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L O G R A D A E N L O F U N D A M E N T A L l a i n d e p e n d e n c i a de las colo

nias españolas de América en e l p r i m e r cuarto d e l siglo x i x , 

presentóse e n unas l a necesidad de reorganizar, y e n otras l a 

de reconstru ir . C u a n t o más intensa había sido l a conmoción, 

c u a n t o más p r o p i a m e n t e había p o d i d o hablarse de guerra o 

de revoluc ión de independencia , tanto más urgente fue jus

t i f i car los esfuerzos h a c i e n d o r e a l i d a d l o q u e a ú n n o pasaba 

de proc lamas y constituciones de campaña, o había sido fal

seado p o r imposic ión de l a l u c h a a r m a d a : l a república. 

L a g u e r r a pareció agotar los recursos de los recién l ibera

dos países. L a re lat iva p r o s p e r i d a d c o l o n i a l fue c o n s u m i d a 

p o r l a transformación polít ica y sobre todo social , pues, cum

p l i d a l a p r i m e r a etapa con l a afirmación de l a emancipación 

pol í t ica, e l proceso de revolución social prosiguió a l ca lor de 

las frecuentes sacudidas que, cua l r e l i q u i a s de l a gran con

vulsión, a g i t a b a n a las todavía inconsistentes repúblicas. 

L a tarea de crear éstas v i n o a recaer en los caudi l los m i 

litares, h o m b r e s m a l adaptados a u n a etapa de paz endeble. 

C o m e n z a b a l a época en que caudi l los felices y aspirantes des

esperados j u g a b a n su esgrima de salteadores entre los vaivenes 

de p r o n u n c i a m i e n t o s que enarbolarían — l a m a y o r p a r t e -

peregrinas ideas que de " p o l í t i c o " tendrían lo sucio y de "fe

c u n d o " e l p r o d u c i r h o r n a d a tras h o r n a d a de resentidos y 

déspotas. 

E n varios decenios n o pareció c a m b i a r l a situación: se 

tenía u n p r o d u c t o a m b i g u o que n o satisfacía a unos n i a 

otros. E n vez de l a p r o m e t i d a repúbl ica i d e a l , toda r e c t i t u d 

y j u s t i c i a , l o q u e había era, en u n m a r c o legal y de p r i n c i 

pios, f ruto de ardorosa búsqueda de l a f e l i c i d a d social , u n a 

r e a l i d a d q u e mostraba poco o n i n g ú n respeto p o r las r iendas 

de p a p e l c o n q u e se pretendía tenerla. A c e n t u a n d o l a urgen

cia estaba l a i m p a c i e n c i a , si es q u e n o l a decepción, m u y tem-
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p r a n a m e n t e aparecida. Y a e l 18 de j u n i o de 1811 se d i j o en 

e l Congreso venezolano: " L a p i e d r a de escándalo es q u e las 

p r o v i n c i a s n o h a n sentido a ú n n i n g u n o de aquel los benefi

c ios que se p r o m e t i e r o n desde e l 19 de a b r i l [de 1810]." 1 

H a b í a quienes m i r a b a n desmoronarse l o que no habrían 

q u e r i d o q u e cambiase: pr iv i leg ios y poderes económicos y so

ciales que n o pensaron i n c l u i r e n e l envite cuando p a r t i e r o n 

a l a aventura. Otros había que, m o v i d o s p o r arrebatos i n 

novadores q u e p i e r d e n todo m a t i z de antojo e n cuanto con

sideramos l a reestructuración económico-política que se ope

r a b a , n o ve ían l legar e l tan ansiado amanecer r e p u b l i c a n o a l 

q u e sólo parecía oponerse l a s o m b r a c o l o n i a l . 

¿Dónde estaba l a f a l l a , d ó n d e l a clave? L a ley, e l tan loa

d o poder mejorador , se veía f rustrada en su conato de rege

neración. P e r o ¿acaso esa m i s m a ley n o había sido y era a ú n 

r e a l i d a d e n países q u e pasaban p o r dechados de progreso, po

d e r y orden? —se preguntaban. L o s legisladores republ icanos 

n o eran simples transplantadores ciegos de leyes, como despec

t i v a e in tenc ionadamente dirán los autócratas y sus teorizan

tes. T u v i e r o n e l c u i d a d o constante de adaptarlas y corregirlas 

de acuerdo c o n l o que debían e n m e n d a r o fomentar. C u a n d o 

F r a n c i s c o Zarco d i j o : " L e g i s l a m o s p a r a e l p o r v e n i r " , 2 n o pro

c l a m ó e n m o d o a l g u n o e l o l v i d o de los otros dos tiempos, 

s i n o l a necesidad de a b r i r vías de progreso. 

