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EL PROCESO MIGRATORIO: 
EL zULIA Y LAS COLONIAS EXTRANJERAS. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

Juan Carlos Morales Manzur*

Resumen

La antigua provincia de Maracaibo, luego estado Zulia, por su 
posición geográfica siempre fue región de confluencia humana, 
por su actividad portuaria-agro exportadora y luego petrolera. El 
proceso migratorio es, entonces, notable en el Zulia a diferencia 
del resto de la Venezuela de los siglos XIX y XX, donde es mucho 
más lento, desarrollándose con nítidos perfiles solo después de 
la Segunda Guerra Mundial. Este trabajo, utilizando fuentes 
primarias y secundarias, aproxima al estudio de este proceso 
migratorio desde mediados del siglo XIX, hasta la primera mitad del 
siglo XX. concluyéndose que las especiales condiciones históricas 
y económicas de la región condicionaron un especial proceso 
migratorio determinado por la situación de puerto esencial del 
occidente venezolano y centro neurálgico de la explotación petrolera 
nacional, lo cual permitió la confluencia de distintas nacionalidades 
que se perpetuarán en la zona y cuya influencia aún perdura.

Palabras clave: Migraciones, extranjeros, colonias foráneas, 
transculturización.
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THE MIGRATION PROCESS: 
THE COLONIES AND FOREIGN zULIA. 

PRELIMINARY CONSIDERATIONS.

Abstract

The old Province of Maracaibo, later Zulia State, due to its 
geographical position was always considered a human confluencing 
región because of its port, agricultural and later oil activities. 
Therefore, the migratory process is very notable in Zulia State, 
unlike the rest of the 19th and 20th century Venezuela, where is 
much slower, developing with very sharp profiles just right after 
World War II. This report, using both primary and secondary 
sources, approximates the study of this migratory process from half 
of the 19th century to the first half of the 20th century, concluding 
that both historical and economical special conditions from the 
region conditioned a special migratory process determined by 
the essential port situation from the western part of Venezuela 
and national oil exploitation key center, which let the confluence 
of different nationalities which will perpetuate in the region and 
which influence still remains.

Key words: Migrations, foreigners, alien colonies, Transculturation

1.- A MoDo DE INtroDuccIÓN: lA INMIGrAcIÓN EN 
VENEZuElA

Es conveniente, para comprender la importancia de Maracaibo en el 
contexto económico, social y político, y sobre todo, determinar cómo 
ha sido el proceso de inmigración en Venezuela y sus características 
intrínsecas, para así facilitar un compás de análisis más amplio 
sobre el establecimiento de las distintas colonias extranjeras en el 
Zulia.
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Venezuela y por ende la región zuliana han recibido, a lo largo de 
los últimos dos siglos, distintas corrientes migratorias. Los flujos 
migratorios entre distintas sociedades han existido desde hace 
siglos, pero el establecimiento de una política de estado para 
propiciar la inmigración es un fenómeno reciente en América Latina 
y no es excepción en Venezuela, y el estímulo a la inmigración 
europea luego de las guerras de independencia, se convirtió en un 
objetivo fundamental de los nuevos estados.1

Ya, en la época de la Independencia, en una fecha tan temprana 
como el primero de marzo de 1811, un irlandés residente en 
Caracas, Guillermo Burke, publicó en la “Gaceta de Caracas” una 
propuesta para establecer una política migratoria para el nuevo 
país. Tanto Miranda, en 1812, como Mariño y Bolívar, en 1813, 
realizaron un llamado a los extranjeros para sumarse, no sólo a la 
guerra contra la Corona española, sino también a la construcción 
de las nuevas naciones. Fue también evidente el importante 
papel que destacados extranjeros tuvieron en batallas claves de la 
Guerra de Independencia, como aquellos que integraban la Legión 
Británica y también personajes como Daniel Florencio O’Leary, 
ejemplos de una realidad mucho más compleja. Durante toda la 
Guerra de Independencia los territorios dominados por las fuerzas 
republicanas se encontraban, en la práctica, absolutamente abiertos 
a la inmigración y al comercio extranjero.

Un año después de la creación de Colombia, en 1820, Francisco 
Antonio Zea declara abiertos los puertos para los hombres de todas 
las naciones. En 1823, el Congreso de la República de Colombia 
promulga la primera Ley de Inmigración, donde se establece la 
necesidad de poblar el territorio. Después de esa fecha, y durante 
gran parte del desarrollo de la república venezolana, se establece 
un conjunto de colonias extranjeras en tierras baldías, previa 
concesión con un empresario. La Sociedad Agrícola Colombiana, con 
sede en Londres, emprendió la labor en Venezuela, estableciendo, 

1 Camero, Ysrael. “En el fondo, todos somos metecos”. En www.analitica.com. p 1[22/05/ 2003].
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entre otras, la “Colonia de Topo de la Tacagua”, en las cercanías de 
Caracas, formada por un conjunto de 200 campesinos escoceses, 
en 1825. Gran parte de estas colonias finalmente fracasaron. Entre 
las fechas de 1823 y 1833 el Estado había concedido cerca de 80 
cartas de naturaleza (ciudadanía) a extranjeros residenciados en el 
territorio.2

