
junta de las ex colonias al finalizar las 
luchas por la independencia. No se ha- 
bian generado durante el coloniaje ni 
plasmado durante las guerras, lo cual no 
hace menos importantes los proyectos 
que, jun to al fundamental bolivariano, se 
trazaron antes y despues, propugnando 
por la integraci6n hispanoamericana o 
latinoamericana. Seria muy util estudiar, 
con mayor cuidado de lo que se ha hecho 
hasta ahora, las causas reales de su 
frustraci6n y de la tendencia centrifuga 
que plasm6 en el nacimiento de los 
nuevos estados. 

Pero no es un tema tan amplio el 
que abordamos en este trabajo. Hare- 
mos unas cuantas observaciones sabre 
algunos aspectos de las relaciones so- 

- - - 

E 1 proyecto bolivariano de organi- 
zaci6n estatal, en un ambito mas 
extenso del que finalmente plas- 

m6 en cada uno de los paises hispano- 
americanos, de integraci6n de las "ameri- 
canos del sur", ha sido de tanta importan- 
cia, que ha opacado otros aspectos sig- 
nificativos de la politica del Libertador. 
Es importante, sin ernbargo.considerar 
algunos temas relacionados con las trans- 
fonnaciones o permanencias de elemen- 
tos estructurales y que incidieron def orma 
decisiva incluso en el fracaso de su pro- 
yecto politico. 

Sin duda, en Hispanoarnerica no exis- 
tian ni las requisites materiales ni los 
ideol6gicos para la conf ormaci6n de un 
solo estado que pudiese abarcar al con- 

Se analizan, a traves de algunos decretos, los aspectos mas 
relevantes de la polftica agraria impulsada por Bolfvar. 

.. .. .. 

Lucia Sala de Tour6n 
Ana Carolina Ibarra 
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La tenencia de la tierra en el 
mundo bolivariano 
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espacios estatales mas limitados que fi- 
nalmente plasmaron. 

En las clases que emergieron de la 
independencia como dominantes (inca- 
paces, por otra parte, de articularse para 
imponer un poder s6lido durante varias 
decadas) una mentalidad comarcana, 
regional, local. Desplazado el segmento 
espanol de la oligarquia colonial, los mas 
importantes fueron los sectores importa- 
dores ~Y exportadores, una especie de 
burguesia compradora, cuya esfera de 

. acci6n se vio limitada por el capital co- 
mercial extranjero. Los negocios con un 
Estado muy debil fueron disputados por 
verdaderos clanes de usureros, cuya 
acumulaci6n de capital tuvo un fuerte 
tono especulativo. La consolidaci6n de 
la propiedad de la tierra demor6 deca- 
das, y en torno a ella disputaron las 
inorganicas clases dominantes de las 
capitales con las regionales y entre frac- 
ciones locales aglutinadas alrededor de 
caudillos. El Estado no estaba realmente 
segregado de una sociedad civil estruc- 
turada, de man era precapitalista, en tomo 
a las terratenientes duefios efectivos del 
poder Iocal. 

La consolidaci6n de los Estados que 
surgieron en Hispanoamerica fue mas 
tardia, apenas a partir de las decadas 
finales del siglo XIX. El estado oligarquico 
estaba sustentado en el predominio de 
una oligarquia mercantil-terrateniente en 
la que operaron coma nucleo de poder 
econ6mico y politico las segmentos que 
producian o traficaban con el mercado 
exterior, fuertemente articulados coo el 
capital extranjero que sigui6 dorninando 
el gran comercio y que fue invertido en la 
banca, los serviclos publicos y hasta en 
limitadas actividades productivas y ade- 
lant6 ernprestitos que, entre otras cosas, 
se utilizaron en la creaci6n de los apara- 
tos militar, administrative, etc. del Es- 
tado. 

dales que predominaron en el contexto 
hispanoamericano y que se convirtieron 
en limitaciones de los estados nacionales 
y en que medida Bolivar intent6 des- 
truirlas al proponer una serie de medi- 
das para propiciar cierta modemizaci6n 
de la economia. 

