atencion.26 

Las sagaces observaciones de Bushnell, referidas a la prensa, son ex
tensivas seguramente a documentos politicos de diversa naturaleza. Quizi 
este hecho permite apuntar que probablemente seria extremar las cosas, has
ta llevarlas a un punto de insuperable indefinicion, el intentar establecer 
diferencias substanciales entre el "recurso argumental," si asi puedo de
nominarlo, y la "verdadera influencia ideologica." Situadas en este pers
pectiva, icuil seria la fuerza probatoria de las muestras de rechazo argu
mentado del modelo norteamericano? Hay un caso elocuente, en este sentido, 
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referido a la cuesti6n militar, campo en el cual apunta Bushnell que era 
visible el desconocimiento de la realidad norteamericana.27 Se trata de 
una exposici6n dirigida a la Convenci6n de Ocana por los "jefes y oficia
les de los Cuerpos si tuados en el departamento de Magdalena." Este docu
mento, fechado en Cartagena el 25 de febrero de 1828, es un alegato muy 
elaborado en el cual se pide "una ley de premios y retiros que asegure de 
por vida la recompensa de los servicios, los medios de verificar el pago 
sin descuentos que anulan los haberes, y la declaratoria del lugar que debe 
ocupar el ejercito en la sociedad."28 En el documento hay tres referencias 
significativas al modelo norteamericano: la primera sirve para que los 
autores recuerden que: "mas generosos que los Americanos del Norte, no 
nos contentamos con nuestra propia emanci9aci6n: tambien la llevamos a 
nuestros hermanos mas alla del Ecuador,"2 y la segunda invita a recorrer 
la historia de los siete anos de la campana de independencia en los Estados 
Unidos, para subrayar el espiritu de abnegacion, hasta mas alla del sacri
ficio, del ejercito colombiano: 

No pocas veces tuvo Washington que ocurrir al Congreso Americana 
por providencias que tranquilizasen la efervescencia del ejercito 
siempre dispuesto a disolverse a la menor privaci6n. Leed SUS 
exposiciones de 29 de Enero de 1778 y de 11 de Octubre de 1780, 
fecho cerca de las cascadas de Pasaic, y vereis la diferencia 
que ha existido entre aquel y este ejercito, y el mas asombroso 
contraste entre el pueblo que a cada paso se nos cita por ejem
plo, y el de Colombia que no alcanza a imitarle: jQue injusti
cia!: ihay acaso modelo en la historia para nosotros? No: la 
historia del universo nos colocara con letras de oro superiores 
a todos los que nos han precedido; y en adelante seremos quizas 
un original sin copia.30 

Con alguna diferencia se planteaba el recurso al modelo norteamerica
no en Venezuela. Bushnell menciona, en este sentido, el caso del periodico 
El Anglo-Colombiano, fundado en Caracas en 1822, "El peri6dico caraqueno 
se declaraba admirador entusiasta del modelo norteamericano desde el primer 
numero,"31 y el hecho de que: "Solo en Venezuela se hablaba con relativa 
franqueza de los muchos beneficios tales como el aumento de poblaci6n, que 
le traeria una libertad de cultos a la America Hispana de la misma manera 
que anteriormente a la America Inglesa. 11 32 

En Venezuela, en 1830, el modelo norteamericano fue visto como el asu
mido, expresa y notoriamente, por la nueva republica desprendida de la Gran 
Colombia. En un impreso que circul6 entonces en Caracas, con el encabezado 
de "Dialogo entre un Military un Civil," dedicado a debatir los mismos 
problemas que preocupaban a los oficiales y soldados del departamento de 
Magdalena, en el documento ya citado, el Militar se pregunta: "iY por ven
tura el Sistema liberal es para hacer de peor condicion a los militares 
que a los civiles? iNo son los Estados Unidos del Norte los que estan re
gidos por el Gobierno mas libre de la tierra, y los que hemos tomado por 
modelo? Pues si esto es indudable, iporque la Convenci6n venezolana [se 
refiere al Congreso de 1830'] no imita a la de alli en cuanto al medio sueldo 
vitalicio, que le concedio a los Generales, Jefes y Oficiales?" A lo que 
responde el Civil que ciertamente la Gran Bretana y los Estados Unidos han 
tornado medidas convenientes en esa materia, "y Venezuela, quiere tomarlos 
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por modelo en cuanto le sea posible."33 

La notoriedad del proposito de adaptar el modelo norteamericano se 
correspondia con la conformacion paradigmatica del mismo, cual se percibe 
en el pensamiento del procer Francisco Javier Yanez, de los iniciales y 
constantes luchadores por la emancipacion, jurisconsulto y presidente del 
Congreso venezolano de 1830 . El publico en 1824 un Manual politico del 
venezolano o Breve Exposicion de los principios y doctrinas de la ciencia 
social que deben ser conocidos por la generalidad de los ciudadanos . 34 
Cabe pensar que esta obra, compuesta y editada con expresa intencion peda
gogica amplia, contribuyo a conformar el paradigma, dado el prestigio po
litico e intelectual de su autor. En ella se proclama que "la Inglaterra 
y la republica de los Estados Unidos, son los paises clasicos de la liber
tad"35 y se ofrece la siguiente fundamentacion: "En los Estados del Norte, 
en donde rige la forma republicana, en donde existe la democracia sin 
desorden, la aristocracia sin privilegios, y el poder ejecutivo sin tirania, 
la libertad civil, individual y politica, reposa sobre los mismos fundamen
tos que en Inglaterra, y ademas en la union general, y en la separacion 
de los diversos estados, que son otras tantas barreras insuperables contra 
las tentativas del gobierno general de la union y sirven de escudo a los 
derechos individuales de todos los ciudadanos."36 Llevado de una exalta
cion que mucho debia a las circunstancias politicas que vivian Venezuela 
y la Gran Colombia, el ardiente defensor del liberalismo federalista que 
fue siempre Francisco Javier Yanez compuso una alucinada vision de las exce
lencias del modelo norteamericano: 