La grave crisis económica de la naciente República también motivó 
la búsqueda de inmigrantes como primer paso para alcanzar una 
mayor prosperidad. Para 1831, Antonio Leocadio Guzmán, entonces 
Secretario del Interior, en su Memoria expresó que: “No tenemos 
caminos por falta de hombres; no tenemos navegación interior por 
esta misma falta; y por ella es pobre nuestra agricultura, corto el 
comercio, poca la industria, escasa la ilustración, débil la moral y 
pequeña Venezuela”.3

Será en ese mismo año, 1831, cuando se promulga la primera Ley de 
Inmigración de la República de Venezuela. Se establecieron varias 
colonias foráneas; pero la única que tras muchas dificultades, 
logró llegar hasta el presente, es la Colonia Tovar, fundada por 374 
alemanes en terrenos montañosos que pertenecían a Martín Tovar 
Ponte, cercanos a La Victoria, en 1843. 

Según los datos de Manuel Landaeta Rosales, referidos en el 
Diccionario de Historia de Venezuela, entre 1832 y 1857 entraron 
12.610 inmigrantes, la mayoría de los cuales eran canarios 
y alemanes, aunque hay también presencia corsa, francesa, 
portuguesa, puertorriqueña e italiana. Este flujo se interrumpió 
durante la Guerra Federal que destrozó el país en una lucha fraticida, 
siendo ésta la última guerra civil que viviera Venezuela.

Durante el Guzmancismo se inaugura una etapa de la historia 
nacional donde se establece una política migratoria definida 

2 Ibídem. p 2
3 Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo 2. Caracas. Fundación Polar. p 794
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tendiente al poblamiento y “blanqueo” de la población venezolana. 
Un factor muy importante en la concepción positivista de la 
modernización y civilización de la sociedad venezolana de la época, 
estaba relacionado con el poblamiento de amplias extensiones 
de tierras baldías y con un proceso planificado de europeización 
o “blanqueamiento” de la población, en gran parte mestiza, de 
Venezuela. Este proyecto de modernización fué asumido por 
Antonio Guzmán Blanco de manera contundente. Las cifras de 
Landaeta Rosales4 así lo muestran: entre 1874 y 1888 entran en 
el país 26 mil inmigrantes, de los cuales más de veinte mil eran 
peninsulares y canarios, además de 2.764 italianos y 1.806 corsos 
(todas las cifras son aproximadas).

Será durante este gobierno que la inmigración en general empieza 
a ser favorecida y organizada: el 14 de junio de 1874 el “Ilustre 
Americano” (Guzmán Blanco) promulga un Decreto que promueve 
la inmigración y ofrece ventajosas condiciones y halagadoras 
promesas a los trabajadores extranjeros, (“personas propias para 
la agricultura, las artes y el servicio doméstico”) que vengan a 
residenciarse a Venezuela: El Gobierno estaba dispuesto a costear 
su viaje, además de la manutención en los primeros tiempos de 
su permanencia en el país y les proporcionaba asistencia médica. 
También les garantizaba “libertad religiosa, la de enseñanza y las 
demás que sanciona la Constitución”. Se estableció que los objetos 
y útiles que trajesen estos extranjeros tanto para su uso personal 
como para su trabajo, no serían gravados por impuestos. El Gobierno 
se ocupaba, además, de conseguirles adecuada ocupación, y crea, a 
tal fin, una Dirección General de Inmigración, una Junta Central, 
Juntas Subalternas y agencias en el exterior.

Los resultados de esta “política inmigratoria” fueron esperados 
con interés en la Venezuela de la época. Al llegar los primeros 
contingentes de inmigrantes, “La Opinión Nacional”, periódico 
de la época, publica sus nombres, edades, ocupaciones, e informa 

4 Ob. Cit. P 3
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acerca de su colocación en haciendas, comercios o casas locales. En 
esta época, llegan extranjeros españoles, vascos, belgas, franceses y 
de otras nacionales europeas, como se ha señalado.

De las experiencias inmigratorias durante este período se observa 
cómo, en la práctica, los resultados no igualaron las intenciones. 
Las colonias agrícolas empezaron pronto a languidecer. Algunos de 
los inmigrantes, impedidos de ubicarse por falta de organización, 
llegaron durante el Gobierno de Linares Alcántara al extremo de 
pedir limosna. Entonces, éstos, junto con otros, atemorizados 
por las frecuentes crisis políticas del país, prefirieron regresar 
a sus países de origen. No obstante, pese a estos inconvenientes, 
varios españoles, italianos y franceses se establecieron en el país; 
su número fue aumentando de año en año. Incluso nacieron 
organizaciones que se proponían el fomento de la inmigración y 
la protección al inmigrante y ya en 1899 se había establecido en 
Caracas el “Sindicato de la Colonización Italiana en Venezuela”.5

No obstante haberse abierto las puertas a la inmigración, en el primer 
censo de la República de Venezuela que se llevó a cabo en 1873, no se 
especificaron los extranjeros, sino en forma aislada; se encuentran 
datos referentes a ellos, divididos por nacionalidades, en el cuadro 
sobre la “Población Extranjera del Distrito Federal en el año 1878”. 
Las cifras no son altas: 2250 españoles, 414 alemanes, 411 franceses; 
siguen, en menor cantidad, los haitianos, suramericanos, holandeses, 
ingleses, daneses, estadounidenses y otras nacionalidades.

