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Corda el afio de 1.789 cuando el arzobispo-Virrey Anto-
nio Caballero y Gongora, al tomar la pluma para oscribir su
Relaci6n de Mando, dejo estampada una triste descripci6n de
las gentes del Nuevo Reino de Granada. Observe Caballero
que «los domesticos rurales... hacen una poblacion vaga y
volante. .. Lo mismo tienen donde nacieron y en cualquier par-
te hallan 10 mismo que dejaron ... Sus hijos, criados en esta
escuela, van imitando fielmente a sus padres; se van propa-
gando siempre unos mismos ponsamientos y 021 mismo porte de
rusticidad. .. y a largos pasos se van precipitando en la mis-
rna barbarie de sus primeros habitantes ... » (1). No poca
parte de este fenomeno se debia a f'allas en la ensefianza reli-
giosa, pues los indios se veian «condenados POI' cuatro 0 seis
horas al dia a repetir en su preciso orden uri numero infinite
de palabras en que les dan a entender que aprenden la doctri-
na. .. Son proporcionados para ser simulados a hipocritas que
fieles· siibditos. .. cuyas fatales consecuencias, como POI' eco,
pasan de padres a hijos, sin debil itarse en muchas generacio-
nes» (2).

Aunque habia opiruones contrarias, tales como la del Vi-
ney Pedro Mendinueta, (3) es dificil negar que para fines del

(1) EDUARDO POSADA y PEDRO M. IBANEZ, ed., Relaciones de
Mondo (Bogota, 1910), pp. 238-239.

(2) Ibid, pp. 227-228. Interesante es observar como el Arzobispo- Virrey
pretendia explicar las relaciones entre la cultura del grupo y la per-
sonalidad de sus miembros POl' medio del proceso de la socializa-
cion, 0 como 10 llamarfan los antropologos, enculturacion. Melville
J. Herskeovits, eIntroduccion», en Sol Tax, ed. Acculturation in
the Americas (Chicago 1.952), pp. 55-56.

(3) Ibid, p , 458.
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siglo dieciocho las masas rurales de estas tierras eran en bue-
na parte indolentes. Hasta los antioquefios eran entonces pa-
sivos, como 10 testifican los informes del gobernador Silvestre
y hasta los del mismo oidor Mon y Velarde, quien llego a 11a-
marlos «idiotas». (4).

Como los antioquefios cambiaron iSU cultura y personalidad
rapidamento en el siglo diecinueve, es un f'enomeno que ha re-
cibido diferentes explicaciones , La teoria de Alejandro Lopez
de que fueron laareformas de Mon y Velarde, especialmente el
reparto de tierras, las que hicieron del antioquefio un elemento
emprendedor. parece factible «5). En verdad, nada es tan elo-
cuente como el empuje colonizador de aquella raza hacia vel
Quindio, en busca de las tierras que le faltaban en Antioquia
y de su indepedencia econornica (6). El exito de estas aventu-
ras y la forma pujante como se salvaron las dificultades tanto
topograficas como sociales, sin duda confirmaronen el antio-
quefio las ventajas de tener iniciativa y ser de empresa , Asi la
experiencia social positiva del grupo antioquefio, al dar forma
a una nueva y dinamiea cultura fue modelando las personali-
dades de sus miembros hasta el punto de que hoy se distinguen
dentro de la familia colornbiana . Aquella hipotesis sabre origen
judie, aparte de ser dificil de comprobar, no sirve sino para
confundir el estudio del fenomeno ,

Mientras los antioquefios modulaban con exito de un esta-
do pasivo a uno activo, loscampesinos doelgrupo Hispano-Chib-
'eha de Cundinamarca y Boyaca se mantuvieron, en terminos
generales, en «e1 mismo porte y rusticidad» de sus mayores.
No hubo aqui el aliciente d~ abrir tierras co1onizables inde-
pendientes que, como en Antioquia, hubiera podido romper la
rutina cultural y comenzar un cicIo decambios sociales y eco-
n6micos. POl' el contr-ario, durante el si'glo diecinueve la pa'Si-
vidad rural pareci6 acentuarse. L.as guerras de la independen-