P a r a algunos, c o n los años, todo se redujo a l fácil des

a l i e n t o q u e fue más allá de l a pérdida de l a fe en e l poder 

creador de las leyes. P e r o ¿hubo realmente u n pensador se

r i o , l i b e r a l o conservador, c o n v e n c i d o de que l a sola ley bas

t a b a p a r a crear? N o l o parece, a u n q u e e n repetidas ocasio

nes, arrastrados p o r l a polémica poco just ic iera, l iberales y 

conservadores se l a n z a r o n recíprocamente ta l acusación. Cier

to es q u e a b u l t a b a n e l peso est imulante de l a ordenación le

g a l , pero su i d e a l i s m o encontraba más acertada expresión e n 

los p r i n c i p i o s cuya apl icación se i n t e n t a b a , que e n el vehículo 

j u r í d i c o empleado. ¡Demasiado interés se h a puesto en des

acredi tar l a ley p a r a s u p o n e r l o despojado de malevolencia! 

L a s contradicciones y frotamientos entre sistemas y realidades 

n o pasaban inadvert idas . L o r e n z o de Zavala , a l preguntar-
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se e n 1831: " ¿ C ó m o p u e d e n las doctr inas abstractas hacer 

c a m b i a r repent inamente e l curso de l a v ida?" , responde que 

"todos debían ser ensayos o experimentos hasta e n c o n t r a r u n a 

f o r m a q u e fuese adaptable a las necesidades y nuevas emer

gencias de l a nación".s 

T a m p o c o se les escapaba l a di ferencia entre l o amer icano 

y l o europeo. L a secular p u g n a entre cr iol los y peninsulares 

l o demuestra. E n i 8 1 9 , en e l Congreso de A n g o s t u r a , S imón 

Bol ívar recalcó l a necesidad de sopesar los factores de l a rea

l i d a d antes y d u r a n t e e l trance de elaborar las leyes. P e r o , a l 

cabo de l a guerra , esa r e a l i d a d q u e d ó víctima de u n a sangría 

q u e la amenazaba c o n e l colapso; debi l i tados e n hombres y 

recursos, los recién formados estados se debatían e n sobresal

tada búsqueda de u n e q u i l i b r i o q u e erróneamente h a b í a n su

puesto recobrar c o n f a c i l i d a d . 

L o s asaltos a l p o d e r y las tropelías s i n l ímite q u e engen

d r a r o n l a sentencia m a r t i a n a : " C o n u n decreto de H a m i l t o n 

n o se le p a r a l a pechada a l p o t r o d e l l l a n e r o " , a l a p a r q u e 

e l contumaz estancamiento económico, a f ianzaron l a convic

ción de q u e e l m a l n o r a d i c a b a tanto e n las leyes cuanto e n 

los hombres. N o estaban éstos a l a a l t u r a . R a z o n a r de otro 

m o d o , reconocer l a tozuda r e a l i d a d y d i c t a r leyes reformado

ras que poco a poco l l e n a r a n e l vacío persistente entre pro

pósitos y hechos, h a b r í a i m p l i c a d o e l a b a n d o n o de posiciones 

ideológicas q u e i m b u í a n todo u n pensamiento. Poster iormen

te ese r e c l a m o c o n d u j o , e n equivocado alarde real ista, a l a 

aberración de quienes resolv ieron e l n u d o m a r t i a n o desgarran

d o e l decreto y er ig iendo l a pechada d e l p o t r o e n l a ley orgá

n i c a que debía n o r m a r l a concepción jurídica. Esto e n m e d i o 

de especiosas argumentaciones sociológicas de b u e n curso e n 

e l séquito de a l g ú n espíritu real ista encaramado e n e l poder . 

N o p o d í a n aceptarlo quienes m i l i t a b a n p o r las luces y e l 

progreso: los pujantes l iberales. S i l a ley n o se avenía c o n 

e l h o m b r e , pero estaba b i e n i n s p i r a d a ; si había s ido adopta

d a y, sobre todo, se h a b í a c o m p r o b a d o prácticamente e n paí

ses menos r icos pero más poblados, y l a h i s t o r i a demostraba 

q u e todo dependía de los encargados de a p l i c a r l a , ¿cabía d u d a 

de que estaba al l í l a escurr id iza solución? L e s pareció, pues, 
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tarea inaplazable transformar l a población americana. E n 

eso estuvieron acordes todos. L a s desavenencias b r o t a r o n cuan

d o se trató de métodos y motivos . Partícipes todos de u n a 

concepción idea l i s ta de l a sociedad, e l fantasma de las repú

bl icas vacías de c iudadanos perfectos tor turaba a los espíri

tus, que, a luc inados p o r e l e jemplo de los Estados U n i d o s , se 

d i e r o n a u r d i r planes de colonización. 