El primer censo que hace referencia a los extranjeros residenciados 
en Venezuela, especificando su nacionalidad, es el de 1881. De dicho 
censo se desprende que viven en el país 34.916 extranjeros, siendo 
las colonias más numerosas los españoles (11.544), los colombianos 
(8.729), los ingleses (4.041) y los italianos (3.237), entre otras 
nacionalidades.

5 Vannini de Gerulewicz, Marisa. Italia y los italianos en la historia y cultura de Venezuela. Caracas. Universidad 
Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca.
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En el documento “Entrada de inmigrados al país desde 1874 hasta 
1888”, publicada en las memorias del Ministerio de Fomento, se 
constata que en esa época entraron al país 26.090 extranjeros, la 
mayoría de los cuales, sin embargo, lo hizo entre 1874 y 1877.6

Por su parte, el censo de 1891 arroja cifras según las cuales el 
número de extranjeros en Venezuela era el siguiente:

tabla No. 1

rEsuMEN GENErAl DEl cENso DE los EXtrANJEros 
rEsIDENtEs EN lA rEPÚBlIcA (1891)

Norteamericanos7

Neo Colombianos

Suramericanos

Españoles

Franceses

Italianos

Alemanes

Ingleses

Holandeses

Daneses

Otras nacionalidades

201

10.929

480

13.223

2.409

3.030

917

6.116

3.566

69

1.958

Fuente: Vannini de Gerulewicz, (1980). Italia y los italianos en la historia y la cultura de 
Venezuela. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca

Las estadísticas referentes a inmigración empezarán a regularizarse 
ya entrado el siglo XX; por lo que se refiere al XIX son deficientes e 
interrumpidas debido a las guerras y la inestabilidad política que 
dificultan la realización de censos.

6 Ibídem
7 Se refiere a ciudadanos de los Estados Unidos.
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En 1903, durante el gobierno de Cipriano Castro se firma la primera 
Ley de Extranjeros, en gran parte como una reacción posterior 
frente al bloqueo de las costas venezolanas y los diversos problemas 
que el gobierno tenía con países como Holanda, Inglaterra, Francia 
y Alemania, entre otros. Tanto esta legislación, como todas las 
posteriores tenían como objetivo fundamental, ya no estimular 
la inmigración, sino controlar las actividades que los extranjeros 
desarrollaban en Venezuela.

A la muerte del Presidente Juan Vicente Gómez, el 17 de diciembre 
de 1935, se inicia una serie de importantes debates sobre la 
reconstrucción de Venezuela, en ese momento, con una pujante 
economía petrolera y en camino de urbanización. Uno de los puntos 
complementarios del “Programa de Febrero”, de Eleazar López 
Contreras, Presidente que sucedió a Gómez, era el estímulo a la 
inmigración europea, como una vía para la modernización del país.

Para esa época, algunos intelectuales venezolanos como Alberto 
Adriani y Arturo Uslar Pietri, recomendaron el poblamiento 
del territorio con europeos, dado que éstos, según los mismos, 
aportaban nuevos conocimientos y costumbres. Incluso se 
mezclaban, argumentos claramente raciales en el estímulo de las 
políticas migratorias y un desdén por el carácter “mezclado” o 
particularmente “negro” de la población venezolana.8 Por presiones 
de Alberto Adriani sobre López Contreras se promulga, en 1936, la 
Ley de Inmigración y Colonización, donde son excluidos todos los 
inmigrantes que no sean blancos (Camero, 2000). Un año después 
se estableció el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, 
y se promulgó una nueva Ley de Extranjeros. Sin embargo, hasta 
finalizar la Segunda Guerra Mundial la inmigración prácticamente 
estuvo detenida. Los inmigrantes que llegaron a América antes de 
1939 eran, en gran parte, españoles republicanos y judíos, ninguno 
de los cuales encontraron una especial disposición en el gobierno 
venezolano para su recepción. En 1944, Isaías Medina Angarita 
quiso activar los mecanismos para aprovechar la fuerte migración 
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proveniente de una Europa que venía saliendo de la guerra. Así, 
entre enero y octubre del año 1945 entran más de siete mil personas 
al país.9

Igualmente, en este sentido, entre 1945 y 1958, en Venezuela hubo 
una política de puertas abiertas frente a la inmigración. 