(4) Cfr. Alejandro Lopez, IC., Problerrnas Calombianos (Paris, 1.927),
pp. 21-27. Esta situacion se debia a falta de incentivos economi-
cos, poca capacidad de compra y carestia de tierras, ademas de 0-

tros aspectos culturales.
(5) Ibid, pp. 33-36.
(6) OTTO MORALES BENIT'EZ, Testimonio de l~n Pueblo (Bogota,

1.951); James J. Persons, la CO'lonizaci6n A ntioquena en el OCyi-
dente de Colombia (Medellin, 1.950) ,



cia y las civiles tuvieron mucho que vel' con este empeoramien-
to cultural, pues en realidad no fueron sino empresas de cau-
dillos gamonales, idealistas 10s unos, ambi~iosos los mas, que
sacaron ventaja de la docilidad de sus subordinados. Para es-
tos no habia ideologias y fueron poco mas que carne de cafion
(7). Al terminarse la Pax hispama, loscampesinos SiC encon-
traron simplernente en un mar de caos, destruccion y muerte ,
No en balde lloraron cuando se les anuncio que ya no habia
mas rey de Espana, (8) y no es de cxtrafiarse que huyeran a
los montes a esconderse al paso de los ejercitos, ni de que los
reclutas fueran Ilevados en cadenas para evitar su huida (9).
La ruina que provocaron estas guerras queda bien patente en
las terribles descripciones que sobre la mendicidad transmitie-
ron diversos autores, entre otros Mollien y Posada Gutierrez
(0). Tanta fue la miseria ocasionada, que aun 'en 1.906,
cuando el senador norteamericano Hiram Bigham visito a Co-
lombia, «loscaminos parecian enfilades de mendigos , .. , cuyas
suplicas 10 seguian par semillas» (11).

Igualmente le fue adversa a muchos campesinos la subdi-
vision de resguardos indigenas ordenada POI' Bolivar en 1.821
y que, a partir de 1.832 se llevo ,a cabo en Cundinamarca y Bo-
yaca (2). Aunque muchos de estos re,sguardos ya habian de-
caido y en realidad conservaban poco de su concUci6n comu-
nal, siempre daban oportunidad para que el indigena cultiva-
ra la tierra en fOTmaeficie'llte y en armonia con las circnns-
tancias reinantes. Pero cuando se pI'ete'lldi6 romper los mol-
des sodales y convertir al indio en un individualista estil0

(7) EDUARDO SANTA, Sociologia politica de Colombia (Bogota, 1955)
(8) JOSE MANUEL GROOT, HistM'ia Eclesiastica 11 civil de Nueva

Granada (Bogota, 1.889), vol. I, pp. 316-319.
(9) GASPARD DE MOLLIEN, Viajes en la Republica de Colombia

fY/1, 1.823 (Bogota, 1.944), Passim, Joaquin Posada Gutierrez, Memo-
rias historico-politicas (Bogota, 1.929) passim.

(10) MOLLIEN, p. 75; Posada Gutierrez, vol. I, p. 96.
(11) HIRAM BINGHAM, The Journal of an Expedition Across Ve-

nezuela and Colombia. (New Haven, 1. 909), p. 225.
(12) ORLANDO FALS-BORDA, Peasant Society in the Colornbia An-

des: A Sociological Study of Saucio (Gainesville, Fla., 1.955), cap.
6; Orlando Fals Borda. «A Sociological Study of the Relations-
hsip between Man and the Land in the Department of Boyaca, Co-
lombia», Diserlacion Doctoral, Universidad de Florida, Gainesville,
Junio de 1.955,



• eampesino norteamericano, el resultado fue adverso social y
economicamente. Socialmente, porque los campesinos. llama-
dos indios, no estaban listos a competir con sus gamonales y
patrones, muehos de los cuales se aprovecharon de la ignoran-
cia de aquellos para quitarles sus tierras (13). Mientras algu-
nas haciendas se forma ban en los antiguos resguardos, a los
indios se les rebajaba de propietarios a concertados 0 a simples
peones (14). Asimismo, desde el punto de vista economico es
evidente que los indios tuvieron dificultades al cultivar indivi-
dualmente sus parcelas, no s610 debido a la mala calidad de al-
gunas tierras sino a 10 costoso de las herramientas (15).