El estado de sociedad de la republica del Norte de America, es 
una alta prueba del feliz influjo que la libertad y la moral tie
nen mutuamente sobre si, y sobre la prosperidad publica y privada . 
Aquel dichoso pueblo, aunque solo tiene una poblacion de once a 
doce millones, esparcida en un territorio casi igual al de toda 
la Europa, presenta el singular espectaculo de una familia vasta 
y unida, que sin estar contenida por ejercitos, armadas ni hor 
cas, goza al mismo tiempo de la mas perfecta libertad, y de la 
mayor paz y seguridad individual. El viajero transita del uno 
al otro extremo de los Estados, solo y desarmado, de dia y de no
che, sin temer el robo, ni el insulto: jamas se ve una centinela 
guardando las tesorerias, y casas de bancos publicos; y rara vez 
se juzga necesario en el campo asegurar las puertas por la noche. 
Los frecuentes y severos castigos que degradan a la Europa, son 
desconocidos en la republica americana; pocas veces se impone 
la pena de muerte, y el castigo que se aplica a los crimenes, 
no tiene otro objeto que la enmienda del criminal. La razon de 
todo esto es la extension de pals, y la libertad de las leyes, 
pues haciendo que todo hombre Viva COmodamente por medio de SU 

industria, no le dejan al alcance de la miseria, que es el ori
gen del crimen, y le elevan al rango de propietario, y por consi
guiente de tutor de las leyes que le protegen. De aqui es que 
las instituciones publicas, y los derechos privados, reposan so
bre una misma base, la mas firme, y menos costosa, es a saber, 
el interes individual y el afecto de todos los ciudadanos; de 
donde proviene el orden moral, y aquel ardiente amor a la liber
tad con que todos procuran distinguirse; y mientras que ninguna 
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nacion es mas feliz, ninguna tampoco tiene mayor numero de sol
dados patriotas dispuestos a def enderla contra toda agresion ex
terior? contra todo movimiento interior que conspire a SU destruc
cion.3 

Eran muchos los ambitos en los cuales funcionaba el paradigma consti
tuido por el modelo norteamericano, coma eran diversos los modos de invocar
lo; Cristobal de Mendoza lo hizo el 24 de julio de 1826, cuando en el "Pre
facio" a la Coleccion de documentos relativos a la vida publica del Liber
tador de Colombia y Peru, Simon Bolivar, para servir a la historia de la 
independencia del Suramerica, deseo a Simon Bolivar una larga vida "disfru
tando del amor de sus hermanos y del respeto y admiracion del Universo, 
[que] recompense dignamente sus tareas, y vindique a la humanidad y a la 
naturaleza del cargo injusto que se les hace de haberse agotado la Omnipo
tencia en la produccion de un solo Washington . 11 38 El 10 de abril de 1824, 
desde Guaruto, "unos Labradores" se dirigieron al Redactor de El Colombiano, 
de Caracas, defendiendo sus intereses coma cultivadores de tabaco y propo
niendo la abolicion del estanco de "este ramo a cuyo libre cultivo y espe
culacion la patria de Washington debe gran parte de su envidiable prosperi
dad . 1139 Francisco Javier Yanez, en su comentado Manual politico del venezo
lano, acudio al paradigma coma pruebe definitiva de la funcionalidad del 
gobierno popular representativo: "que si bien los antiguos politicos con
cibieron coma una bella quimera, y los modernos defensores del absolutismo 
calumnian de novacion insolente, vana teoria e inutil especulacion de los 
filosofos, la evidencia nos convence de su posibilidad y realidad en los 
Estados Unidos de la America del Norte, en donde existe la democracia sin 
desorden, la aristocracia sin privilegios, y el poder ejecutivo sin tira
nia."40 

Si es clara la vinculacion del modelo norteamericano con la organiza
cion federal del sistema juridico- politico de la estructura-de-poder interna, 
no lo es menos con el sistema juridico- social: el modelo norteamericano 
no se correspondia solo con el Estado mas eficaz sino tambien con la sociedad 
mas justa, pacifica y progresista. Representaba, en suma, todo lo contrario 
del regimen colonial. No podia haber, por lo tanto, mejor bandera para 
quienes temian por sabre todo las reliquias de ese regimen y combatian los 
esfuerzos encaminados a mantenerlas vigentes so pretexto de restablecer 
y conservar el orden en la sociedad. 

xx x 

Descartada, por peso de indicios contrarios suficientes, la explicacion 
de la adopcion del modelo norteamericano basada en un mecanismo de simple 
imitacion suscitado por el gran prestigio de que gozaba entre los pensadores 
y dirigentes politicos "contemporaneos no solo latinoamericanos sino de 
la Europa misma" coma apunta Bushnell,41 viene al caso explorar, bien que 
sumariamente por imposicion de los limites fijados a esta ponencia, las 
condiciones socio- historicos y las expectativas sociopoliticas que rodearon 
e impulsaron la adaptacion del modelo norteamericano, segun indicios no 
menos numerosos y fuertes que los anteriores aunque si, en muchos casos, 
de naturaleza diferente, determinada esta por el hecho de que pertenecen 
en mucho a la esfera de lo no llanamente explicito en la accion y aun en 
el pensamiento politico. Antes por el contrario, suelen andar envueltos 
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en una densa ideologizacion imprescindible para el cumplimiento de un come
tido social. Seame permitido advertir de inmediato, por consiguiente, cuan 
consciente estoy de que en adelante me movere en un area incipientemente 
explorada, al menos en forma sistematica, y que me lleva a hacerlo el deseo 
de contribuir con algunos esquemas previos a las discusiones realizadas 
en este simposio. 

El prestitio del modelo norteamericano dimanaba de que este, en SUS 
contenidos fundamentales, respondia en forma operativa y crecientemente 
comprobada a las necesidades especificas de la estructura de poder interna 
de la sociedad implantada colonial, una vez que la crisis estructural vivida 
par esta desde fines del siglo dieciocho desemboco, en conjuncion dialectica 
con la crisis de la monarquia y con la desintegracion del poder metropoli
tano, en una sitaucion no solo de ruptura del nexo colonial sino tambien 
de abandono de la monarquia como principio legitimador de la estructura 
de poder interna, y de busqueda de nueva legitimacion de la misma en el 
ambito de la organizacion politico-constitucional republicana. Pero la 
razon profunda de ese prestigio radicaba en que a la altura de 1810- 1811 
ya era claramente perceptible que el modelo norteamericano constituia el 
unico caso viable de ruptura del nexo colonial preservando la estructura
de-poder interna, -el caso contrario, tan temido, estaba representado en 
forma arquetipica por Haiti- , y demostrando eficacia al encarar los proble
mas regionales y al controlar la esclavitud. 