Las mas im portantes en este rubro fue- 
ron la supresi6n de la esclavitud (nunca 
ratificada por las asambleas), la elimi- 
naci6n del tributo indigena (restablecido 
al resultar ineficiente la tributaci6n susti- 
tutiva), el intento de barrer las formas 
precapitalistas de renta en trabajo, en 
especial su sustituci6n par el salario para 
la mineria, obrajes y haciendas, la devo- 
luci6n de tierras a las comunidades indi- 
genas y la eliminaci6n de Ia posesi6n 
comunal, de hecho tambien inaplicadas, 
etcetera. 

En conjunto debian contribuir a im- 
poner coma dominante el modo de pro- 
ducci6n capitalista en un lapso mas rapi- 
do que aquel en que cuaj6 este proceso 
en America Latina. Se trataba de cumplir 
algunas tareas burguesas: liberar a la 
fuerza de trabajo, contribuir a la confor- 
maci6n del mercado interno, etc. Pero 
era demasiado s6lido el sistema preexis- 
tente. Las guerras por la independencia y 
las luchas entre bandos produjeron un 
fuerte consumo y destrucci6n de riqueza 
y de fuerzas productivas incluyendo la 
fuerza de trabajo. Las protoclases bur- 
guesas (basicamente burguesia comer- 
cial y Ia limitadamente ligada a procesos 
productivos) eran demasiado debiles, 
orientaron sus escasos capitales al co- 
mercio exterior y la usura y debieron 
competir desventajosamente con el capi- 
tal comercial y usurario britanico y de 
otros paises extranjeros desde las 
primeras eta pas de las luchas por la inde- 
pendencia. Nose habian conf ormado, ni 
se conformaron entonces, clases 'estric- 
tamente nacionales, incluso a nivel de los 

- - - 
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seculariza la propiedad eclesiastica y se 
reducen las tierras en poder de los indige- 
nas de manera dcistica, cuando se limita 
la pequefia posesi6n campesina. Es bien 
conocida la relaci6n de este f en6meno 
con una mas estrecha inserci6n en el 
mercado mundial y el que la consolida- 
ci6n de la propiedad fuera paralela a la 
imposici6n del capitalismo en el campo 
por la via reaccionaria o latifundista. El 
latifundio se afirm6 y sobre esta base 
persistieron reladones precapitalistas 
articuladas al modo de producci6n capi- 
talista dominante. 

En las decadas anteriores perviven en 
poder de la Iglesia enormes extensiones 
no ocupadas, poseidas por comunidades 
indigenas y campesinos mestizos. La 
fuerza de trabajo no carece totalmente de 
medias de producci6n. Debe ser compe- 
lida al trabajo en las haciendas por un 
Estado que suele delegar esta funci6n en 
los hacendados. 

Son tambien conocidas las modali- 
dades mediante las cuales bajo el colo- 
nia je se produjo la apropiaci6n de la 
tierra, cuyo proceso se acentu6 notable- 
mente en el ·periodo borbonico. 

Durante las luchas por la indepen- 
dencia, con mayor o menor intensidad, 
se produjo la transf erencia de las tierras 
de determinados propietarios y pose- 
edores a otros. Sin duda este f en6meno 
fue menos importante cuantitativamente 
que el de bienes muebles facilmente con- 
fiscables y con gran parte de los cuales 
se financiaron las propias guerras, y que 
incluso fueron trasladados a Europa por 
los espafioles que emigraron entonces. 
El pillaje y el saqueo, las emprestitos 
voluntarios Q f orzados, etc. provocaron 
en mayor o menor grado un empo- 
brecimiento bastante extendido. Se ha 
demostrado de manera fehaciente, que 
en Venezuela el pillaje fue la forma de 
satisfacer a las fuerzas que acompana-· 

Si la explotaci6n minera habia sido el eje 
de la articulaci6n de espados econ6mi- 
cos, a su servicio habia estado una am- 
plia producci6n agraria durante la epoca 
colonial. Sin que la mineria perdiera su 
significaci6n, la destrucci6n de circuitos 
comerciales intemos, ya en algunos ca- 
sos desvertebrados parcialmente en el 
periodo borb6nico, se acentu6 ahora 
decididamente. Por multiples razones la 
econornia se ruraliz6 y, durante un tiem- 
po en gran parte del ex imperio colonial 
espafiol decay6 el trafico, la circulaci6n 
de mercancias y la monetaria. 