Si se suma a esta situacion el hecho de que las propiedades
fueron empequefieciendose POl' medio de la herencia hasta hacer-
se economicamente improductivas, bien puede verse que la tal
reforma de la tierra en el siglo diecinueve, Iejos de ser la pa-
nacea que decantaban Manuel de Pombo y sus seguidores, fue
un factor adverso que quito al grupo cundi-boyacense mucho
de su euforia , La cultura del grupo continuo siendo negativa
y el resultado fue 'la conformaci6n de las personalidades de sus
miembros a una rutina de ignorancia, miseria y explotacion ,
Era aquella la epoca cuando .a toda persona calzada y con saco
habia que sal udal' , con sombrero quitado y con Ia frase «mi a-
mito». Con razon exclamaba el general Posada Gutierrez en
1.8'65 respecto a los indioscampesinos : «Infelices l, al declarer-
los ciudadanos los hemos postrado» (16). E igualmente el his-
toriador Groot se expresaba en los siguientes terminos: «Cuan-
do la ley los htl. dejado entregados a sus propias fuerzas, inten-
tan do hacerlos hombres libres, los ha hecho esclavos de la mi-
seria» (17). Asi los campesinos se confirmaron en su indolen-
cia y pasividad.

Es ,claro que no puede explicarse esta actitud pasiva del
campes1no como una herencia atavica. Ya aqui en Colombia se

(13) SALVADOR CAMACHO ROLDAN, «Bogota en 1.849», en Libra
de SantaN (Bogota, 1.929), pp. 115-116.

(14) GUILLERMO HERNANDEZ RODRIGUEZ, De los Chibchas a La
Colonia y a La Rei[JubliJca(Bogota, 1.949), pp. 291-298.

(15) FALS-BORDA Peasant Society, cap. 6; Juan Friede, El Indio en
lucha par La tierra (Bogota, 1. 944), pp. 59-60.

(16) POSADA GUTIERREZ, vol. IV, p. 126,
(17) GROOT, vol. I, p. 318.



- 18 --

trat6 de hallarle su origen POl' medio de conceptos tales como
«herencia de sangre», «el ancestro indigena», la «melancolia
indigena» 0 «la sangre y el paisaje». Algunas obras de Arman-
do Solano, Juan C. Hernandez, Miguel Triana y Luis Lopez de
Mesa, POI' ejemplo, siguieronesta linea Lombrosiana (18), y
su influencia en el publico colombiano no se hizo esperar , Es
asi como se ha creado un mito alrededor de la personalidad del
campesino :su tristeza es abiilica, su pasividad es fatalists, su
idiosincrasia es inmutable, su futuro es sin esperanza.,

Parte de este mito es la creencia de que la emelancolia» in-
digena proviene de los Chibchas. Aparte de la rmisica y la dan-
za, que parecuim: tristes a algunos observadores ospafioles, (19)
nada hay en las doscripciones de la cultura Chibcha que haga
pensar en estes indios como pasivos y melanc61icos. POl' el con-
trario. los Ghibchas iban en camino de formal' una naci6n gran-
de y poderosa, tenian industrias y comercioeficientes, poseian
expresiones religiosas, diversiones y deportes que hablaban de
un grupo activo, abierto y emprendedor , Elocuente es la ac-
titud de aquel atleta indio que desafi6 a Lazaro Fonte a ganar-
le en carreras a su caballo: (20) Ia personalidad de este indio
con tal iniciativa, destreza y confianza en si mismo dificilmen-
te podria ser el resultado de una cultura fatalista y triste, Ni
tam poco indican docilidad loscombates que a ultima hora pre-
sentaron al zipa 'I'isquesuza y el usaque de Tundama, el prime-
1'0 atreviendose asacar al campo las momias de sus antepasa-
dos (21). La supervivencia de la religion Chibcha POl' 10 me-
nos hasta 1.665 cuando se prohibieron las «chirriaderas» de

(18) ARMANDO SOLANO, «La melancolia Indigena» en El Tie.mpo,
Suple.mento Literrario, Bogota, Noviembre 15, 1.953; Juan C. Hor-
nandez, Prehistoria Colombiana. (Bogota, 1. 936); Miguel Triana,
La civilizaci6n Chibcha(Bogota, 1951), pp. 26-30; Luis Lopez de
Mesa, IntroducCli6n a la historia de la cultura en Colombia (Be-
,gota, 1.930), pp. 24-27 et passim.