Simón Bol ívar había señalado l a meta: 

Se debe fomentar la inmigración de las gentes de Europa y de 
la América del Norte, para que se establezcan aquí trayendo sus 
artes y sus ciencias: estas ventajas, un gobierno independiente, es
cuelas gratuitas y los matrimonios con europeos y angloamericanos, 
cambiarían todo el carácter del pueblo y lo harían ilustrado y 
próspero.* 

Pero ¿no era ésta u n a i d e a nueva entre los cr io l los a m e r i 

canos? N o hacía m u c h o l a n z a b a n altisonantes argumentacio

nes p a r a deslindarse, como p r o d u c t o social , de sus generadores 

europeos, los españoles, y de su soporte americano, los i n d i o s . 

E n su nueva condición de victorioso, aunque de breve trán

sito, el c r i o l l o o l v i d a b a los días e n que, o p r i m i d o , se que jaba 

de l a primacía de los peninsulares. Conservará e l rensenti-

m i e n t o . Jamás hablará gustoso de inmigración española. P e r o , 

d u e ñ o del Estado, como se creía, choca con l a i m p o s i b i l i d a d 

de l a o b r a a q u e se consideraba destinado, y cree encontrar 

l a causa en l a baja condición de los pobladores. D e este 

m o d o , consecuente c o n l a tradición c o l o n i a l en cuanto a l des

prec io hac ia e l indígena, l a q u e b r a n t a e n cuanto a l a a c t i t u d 

h a c i a el extranjero, pero teniendo en l a mente, sobre todo, 

beneficios de o r d e n y p r o s p e r i d a d . "Capaces somos de disci

p l i n a y de elevarnos a l a c u m b r e d e l p o d e r " , 5 d i j e r o n contra 

l a g r a n c a l u m n i a de que e r a n víctimas. P e r o e l resultado re

c l a m a b a u n cu lpable , y ta l fue e l i n d i o , como todavía l o es 

p a r a muchos. A l a base indígena achacaron l a responsabi l i 

d a d de l o q u e aparecía c o m o su fracaso histórico: l a hasta 

entonces i n f r u c t u o s a l a b o r de f u n d a r las sociedades p r o m e t i 

das. D o n d e los i n d i o s n o p r e d o m i n a b a n , pardos y negros ocu

p a r o n su lugar . 

L a m e t a de transformar l a población es e l c o m ú n deno-
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m i n a d o r de todas las tendencias. Podemos clasificarlas, s i n 

hacerles gran v i o l e n c i a y reconociendo su común basamento 

i d e a l i s t a más o menos acentuado, e n tres grupos, a los dos 

úl t imos de los cuales prestaremos más atención: e l conserva

d o r , e l l i b e r a l y e l avanzado. 

I N C O R R E C T O S E R Í A apoyarse e n e l ca l i f i cat ivo — a veces poco 

a j u s t a d o — de conservadores, p a r a considerar a éstos renuen

tes a todo progreso. B i e n lo aceptaban cuando, aunque erró

neamente, l o creían i n n o c u o . E l fomento de l a producción, y 

sobre todo e l p o b l a m i e n t o d e l t e r r i t o r i o mediante empresas 

de colonización c o n i n m i g r a d o s , es preocupación que tras

c iende de l a a c t i v i d a d y las ideas de L u c a s A l a m á n : 

La falta de población, que es la causa de la lentitud de los 
adelantos en todos los ramos y muy especialmente en la agricul
tura, no tiene un remedio pronto: es obra del tiempo y de leyes 
bien meditadas para fomentar e impulsar la inmigración extran
jera, mezclándola y uniéndola con la población mexicana... Este 
aumento de población agrícola producirá también la ventaja de 
perfeccionar los conocimientos y prácticas en este ramo.6 

A u n e n los duros momentos de l a úl t ima d i c t a d u r a de 

S a n t a - A n n a , barajábanse en e l gabinete planes de coloniza

c i ó n que i b a n desde p o b l a r l a península de Yucatán c o n 

europeos — c u a n d o se efectuaba allí u n a escandalosa exporta

c ión de i n d í g e n a s — hasta proyectos de colonización m i l i t a r 

c o m o el que c u l m i n ó c o n l a triste p e r i p e c i a de l teatral aven

t u r e r o Raousset -Boulbon. 

¿Qué esperaban los conservadores, y n o sólo mexicanos, 

de ta l política? A n t e todo, e l factor p r i m o r d i a l de su seguri

d a d : o r d e n . L a d o m a de u n a sociedad q u e se resistía a volver 

a u n cauce de l que n o se había apartado completamente, sólo 

les parecía posible m e d i a n t e l a introducción de focos de o r d e n 

desde donde i r radiasen, a l resto d e l país y de l a población, 

hábitos de respeto a las autoridades y de trabajo constante v 

p r o d u c t i v o . Pensar en c o n s t r u i r repúblicas, de c u a l q u i e r t ipo 

q u e fuesen, u t i l i z a n d o e l m i s m o e lemento h u m a n o q u e tan 

p r o n t o se había mostrado reacio a su conducción, era espe

r a n z a q u e caía de p o r sí. E s a aspiración l a fustiga Simón 
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R o d r í g u e z , e n e l Perú, cuando se refiere irónicamente a l " f i 