Perviven haciendas cuya producci6n 
no supera al mercado local o, basica- 
mente, de autoconsumo, comunida- 
des indigenas con escasa vinculaci6n al 
mercado, etc. Sin que cesara nunca el 
despojo de los indigenas, el asalto a sus 
tierras no tiene la virulencia que revestici 
en las decadas finales del siglo. 

Es entonces cuando, junta a la con- 
solidaci6n juridica de la propiedad, se 

LA TIERRA 

Con anterioridad, salvo casos muy 
excepcionales, el a para to estatal fue muy 
debil, las clases dominantes pugnaban 
por constituirse y se enfrentaban por la 
apropiaci6n del excedente de los medias 
de producci6n; yes que coexistia con un 
proceso de acumulaci6n originaria, que 
se transformaria en dominante sobre for- 
mas de apropiaci6n y "redistribucion 
precapitalistas, en la segunda mitad del 
siglo XIX. Continuaron coma dominan- 
tes, aunque en retroceso, relaciones es- 
clavistas y de tipo servil, colonato, apar- 
cerias, renta en trabajo y especie, etcetera . 

Este aparato estatal debil era, sin 
embargo, instrumento esencial para la 
apropiaci6n del excedente y los medias 
de producci6n. - - - 
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cedi6 con el reglamento artiguista, sus 
titulos iban a ser luego desconocidos por 

. los gobiemos independientes y de hecho 
significaron una valla, no insalvable pero 
si real, para la imposici6n del capitalismo 
en el campo por la Hamada via junker o 
reaccionaria que acab6 primando a fines 
del siglo XIX. Pero lo caracteristico fue el 
traspaso de una parte de la tierra a viejos 
y nuevos hacendados criollos -entre los 
que se contaba un porcentaje significa- 
tivo de las oficiales, incluso quienes 
habian peleado en el bando espafiol y 
pasado al criollo en las eta pas finales de 
las luchas- comerciantes, abastecedo- 
res, usureros, etc., que adquirieron sus 
derechos a oficiales o sold.ados o vieron 
satisfechos con tierrassus creditos contra 
los nuevos estados. Alli donde en conse- 
cuencia se produjo la transferencia de la 
tierra, no se determin6 un cambio de 
gravitaci6n significativa en el sistema 

ban a las caudillos espafioles en las eta- 
pas iniciales, y no solo a estos, el he- 
cho puede extenderse al conjunto de la 

• Hispanoamerica insurgida en mayor o 
· menor grado. 

Pero esta transf erencia incluso la de la 
• propiedad urbana, no afect6 la estruc- 
• tura basica de la sociedad. En lo funda- 
• mental tampoco sucederia esto con el 

traspaso de la tierra dedicada al cultivo o 
a la ganaderia. Existieronproyectos que 
suponian una transf ormaci6n de la es- 

. tructura agraria como el discutido plan 
encontrado en Cuautla, el "Reglamento 
para fomento de la campafia y seguridad 
de sus hacendados", dictado para la 

• Provincia Oriental en 1815, y no pocas 
' otras disposiciones de caracter regional 

o local. En ellos se disponia la fractura de 
la propiedad latifundista, por lo menos la 

, de los enemigos de la revoluci6n. Aun 
alli donde tuvieron ejecuci6n, coma su- 
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al recoger algunos elementos fundamen- 
tal es de su discurso y rastrear la tra yecto- 
ria, no solo de las medidas relativas al 
problema de la tierra, sino al analizar 
estas junta a otras medidas adoptadas y 
que, de haber sido aplicadas cabalmente, 
hubieran contribuido en su conjunto a 
moclificar profundamente la estructura 
social preexistente. 