(19) Fray PEDRO SIMON, Noticias historiales (Bogota, 1.953), vol.
II, pp.260-261, 277-278. 'Observese que Simon habla de «cancio-
nes alegres» asi como de tristes. Cfr. las obras de Castel'lanos y
Piedrahita; Jose Ignacio Perdomo Escobar, Historia de la musica
en Co.lombia (Bogota, 1.945), passim.

(20) JUAN DE CASTELLANOS, Historia del- Nuevo Reino de Gm-
nada (Madrid, 1.886), vol. I, pp. 113-115.

(21) Ibid., vol I, pp. 98-99.



San Juan, tambien sefiala cierta valentia e independencia ante
la faz del conquistador (22).

En la obra del Padre Aguado aparece mas 0 menos clara-
mente la forma como vino a perturbarse la armenia interna de
la cultura indigena y cambiarse la personalidad de los miem-
bros del grupo native. Explica Aguado que, despues del fra-
caso de las primeras revueltas, «los caciques (de los Chibchas)
se comenzaron a a:lzar con sus sujetos, no que tomasen .las ar-
mas como tenian pensado contra los ospafioles, sino s61amente
no servirles, ni verlos. ni visitarlos como antes solian» (23).
Esta importante observaci6n indica un fenomeno nuevo: el de
retraimiento de unos indios que hasta entonces habian sido a-
migables hacia los espafioles y hasta dispuestos a adorarlos
(24). He ahi a la ostra de su cultura cerrando sus conchas. He
ahi el comienzo del acondicionamientocultural negativo que se
aduefio de nuestro campesino. Los maltratos de la conquista,
las instituciones de la colonia, y el enfasis de rutina, peniten-
cia y temor auspiciados por Ia Iglesia, (25) son puntos de par-
tida, pues los indios no «solian» actual' asi . El indio no era
triste: Be Ie hizo triste. EI indio no era torpe y sumiso: se le
hizo abiilico, se le rebajo el alma, se le dejo ignorante y supers-
ticioso ,

Asimismo el movimiento de los Comuneros sirvio para con-
firmar a los campesinos e indios en su pasividad. Despues de
doscientos afios de subordinacion, se presenta de pronto el
1.781 una oportunidad de resucitar el imperio de Nemequene,
Ambrosio Psico es proclamado en Giiepsa sefior de Chia y rey
de Bogota, y los indios de lascomarcas cundi-boyacenses acu-

(22) GROOT, Vol. I, p.427.
(23) Fray PEDRO de AGUADO, Re:copilaci6n historia.l (Bogota, 1.906),

p. 207.
(24) De aqui el nombre «suagaguas» 0 hijos del sol que los chibchas

pusieron a los espaiioles hasta que estos dim'on pruebas evidentes
de su naturaleza terrenal. Cfr. Simon, vo'i. I, p:' 282; F'ray Pe!-
dro de Aguado, Historia de Santa Marta y Nuevo Reina de Gra-
ruula (Madrid, 1.916), vol. I, pp. 236-237.

(25) Vease el concepto del Arzobispo-Virrey ya anotado. Como la re-
ligion influyo en la personalidad del indio y del campesino es un
tema que merece estudio aparte. En este sentido pueden consul.
tarse, las obras de Jorge Juan y Antonio de Uiloa, Jose Manuel
Groot, Alonso de Zamora y algunos otros.