lantrópico proyecto q u e están f o r m a n d o . . . de co lonizar a l 

p a í s con jente laboriosa, industr iosa , ajenciosa, injeniosa, re-

l i j i o s a i sobre todo P A C Í F I C A " . * 

E n otros países, como Venezuela , d o n d e l a m a n o de o b r a 

esclava h a b í a sufr ido las consecuencias de l a guerra, n o pare

ce i m p o s i b l e encontrar e n ta l afán c o l o n i z a d o r — a u n q u e n o 

d e m a n e r a absoluta, como l o demostraría e l exper imento de 

M a r t í n T o v a r c o n su c o l o n i a de a l e m a n e s — algo de l a nece

s i d a d de r e p o n e r c o n sangre n u e v a las esclavitudes dispersas 

e i n s u b o r d i n a d a s . A c t i t u d semejante a l a presenciada poste

r i o r m e n t e e n e l B r a s i l , cuando, l iberados los esclavos, se les 

reemplazó e n parte, e n los cafetales, c o n inmigrantes i t a l i a 

nos y portugueses. E n e l Perú, l a m a n i o b r a fue d e n u n c i a d a 

p o r R o d r í g u e z a l escr ibir : " L a perspect iva es l isonjera. E x 

p l o r a r los desiertos de América c o n jente miserable , espalduda, 

t raba jadora , dócil , q u e se contenta c o n poco i n o aspira sino 

a d a r gusto a l amo, promete, s i n d u d a , grandes ganancias" . s 

Estas m i r a s tan poco desinteresadas n o fueron exclusivas 

de los conservadores. Pensemos, p o r e jemplo, e n los nego

cios de L o r e n z o de Zavala . Sucedía c o n l a colonización algo 

semejante a l o que más tarde pasaría c o n l a desamortización 

de las tierras de las comunidades indígenas: negocio de to

dos, menos d e l indígena. 

P U E D E A F I R M A R S E q u e fueron los l iberales , tanto exaltados 

c o m o moderados, quienes c o n más a r d o r abogaron p o r l a i n 

migración. ¡De oírlos, se tendría l a impresión de q u e vivían 

e n u n desierto! ¡Era como p a r a creer q u e sólo los europeos 

— s o m e t i d o s p o r entonces a l a m o n a r q u í a — poseían e l secre

to de c o n s t r u i r repúblicas! O l v i d a b a n q u e l a trayectoria re

p u b l i c a n a europea n o había sido menos trágica. 

E l r e m e d i o de todos los males era traer a tierras america

nas los h o m b r e s q u e habrían de v o l v e r l a generosa. Recono

cíase así, impl íc i tamente, l a p r o p i a i m p o t e n c i a , demostrada 

ya, según sentencia de los más pesimistas, en l a práctica po

lítica, y a h o r a e x t e n d i d a a diversos aspectos de l a a c t i v i d a d 

h u m a n a hasta p o r quienes, como los l iberales avanzados, l a 



S O B R E L A " C O L O N O M A N f A 603 

rechazaban e n l o polít ico. I m p a c i e n c i a diremos, que n o i m 

potenc ia , puesto que quienes de ta l m a n e r a l a confesaban n o 

parecían c o m p a r t i r l a , s ino que la tras ladaban p o r entero a l 

indígena. L u c a s A l a m á n había advert ido q u e " l a casta his

p a n o a m e r i c a n a c a m i n a aceleradamente a u n a r u i n a inevi ta

b l e " ; 9 de i g u a l m o d o exclamó José M a r í a Velasco en el C o n 

greso C o n s t i t u y e n t e de 1856-57: " ¿ C ó m o se h a n de establecer 

y a f i r m a r las inst i tuciones l iberales, si hay u n a mayoría de 

c iudadanos , los indígenas, p a r a quienes l a l i b e r t a d es u n a 

q u i m e r a y ta l vez u n absurdo?" 1 0 

E n e l desprecio y l a condenación de l a población indíge

n a se d a b a n l a m a n o conservadores y l iberales, situados e n 

posiciones a l cabo semejantes e n cuanto atañía a esa masa 

r e p a r t i b l e , considerada b u e n a p a r a m a n i o b r a s políticas y gue

rreras, pero m a l a p a r a constru ir estados e n q u e p u d i e r a dis

frutarse c o n t r a n q u i l i d a d de resultados concretos obtenidos 

c o n tanto afán. N i n g ú n c a m b i o favorable de l a r e a l i d a d apor

t a r o n las floridas parrafadas con q u e en Congresos y p u b l i c a 

ciones se p r o c l a m ó l a l i b e r t a d d e l indígena y l a urgencia de 

m e j o r a r su condición. E l artículo 5 0 de l a Const i tución me

x i c a n a de 1857, como más tarde l a desamortización de las tie

rras comunales , servirá ante todo p a r a consol idar el régimen 

económico-social de l a reciente burguesía m e x i c a n a , y p a r a 

m i n a r los fundamentos económicos de l a aristocracia e n el 

ocaso, pero n o beneficiará sustancialmente a l a población i n 

dígena, y e l l o p o r q u e si b i e n se revestía a esas medidas de u n a 

intención f i lantrópica, e n e l fondo sólo respondían a u n obje

t i v o : c o n s o l i d a r las bases de l a burguesía, c u m p l i e n d o así su 

c o m e t i d o de progreso a l l i b e r a r l a m a n o de o b r a y ensanchar 

l a p r o p i e d a d burguesa. 