Durante el trienio adeco el gobierno mostró una especial dis-
posición para estimular el ingreso de los flujos migratorios a 
nuestro país, aunque los problemas de transporte transoceá-
nico hacían difícil poner en práctica dicha iniciativa. Pero, en 
1947 entraron veinte mil personas en territorio venezolano. 
Durante la dictadura militar del período 1948-1958, Vene-
zuela vivió un impresionante flujo migratorio, predominan-
do los italianos, pero engrosándose las colonias portuguesa 
y española, entre otras. Los italianos, durante el gobierno de 
Marcos Pérez Jiménez, fueron los constructores por excelen-
cia de la política de cemento armado del régimen y colabora-
ron en la industria de la construcción de un gran conjunto 
de importantes obras arquitectónicas durante el período. La 
relación entre la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la im-
portante comunidad italiana provocó, a la caída del prime-
ro, un extraño caso de xenofobia en nuestro país. El rechazo 
contra los italianos tuvo que ser (condenado) por la Junta de 
Gobierno de... [El] Presidente Wolfgang Larrazábal.10

Entre 1948 y 1961 ya habían entrado a Venezuela cerca de 
ochocientos mil inmigrantes y el 78% de esta cifra, estaban 
compuestos por españoles, italianos, estadounidenses, colombianos 
y portugueses.

8 Ob. cit
9 Ibídem
10 Ibídem p. 5
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Según lo revelan los datos censales de 1950 y 1961, la composición 
de la población extranjera en Venezuela había cambiado, no sólo en 
número sino en variedad; tal como lo demuestra el siguiente cuadro.

tabla No. 2 
PoBlAcIÓN NAcIDA EN El EXtErIor sEGÚN PAís DE 

NAcIMIENto

Países
Censo

1950
1961

Total

América

Chile

Colombia

Perú

R. Dominicana

Otros países

África

Asia

Europa

España

Italia

Portugal

Otros países

Oceanía

208.731

76.023

519

45.969

776

1.242

26.899

333

1.662

126.966

37.887

43.938

10.954

34.187

158

541.563

152.647

2.051

102.314

1.583

1.270

42.098

1.932

17.523

369.298

166.660

121.733

41.973

38.932

68

Fuente: Moreno Gómez, Luis (1981). El impacto de la inmigración europea. Los Inmigrantes 
(XIV) 1981. En Nosotros. Revista de Lagoven. (Feb. De 1981) Caracas. CROMOTIP, C.A.

En 1958 se terminó la política de puertas abiertas. La crisis 
institucional y económica de este año motivó una política más 
restrictiva al respecto. Hasta 1973 el promedio se estancó en 13 
mil extranjeros al año. Pero, a partir de 1973-1974, gracias al boom 
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petrolero, y con el establecimiento de gobiernos de corte militarista 
en, prácticamente, toda Latinoamérica, el saldo migratorio aumenta. 
Venezuela, junto con México, se convirtió en el refugio político de 
muchos latinoamericanos, o en su nueva oportunidad, la esperanza 
frente a la pobreza y la huída de la represión de sus países de origen. 
Durante esta época, los extranjeros, naturalizados, legales o no, 
contribuyeron de manera importante con la prosperidad del país, 
pero, al llegar la crisis económica, a principios de la década de los 
80, del siglo XX, el rechazo a los extranjeros aumentó.

Para el censo de 1991 los nacidos en el extranjero eran 1.023.259 
personas, 51.370 menos que una década antes. El 70% son 
latinoamericanos. La comunidad más numerosa es la colombiana, 
los cuales mantienen una población relativamente constante: 508 
mil en 1981 frente a 529 mil en 1991. Las comunidades chilenas 
y argentinas (numerosas en los setenta) se redujeron, mientras 
los peruanos y dominicanos aumentaron. El nivel educacional 
del inmigrante ha crecido significativamente en comparación con 
las generaciones anteriores. Existe un buen nivel de inserción 
ocupacional, semejante entre la población venezolana y la 
extranjera.

En la Constitución Bolivariana de Venezuela, aprobada el 15 
de diciembre de 1999, se reconocen ciertos avances en algunos 
aspectos, como el reconocimiento de la doble nacionalidad, entre 
otras innovaciones. 

El censo de 2001 arrojó una población nacional de 23.054210 
habitantes (www.ine.gov.ve/ine/censo), lo que, unido a todo lo 
anteriormente expuesto, revela el proceso de aumento paulatino de 
la población venezolana.

2.- lA INMIGrAcIÓN EN El ZulIA

No obstante su situación geográfica, Maracaibo, durante el 
período colonial, apenas contaba con un reducidísimo número de 
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extranjeros, dadas las restricciones comerciales que imponía el 
gobierno español que imposibilitaban la apertura del puerto a otros 
países distintos a la metrópoli.

Las Leyes de Indias respecto a la admisión de extranjeros en las 
colonias hispano-americanas eran muy estrictas. Era privativo del 
Rey entrar en composición con algunos extranjeros, por medio de 
comisionados para que pudieran residir en las colonias.