den a rendirle homenaje y a besar los estribos de su caballo.
Los indios de Nemocon se rebel an contra los espafioles y se a-
poderan de las minas de sal POI' virtud del «derecho de sus an-
tepasados» que proclaman con entereza (26). Pero este mo-
vimiento nativista, aliado infortunadamente al miope de Juan
Antonio Berbeo, cayo en el Mortifio junto con los criollos. Mien-
tras se declaraba a Psico reo de lesa majestad. los soldados del
Batallon Fijo de Cartagena y las predicaciones de Caballero y
Gongora y del Padre Finestrad restauraron el' orden y montu-
vieron el «status quo». De regreso a sus resguardos y paree-
las caminaron 10s indios, defraudados una vez mas en sus es-
peranzas de redencion , Su fatalismo llego hasta el extreme de
negar su ayuda valiente a Gal~n que volvio a rebelarse pocos
meses mas tarde. Aiin en 1.810, cuando se proclam6 un nuevo
orden de cosas para el futuro, los indios prefirieroncontinuar
con su presente , Mientras en 1.781 miraban atras, hacia el es-
plendorxle 'I'isquesuza, en 1.810 se resignaron a continual' co-
mo hijos del remote rey de Espana y como sirvientes de sus
vasallos blancos.

Aparte de la docilidad politic a en el siglo pasadovson mul-
tiples las expresiones de 10 que se pudiera llamar este ethos de
pasividad del pueblo cundi-boyacense . En su vestido, en su
rrnisica, en su lenguaje, en sus creencias y supersticiones se a-
divina el conservatismo, la resignacion, Ia indiferencia POl' 10
nu-evo, la desconfiana POI' 10 que no es rural (27). Bien descri-
beeste fen6meno el Profesor Lopez de Mesa cuando dice: «El
indigena del altiplano semeja un viejo prematuro: melancoli-
co, malicioso y apart.ado, conserva -en el fondo la psicologia de
su raza. .. Como los animales debiles que se encogen y simulan
la muerte al menor peIigro, tambien el se rinde silencioso a la
vidas con un gesto de ritual fatalismo ... En medio de tantas in-
quietudes se adhiere al fin y al cabo a larutina tradiciona1» (28).

(26) LUIS ORJUELA, Minuta hi~t6rica zipaquireiia (Bogota, 1. 909),
pp. 295-342.

(27) FALS-BORDA, Peasant Society, caps. 12, 14 y 15. Cf. Orlando
Fals Borda, «Notas sabre la evolucion del vestido campesino en la
Colombia central», Revista Colombi'ana de Folklore (Bogota), Se-
gunda Epoca, N· 2, Junia 1.953, pp. 139-147.

(28) LOPEZ de MESA, pp. 24-25. Solo que es dificil hablar de este
fenomeno como de una psicologia fatalista de raza, men as aun de
la raza original Chibcha sino como aptitudes culturales transmi-



E igualmente escribe Triana: «Bajo la mirada escudrifia-
dora del psicologo, el indio <lease campesino}, viej 0 exponente
autentico de su raza, ofrece interesantes puntos de estudio ...
En hurnilde actitud, no parece someterse al analisis, pues adop-
ta un semblante hieratico , .. tras el cual oculta una incisi va
investigacion, desconfiada y suspicaz : el observador es objeto,
a su turno, de observacion... Esas dos inteligencias enfrenta-
das no se entienden : el indio piensa que se le engafia y se an-
ticipa a engafiar , .. Aparenta siempre el indio un suave afec-
to hacia su patron ... pero se engafia dulcemente quien cuen-
ta con Ia seguridad de esos amores, pues el indio no ama a na-
die» (29).

Razon tienen los campesinos de actual' en esta forma, puss
sus contactos con «patroness y gamonales, 0 sea con individuos
de alguna categoria. no han sido del todo benefices. Desde el
encomendero hasta el interrnediario se han sucedido para ex-
plotarlos. Aunque con honrosas excepciones, esta historia He-
va ya cuatrocientos afios. Eneste periodo aquella actitud de
reserva hacia extrafios y superiores no ha podido mas que per-
feccionarse; en este sentimiento de desconfianza los campesi-
nos adultos todavia instruyen a sus hijos ,

Asi cabe concluir que lasexplicaciones atavicas sobre la
pasividad cam pesina hene poco fundamento en 1a realidad. El
campesino es ciertamente r"eservado, triste, paiSivo y desconfia-