C u a n d o e l d i p u t a d o José María M a t a d i j o e n e l Congre

so C o n s t i t u y e n t e m e x i c a n o de 1856-57 que, "deseosos de con

servar nuestra n a c i o n a l i d a d , debemos estar convencidos de 

q u e e l a u m e n t o de nuestra poblac ión es e l único e lemento que 

p u e d e s a l v a r l a " , 1 1 expresaba l a m i s m a preocupación de super

v i v e n c i a n a c i o n a l q u e e l l i b e r a l venezolano A n t o n i o L e o c a d i o 

G u z m á n f o r m u l a b a e n 1831: " N o tenemos caminos p o r falta 

de hombres ; n o tenemos navegación i n t e r i o r p o r esta m i s m a 
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f a l t a ; y p o r e l la es pobre nuestra agr icu l tura , corto el comer

c i o , poca l a i n d u s t r i a , escasa l a i lustración, débil l a m o r a l y 

p e q u e ñ a V e n e z u e l a " . " 

Fue , puede decirse, u n a a c t i t u d general en América. Cas i 

resul ta d i v e r t i d o ver cómo todos se a r r u l l a b a n c o n los mismos 

cánticos. E n México , e n las circunstancias ya señaladas, José 

M a r í a M a t a decía entusiasmado que c o n la ' inmigración "f lo

recerá l a a g r i c u l t u r a , l a i n d u s t r i a , e l comercio, y M é x i c o e n 

pocos años presentará u n aspecto de r iqueza, de bienestar y 

de vigor que dará p o r resultado que sea objeto de respeto 

y de la estimación de las demás n a c i o n e s " . " A s o m a aquí o t r a 

g r a n preocupación l i g a d a a l a colonomanía: protegerse con

t r a las amenazas de u n vecino pel igroso y l a i n m i n e n c i a de 

u n a reconquista española. E n Venezue la l legó a decirse: 

El remedio vital es la inmigración de extranjeros . . . Es preci
so que Venezuela para existir abra los brazos a todos los hombres 
que quieran traernos en los suyos los bienes que sin ellos no po
demos gozar; y con ellos, y no de otro modo, tendremos agricul
tura, comercio, industria, artes, ciencias, caminos, civilización, pros
peridad, riquezas, fuerza, poder, felicidad, gloria y íoáoM 

A r r o j a n d o u n baño de agua fría sobre semejante bacanal 

de i lusiones, c l a m a b a desde e l Perú l a voz r o t u n d a e inc is i 

v a de Simón Rodríguez e n u n a sátira devastadora. H e aquí 

e l diálogo de unos mirones que v e n l legar a los inmigrantes: 

- É s t a es jente que trae ideas l i b e r a l e s , trabajadora, civilizada, 
-vamos, jente de modales i todo lo demás, para adelantar el país 
en daca las palas: en breve se las tendrán ustedes duras c o n . . . 
todo el orbe, si es menester, en defensa de su Patria, de su Inde
pendencia, de sus sagrados derechos y de otras yerbas. 

- ¿ Q u é dirá usted de estos Agricultores? Según noticias, entre 
ellos hai Dinamarqueses, Suecos i hasta Lapones, que vienen a en
señar a cultivar camotes, caña dulce, algodón, i sobre todo el cacao 
que se da tan frondoso en las riberas del Báltico.15 

Convencidos , se e m p e ñ a b a n en a l l a n a r e l c a m i n o a l a co

r r i e n t e v i v i f i c a d o r a . L e s parecía q u e nuevas leyes y proyectos 

— s e h a b l a b a también de l a necesidad de orden, d e l mejora

m i e n t o de las inst i tuciones políticas, pero fundamentalmen

te de leyes— abrir ían paso a l a transformación. D e allí e l 
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a fán de d e r r i b a r todo l o q u e creían obstáculo. D e preocupa

c i ó n renovadora, l a colonización se trocará en l a " c o l o n o m a -

n í a " que, j u n t o c o n l a " traf icomanía" y l a "cul tomanía" , cons

t i t u y e n los "tres d e l i r i o s " de " l a enfermedad d e l s ig lo" , q u e 

diagnost ica a A m é r i c a e l incómodo Simón Rodríguez. 