Aparte del monopolio comercial que España quería conservar a todo 
trance en las Indias Occidentales, había un celo político, a fin de 
evitar la difusión de ideas contrarias al régimen colonial, y el deseo 
de conservar incólume la Religión Católica cuando los inmigrados 
eran de otras creencias.11 

Durante el siglo XIX, y ante las nuevas circunstancias dadas por la 
Independencia Venezolana (1811), la adhesión de la provincia de 
Maracaibo a la República de Colombia (1821) y el establecimiento de 
la República Venezolana (1830), el puerto de Maracaibo, levantadas 
las antiguas prohibiciones, comienza a desarrollarse y a recibir 
barcos de todas las latitudes y banderas, que son atraídos por la 
dinámica económica de la ciudad, centrada en el puerto.

Es así que estas circunstancias, unidas al inicio de la profusa actividad 
de las casas comerciales extranjeras, propicia el establecimiento 
de diversas colonias extranjeras, principalmente europeas, 
que convierten a Maracaibo en su residencia circunstancial o 
permanente.

Así, en la ciudad, comienzan a establecerse hombres de negocio 
y firmas extranjeras que reactivaron desde los primeros años de 
la República, el tráfico mercantil en la región marabina. De 61 
extranjeros, que registraban las estadísticas de la Provincia para 
1831, su número pasó a 236 en 1844, según nota al “Censo de 
11 Febres Cordero, Tulio. Páginas sueltas. (Compilación de José Rafael Febres Cordero). Tomo VIII. San 

Cristóbal. Litografía Lila, C.A.
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Sufragantes” para ese año, de modo que a los 191 comerciantes que 
figuraban en el mencionado censo se deben agregar otros tantos de 
entre los extranjeros, mayormente empleados en esta actividad.12

En este sentido, un documento interesante de 1831, relativo a la 
ciudad y puerto de Maracaibo, que aparece en el número 40 de 
la “Gaceta de Venezuela”, del 12 de octubre de dicho año, el cual 
se denomina “Lista de los extranjeros que habitan esta ciudad, 
expresando sus nombres, países, profesión y edad “ . En dicha 
lista se encuentran, entre otros los escoceses Jorge Mackay y 
William Hutton, los ingleses Frederick Harris y Patrick Wilson, 
los estadounidenses Abraham Nones , Ambrosio Lausat, y José 
Avensur, los corsos Juan Agostini y Mateo Stella, el francés Pierre 
d Empaire,, los italianos Pocaterra y el holandés Eduardo Penny, 
entre otros.

Según Febres Cordero (1991), a esta lista pueden agregarse los 
extranjeros que enseguida se expresan, correspondientes más o 
menos a ese primer período: Coroneles Henry Weir y Julius August 
Reinbold, comandantes John Mac Pherson y Henry Wilthew, todos 
de la Legión Británica; don Giuseppe Dagnino y familia, genoveses; 
don Jacob Smith; y los norteamericanos Samuel Glover v T.C. Gillet 
empresarios de vapores.

En Maracaibo, al igual que en otras ciudades venezolanas, se 
constituyó una “Sociedad de Inmigración” tal como lo previno el 
decreto de 27 de agosto de 1841 del Ejecutivo Nacional; tenía por 
objeto facilitar, mediante los aportes realizados en suscripciones 
públicas, el traslado de inmigrantes “europeos y canarios” para 
destinarlos fundamentalmente a las tareas agrícolas. En lo que 
concierne a esta época, sólo se ha podido establecer el arribo a 
Maracaibo de una inmigración masiva de italianos: veintinueve, 
entre hombres y mujeres, naturales de Livorno y de la isla de 

12 Cardozo, Germán (1994) Maracaibo en el siglo XIX. Colección “Historia para todos”. Libro Segundo. Caracas. 
Historiadores, sociedad civil para la investigación y divulgación de la historia.
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Elba, que llegaron el 10 de abril de 1841 en el bergantín toscano 
“Faliero”.13 

La región zuliana, rica en recursos exportables pero carente de 
industria de significación, y de la experiencia y tradición en el 
manejo mercantil, buscó promover la apertura y atracción del capital 
y negocios extranjeros, lo que contribuyó a que en poco tiempo 
aquellos inmigrantes y aventureros prosperaran y se integraran al 
sector dominante o de “notables” de la ciudad de Maracaibo.14 

Entre 1850 y 1857, se pueden cotejar en el Archivo Público 
del Zulia 225 registros de pasajeros identificados como co-
merciantes (casi la mitad del total de 508 pasaportes); 89 
procedían de Curazao, 56 de Santo Tomás y 64 del área de 
Cúcuta (San José, Los Cachos y La Horqueta). En general, 
además de los venezolanos, la casi totalidad de los comer-
ciantes que atendían las operaciones del circuito con el exte-
rior eran de nacionalidad holandesa, italiana, neogranadina, 
francesa, danesa y española.15 

