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INTRODUCCION

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII comienzan a presen-
tarse profundos cambios en la Agricultura Colonial, provocados par
causas intemas y extemas, cambios que van a determinar el desarrollo
economico del pais durante el siglo XIX. Las causas internas se ubican
en las nuevas forrnas laborales y las extemas en las reforrnas
borbonicas.

Lo primero en presentarse fueron los cambios intemos. En efecto, la
mita agraria que habia sido establecida a comienzos del siglo XVII,
empieza a perder importancia cuando la hacienda utiliza nuevas forrnas
laborales a mediados del siglo XVIII. (1) Este proceso se origina en la
progresiva decadencia de los Resguardos como proveedores de fuerza de
trabajo y alimentos para los pequefios nucleos urbanos, decadencia
provocada por la mita, institucion que inicio la disoluci6n de las
comunidades indigenas.

Iniciada la extincion de los resguardos, la produccion de alimentos
comenzo a ser realizada par la hacienda, la que "no solo se beneficiaba
del deterioro de la economia de los resguardos sino que 10 propiciaba.
Por ejemplo, el desplazamiento de los resguardos se traducia en buena
parte en un engrosamiento de la poblacion residente en las haciendas.
La expansion territorial efectuada par la hacienda conlleva tambien la

• E te trabaj In nz6 a laborar en el .I.E., ni ersidad de Antioquia .
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perdida de bienes territoriales para los indios. Finalmente, el deere-
cirniento de la produccion economica de los resguardos, resultado de las
mennas mencionadas, favorecia en forma muy directa el desarrollo de 18
productividad de las haciendas, vinculadas a un comercio cada vez mils
extenso" (2).

El proceso de mestizaje que en el siglo XVIII cambia la composicion
etnica de la poblacion colonial permite que la hacienda recurra a nuevas
fonnas de contratacion de la fuerza de trabajo, diferentes a la indigena 0
a la esclava. Por este motivo es que al poco tiempo de desaparecer la
mita minera, desapareee tambien la mita agraria, (3) empezando a
surgir el arrendatario y a aparecer el peonaje agricola como forma de
trabajo libre.

En cuanto a las refonnas borbonicas, estas comienzan a plantearse a
mediados del siglo XVIII, cuando la Corona espanola empieza a
estableeer nuevas relaciones con sus colonias, motivada por sus
esfuerzos de recuperacion econ6mica. La nueva vision que Carlos III
tiene sobre el Estado Espafiol, implica una relaci6n con sus dominios
diferente a la que rigi6 durante los dos siglos y medio anteriores,
comenzando a estimular las eeonomias coloniales para que se convirtie-
ran en proveedoras de productos primarios, sirviendo tambien de
mercado para las manufacturas espafiolas.

El nuevo trato comienza a presentarse en la gestion de los "virreyes
ilustrados", como se les ha llamado. Gobernantes espafioles como
Guirior, Florez, Caballero y Gongora ademas de preocuparse por
difundir las nuevas corrientes culturales y cientificas europeas,
mostraron interes pennanente por el mejoramiento de las vias de
comunicacion, fomento de la mineria y los cultivos de materias primas
como lino, afiil y quina.

Estas transfonnaciones implicaban cambios internos en la economis
colonial. Asi, la tierra adquiere mas importancia como factor producti
vo, y comienza a convertirse en objeto de comercio, a ser poseida pol
propietarios privados con libertad para comprarla y venderla. Esto se
estableei6 con la Real Cedula del 2 de agosto de 1780. "Indalecio
Lievano atribuye a esta Cedula de Carlos III dirigida al Virrey Florez,
la importancia de marcar una clara ruptura con la antigua politica de
protecci6n de los derechos indios sobre las tierras comunitarias. Podria
agregarse ... que la cedula de 1780 convirtio el propio "titulo" en el
"modo" de consolidaci6n del dominio privado de la tierra". (4)

2. Ibid. p. 580.
3. "Hacia 1740, segun nos 10 indica Luis Ospina Vasquez, sobrevino la desaparici6n

de la mita agraria para las haciendas de los distritos de la ciudad de Tunja y Sante
Fe" Ibid. p. 583.

Ibid. p. 588.
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Ademas, la tierra tenia que ser propiedad de UIi~ clase de hombres
dispuestos a desarrollar la producci6n agropecuaria en beneficio del
mercado metropolitano guiados por intereses econ6micos mas raciona-
les. Esto se present6 en alguna medida en la costa atlantica, donde los
hacendados se interesaron en impulsar una agricultura de exportaci6n.
En el resto del pais esto no se da por las dificultades de transporte
principalmente, pero las expectativas de vinculacion al mercado
mundial provoca un aumento en las apetencias territoriales.