A traves de la revision de importantes 
testimonios y documentos de la epoca 
sabre la cuestion agraria en Venezuela, 
hemos podido trazar algunos de los prin- 
cipales lineamientos de la politica boli- 
variana en la materia e ir apreciando 
algunos de sus ef ectos en di versos sec- 
tores de la poblacion af ectada. Estos 
elementos nos han permitido distinguir 
en ella modificaciones sustanciales que 
_marcan periodos bastante definidos: el 
que va de la "guerra a muerte" (1813-14) 
hasta 1816, momenta en que la posibili- 
dad del triunfo se supedita a la capacidad 
que desarrolla el Ejercito Republicano 
para realizar alianzas con sectores mas 
amplios de la poblaci6n; el periodo que 
abre en 1816 con la vuelta de Bolivar de 
su exilio caribeno y que puede conside- 
rarse como el mas f ecundo y creador en 
cuanto al alcance social de las medidas 
dictadas. A partir de la instalacion del 
Congreso de Cucuta (1821-22), sabre las 
disposiciones previas se iran imponien- 
do, gradualmente, una serie de ajustes. El 
Congreso sera la sede de las prim eras dis- 
cusiones para limitar el vigor de algunas 
de las medidas establecidas entre 1816 y 
1820. 

Al mismo tiempo, la realidad va propi- 
ciando una serie de mecanismos que 
tienden a convertir el proceso de redis- 
tribuci6n de Ia tierra inaugurado por 
Bolivar con sus leyes y decretos sabre 
"Haberes militares", en un proceso de 
transferencia de la tierra, ef ectivamente, 
pero cada vez mas inclinado a favorecer 

El hecho de que Bolivar no haya plan- 
teado un proyecto organico de destruc- 
ci6n del latifundio, ni haya hecho ex- 
plicito un proyecto global sabre las 
modificaciones que en su concepto de- 
bian realizarse para modemizar la es- 
tru ctura agraria de la Gran Colombia, ha 
dado lugar a un sinnumero de interpre- 
taciones polemicas y contradictorias entre 
si. Decretos como aquellos que ernitio en 
tomo al pago de los oficiales y soldados 
que habian participado en la contienda 
tuvieron indudablemente motivaciones 
fiscales, sin embargo, tambien es cierto 
que de haberse aplicado con rigor hu- 
bieran contribuido a crear una capa mas 
amplia de pequeiios y meclianos hacen- 
dados. Es cierto tambien que la ruptura 
de la propiedad comunal habria coad- 
yuvado al desarrollo capitalista, a condi- 
cion de que el conjunto de la estructura 
social se modificara en este mismo sen- 
tido. 

Las diversas medidas dictadas bajo 
dif erentes circunstancias, cuya trayecto- 
ria es modificada a su vez por las innu- 
merables presiones e intereses que inter- 
vienen en el curso de los acontecimien- 
tos de Ia posindependencia, nos obligan 
no solo a precisar el contenido y circuns- 
tancias bajo las cuales surgen estas, sino 
tambien a intentar aproximamos a una 
apreciacion sabre las motivaciones que 
subyacen a las determinaciones del Li- 
bertador. Que un cambio profundo en la 
estructura socioeconomica en el sentido 
del desarrollo capitalista parece haber 
sido la intencion <lei proyecto boliva- 
riano, es alga que solo puede apreciarse 

I.AS MEDIDAS BOLN ARIANAS 

mismo de tenencia, lo que incidi6 decisi- 
vamente en la estructuraci6n de un sis- 
tema de poder caudillista. 

- - - 
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1 German Carrera Damas, Materiales, 1964, 
vol. I, p. CIVI. 

La lucha par la independencia, retoma- 
da por el Ejercito Republicano en 1816, 
signific6 el establecimiento de compro- 
misos con sectores mas vastos de la po- 
blaci6n. La muerte de Baves y el auto- 
ritarismo de las fuerzas restauradoras 
acaudilladas por Pablo Morillo, facilita- 
ron que contingentes de esclavos, par- 
dos y llaneros que antes lucharon por 
la causa realista, pasaran a las filas de la 
revoluci6n. El avance de la guerra y la 
imperiosa necesidad de dar un combate 
de ma yores proporciones, determinaron 
el desarrollo y fortalecimiento de un 
ejercito cuya composici6n se modific6 
por la incorporaci6n de nuevos elemen- 
tos. La politica de atracci6n hacia los 

LA CRFACI6N DE UN EJERCITO POPULAR 
Y IA POSIBILIDAD DE CONFORMAR 
MASAS "LIBRES" 