E n muchos países de A m é r i c a se planteó, c o n i n t e n s i d a d 

diversa, l a necesidad de a b o l i r e l m o n o p o l i o rel igioso católi

co p a r a a b r i r l a p u e r t a a los inmigrantes . E n gran parte, los 

encendidos debates acerca de l a instauración de l a to lerancia 

de cultos en e l Congreso Const i tuyente mexicano de 1856-57, 

r e s p o n d i e r o n a esa inspiración. L o s defensores de l a l i b e r t a d 

de cultos y p a r t i d a r i o s de su aplicación i n m e d i a t a , y hasta 

quienes — c o m o Is idoro O l v e r a — l a defendían pero l a consi

d e r a b a n i n o p o r t u n a , p r o d u j e r o n razonamientos basados en l a 

necesidad de favorecer l a inmigración. O l v e r a decía q u e m u 

chos extranjeros " n o v i e n e n a a u m e n t a r l a población, l a indus

t r i a , e l comercio y l a r i q u e z a d e l país p o r q u e n o encuentran 

e n él esa apreciable garant ía" . G a m b o a fue categórico: " L a 

cuestión presente es l a más grave de todas las que estamos 

l l a m a d o s a d e c i d i r : es l a cuestión de v i d a o de muerte por

q u e está enlazada ínt imamente con l a de colonización"; Cas

t i l l o Velasco af irmó q u e l a inmigración "será el r e m e d i o de 

casi todos nuestros males soc ia les" . 1 6 

Const i tuc iones y leyes sufr ieron el i m p a c t o de ta l obse

sión. Es casi u n c l a m o r anhelante el que se desprende d e l 

art ículo 113 de l a Const i tución venezolana de 1857: " T o d o 

extranjero de c u a l q u i e r nación será a d m i t i d o en V e n e z u e l a . " 

V e n g a n , pues, los europeos, que somos generosos, c o m o 

d i j o el ya c i tado d i p u t a d o G a m b o a : " A n o m b r e de l a h u m a 

n i d a d debemos l l a m a r l o s p a r a que vengan a dis frutar c o n 

nosotros de u n a r i q u e z a q u e nosotros no podemos e x p l o t a r , 

. . . p a r a que nos a y u d e n a mantener l a sociedad q u e se des

p l o m a p o r fa l ta de brazos que l a sostengan" . 1 7 

E n m e d i o de tanto ajetreo p a r a r e c i b i r huéspedes q u e n u n 

ca l l egaron — e l aporte m i g r a t o r i o siguió siendo n u l o en a l

gunos países y en otros sólo fue posible tras la introducción 

de cambios fundamentales p o r sus propios h a b i t a n t e s — , se 

ahogó u n a voz q u e pretendió l l a m a r l a atención h a c i a e l per-
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sonaje que o l v i d a b a n los tramoyistas de l a R e p ú b l i c a : e l pue

b l o . Y el p u e b l o abarcaba desde los indígenas, apenas tenidos 

e n cuenta, que, en M é x i c o como en el Perú, son " los que 

m a n t i e n e n e l G o b i e r n o y a l a Iglesia con su d i n e r o , i a los 

part iculares c o n su t r a b a j o " , " hasta u n recién l legado, pero 

n o de fuera, s ino de dentro, a l que se l l a m a b a p r o l e t a r i o , 

" q u e quiere dec ir j e n t e b u e n a p a r a h a c e r CRÍA".™ 

E S T E A S O M B R O S O P E N S A D O R , Simón Rodríguez, n o puede que

jarse de h a b e r sido poco estudiado, pero sí de haber lo sido 

m a l . Representa toda u n a posición, u n a corr iente avanzada. 

T í l d e s e l a de extemporánea, de i l u s o r i a , de utópica, de i m 

pregnada de anarquía, pero l o i n d u d a b l e es que representa

b a , a l a vez q u e u n a réplica a l a a c t i t u d conservadora y a l a 

l i b e r a l , l a af irmación de u n a v e r d a d que, en los hechos, se 

fortalecía c o n e l t i empo: e l usufructo de l a revolución ame

r i c a n a sería asunto de americanos. 

D e esa c l a r a visión brotó l a sátira, n o d e l deseo estéril de 

r i d i c u l i z a r . E n Rodríguez l a sátira era u n a r m a p a r a e l g r a n 

combate en q u e fue r o m p i e n d o , con tenacidad dolorosa, cada 

u n o de sus músculos. E n n i n g ú n m o m e n t o representó u n 

f i n . Es l o q u e sus tratadistas parecen n o haber c o m p r e n d i d o . 