I

do, pero no debido a aqueHa herencia fatalista e inmutable, si-
no a un acondicionamiento cultural promovido POI' adversida-
deseconomicas, oalamidades poJiticas, POI' ciertas actitudes re-
ligiosas y porIa cristalizacion de la ignorancia. Vadense aque-
Hos fadores adversos (economicos, educacionales, politicos y
religiosos) que han moldeado su cultura y personalidad POT 0-

tras de accion positiva yconstructiva, y se vera cambi-ar al cam-
pesinoen su conducta y en su W,eltanschauung 0 filosofia de
la vida. Este es un fenomeno creado POI' el mismo hombre co··
lambiano; POl' esta raz6n puecie 3!simismo el hombre colombia-
no moldearlo y mejorarlo en sus caracteristicas futuras, si as!
10 desea. El campesino tiene esperanza.

tidas en Ia familia de generacion en generacion. Como el nino cam-
pesina recibe esta cultura pasiva y forma su personalidad rese1'-
vada y desconfiada es el tema del capitulo 13 de Fals Borda, Pea-
sant Society in the Colombian Andes, ya citado.

(29) TRIANA, pp. 20-21.
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Finalmente, hay que observar que este ethos de pasividad
ya va cambiando en forma extraordinaria. especialmente desde
aquella epoca que 10s campesinos mismos denominan «cuando
entr6 eI progreso». Cuando en 1.906 el presidente Rafael Re-
yes hizo su primer viaje en automovil de Bogota a Tunja, una
nueva era comenz6 en las areas rurales: la era de las facilida-
de's en el transporte y en las comunicaciones, preludio y secue-
la de la industriaIizaci6n. POl' las carreterasse fue quebrando
el aislacionismo de las gentes a medida que su movilidad se tor-
naba mas fluida . EI cami6n fue reemplazando al carro de yun-
ta y el automovil a los taxis de caballos. POl' las carreteras se
iban las familias de las veredas a las ciudades para regresar
mas tarde con un nuevo mensaje: que es posible vivir en con-
diciones distintas a las que reinan en el campo. Comparando,
observando e imitando, las masas campesinas se encontraron
de pronto ante un nuevo horizonte de ilimitadas posibilidades ,
Los «amitos» se fueron desapareciendo y el calzado se hizo mas
asequible , Ya habia aspiraciones y ansia de cambio. Ya pue-
den las masas rurales conmoverse por movimientos populistas
tales como el de Jorge Eliecer Gaitan. Los gobernantes, al sen-
tir el palpitar del pueblo, promulgan la ley 200 de 1.936, un
paso, aunque corto, hacia una reforma agraria, Lo que se ha
dado en Hamar «conciencia de clase» hizo su aparicion en re-
giones hasta entonces coloniales y estaticas.

Es este despertar social un fen6meno que Max Weber ha
Hamado racionalismo. Es el rncionalismo un proceso de los mas
caraeteristicos y avasallantes del mundo moderno: una vez co-
menzado, es muy dificil de detener. El campesino cundi-boya-
cense ya ha recibido el germen, y este se ha proliferado aun
mas ,con la siderurgica de Paz de Rio; (el tremendo caballo de
Tmya del racionalismo dentro de las murallas de la pasividad,
el agrarianismo y el conservatismo de estas regiones), con la
construcci6n de represas, feITocarriles, carreteras, fabrioos, etS-
taciones ,experimentales, escuelas y 'con el establecimiento de
otras instituciO'nes. El racionalismo es una evoluci6n social in-
terna que promuevecambios de conceptos y de filosofia. En
estas regiones esta efectuando 10 que el movimiento hacia la
tierro hizo para los antioquefios en el siglo pasado: despertar
talentos escondidos, levantar los animoscaidos, y en cierta for-
ma propender pol' el desarrollo de una verdadera economia ca-
pitalista.
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Toea, pues, encauzar este nuevo sentimiento de descubri-
miento e insatisfacci6n POl' rumbos ordenados. Los aconteci-
mientos de los ultimos alios son prueba de que el pueblo va de-
jando su lastre y de que puede actual'. Aun mas: que el pue-
blo rural,al fin consciente de su poco privilegiada situacion, ya
esta perdiendo su pasividad , Su «ethos»esta modulado hacia
la actividad , Quiera el Dios de Colombia que este nuevo proce-
so social no tenga las caracteristicas patologicas de otros pai-
ses, y que loscolombianos tengamos suficiente cordura y al-
truismo como para darle un cauce justo ,