- - - 

En diciembre de 1813, Bolivar estableci6 
las primeras nonnas para procederen los 
casos de secuestro y al afro siguiente se 
pusieron en venta y subasta publica los 
bienes de espaii.oles y canarios. Mas tar- 
de se exceptuarian "como un rasgo de la 
generosidad arnericana", las confisca- 
ciones de los bienes correspondientes a 
herencias y a dotes de hijas casaderas de 
los enemigos, cobrando el Estado la 
quinta parte coma multa. 

tinuidad de tradicionales procedimientos 
militares, propiciada y agudizada en esta 
ocasi6n por factores socioecon6micos 
estructurales que regian para ambos con- 
tendientes con igual fuerza: la penuria 
fiscal y el desquiciamiento de la vida 
economica; la rarificaci6n del nume- 
rario ... (etcetera .)1 

El ejercicio del saqueo durante la guerra 
de emancipaci6n aparece ... coma la con- 

Con el "Decreto de guerra a muerte", 
Bolivar intenta redefinir la lucha, polari- 
zando el enfrentamiento entre espafioles 
y americanos. 

La amenaza de una guerra de castas, 
con grandes masas de pardos y mulatos 
acaudillados por Boves el jefe llanero, 
abre un periodo de enonne violencia en 
la independencia venezolana. 

Ha side muy comentada la particu- 
• lar brutalidad con que Baves procedi6 
' y la audacia con que manej6 la posibili- 
. dad de que su ejercito saqueara comar- 

cas y ciudades no solo resultando re- 
: tribuido por media de esta acci6n, sino 
• utilizandola coma incentive para atraer 

ma yores contingentes a la guerra. Aproxi- 
mamos a una explicaci6n seria sabre 
cuales fueron las factores que contribu- 
yeron a f ortalecer las relaciones entre el 
caudillo y las masas de pardos y llaneros, 
es un tema que rebasa los marcos de este 

· trabajo. Sin embargo, nos parece impor- 
tante recordar aqui lo que a prop6sito de 

· la politica inaugurada par Baves en Ve- 
nezuela, sefiala Carrera Damas: 

LOS ANTECEDENTES: "IA GUERRA A MUERTE" 

a los altos jef es militares. Son los primeros 
pasos hacia lo que sera el nuevo proceso 
de concentraci6n de Ia tierra que alcan- 
zara perfiles exagerados en las decadas 
posteriores. 

De todos modos, el desenvolvimiento 
de los hechos en Venezuela, no impide 
queen la campaii.a andina Bolivar rea vive 
la politica de secuestros coma parte de la 
guerra que se extiende en el sur y se 
preocupe par sancionar las derechos de 
los indigenas de las regiones peruanas y 
altoperuanas. 
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3 En estos anos fueron prerniados Santander, 
Paez, Briseno, Marino, Narifio, Bermudez, Sou- 
blette, Arizmendi y otros. La documentaci6n res- 
pectiva muestra c6mo el gobierno puso por en- 
cima este interes, el de favorecer a los compradores 
que hicieron importantes of ertas sobre las hacien- 
das. Uno de los ejemplos mas ilustrativos es la 
asignaci6n de la hacienda La Trinidad a Jose Anto- 
nio Paez. 

4 Carrera, op. cit., p. 263. 
5 Ibid., pp. 213-214 ("Decreto del 11 de marzo 

de 1818"). 

Durante esta eta pa, la lucha se convir- 
ti6 tambien en un elemento que, en tanto 
tuvo capacidad de absorber contingen- 
tes masivos, comprometi6 a la estructura 
productiva preexistente. Las nuevas exi- 
gencias situan a la milicia coma la via mas 
expedita de liberar a un buen mimero de 
esclavos dispuestos a abrazar las annas. 

Abolida la esclavitud por el Libertador 
en un decreto nunca despues ratificado 
en los terminos de su f ormulaci6n origi- 
nal, Bolivar dirigi6 una invitaci6n a "todos 
los que antes eran esclavos" a formar 
batallones para def ender su libertad. 5 Las 
quejas ante tal medida, manifestadas por 
los propietarios de las plantaciones en 
una serie de articulos y comentarios 
reproducidos en la prensa de la epoca, 

... atendiendo a las privaciones a que han 
sujetado todos los servidores de la patria, 
sacrificios que han hecho, peligros a que 
se han expuesto, decreta lo siguiente: todos 
los bienes nacionales ... se repartiran entre 
los servidores de la patria ... 4 

cipales jefes de la revoluci6n en flaman- 
tes propietarios de hatos de ganado muy 
codiciados en Colombia y Venezuela. 3 