Aunque situandola en su vision de que la de independencia fue una gue
rra civil, Laureano Vallenilla Lanz tuvo una fugaz percepcion de esta cues
tion cuando, violentando su alegada conviccion de historiador cientifico, 
cedio a la tentacion de lo que habria podido ser: "Si el levantamiento 
contra Espana hubiera sido unanime; si todos los nucleos pobladores de 
Venezuela hubieran levantado el estandarte revolucionario, conservandose 
desde luego -como sucedio en Norte America aun en media de la guerra- la 
organizacion social de la Colonia, muy otra habria sido la historia nacio
nal. "42 

La importancia del tratamiento de la cuestion regional y de la escla
vi tud en el modelo norteamericano fue analizada por Jose Marti en un trabajo 
de 1887 titulado "Las fiestas de la constitucion en Filadelfia," segun es 
tudio de Pedro Pablo Rodriguez Lopez.43 Segun este autor, Marti estimo 
que las transacciones en cuanto al "reconocimiento de la soberania parcial 
de los Estados al crear dos cuerpos legislativos: la Camara de Representan
tes (con SUS miembros elegidos segun el numero de habitantes) y el Senado 
(representacion igual por estados)" y en lo concerniente a la preservacion 
de la esclavitud, fueron las claves de la union. Dice Marti: 

Esta pelea rabiosa de cada Estado por su peculiar interes, ese 
miedo de los Estados pequefios a perder por la liga de los grandes 
su independencia, esa repulsion de cada Estado a arriesgar su 
especial riqueza o someter sus instituciones, aun la inhumana 
de la esclavitud, a las conveniencias generales, mantuvieron en 
lidia fogosa a la Convencion Constitucional, pusieron hasta el 
ultimo instante en peligro la suerte de SUS debates, y Si bien 
impidieron el triunf o inmediato de los ideales generosos logra
ron descubrir, con una novedad precisa en la doble naturaleza 



13 

varia y una de la nacion recien nacida, la unica forma viva en 
que podrian preservarse con germenes de mejora y vigor de reali
dad los elementos indestructibles y diversos que se oponian a 
una union mas pura.44 

No parece necesario subrayar la importancia del asunto esclavitud en 
el caso de Venezuela. El temor a las rebeliones de esclavos antes de 1812, 
y el miedo a los negros a partir del inicio del trastorno de la estructura 
de poder interna coma expresion de los desarrollos politicos y militares 
de la crisis, presidieron en forma frecuentemente explicita los actos de 
los criollos, ya luchasen por la ruptura del nexo colonial, ya lo hiciesen 
por su mantenimiento. Estimo que este factor desempe~o un papel tan im
portante que conviene preguntarse acerca de la significacion real del pro
blema, en el sentido de si la preocupacion predominante, una vez terminada 
la guerra, era la preservacion de la esclavitud coma valor economico o si 
lo era el control de la poblacion no blanca, y especialmente de los negros. 
En otras palabras, valdria preguntarse si la actuacion de los criollos en 
este aspecto estaba regida por criterios fundamentalmente economicos 0 si 
por sociales y raciales. Pero, cualquiera que fuese la razon predominante, 
hay indicios suficientes para pensar que la eficacia del modelo norteameri
cano en este aspecto atraia a los criollos venezolanos. En este campo 
parece haber habido una diferencia considerable entre Venezuela y la Nueva 
Granada: Bushnell anota el poco interes que los propagandistas neogranadi
nos del modelo norteamericano pusieron en tocar el problema de la esclavi
tud.45 Obviamente, la cuestion no se planteaba en terminos de una defensa 
de la esclavitud coma institucion sino de una practica social en la cual 
se destacaba especialmente su idoneidad para el mantenimiento del orden. 

La signif icaci6n del modelo norteamericano desde el punto de vista 
de la esclavitud sigue un ciclo que vale la pena esbozar.~6 En la fase 
auton6mica y de ruptura del nexo colonial (1810-1811), el modelo nortea
mericano cuadraba con la aspiracion de los criollos de conservar la escla
vi tud, aunque compaginando esa aspiraci6n con la tensa situacion social 
determinada por la desproporcion existente entre la poblaci6n blanca y la 
no blanca, y traducida esa tension en media a que ocurrieran sucesos equi
parables a los de Santo Domingo. De alli la prohibici6n de la trata en 
1810. Pero esta actitud evoluciona a medida que la guerra de independencia 
signific6 el trastorno de la estructura de poder interna y, luego del triun
fo, a medida que se hizo patente el debilitamiento economico de la esclavi
tud coma sistema. Consecuentemente, la aspiracion de conservar la esclavi
tud se fue convirtiendo en la de una abolicion con indemnizacion que no 
debilitase el poder economico de la clase dominante, y por lo mismo SU 

capacidad para controlar la estructura de poder interna, y llegados a este 
punto prevaleci6 el modelo ingles, perdiendo el norteamericano una vigencia 
que ya no recuperaria. 

El periodico El Patriota del Zulia reprodujo en su edicion del 30 de 
setiembre de 1829 un articulo tornado del New York Journal of Commerce, en 
el cual se invierte la que habia sido relaci6n normal con el modelo norte
americano. El texto comienza de esta manera: "Los deseos y esfuerzos del 
gobierno de Colombia para librarse de la esclavitud y para establecer a 
una clase de hombres ofendidos, en el entero goce de aquellos derechos que 
nuestra misma constituci6n declara ser "enajenable" (sic), averguenza al 
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Congreso de los Estados Unidos por las medidas timidas y tardias que ha 
tornado sobre el mismo particular. 11 47 En el otro extrema de la linea cro
nologica, y en visperas de la abolicion legal de la esclavitud - 24 de marzo 
de 1854- el periodico caraqueno Diario de Avisos y Semanario de las Provin
cias, del 8 del mismo mes, decia: "vemos a la Union Americana, la gran 
Republica modelo, mancillada con el hecho de mantener esclavizados tres 
millones de hombres. 11 48 Cuatro anos antes El Alerta, de Caracas, habia 
recordado la solucion dada por la Gran Bretana al problema de la indemni
zacion a los propietarios de esclavos, en 1836, con esta incitacion: "Vea
se, pues, como una nacion europea y aristocratica ha venida a dar al mundo 
un ejemplo tan liberal; y deduzcase de aqui la consecuencia clara, de que 
si en un pais monarquico se adopta como un principio culto y de rigurosa 
justicia la abolicion de la esclavitud; icon cuanta mayor razon no debera 
hacerse lo mismo en una Republica liberal, cuyas instituciones estan de 
acuerdo con los derechos del hombre y con la civilizacion del siglo?"49 

Tampoco es posible subestimar, en el caso de Venezuela, la importancia 
de las relaciones interprovinciales, o si se quiere, la cuestion regional, 
determinada por la naturaleza y dinamica del proceso de implantacion de 
la sociedad colonial. Son muy numerosos los testimonies en este sentido. 
En general se les ha arropado con el desprestigio del regionalismo. Quiza 
valga la pena reflexionar sobre la intensidad y la persistencia del resen
timiento asi expresado, y sobre sus fundamentos, dejando de lado la vision 
altamente ideologizada de este fenomeno nutrida por la historiografia puesta 
al servicio del proyecto nacional. 