Como consecuencia de 10 anterior, la gran masa de la poblacion rural
tenia que transformarse en fuerza de trabajo disponible para la
hacienda. Dos obstaculos aparecian en el camino de estas reformas: de
un lado los terratenientes criollos, las comunidades indigenas y demas
agregados , y de otro la numerosa poblacion desposeida de mestizos y
blancos pobres. La soluci6n de la corona fue la menos progresista:
consisti6 en convertir a los hacendados criollos en los unicos propieta-
rios posibles, ofreciendoles el mercado extemo como altemativa para
acumular capital; y a la poblaci6n desposeida, a la que se le impedia el
acceso a las tierras libres, fueron convertidos en jornaleros 0 agregados.
Be impuso el principio que consideraba la gran propiedad individual
como el unico orden racional y natural.

Las reformas borb6nicas introducen un cambio que cualitativamen-
te es el mas importante en la historia de la propiedad agraria colombia-
na: La tierra comienza a transformarse en una mercancia a la que solo
tienen acceso los que la puedan comprar, cambio que es introducido por
la corona buscando incentivar la agricultura de exportaci6n, 10 cual crea
inmediatamente grandes expectativas entre los terratenientes criollos,
quienes aprovechando las facilidades ofrecidas, amplian aceleradamen-
te sus propiedades. Aqui encontramos el comienzo de un proceso que se
extiende durante todo el siglo XIX, hasta 1920, iniciado por la Corona y
acelerado por los criollos cuando asumen el poder.

El impulso de la Corona espanola a este proceso se evidencia en la
politica sobre los resguardos, la cual cambia a partir de la Real Cedula
del 15 de Octubre de 1754, considerada como el comienzo de una nueva
posicion sobre las tierras comunales y la poblaci6n que las poseia. (5)
En 1777 Y 1778 se organize la venta de la totalidad 0 parte de 19
resguardos de Boyaca. La importancia de esto no estaba en la disolu-
ci6n de los resguardos como instituci6n protectora de las comunidades
indigenas, puesto que estas eran ya reducidas para estos afios, sino en el
numeroso sector de poblaci6n mestiza establecida en las tierras de

5. Gonzalez, Margarita. "Bosquejo hist6rico de las formas de trabajo indigena". En
Cuademos Colombianos N°.4 p. 548.
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comunidad. (6) La posicion del gobiemo colonial frente a este grupo de
la poblacion era clara: ponerla a disposicion de las haciendas. Es el
nuevo trato que se Ie da a las llamadas "castas de la tierra".

Simultaneamente con esta reordenacion de los resguardos, se
presento un aumento considerable de concentracion de tierras debido a
la adjudicacion de baldios por venta 0 remate, 10 que prov0c6 la rapida
adquisicion de las mejores tierras del reino por una minoria. Este hecho
determine una situacion que se generaliza mas tarde, durante buena
parte del siglo XIX: la apropiacion permanente de tierras, permitida
por una oferta suficiente de estas, y la formacion de un amplio sector de
poblacion desposeida obligada a vincularse a las haciendas como
arrendatarios, aparceros, 0 agregados. Este proceso era evidente para
las autoridades espafiolas de finales del siglo XVIII, quienes coinciden
en denunciar el acaparamiento de tierras por "los vecinos acaudalados"
y el pago de arriendos por parte de-la poblacion desposeida.

A pesar de las denuncias de esta situacion por el virrey Guirior,
Carlos III reafirma su proposito de continuar con la nueva politica
colonial, mediante la cedula de San Idefonso, donde ordena: "He
resuelto, conformandome con el dictamen del enunciado Juez de
Realengos, y con el de esa mi Real Audiencia, que en todo ese Virreinato
no se inquiete a los duefios de tierras realengas en aquellas que actual-
ment disfrutan y de que esten en posecion, en virtud de los
correspondientes titulos de venta, composicion con mi Real patrimonio,
contrato particular, u otro cualquiera que sea capaz de evitar las
sospechas de usurpacion, ni obligarles a que las vendan ni arrienden
contra &U voluntad". (7)

Esta ampliacion apresurada de las propiedades no fue motivada por
la necesidad de vincular mas tierra al proceso productivo. Son acapara-
das pero no explotadas inmediatamente; las autoridades virreinales
eontinuamente denuncian que los grandes propietarios no laboran la
tierra y se apropian de extensiones mayores de las que podrlan explotar.
Podemos hallar la explicacion del proceso de expansion de las propieda-
des, no en la necesidad de poseer tierra, sino en obtener fuerza de
trabajo, ya que esta era escasa y aquella presentaba una oferta
ilimitada.