Para mediados del siglo XIX formaban parte de las colonias 
extranjeras de Maracaibo los siguientes caballeros, según 
manifestación firmada por ellos el 31 de marzo de 1855, que 
apareció en el número 22 de “El Economista” de Caracas, que 
circulaba en aquel tiempo:

D. H. Elingins, G. W. Lozt, W. H. Moller, G. W. Schmilinsky, C. 
Gerlach, A. Lincke, T.s. Rendtorff, H. C. Breuer, H. Ohms, C. 
Oldenburg, T. Schön, C.L. von Holten, H. Lerouz, E. Minlos, F. 
Ranschelbach, C. Hasner, T.A. Guelpucci, Guillermo Cook, C.G. 
Fuhrhop, G. Mecklemburg, A. Luria, F. Wohler, Edward Mac Gregor, 
A. Stoy, W. Worm, C. Hertel, Roberto Willson, E.S. Penny, Robert H. 

13 Ibídem
14 Ibídem. Pp. 14-15
15 Ibídem. p. 17
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Swift, A. Roncajolo, Federico Harris, R. Hamilton, P. Casaux, E. de 
Pinna, Hellier, F.C. Tuttinh, E.F. Harrison, G. W. Johnston, Ronvier 
Ainé, W. F. Scandin, H.C. Graf, S. Heyne, T. Simonet, T.F. Kock, Elías 
Curiel, Guillermo Penso, M. T. Henríquez, T. Henríquez G. Bander.

La manifestación que estos caballeros firmaron fue un voto de 
gracia a la sociedad de Maracaibo, que había protestado por la prensa 
contra un anónimo en que se ofendía a los extranjeros residentes en 
dicha ciudad, particularmente a los alemanes.

Entre los firmantes están los cónsules de distintos países europeos. 
(Febres Cordero, 1991)

3. EVolucIÓN DE lA PoBlAcIÓN ZulIANA EN El sIGlo XX 

Sin embargo, la población de la región zuliana, en su evolución 
cuantitativa, ha presentado un comportamiento parecido al de la 
evolución de la población del país: un crecimiento insignificante 
a lo largo de todos los períodos históricos transcurridos hasta los 
comienzos del siglo XX, y a partir de allí ese crecimiento experimenta 
una aceleración creciente, apenas atenuada en años recientes.

De los datos aportados por los censos de población realizados en 
Venezuela desde 1873 hasta 1990 se evidencia que la población 
del Zulia ha presentado variaciones en su crecimiento los cuales se 
pueden resumir en tres grandes períodos:

 a. De 1873 a 1926: crecimiento lento con tendencia al descenso.

 b. De 1926 a 1950: crecimiento rápido en ascenso.

 c. De 1950 a 1990: crecimiento rápido en descenso.

En el primer período señalado (1873-1926), la lentitud del 
crecimiento es el resultado; primero, de la elevada mortalidad que 
afectó a la población venezolana en su conjunto, y a la del Zulia, 
en particular, por las pésimas condiciones sanitarias imperantes 
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entonces; segundo, del relativo aislamiento del Zulia respecto a la 
mayor parte del país, lo que impidió la entrada de flujos migratorios 
importantes hacia la región; tercero, de la crisis del café en los 
mercados internacionales, la cual provocó la disminución del flujo 
de este producto desde las zonas productoras de Los Andes hacia los 
puertos zulianos, afectando de esta manera la economía regional y 
su capacidad para atraer nuevos habitantes.16

En el período que va de 1926 a 1950, la población del Zulia crece 
muy rápidamente impulsada por las transformaciones que en la 
economía y en las condiciones de vida de la región introduce la 
explotación petrolera. En este período disminuye fuertemente la 
mortalidad general; aumentan levemente las tasas de natalidad y 
se vive un gran auge de los movimientos migratorios hacia el Zulia, 
en procura de las oportunidades de empleo que ofrece la actividad 
petrolera.

En esta época de fuerte actividad petrolera, el comportamiento de la 
presencia extranjera en el estado Zulia, conforme a las mediciones 
censales a partir de 1920, cambia radicalmente, toda vez que hacia 
la región convergen diversas nacionalidades y criollos a partir 
de los hallazgos petroleros citados y de la comercialización de 
hidrocarburo; tímidamente en 1910 y arremetidamente a partir de 
1922 con el reventón del Barroso II en Cabimas, hecho que marcó el 
nacimiento de un proceso económico caracterizado por la presencia 
en el país de capital internacional.17

El censo de extranjeros del estado de 1920 refleja efectivamente 
la clara idea de que los trabajos concernientes al descubrimiento y 
explotación de yacimientos petrolíferos estaban en plena actividad, 
aunque ésta no fuera del volumen que viene adquiriendo después. 
El cuadro que se presenta a continuación, ilustra esta situación.