En 1859, casi en visperas de la formulacion definitiva del proyecto 
nacional venezolano, -consignado en la Constitucion de 1864-, y en trance 
de una nueva revision de la organizacion constitucional, Juan Vicente Gon
zalez debatio el problema en terminos que recogen las vertientes principa
les del mismo: la capitalidad, con sus connotaciones morales; la centra
lizacion necesaria del poder y la critica del regionalismo en la perspectiva 
del proyecto nacional. 

El debate sobre la capitalidad, aunque planteado, como se vera, en 
terminos concretes relacionados con los factores socioeconomicos y politicos, 
derivaba facilmente hacia la retorica historica y moralizadora, como en 
el texto de Juan Vicente Gonzalez: 

"Paris vera a los departamentos indignados, erigirse en Estados 
Unidos y abandonarla a su corrupcion.'' Es un desahogo de Desmou
lins. Lo mismo hemos dicho nosotros al pueblo de Caracas: ella 
ha cometido grandes faltas, presentes en nuestra memoria; una 
parte de su poblacion, seducida, extraviada, ama sus cadenas y 
se ha propuesto combatir por ellas. Pues bien, cuando yo pienso 
en lo que ella ha hecho siempre por la libertad y como es poderosa 
contra esa mala semilla que el despotismo y la demagogia han sem
brado en su seno, yo la amo, y la venero tambien como un medio 
de unidad. lY que es Caracas, sino Venezuela reunida, un enlace 
de todas nuestras provincias? Nada tan torpe como el odio de al
gunos provinciales por Caracas; lo que ellos odian es a ellos 
mismos. Que tomen al acaso, en las calles, a uno de esos cara
quenos detestados; es un hombre de SU provincia, cumanes, mara-
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caibero, barquisimetano.50 

Tanto la cuestion de la centralizacion necesaria del poder como la 
critica del regionalismo se situan bajo la egida del proyecto nacional. 
Todo cuanto de alguna manera contrariaba este ultimo, concebido, formulado 
y promovido por la clase dominante , cuyo nucleo residia en Caracas, era 
tildado de peligroso, de desintegrador y aun de antipatriotico, a la vez 
que se le ridiculizaba calificandolo de atrasado y rustico. Para Juan Vi
cente Gonzalez, bien centrado en esta perspectiva, ''El que quisiere trans
portar de Caracas al centre de la vida politica, a que esta unida la exis
tencia social de Venezuela, en vez de amar a la Republica, deseando la anar
quia, llamaria mil pufiales sobre su corazon."51 No es menos enfatica la 
admonicion contra el regionalismo: "Dicen algunos que el gobierno local 
arraiga y fomenta mas el patriotismo territorial; pero ese es otro mal 
que debemos evitar, ya que bajo el disfraz de patriotismo el espiritu pro
vincial y de partido se irrita, enemigo de la Union y de la prosperidad 
general."5 2 

El testimonio de Juan Vicente Gonzale z sobre el estado de la cuestion 
regional en 1859, -es decir en el limite del periodo que considera esta 
ponencia- , al ser contrastado con testimonies correspondientes al inicio 
del periodo, permite apreciar la continuidad del mismo, aun en s us expresio
nes previas a la ruptura del nexo colonial. El 7 de julio de 1810 la Junta 
Superior de Gobi e rno y Conservacion de Barinas se dirigio a la Junta Suprema 
de Caracas en terminos que, aun dandolos por superados, enumeran los princi
pales motives de resentimiento y de recelo presentes en las relaciones in
terprovinciales. La Junta de Barinas se congratula, en primer lugar, de 
"que desprendiendose Caracas del especioso titulo de Superioridad, que podia 
haberse atribuido por la que gozaba sobre las demas Provincias en el regimen 
anterior: olvidando la preeminencia de haber sido la primera que dio exem~ 
plo en jurar obediencia a Fernando VII ••• se olvida tambien de su mayor 
importancia natural y politica con respecto a su poblacion, cultura y ri 
queza, y meramente ostenta la ambicion de que florescan por esta ventaja, 
todas las Provincias de la comarca." Y, para culminar, la expresion del 
profundo recelo que impregnaba las r e laciones inter-provinciales, avivado 
por la nueva situacion politica: "al paso que [Caracas] no pretende ni 
pretendera jamas cosa alguna contra la libertad civil, que respeta en sus 
Provincias y moradores, ofreciendoles su alianza y fraternidad, y apresu
randose unicamente a servirlos con anticipacion, y a recibir con amor y 
deferencia hasta las mas pequefias objeciones y precauciones tal vez nimias, 
que inspiran a los Pueblos el terror de la opresion, de que acaban de salir 
y que justamente los tenia acostumbrados a la desconfianza."53 

Mas concretes y menos benevolos, 107 vecinos de Valencia se dirigieron 
el 29 de mayo de 1811 al Ayuntamiento de esa ciudad para que se sirviera 
"autorizar y dirigir este Manifiesto al Supremo Congreso, para que se digne 
tratar de la division de Provincias, como necesaria al bien comun y conforme 
al sistema de igualdad, alianza y libertad que hemes abrazado."54 El Mani 
fiesto en cuestion es un recuento puntalizado de los agravios padecidos 
por las provincias en razon de la capitalidad de Caracas, y el sefialamiento 
de como esa situacion tiende a permanecer: 

El antiguo Gobierno establecio en Caracas una Corte en que 
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la natural suspicacia y desconfianza del despotismo traia a la 
vista quanto se obraba dentro y fuera de ella. Si hubiera sido 
para la felicidad de los pueblos en general, no se detestara, 
pero solo fue util a Caracas, la unica que logr6 el esplendor 
que se le advierte con los despojos de las otras Ciudades que 
hacian llevar los Mandones de todos ramos. 