Bajo los mismos terminos del decreto 
de 1817, el 6 de enero de 1820 el sobe- 
rano Congreso sancion6 la Ley sobre 
reparticiones de bienes nacionales entre 
los servidores de la patria que reiter6 el 
mismo discurso 

2 Miguel Acosta Saines, Bolivar, 1982. 

caudillos regionales jug6 un papel deter- 
minante en este sentido. 2 

En este lapso en el que Bolivarvuelca 
lo mejor de sus iniciativas en materia 
de democratizaci6n agraria, seran dicta- 
das una serie de disposiciones que, de 
haber sido aplicadas, indudablemente 
habrian producido cambios sustancia- 
les en la estructura econ6mica y social 
venezolana. El decreto de Angostura del 
10 de octubre de 1817 sobre el reparto 
de los bienes secuestrados entre los mili- 
tares del Ejercito Republicano; los de- 
cretos <lei 11 de marzo de 1818 y 22 de 
enero de 1820 sobre la libertad de escla- 
vos y el decreto del 20 de mayo de 1820 
para restablecer los derechos de los 
indigenas, expresan en conjunto su con- 
cepci6n sabre lo que serian el tipo de 
relaciones de propiedad y trabajo sabre 
las cu ales se basaria la f ormaci6n del 
nuevo Estado. 

El problema de retribuir a los militares 
por sus servicios se presenta coma una 
de las necesidades prioritarias en esta 
eta pa. El Decreto deAngostura, del 17 de 
octubre de 1817 coloc6 como primer 
deber del gobiemo el reparto entre los 
militares del Ejercito Republicano de los 
bienes secuestrados al enemigo. Este 
documento estableci6 un reparto pro- 
porcional, en funci6n del grado del mili- 
tar de que se tratase. Las cantidades asig- 
nadas iban de 500 pesos para el soldado 
raso, a 2 500 para el general en jefe. 
Preveia tambien la posibilidad de otorgar 
asignaciones extraordinarias coma pre- 
mio a los servidores mas destacados. No 
se fij6 limite alguno sabre el monto de 
dichas asignaciones, pero decretos pos- 
teriores muestran que estas rebasaron 
con creces las cantidades previstas para 
los militares de mas alto rango. Entre 
1820 y 1822 vemos convertirse a los prin- 
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la cuesti6n con las siguientes detenni- 
naciones: se declaraban libres los hijos 
de esclavas nacidos a partir del momen- 
ta de la publicaci6n de la ley: los duefios 
de las esclavas se harian cargo de su ali- 
mento, educaci6n yvivienda en pago de 
lo cual estos trabajarian para ellos hasta 
los 18 afios, La unica posibilidad de que 
consiguieran liberarse antes del plazo 
marcado era a traves de la indemnizaci6n 
correspondiente para la manumisi6n. 

En 1830, la Ley de manumisi6n signi- 
fic6 un retroceso respecto a la Ley de 
libertad de vientres de 1821, puesto que 
elev6 a los 21 afios la edad para la manu- 
misi6n. No seria sine hasta el 24 de marzo 
de 1854 cuando se declararia abolida 
para siempre la instituci6n y precisa- 
mente cuando la esclavitud habria de- 
jado de ser rentable para los propietarios 
pues iban cobrando mayor importancia 
otras f ormas de explotaci6n del trabajo 
coma el peonaje, el arrendamiento de la 
tierra, etcetera. 

Asi coma una revision de la evoluci6n 
de la esclavitud en Venezuela muestra de 
manera evidente las cambios que fueron 
sufriendo las medidas originales emiti- 
das por Bolivar, los problemas plantea.dos 
por la situaci6n de las poblaciones indige- 
nas y el destino de las medidas tendien- 
tes a la retribuci6n de haberes militares 
confinnan las dificultades que pusieron 
coto al proyecto inicial del Libertador. 
Estas dificultades solo pueden compren- 
derse en funci6n de los intereses de las 
clases y los sectores de clase que sur- 
gieron al triunf o de la revoluci6n y cuya 
f alta de fuerza se expresa en las inten- 
sas luchas que caracterizan el periodo, y 
que pusieron de manifiesto la inviabili- 
dad de proyectos estatales modemos 
como el queen su caso deseaba implan- 
tar Bolivar, 