Partía de l a observación de l a r e a l i d a d y de su concepción 

de l o q u e debía ser u n gobierno l i b e r a l , que tenía p o r m i 

sión " c u i d a r de t o d o s los hombres, e n l a i n f a n c i a . . . , de T O 

DOS. . . , de T O D O S s i n excepción, para que c u i d e n de sí mismos 

después, i c u i d e n de su G o b i e r n o " . 2 0 A s o m a n aquí las dos 

co lumnas de su pensamiento en este aspecto - l a atención que 

debe concederse a todos los sectores de l a población y l a i m 

p o r t a n c i a de l a educación, f u n d a m e n t a l en l a formación d e l 

c i u d a d a n o . L a r e a l i d a d d e l país era desconsoladora: " E n e l 

país de l a a b u n d a n c i a h a l legado a hacerse sentir l a escasez. 

Sería inút i l descr ib ir e l estado de algunos lugares: los q u e 

están en ellos, n o necesitan ver p i n t a d o lo que s i e n t e n " . 2 1 

D e su e x a m e n saca l a siguiente conclusión: " L a s inst i tuciones 

sociales n o se sostienen p o r las t r a m a s i artimañas ... que 

hasta a h o r a se están l l a m a n d o P O L Í T I C A , s ino p o r e l conoci

m i e n t o j e n e r a l de sus fundamentos i de su estructura, i p o r 
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el c o n v e n c i m i e n t o . . . j e n e r a l también... de su u t i l i d a d " . " 

T a l esfuerzo p o r comprender las bases de l a sociedad daría 

l a paz necesaria p a r a l a nueva construcción social que se bus

caba. P o r eso e l constructor Rodr íguez se a l a r m a ante lo que 

cree q u e contr ibuye a p r o l o n g a r o c o m p l i c a r l a ines tab i l i da d: 

" E s t a m o s tratando de s o s e g a r n o s , p a r a entendernos en nues

tros negocios domésticos, — ¿ i v i e n e n a proponernos c a r g a 

m e n t o s d e R u b i o s . . . en lugar de los de n e g r o s que nos traían 

antes, — p a r a alborotarnos l a conciencia , hacernos pelear p o r 

d i m e s y d i r e t e s , sacados de l a B i b l i a ? " ™ D e ahí que se opon

ga a l a introducción de l a l i b e r t a d de cultos. N o es que l a 

rechace en p r i n c i p i o , s ino que l a considera " intempest iva" . 

S u inconsecuencia , pues, es sólo aparente. C o n o c e d o r de E u 

r o p a c o m o pocos americanos, el a n t i c l e r i c a l Rodríguez, des

esperado ante l a i m p o s i b i l i d a d de c o n s t r u i r en medio de tanta 

i n t r a n q u i l i d a d , consideraba dichosa a l a América española 

p o r desconocer las pugnas religiosas, q u e habrían añadido 

c r u e l d a d e intransigencia a sus contiendas. E n México , 

en 1856, José M a r í a M a t a censuró conceptos análogos. 

Defensor denodado de l a tarea de constru ir repúblicas que 

t u v i e r a n u n p r o f u n d o sentido de perfeccionamiento social , 

recurre a todas las armas p a r a c o m b a t i r lo que t ienda a dis

traer l a atención que merece e l p u e b l o . A l enumerar los pre

tendidos bienes traídos a A m é r i c a p o r los inmigrantes pone 

e n cuarto lugar : "sust i tu ir e l f r i j o l tostado, l a cevada el t r i 

go i e l p a n quemados a l c a f é " . 2 4 

H e aquí , según Rodríguez , e l trance e n que se h a l l a n los 

nuevos estados: los americanos, en u n país vacío, perplejos o 

i m i t a n d o s i n necesidad l o q u e hacen los europeos, están can

sados de l a repúbl ica aristocrática o aristocracia republ icana 

y q u i e r e n u n auténtico régimen r e p u b l i c a n o . A n t e lo c u a l n o 

debe o lv idarse q u e "las V E R D A D E R A S I D E A S S O C I A L E S N O están 

p o r f o r m a r , s ino p o r p o n e r e n práctica".2* 

E n suma, ¿qué p r o p o n e Rodríguez? Oigámoslo: " C O L O N I 

Z A R e l país c o n . . . sus P R O P I O S H A B I T A N T E S y, p a r a tener C O 

L O N O S D E C E N T E S , I N T R U I R L O S en l a n i ñ e z " . 2 6 Es decir, i n s t r u i r 

a l a m a y o r parte de l a población, a los indios , " los dueños 

d e l p a í s " . 2 7 L a tarea c o l o n i z a d o r a está íntimamente asociada 
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c o n l a pedagógica: " T o d o s a n h e l a n p o r E M I G R A C I O N E S : los 

E u r o p e o s , p o r vaciar su suelo de jente inúti l , los A m e r i c a n o s , 

p o r l l e n a r l o con el la . E N S E Ñ E N ! . . . E N S E Ñ E N ! ! Repítaseles m i l 

veces-. E N S E Ñ E N ! ! " 2 8 

R o d r í g u e z también aporta su proyecto de ley, y lo pre

senta c o m o p u n t o de p a r t i d a p a r a l a o b r a creadora. E n diez 

considerandos hace l a síntesis de su posición ante el proble

m a , y e n diez artículos expone las medidas prácticas. 2» L o s 

americanos — d i c e — se h a l l a n "miserables e n m e d i o de l a 

a b u n d a n c i a . . . y s i n esperanzas de ocupar su i m a g i n a r i a pro

p i e d a d , e n muchos siglos, p o r fa l ta de dirección". E l "exceso 

de suelo" de los americanos puede p r o p o r c i o n a r a los euro

peos " c o n exceso de i n d u s t r i a " u n a p o s i b i l i d a d de unión, de 

m a n e r a q u e unos y otros, "asociándose, harían su f e l i c i d a d " . 