Juntos alli los Tribunales Superiores, el Eclesiastico, el 
Militar, el de apelaciones, el de Real Hacienda, y el de Comer
cio, cada uno por su parte era una escoba que barria con los 
caudales de toda esta Provincia. 

El Eclesiastico con los diezmos y penitencias recogia una 
cantidad exorbitante. El de Real Hacienda nos extraia mensual
mente la imponderable suma que producia el tabaco. El Consulado 
llevaba quanto daba el derecho de averia. La Audiencia se echa
ba sobre los propios y bienes comunes, y con crecidas multas nos 
afligia. Cada Tribunal por si era una oficina que trabaja la 
ruina de los pueblos interiores. Estos se mantenian como un en
fermo que con frequentes sangrias pasa una vida inc6moda con una 
salud quebrantada, extenuadas sus fuerzas, y sin esperanza de 
convalecer. La ocurrencia de aquellos era la mayor desgracia 
para los habitantes. Los Costos crecian a proporcion de la dis
tancia, y llegados a la Capital, la multiplicidad estorvaba entre 
si los asuntos y demoraba el despacho; de suerte que quando 
venian a lograrlo ya habian consumido lo que sacaron de sus casas, 
lo que conseguian a credito, y aunque fuese favorable, quedaban 
destruidos y volvian desnudos a sus hogares. 

Caracas que era donde se consumia el dinero de estos hombres, 
y el que el Gobierno recogia de todas partes, era unicamente la 
beneficiada.- Alli se levantaban Edificios Publicos, Palacios, 
Quarteles, . Hospitales, Hospicios, &c. Alli se concentraba el 
comercio al punto de ser los comerciantes de afuera meros agentes 
de los de la Capital. Alli la Renta del Tabaco abria sus caxas
para comprar frutos 6 repartir dinero a cambio de libranzas para 
Espana, y solo Caracas se aprovechaba en estas ocasiones. Alli 
se traxeron negros para repartir a plazos entre los Hacendados, 
y no se proporcionaron a los de afuera. Hasta la educacion 6 
ensefianza 6 publica estava limitada a Caracas y no servia menos 
a contribuirle nuestros caudales que nuestros propios hijos y 
hermanos. 

Despues de abolido el antiguo Gobierno nada ha variado este 
sistema. Experimentamos todavia los mismos perjuicios. lY que 
remedio para estos males? Los que aplica el verdadero patrio
tismo 6 sus virtudes mismas, la libertad, la igualdad y la fra
ternidad. Todos debemos gozar respectivamente de lo que produce 
nuestro suelo, y todos debemos vivir asociados, no dominados. 
Mientras tanto la vasta Provincia de Caracas no se divida en tres 
6 mas se conservara mucho del antiguo sistema. Toca al Congreso 
hacer esta particion, elegir las Capitales, y senalarles limites 
comodos. Cada una con sus Gobiernos tomara conocimiento de sus 
rentas, las distribuira en su provecho, segun convenga protegera 
su comercio, fomentara su agricultura; establecera Escuelas y 
Colegios para la instruccion publica; promulgara leyes para ex
terminar los vicios dominantes (sic) y animar las virtudes, pon-
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dra Tribunales que despachen con brevedad los negocios, cortando 
los pleytos sin costos y sin el retardo que la multiplicidad y 
complicaci6n causa en los recursos. Todo se hara facil y util 
para los Pueblos, y Caracas limitada al territorio que le toque 
se vera descargada de la Intendencia General de centenares de 
leguas.55 

Es innecesario multiplicar los testimonios demostrativos de lo viguroso 
y lo general que era este enfoque de la cuestion regional. Quede claramente 
senalado, en todo caso, que lejos de ser un problema circunstancial, ni 
mucho menos artificial, la cuestion se arraigaba en los inicios del proceso 
de implantaci6n de la sociedad colonial: ya en 1694 el gobernador Francisco 
Berroteran se referia a "esta ciudad de Caracas, que es la mas numerosa 
en vecindad y de mayor comercio que otra ninguna de la Provincia, donde 
tienen mas consumo y mayor estimacion los frutos que se recogen en sus 
terminos."56 

Fue en este contexto donde produjo Fernando de Penalver su Memoria 
sobre el problema constituciona l de Venezuela, fechada 26 de junio de 1811, 
a la cual me he referido. icuanto de artificial o de imitacion pudo haber 
en el arbitrio de la raz6n constitucional por el acogido y formulado? 
Segun Penalver, al ser depuesto el tiranico poder metropolitano: "Desde 
este punto quedo disuelto el pacto que ligaba unos pueblos con otros, el 
que dividia el t erritorio, y ya las capitales de las que antes eran provin
cias dejaron de serlo y entraron, como uno de los pueblos que recobraban 
su libertad, a formar el nuevo contrato que habia de unirlos en una socie
dad comun." Pero el texto de Penalver siembra una duda, si se le toma en 
sentido literal, pues pareciera decir que la reivindicacion autonomica e 
igualitaria de las provincias se fundaba en la invocacion de esos princi
pios, quedando en segundo plano los factores hist6rico-estructurales, y 
restandoseles relevancia: 

Estos principios de eterna verdad fueron conocidos en Venezuela 
al tiempo de la revolucion por los cabildos de las ciudades, y 
para que no se alegase en ningun caso consentimiento tacito de 
reconocimiento a la capital de Caracas, prestaron su obediencia 
a la Junta que la necesidad form6 el diecinueve de abril, en ca
lidad de provisional, y con expresa condicion de que a la mayor 
brevedad se llamasen todos los pueblos a elegir representantes 
que formasen el nuevo contrato social que habia de unirlos, man
tener la paz y armonia entre los ciudadanos, y asegurar la defensa 
interior del estado que nuevamente habia de constituirse. Los 
representantes de los pueblos de Venezuela, con sus poderes, para 
formar el contrato que hacen con el gobierno que ellos mismos 
constituyen por sus represetnantes, y sancion."57 -i· 