16 Delgado, Luis y otros El Zulia, su espacio geográfico. Caracas. Academia de Historia de Venezuela.
17 Moreno Gómez, Luis. “El Zulia: Centro de atracción” En Nosotros, Revista de Lagoven. Caracas. Cromotip, 

C.A. p. 6.
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Tabla No. 3
PoBlAcIÓN DE EXtrANJEros EN El EstADo ZulIA

Habitantes Censos

19.247 1951

10.172 1941

6.347 1936

5.646 1926

978 1920

592 1891

Fuente: Perales Frigols, Pablo (1981), citado por Moreno Gómez, Luis. “El 
Zulia: Centro de atracción” En Nosotros. Revista de Lagoven. Caracas. 
Cromotip, C.A.

No se puede clasificar a estos extranjeros en cuanto a su condición 
migrante. Los datos no especifican si se trata de inmigrantes, en 
tránsito, con permiso temporal de trabajo o bajo qué condiciones. 
Se puede solamente presumir que algunos de ellos formaban parte 
de la población fronteriza (caso de los colombianos), caracterizada 
por un ir y venir circunstancial; en tanto que otros tendrían 
residencia variable (como norteamericanos y negros antillanos) 
de acuerdo a sus contratos de trabajo en las compañías petroleras. 
A continuación, los cuadros discriminados por nacionalidades y 
número de habitantes extranjeros en el Estado Zulia, según el año 
que se indica.
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Tabla No. 4
EXtrANJEros EN El ZulIA. 1920.

Nacionalidad N° de Habitantes
Colombianos

Holandeses

Españoles

Alemanes

Ingleses

Italianos

Norteamericanos

Sirios

Chinos

Franceses

Otros

28

269

100

40

53

36

35

30*

16*

14

51

TOTAL 928

Fuente: Perales Frigols, Pablo (1981), citado por Moreno Gómez, Luis. “El 
Zulia: Centro de atracción” En Nosotros. Revista de Lagoven. Caracas. 
Cromotip, C.A.

Seis años más tarde, el cuadro cambia radicalmente en cantidad y 
nacionalidad predominante. Estadounidenses e ingleses constituyen 
la mayoría; aumentan otros y se agregan nuevas nacionalidades:
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Tabla No. 5 
EXtrANJEros EN El ZulIA. 1926.

Nacionalidad N° de Habitantes
Norteamericanos

Ingleses

Colombianos

Holandeses

Antillas Británicas

Alemanes

Españoles

Ingleses

Chinos

Franceses

Austriacos

Italianos

Cubanos

1.796

517

930

616

368

351

325

53

173

157

149

137

120

TOTAL 1.926

Fuente: Perales Frigols, Pablo (1981), citado por Moreno Gómez,
Luis. “El Zulia: Centro de atracción” En Nosotros. Revista de 
Lagoven. Caracas. Cromotip, C.A.

Diez años más tarde se quintuplica la población de extranjeros en 
el Zulia. los estadounidenses se ubican en el tercer lugar y de las 
Antillas inglesas procede la mayoría de la población extranjera. 
Debe recordarse que éstos eran los favoritos de ingleses y 
norteamericanos, por la facilidad del idioma y su formación 
británica, para los trabajos de capataces en los campos de operación 
petrolera, así como para ocuparse de servicios domésticos variados. 
Los trabajadores venezolanos, en su mayoría, procedían del campo 
y constituyeron la clase obrera por excelencia.



76

EL PROCESO MIGRATORIO: EL ZULIA Y LAS COLONIAS EXTRANJERAS. 
ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES.
Juan Carlos Morales Manzur
PP 57-79

Presume correctamente Perales Frigols que “muchas de las 
faenas encomendadas antes a extranjeros, como por ejemplo, las 
relaciones con la perforación, venían haciéndose ya por criollos 
cuyo aprendizaje hubiera terminado”.18 Esto explica por qué 
prácticamente disminuyó la cifra de los antillanos ingleses y de los 
ingleses mismos quienes fueron llamados al servicio militar, como 
muchos estadounidenses, debido a la conflagración de la II Gran 
Guerra Mundial.

El período que va de 1950 a 1990, se caracteriza por un 
desaceleramiento en el crecimiento de la población, en el cual 
ha influido en una leve baja en las tasas de natalidad, pero 
fundamentalmente por el saldo migratorio negativo que comienza 
a presentar la región en el período intercensal 1961-1971, fenómeno 
provocado por la disminución del empleo petrolero, en la década 
de los sesenta, lo que hace perder al Zulia su principal atractivo 
para atraer población. Estos saldos comenzaron a recuperarse en 
el período intercensal 1971-1981. El período 1981-1990 registra 
una leve tendencia al incremento del ritmo de crecimiento de la 
población en la región zuliana. Para 2001, la población zuliana se 
estima en 2.983.679 habitantes, experimentando un incremento de 
33.5% con respecto al censo de 1990 (www.ine.gov.ve)

3.- coNclusIoNEs

Los movimientos migratorios constituyen una variable que permite 
calcular y analizar el crecimiento de la población. Se mide a través 
del saldo migratorio, que resulta de la diferencia entre el número de 
inmigrantes y número de emigrantes.