Emitido en Rosario de Cucuta el 20 de 
mayo de 1820, el Decreto del Libertador 

6 Ibid., p. 266 C'Decreto sobre la libertad de 
esclavos"). 

Con vistas a la elaboraci6n de un plan 
· "preciso y justo" que "gradualmente" fue- 
. ra liberando a los esclavos, el Congreso 
• posponia en aquella ocasi6n sus deter- 
• minaciones sobre dicha cuesti6n. En ese 
• ano de 1820 se limit6 exclusivamente a 

garantizarles a los antiguos esclavos que 
habian ganado su libertad que segui- 
rian disfrutando de esta nueva condici6n, 

. mientras pronunciaba las primeras H- 
neas de un discurso que indudablemente 
tendia a justificar politicas posteriores. 

El 19 de julio de 1821, la Ley sobre 
• Iibertad de partos, - manumisi6n y abo- 
, lici6n del trafico de esclavos retomaba 

Es preciso en el estado de ignorancia y 
degradaci6n moral a que esta porci6n 
desgraciada de la humanidad se halla 
reducida, es preciso en tal estado hacer 
hombres antes de hacer ciudadanos ... El 
Congreso, considerando la libertad como 
la luz del alma, crey6 tambien que debia 
darseles por grados como a los que reco- 
bran la vista corporal, que no se les ex- 
pone de repente a todo el esplendor del 
dl 6 1a ... 

En un elocuente documento, el 22 de 
enero de 1820 el Congreso de Cucuta 
emiti6 un decreto inicial sabre la cues- 
ti6n de la esclavitud en los siguientes 
terminos: 

ThIUNFO DE LA REVOLUCI6N Y 
REESTABLECIMIENTO DE UN 
NUEVOORDEN 

no solo sirven para ilustrar la fuerza de 
las intereses que se afectaban con ella, 
tarnbien constituyen un elemento esen- 
cial para explicar su posterior retroceso. 
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9 Simon Bolivar, Doarina, 1976, pp. 198-202 
("Decretos de 4 de julio de 1825"). 
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ben apreciarse las medidas dispuestas 
por Bolivar en Peru a traves de los decre- 
tos de Trujillo y Cuzco,9 que abolieron el 
servicio personal y el tributo indigena y 
establecieron el reparto de las tierras en 
propiedad. 

A medida que va consolidandose el 
triunfo colombiano sobre las fuerzas 
realistas y al ir desplazandose el eje de la 
gesta militar hacia el territorio peruano, 
la penuria en que queda la economia da 
cuenta de los estragos causados por la 
guerra. Penuria fiscal, escasez de nume- 
rario, desquiciamiento de la vida eco- 
n6mica, desabasto, falta de brazes en el 
campo y empobrecimiento <lei territo- 
rio presionan sabre un erario arruinado 
que tiene frente a si la tarea de reestruc- 
turar un sistema sabre la base de cum- 
plimiento de SUS compromiSOS mas apre- 
m.iantes. 

La cantidad de bienes confiscados 
que permanecieron inactivos, y que el 
Estado mantuvo "en dep6sito" para adju- 
dicaci6n, obligaron a buscar comprado- 
res los cuales justamente surgieron de las 
filas de los especuladores, comerciantes 
y militares enriquecidos en la epoca de la 
guerra. No pocos de estos habian estado 
inmiscuidos en el negocio originado con 
la emisi6n de vales que sirvieron coma 
pago postergado de las tierras prometi- 
das a la tropa que, para resolver sus 
necesidades mas apremiantes, tuvo que 
venderlos a un precio infimo. 

Par otra parte, la tendencia a no crear 
enemistad entre el gobierno y las pobla- 
ciones laboriosas fue imponiendose, pro- 
curando mantener respeto y aliento ha- 
cia aquellos que aun podian contribuir, 
aunque solo fuese en una minima parte, 
al funcionamiento de la vida econ6mica. 
Las nuevas facilidades se concedieron a 

7 Ibid., p. 267. 
8 Ibid., p. 214. 

para restablecer los derechos de los in- 
digenas y f omen tar su progreso econ6- 
mico y su educaci6n seflalaba que "se 
devolvera a los naturales como propie- 
tarios legitimos, todas las tierras que for- 
maban sus resguardos segiin sus titu- 
los". 7 Se insistia ademas en que ni curas ni 
jueces podrian solicitar servicios de los 
naturales sin que mediara un contrato. 