El estudio historico revela que, en todo caso, tales princ1p1os de 
orden constitucional se correspondian con aspiraciones colectivas hist6ri
camente formadas que se traducian en expresiones politicas coherentes, y 
solidamente argumentadas. Es decir, que se encaraba un problema sociopoli
tico fundamental. Y era a la solucion practica del mismo que respondia 
el modelo norteamericano, segun el juicio de Francisco Javier Yanez, con
temporaneo de Penalver: 



18 

El orden natura l de las cosas que frecuentemente conduce a mas 
felices combinaciones y resultados, que los que pudo trazar la 
mas penetrante inteligencia, dio origen a la confederacion del 
Norte America : su grande extension y primitiva division en se
paradas provincias sugirio la idea de confederacion; mas la 
sabiduria y patriotismo de su pueblo ha sistematizado la union, 
fundandola sobre la justicia y sobre derechos e intereses igua
les: el mas completo suceso justifica la solidez de su estruc
tura politica.58 

En los hechos, el forcejeo entre el regionalismo, entendido como feno 
meno historico estructural, y los intentos de canalizacion del mismo a tra
ves del proyecto nacional, ocupo todo el siglo XIX y penetro en el XX, hasta 
el momento cuando, despues de la II Guerra Mundial, los cambios socioestruc
turales ocurridos en funcion de la conformacion capitalista de la sociedad 
venezolana dotaron al proyecto nacional de los elementos dinamicos, en lo 
economico y en lo social, requeridos para superar la fase esencialmente 
ideologica y juridico- politica en la cual se habia desenvuelto desde la 
ruptura del nexo colonial. 

x x x 

La vigencia y la capacidad del proyecto nacional como ambiente de rea
lizacion y como expresion de los trabajos para restablecer la estructura 
de poder interna, dislocada como consecuencia de la guerra de independencia, 
puede ser apreciada en funcion de la dinamica de la estructura de poder 
interna, la cual esta determinada por los dos sistemas componentes de la 
misma, el juridico- politico y el juridico- social, y del flujo dialectico 
que juega entre ambos. Al respecto cabe hacer algunos senalamientos basi
cos que of receran las lineas generales de los intentos de adaptacion del 
modelo norteamericano. 

En primer lugar es necesario tener presente que la ruptura del nexo 
colonial expresa la crisis estructural de la sociedad implantada colonial 
en el sistema juridico-politico, si bien la crisis correspondia basicamente 
a dificultades de funcionamiento en el Sistema juridico-social, en razon 
del estancamiento del modelo economico fundado en la hacienda, y de los 
conflictos sociales que se agudizaban en razon de la lucha por la igualdad 
que enfrentaba a los criollos con los pardos y los blancos de orilla, por 
una parte, y con los peninsulares por la otra; y de la lucha por la liber
tad que enfrentaba a los hombres no libres, especialmente a los esclavos, 
con los hombres libres, particularmente con los duenos de esclavos. En 
este marco de enfrentamientos intra-sociales se planteo.la necesidad de dar 
nueva fuente de legitimacion al poder y de organizar el Estado, una vez 
que la ruptura del nexo colonial y la adopcion de la Republica privaron 
a la estructura de poder interna de su principio legitimador representado 
por la monarquia y su vinculacion con la conciencia cristiana catolica. 

En esta linea de accion, se alcanzo rapidamente una concertacion ini
cial, en 1811, respecto de la forma y la organizacion del Estado, en lo 
que desempeno un importante papel el prestigio de que gozaba y la funciona
lidad del modelo norteamericano de la republica popular representativa y, 
sobre todo, federativa. Es bueno recordar que la adaptacion de este modelo 
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se hizo, en otras partes de la America espanola, en puja con la monarquia 
constitucional, y que al menos para la Gran Colombia se planteo tambien 
esa alternativa. Jose Maria Samper ofrecio, en 1861, una sugerente apre
ciacion de la que estimo que "fue la primera formula instintivamente soli
citada por la revolucion en Hispano- Colombia": 

La idea federalista se ha manifestado en casi toda la Colombia 
espafiola, mas o menos temprano y con mayor o menor energia, coma 
una solucion que espiritus muy notables consideraron necesaria 
y que a los pueblos, fuese por vanidad o por instinto de sus ne
cesidades, les parecio la mas natural. Aunque no hubiese razones 
poderosas de todo genera en favor de esa formula politica en His
pano- Colombia, bastaria tener en cuenta una coincidencia curiosa: 
donde quiera que los nuevos Estados proclamaron o solicitaron 
la forma federativa, los mas terribles adversarios fueron preci
samente o los hombres del partido espafiol, que habian aceptado 
la revolucion bajo reserva de restablecer las instituciones mo
narquicas, tales coma Aycinena en Centro- Colombia , Iturbide en 
Mejico, Puyrredon en Buenos - Aires y otros en Colombia y el Peru, 
o los jefes de la misma revolucion que, por su genio poderoso 
y su a s cendiente, s e creyeron, coma Bolivar y otros capitanes, 
destinados a gobernar sin rival las mas ex tensas comarcas. Tam
bien es verdad que, por una gran desgracia para la idea federa
lista en Hi s pano- Colombia, ella se ha vista preconizada en algu
nos Estados por los hombres que menos podian comprenderla, re
presentarla y glorificarla: por ejemplo, Santa Anna~ en Mejico, 
desde 1824, y Rosas en Buenos-Aires, desde 1829 ••• J9 

Algo semejante sucedio, en Venezuela, en lo concerniente a los mecanis 
mos de formacion del poder: el establecimiento del regimen electoral cens i 
tario expreso de manera consecuente, en las constituciones venezolanas de 
1811, 1819 y 1830, y de la grancolombiana de 1821, la debilidad de la clase 
dominante, sus temores e inhabilidad para controlar la sociedad, segun los 
casos y las circunstancias. La experiencia francesa y norteamericana en 
este sentido no habian sido menos reveladoras. Basicamente respondia al 
proposito de consolidacion de la posicion de la clase dominante en la es
tructura de poder interna y se justificaba teoricamente en funcion del de
recho de propiedad, segun el precepto formulado por Fernando de Penalver, 
citando los Principios del Codigo Civil de Bentham: "La igualdad cede a 
la propiedad cuando ambas estan en oposicion y se excluyen mutuamente, por
que la propiedad es el mas sagrado de todos los derechos del hombre, el 
fundamento necesario de toda asociacion politica."60 