El estado Zulia, a comienzos del siglo XX, como se ha señalado, 
registraba bajos niveles de movilidad espacial de su población. Con 
la explotación petrolera el Zulia se convierte en una zona receptora 

18 Perales Frigols, Pablo, citado por Moreno Gómez, Luis “El Zulia: centro de atracción” En: Nosotros Revista 
de Lagoven. Caracas. Cromotip, C.A. p.7
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de inmigrantes provenientes, en gran medida, de los estados 
limítrofes y de otras regiones del país.

Por otro lado, la región zuliana recibió un número importante 
de inmigrantes colombianos, debido a la atracción que ejercía 
Venezuela con el poder adquisitivo diferencial de su moneda. Esto 
contribuyó al crecimiento de la fuerza de trabajo para la realización 
de actividades relacionadas con el sector primario, como por 
ejemplo, las agropecuarias y mineras.

El Zulia mantuvo un saldo migratorio positivo durante los períodos 
intercensales (1926-1961). En 35 años llegaron al Zulia 222.334 
inmigrantes, mientras que, en ese mismo período, salieron 49.310 
emigrantes. En el período 1961-1971 el saldo migratorio pasa a 
ser negativo. Es entonces cuando se inicia la recesión petrolera; se 
reducen las corrientes migratorias hacia el Zulia debido al despido 
de obreros y al deterioro de la producción de los campos petroleros.19

Durante el período 1971-1981, el saldo migratorio vuelve a hacerse 
positivo, incrementándose fuertemente el número de inmigrantes, 
aunque se mantiene la tendencia a una emigración elevada. En 
esta recuperación de los flujos migratorios al Zulia en los años 70, 
influyen factores como el desarrollo y consolidación de la actividad 
agropecuaria en la región, ligada a la agroindustria, conjuntamente 
con la nueva situación de bonanza económica del país estimulada 
por el incremento de los precios petroleros en ese período, lo 
que atrae importantes volúmenes de inmigrantes, extranjeros, 
principalmente colombianos, quienes se ubican preferentemente 
en las áreas rurales del Zulia.

El proceso migratorio más importante que registra el Zulia, es el 
proveniente de Colombia, lo que ha motivado el establecimiento de 
varios consulados de ese país en la región (Maracaibo, Machiques, 
San Carlos de Zulia y Encontrados).

19 Ob. Cit. P. 213
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Son significativas en la región, las colonias española, italiana (tiene 
tres consulados en la región), portuguesa, peruana y dominicana, 
que, llegadas después de la segunda guerra mundial (las dos 
primeras), y dado el boom petrolero (las dos últimas), evidencia 
la presencia extranjera en el Zulia y la de sus descendientes, 
constituyendo verdaderas colonias con una destacada actividad 
dentro de la sociedad zuliana.

rEFErENcIAs BIBlIoGrÁFIcAs

•	 Camero,	Ysrael	 (2000).	 “En el fondo, todos somos metecos”. En 
www.analitica.com. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2003.

•	 Cardozo,	Germán	(1994)	Maracaibo en el siglo XIX. Colección 
“Historia para todos”. Libro Segundo. Caracas. Historiadores, 
sociedad civil para la investigación y divulgación de la historia.

•	 Delgado,	Luis;	Marín	Márquez,	Hugo	y	Apitz	de	Parra,	Alicia	
(1991) El Zulia, su espacio geográfico. Caracas. Academia de 
Historia de Venezuela.

•	 Febres	Cordero,	Tulio	(1991)	Páginas sueltas. (Compilación 
de José Rafael Febres Cordero). Tomo VIII. San Cristóbal. 
Litografía Lila, C.A.

•	 Instituto	Nacional	de	Estadística	(2004)	XIII Censo General 
de Población y vivienda. En Internet www.ine.gov.ve/ine/
censo. Fecha de consulta: 9 de agosto de 2004.

•	 Landaeta	Rosales,	Manuel,	citado	por	Camero	(2000).	“En el 
fondo, todos somos metecos”. En www.analitica.com. Fecha de 
consulta: 22 de Mayo de 2003.

•	 Moreno	 Gómez,	 Luis	 (1981).	 “El impacto de la inmigración 
europea” (1981). En Nosotros, Revista de Lagoven. Caracas. 
Cromotip, C.A.



79

REVISTA MAñONGO 
Nº 37, VOL. XIX, JULIO-DICIEMBRE 2011

PP 57-79

•	 Moreno	Gómez,	Luis	(1981).	“El Zulia: Centro de atracción” En 
Nosotros, Revista de Lagoven. Caracas. Cromotip, C.A.

•	 Perales	Frigold,	Pablo	(1981),	citado	por	Moreno	Gómez,	Luis	
“El Zulia: centro de atracción” En: Nosotros Revista de Lagoven. 
Caracas. Cromotip, C.A.

•	 Vannini	de	Gerulewicz,	Marisa	(1980)	Italia y los italianos 
en la historia y cultura de Venezuela. Caracas. Universidad 
Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca.

•	 Varios	(1999)	Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo 
2. Caracas. Fundación Polar.