Ya en oficio dirigido al general Anzoa- 
tegui de fecha 1 de julio de 1818, Bolivar 
habia comentado: "no solo apruebo que 
se les permita trabajar [a los indiosl., 
[sino que] conozcan que ya son hombres 
libres y no esclavos coma eran en tiem- 
pos de los capuchinos". 8 

La ley del 4 de octubre de 1821 san- 
cion6 la abolici6n del tributo indigena, 
condicion6 los servicios al pago de sala- 
rio y reparti6 los resguardos, en pleno 
dominio y propiedad, en la proporci6n 
que sirviera para cubrir las necesidades 
de cada familia indigena. Autorizaba 
tambien que la comunidad pusiera en 
arrendamiento las tierras sobrantes, cuan- 
do estas existieran, y establecia que los 
f on dos obtenidos fuesen utilizados para 
mantener la escuela y la parroquia. 

No pocos abusos e interpretaciones 
· deliberadamente err6neas desvirtuaron 
• la aplicaci6n de la legislaci6n. En los 
• documentos de la epoca abundan las 
• quejas, incluso de funcionarios oficiales, 

que muestran coma el posterior proceso 
de concentraci6n de la tierra avanz6 
incluso sabre los resguardos indigenas. 

, Efectivarnente, la legislaci6n levantada 
sobre cimientos precapitalistas tuvo una 
aplicaci6n dudosa, no obstante lo cual 
debe ponerse de relieve el alto valor 

• ideol6gico que posee y su calidad de 
· antecedente de las decretos liberales 

posteriores. Con este mismo sentido de- 
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ducido elementos de cambio respecto a 
la situaci6n anterior, pero, coma hemos 
dicho, no condujo a transformaciones 
estructurales. 

10 Algunas legiones fueron mejor escuchadas, 
como el ejercito de Apure que result6 beneficiado 
gracias a la mediaci6n de Paez. Otras quejas llega- 
ron demasiado tarde: la legion de Magdalena hizo 
llegar un pliego a la fracasada Convenci6n de 
Ocafia, reflejando el descontento que priv6 entre 
la tropa al verse engaitada. 

todos aquellos propietarios, incluso 
espafioles, que se adhirieron al gobiemo 
revolucionario y algunos emigrados pu- 
dieron volver para hacer ofertas y recu- 
perar sus propiedades. 

La politica, poco exitosa por cierto, de 
invitar a extranjeros "de preferencia eu- 
ropeos 0 norteamericanos" recibi6 nuevo 
Impulse: para ello, el Estado dispuso de 
algunos millones de fanegadas en terre- 
nos baldios que antes le habian sido 
adjudicados. Para facilitar la compra, se 
autoriz6 el pago con vales de deuda 
consolidada que en su mayoria estaban 
en manos de los extranjeros. 

En 1821, Bolivar autoriz6 la enaje- 
naci6n de tierras que por alguna raz6n 
hubieran vuelto a manes del Estado y, en 
disposiciones posteriores, se recalc6 la 
necesidad de continuar adjudicando tie- 
rras en pago de haberes militares. Esta 
politica lleg6 a su termino hacia 1835 
cuando el Estado argument6 que habia 
saldado la mayor parte de sus deudas 
con los militares. Sin embargo, la prensa 
de estos afios reproduce innumerables 
quejas de soldados que constituyen un 
testimonio de protesta ante el proceso de 
acaparamiento de la tierra que se inau- 
gura en la posindependencia." No cabe 
duda que se iniciaba una creciente ten- 
dencia hacia la concentraci6n de la tierra 
que determinaria el posterior fortale- 
cimiento del latifundio. La transf erencia 
de la tierra de manos de un sector expro- 
piado en tiempos de guerra a otro, ademas 
de la distribuci6n de tierras baldias y 
nacionales, ef ectivamente habia intro- 
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