El sistema electoral censitario, particularmente en lo concerniente 
a los requisitos para ser elegido, buscaba en efecto apartar de toda parti
cipacion en el sistema juridico- politico de la estructura de poder interna 
a las clases dominadas, pero igualmente a los militares. De esta manera 
se le aprecio en 1830, segun el "Dialogo entre un Civil y un Militar," ya 
citado. Argumenta el Militar: 

La Constitucion del Estado que es ta al sancionarse, exige para 
ser Representante, Senador, Secretario de Estado y Gobernador, 
tener una propiedad raiz del valor de dos mil pesos, o gozar de 
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una renta anual de quinientos pesos; y lno es evidente que la 
mayor parte, 6 casi todos los Jefes y Oficiales de Coronel gra
duado para abajo, que quedan ahora reformados con un tercio de 
sueldo, no pueden obtener ninguno de estos destinos, ya porque 
los que de estos quedan con mayor sueldo, no alcanzan a gozar 
cuatrocientos pesos al ano, ya porque los que tenian alguna pro
piedad, tuvieron que abandonarla por tomar las armas para derro
car la tirania, y ya en fin por que los que no la tenian, no han 
podido adquirirla por haber empleado su tiempo y su salud en la 
gloriosa lucha de la libertad e independencia, y no en ser agri 
cultores, comerciantes, ganaderos, artesanos, ni cient1ficos?61 

La respuesta del Civil, casi para escarnio, culminaba con alentadora 
incitacion: "Desenganese usted, el merito sera siempre recompensado, cual
quiera que sea en fortuna; y los militares honrados trabajaran: si, con 
el fin de aumentar sus propiedades, adquirirlas, si no las tienen, para 
en el seno de sus car as familias, respirar el aire que purificaron con su 
constante y heroico patriotismo; y todo a la sombra de un Gobierno protec
tor. No esta distante el dia anhelado. 11 62 Culminaba de este mode la en
mienda de una gran concesion a los tiempos hecha en la Constitucion de 1819, 
la cual reconocia explicitamente a los militares con grado la condicion 
de ciudadanos activos, incluyendo a los extranjeros que hubieron combatido 
por la independencia (Titulo 3, Seccion Primera, Art. 7Q.). En efecto, 
para ser ciudadano activo (Titulo 3, Seccion Primera, Art. 4Q.), se reque
ria: "Poseer una propiedad raiz de valor de quinientos pesos en cualquier 
parte de Venezuela. Suplira la falta de esta propiedad, el tener algun 
grado, 6 aprobaciori publica en una ciencia, 6 arte liberal 6 mecanica; el 
gozar de un grado militar vivo y efectivo, 6 de algun empleo con renta de 
trescientos pesos por ano.'' El hecho era que una vez terminada la guerra, 
y esto se halla documentado de sobra, desde el punto de vista de la compo
sicion social el ejercito no era menos temible que lo que lo habian sido 
los negros en relacion con el restablecimiento de la estructura de poder 
interna. Cabria examinar criticamente, en este sentido, la pugna entre 
civilistas y militaristas, y la ideologizacion correspondiente. En ella 
la posicion de los militares era solida en SU fundamentacion y terrible 
en sus proyecciones: "El ejercito exclusivamente el ejercito, [aducian 
los militares grancolombianos del Magdalena en 1828] ha dado la independen
cia y la libertad a Colombia: lo primero destruyendo a los ejercitos es
panoles ••• y lo segundo, porque bajo los pabellones de nuestras lanzas 
se han reunido en Congreso los Representantes del pueblo para dictar leyes 
que aseguran esa libertad ahora tan mal entendida como antes deseada, y 
hubo tiempo en que el ejercito lo fue todo; puede decirse que el pueblo 
que sufrago por los Representantes de Venezuela el anode 18 [1818], fue 
el ejercito, y muchas veces la Republica era solamente nuestro campamen
to.1163 Lo que explicaria lo estatuido por la Constitucion de 1819 sobre 
la condicion de ciudadanos activos reconocida liberalmente a los militares 
con grado. Y lo que permitiria comprender, por lo mismo, lo airado de la 
reaccion de los mencionados militares: "lPor que principio, con que derecho 
ha excluido el Congreso del ano 27 [1827] a la tropa del goce del derecho 
de sufragio? lEn donde esta ese diccionario de sinonimos que equivoque el 
vocablo soldado con los de loco, furioso, demente, fallido, vago, criminal, 
6 deudor a caudales publicos, unicas cualidades que hacen perder aquel pre
cioso derecho? 11 64 
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Se trataba, en realidad, de uno de los aspectos de un proceso poli-
tico general y fundamental tendiente al restablecimiento de la estructura 
de poder interna en el marco del proyecto nacional. Al producirse la des 
membracion de la Gran Colombia la clase dominante venezolana estaba consti
tuida por tres sectores: el minoritario que habia sobrevivido a la guerra 
luchando por la ruptura del nexo colonial y por cuya reconstitucion trabaj6 
Simon Bolivar a partir de la toma de Angostura en 1817; el grupo de exilia
dos que comenz6 a regresar al pais poco despues de la batalla de Carabobo, 
en 1821; y quienes habian permanecido en las provincias que se mantuvieron 
bajo el poder real hasta el final de la guerra, como Coro y Maraciabo, y 
la provincia de Caracas, en la cual el poder real fue restablecido en 1814. 
El grueso de la clase, el cual ademas se encontraba solidamente respaldado 
social y economicamente, estaba constituido por este ultimo sector . Sobre 
esta base se impulse la reconstitucion de la clase dominante. Y con ello 
el restablecimiento de la estructura de poder interna. Al reunirse el Con
greso Venezolano de 1830, en Valencia, se produce la primera confrontacion 
de los sectores componentes de la clase dominante, bajo la doble presion 
representada por un inminente conf licto belico con la Nueva Granada y por 
una situacion de agudos conflictos intrasociales con las clases dominadas : 
en la 5g. sesion, el 10 de mayo, el diputado Telleria, miembro de la Comi
sion de Constitucion, pidi6: "Que decida el Congreso si el Gobierno Republi 
cano , popular, representativo, electivo y responsable, debe ser absoluta
mente central o puramente federal o mixto . 11 65 En la sesion del dia siguien
te, al iniciarse la discusion sobre la materia, varios diputados de Mara
caibo manifestaron : "que habian recibido instrucciones del Colegio Electoral 
de su Provincia para no estar por otro sistema de Gobierno que no fuese el 
federal."66 Esta declaracion puso de presente una grave cuestion correla
tiva : varios colegios electorales, y particularmente los de Caracas, Valen
cia y Maracaibo, -es decir el nucleo donde la estructura de poder interna 
habia sido menos afectada o habia comenzado a restablecerse- , se acogio a 
la practica del mandato obligatorio admitida por el Congreso de 1811, que 
tan bien convenia a los intereses provinciales y que igualmente servia los 
recelos del momento. Se conform6 de esta manera un trance critico que ame
nazaba la renaciente unidad de la clase dominante, en un momento cargado 
de riesgos y que comprometia el exito de la urgente tarea de restablecimien
to de la estructura de poder interna. Demostrandose un alto grado de con
ciencia de esta situacion, se arbitro un doble compromiso que permiti6 su
perar la confrontacion, aplazandola, y robustecer, sin embargo, el control 
del sistema juridico- politico de la estructura de poder interna . La supera
cion de la confrontacion se logro mediante un arbitrio ideologico cuyas 
raices no seria dificil hallarlas en el discurso pronunciado por Simon 
Bolivar en la instalacion del Congreso de Angostura, el 15 de febrero de 
1819. En la sesion del 13 de mayo: 