P e r o los americanos f o r m a n dos bandos, " e l u n o p i d i e n d o 

q u e se niegue l a entrada a todo extranjero, y e l otro ofrecien

d o e l país a todo e l q u e q u i e r a v e n i r a o c u p a r l o " . E n todo 

caso, de l a entrada l i b r e de extranjeros "resultaría u n des

o r d e n m a y o r que e l q u e h a causado l a emigración". P o r eso, 

entre otras razones, " las empresas de Colonización p o r P a r t i c u 

lares n o p u e d e n convenir a los colonos n i a l país, p o r q u e los 

especuladores n o consultarán otros intereses que los suyos". 

E n esto choca Rodr íguez c o n l a posición l i b e r a l y c o n l a 

conservadora, como también c u a n d o a f i r m a que "sólo a l go

b i e r n o toca d i r i g i r los establecimientos industr ia les que se 

h a g a n e n e l terr i tor io , p o r q u e sólo él debe considerar las 

conveniencias económicas, civi les, morales y políticas de l a 

I n d u s t r i a , y l a condición de los Productores" . P r o p o n e , pues: 

" A r t í c u l o i ° Colonícese e l país c o n sus propios habitantes, 

div idiéndolos en 2 especies de colonos: A d u l t o s y Párvulos". 

L a s colonias de A d u l t o s deberán establecerse en "las fronteras 

de los i n d i o s . L o s l ímites serán respetados"; y "se agregarán 

los artesanos extranjeros q u e q u i e r a n seguir l a condición 

de los nat ivos" . E n cuanto a las de Párvulos, darán cabida 

a "los niños europeos que vengan recomendados p o r los go

biernos de su país" . N o se admit irán mayores de once años 

n i menores de ocho, pues responden a u n f i n pedagógico. 

E n algo habría de acompañar Rodr íguez a l iberales y con-
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serradores: e n e l fracaso de sus planes de colonización antes 

de l legar a los hechos. Propuestos e n B o l i v i a , y mandados 

ejecutar p o r Bol ívar , e l presidente Sucre los revocó " p o r com

p l a c e r a los sujetos que componían su consejo" .^ 

L A " C O L O N O M A N Í A " , temprana muestra de preocupación p o r 

el f u t u r o de los países lat inoamericanos, duró bastante t iem

po. A fines d e l siglo x i x y comienzos d e l x x es quizá cuando 

a lcanza su esplendor. A q u í nos hemos l i m i t a d o a sondear su 

n a c i m i e n t o y su desarrollo hasta mediados d e l siglo x i x . 

N o era u n a manifestación aislada, n i m u c h o menos. S u 

estudio cabal implicaría u n detenido análisis de l a estructura 

económica y social d e l período. Veríamos así como, pasada 

l a i lus ión de u n súbito progreso p o r o b r a de extranjeros bien

hechores, fue g a n a n d o terreno en las mentes de los estadistas 

iberoamericanos l a idea de trasladar esa atención h a c i a l a po

blac ión autóctona, más cierta y r e q u e r i d a c o n p r e m u r a p o r 

economías que, si b i e n desarrolladas con l e n t i t u d , l l a m a b a n 

nuevos brazos. S u r g i e r o n entonces planes de m e j o r a m i e n t o 

indígena, de educación p o p u l a r y técnica, con l a m i r a de for

m a r " c o l o n o s " nacionales. 

Y es que, a pesar de l a miopía de muchos estudiosos de 

los problemas iberoamericanos y políticos l iberales que toda

vía hace pocos decenios p r o c l a m a b a n las v ir tudes de l a i n 

migración, e l u d i e n d o en cierta forma e l p r o b l e m a n a c i o n a l 

más grave y l l e n o de consecuencias, en estos países se estaban 

o p e r a n d o cambios estructurales de o r d e n económico y social 

que p l a n t e a b a n e l p r o b l e m a e n nuevos términos. L a i n m i g r a 

ción seleccionada y d i r i g i d a p o r e l Estado será elemento co

adyuvante d e l progreso, pero de n ingún m o d o u n factor i n 

dispensable. 

" E l v i e j o " , c o m o gustaba de l lamarse a sí m i s m o Simón 

Rodr íguez , n o a n d u v o tan a tientas. 
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