Procediose enseguida al tercer debate de la mocion del senor Te
lleria sobre la forma de gobierno . Tomaron la palabra muchos 
senores diputados, manifestando todos lo ruinoso del sistema ab
solutamente central, y la necesidad y conveniencia de establecer 
uno que no fuese el puramente federal, pues aunque conocian ser 
el mejor y el complemento del sistema republicano, creian que 
por la falta de luces y de poblacion, y por algunas otras causas, 
no debia por ahora pensarse en ello. Probose que el sistema 
mixto de centralismo y federacion era el mas propio para Vene-
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zuela, habiendose entre muchas otras observaciones la de que bajo 
este Sistema centro- federal habia mas ligazon entre los Altos 
Poderes de la Nacion y los de las Provincias, y tenian, sin em
bargo, los pueblos los medios de proveer a su bienestar, cuidando 
inmediatamente de sus intereses locales. 

Esta ultima argumentacion, que hace recordar la presentacion de los 
107 vecinos de Valencia en 1811, ya comentada en esta ponencia, prepare 
el terreno para una votacion que fue, en su desarrollo, muy reveladora del 
nivel de concertacion alcanzado entre aquellos representantes de la clase 
dominante: "A propuesta de varios sefiores se voto por partes, y se nego 
por voto unanime del Congreso la primera, a saber: 'Que el Gobierno sea 
puramente federal. I Habiendose resuelto afirmativamente casi por voto una
nime de la Convencion, la tercera, concebida en los terminos siguientes: 
'Que el Gobierno de Venezuela sea centro- federal. 111 67 Solo salvaron su 
voto dos diputados, por Merida, que estaban por la afirmativa. 

Salvado este escollo, era necesario robustecer el control del sistema 
juridico- politico de la estructura de poder interna removiendo el potencial 
obstaculo constituido por el mandato obligatorio a los representantes elec
tos, modalidad democratica correspondiente a la concepcion de la soberania 
popular. Para ello se tomo como base la calificacion de exceso dada a la 
determinacion del Colegio Electoral de Maracaibo,68 yen la Constitucion 
se incluyo, como articulo 80, que "Los senadores y repres entantes tienen 
este caracter por la nacion y no por la provincia que los nombra: ellos 
no pueden recibir ordenes; ni instrucciones particulares de las asambleas 
electorales; pero pueden recibir peticiones para promover lo que estimen 
conveniente en las respectivas camaras." De esta manera la representacion 
se vinculaba con el concepto de soberania nacional, y se abria la posibili
dad de que los electos, cuya procedencia de la clase dominante estaba garan
tizada por el sistema electoral censitario; pudiesen actuar holgadamente 
como representantes de esa clase dedicados al restablecimiento de la estruc
tura de poder interna en el marco del proyecto nacional. Muy acertadamente, 
Jose Gil Fortoul, observa que esta decision "esta · en contradiccion evidente 
con el regimen democratico" y que los constituyentes: "recordaron sin duda 
el precedente de la Constitucion francesa de 1791 (olvidando el de la Consti
tucion venezolana de 1811)"69 respecto de la cual le habia parecido que "se 
inspira en dos fuentes de filosofia politica: La Constitucion norteamericana 
y la declaracion francesa de los derechos del hombre; pero al combinar los 
principios de una 7 otra en la venezolana, mas de una vez los modifica de 
modo substancial." 0 

Conclusiones 

(1) En el proceso politico inmediatamente posterior a la independencia, en 
Venezuela, se advierte una vinculacion organica entre la formulacion 
del proyecto nacional y los intentos de instrumentacion del mismo, y 
los trabajos para restablecer la estructura- de- poder interna, vincu
lacion perceptible especialmente en la conformacion del sistema juri
dico-politico de la estructura de poder interna. 

(2) El modelo norteamericano cumplio un importante papel en este proceso, 
en razon de SU alto prestigio, invocado en razon de SU Viabilidad ex-
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presada en prosperidad y mantenimiento del orden. Simon Bolivar fue 
constante en su desconfianza respecto de este modelo, por juzgarlo 
inconveniente para el restablecimiento de la estructura-de-poder in
terna. 

(3) El recurso al modelo norteamericano no conforma un simple acto de imi
tacion. Hay indicios suficientes para pensar que se trato de un es
fuerzo de adaptacion de una experiencia juzgada valida, sobre la base 
de una ponderada consideracion de necesidades especificas. 

(4) El modelo norteamericano, adaptado, respondia a tres expectativas de 
los criollos venezolanos: ruptura del nexo colonial preservando la 
estructura-de-poder interna, solucion practica de la cuestion regional 
y control de la esclavitud. 

(5) La organizacion del sistema juridico-politico de la estructura-de-poder 
interna en Venezuela, luego de la desmembracion de la Gran Colombia, 
se baso en. la concertacion de los di versos sectores de la clase dominan
te para garantizar su posicion dominante, al amparo del proyecto nacio
nal. El sistema electoral censitario, la politica seguida respecto 
de los militares y la substitucion del principio de soberania popular 
por el de soberania nacional, fueron parte de esa operacion politico
ideologica. 
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