Esto era evidente para los consejeros de Carlos III, quienes en las
postrimerias del siglo XVIII, atribuian la escasa acumulacion de
riqueza en America a la restriccion que la legislacion Indiana habia
establecido en defensa de los indigenas, aconsejando el abandono

6. Gonzalez, Margarita. "La hacienda colonial..;" p. 588.

7. Gonzalez, Margarita. "Bosquejo hist6rico ... " p. 429.
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discreto de esas leyes, "A fin de permitir el rapido enriquecimiento de
las altas clases Americanas, cuya riqueza podria trasladarse entonees al
Erario peninsular por medio de un inteligente regimen tributario" (8).

Dentro de esta optica, el resguardo, que dejaba parte de la fuerza de
trabajo por fuera del mercado, se consideraba una traba para el
desarrollo de la colonia. Estas consideraciones, que perduraron hasta
mediados del siglo XIX, motivan la reordenacion de los resguardos.

Esta politica conto con el apoyo de los sectores locales interesados
en ponerle fin al regimen de resguardos. La reagrupacion de los pobla-
dores de varios resguardos en uno solo, siendo insuficientes estas
tierras para proporcionar el sustento minimo, oblige a los indios a
buscar trabajo en las haciendas junto con los mestizos y blancos
desposeidos que tambien compartian los resguardos. Esta situacion
"determine la caida de los salarios y permintio a los hacendados del
Cauca, La Sabana, Tunja y las zonas principales del actual departamen-
tode Santander, tener un exceso de gentes en busca de empleo. Con
sobrada razon advierte el historiador Juan Friede que la incorporacion
del indio al mercado del trabajo asalariado es cosa que solo se logro en el
siglo XVIII, por falta de tierras y abrumadores impuestos coloniales ...
Tuvo el indio que alquilarse para subsistir ..." (9)

Los efectos de la reduccion de los resguardos y la expulsion de "los
indios, mestizos y blancos pobres que en ellos vivian, perduraron puesto
que llevaron a un reforzamiento de la modalidad de arrendatarios y
aparceros en las haciendas, como se nota en el Valle del Cauca, donde la
presencia de arrendatarios en las haciendas aumenta para fines del siglo
XVIII. (10)

Las reformas borbonicas terminan favoreciendo a los propietarios
criollos a costa de los blancos pobres, indios y mestizos. La obtencion de
arrendatarios se lograra no permitiendo que esta poblacion desposeida
encuentre donde asentarse y realizar cultivos de subsistencia.

Todo esto provoca que las tensiones sociales que permanecieran
latentes durante la colonia, comienzen a manifestarse al final de esta.
Claro ejemplo es el movimiento comunero de 1781, donde se expresan
los conflictos de los diversos grupos sociales. Este levantamiento,
inicialmente apoyado por los criollos que se hallaban resentidos par las
medidas tributarias espafiolas, pronto se convierte en un movimiento
popular. Jose Maria Samper anota al respecto: "Los grandes senores de
8. Lievano Aguirre, Indalecio. Los grandee conflictos sociales y econdmicos de

nuestra Historia. p. 418.

9. Ibid. p. 544.

10. Colmenares, German. Cali; Terratenientes mineros y comerciantes. Siglo XVIII.
Universidad del Valle, Cali. 1975. p. 77.
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la oligarquia criolla, 10 mismo en el Socorro que en Santa Fe, formula-
ban severas criticas a las autoridades del virreinato ... Los desheredados
querian tierras y esas tierras habian sido monopolizadas por las grandes
familias criollas tanto en la Sabana, como en el Socorro, el Saldana,
Neiva, Popayim y Tunja. Los indios ambicionaban disfrutar de sus
resguardos y evitar que ellos continuaran demoliendose".

Las demandas de los comuneros rapidamente se convierten en una
sublevacion que representaba los intereses de diversos grupos sociales.
Desbarataba la insurreccion, los conflictos que la iniciaron no desapa-
recen y volverim a manifestarse a partir de la independencia, cuando el
manejo del aparato estatal por parte de los criollos no se aparte mucho
de la gestion politica espanola implementada con las reformas de Carlos
III (11).

Si desde inicios de la colonia el control de la fuerza de trabajo se
realize a traves del control del acceso de la tierra, ahora, con las
reformas borbonicas y las nuevas posibilidades .de desarrollo, este
proceso se acelera. Siendo la Nueva Granada un pais de abundantes
tierras, estas permanecian en manos de una minoria bastante reducida.
Asi, quienes iniciaban actividades de colonizacion desmontando tierras,
dificilmente obtenian la propiedad sobre sus mejoras, debido que estas
resultaban adjudicadas a los hacendados terratenientes. Como 10
anotabamos anterlormente, este control de la propiedad sobre la tierra,
constituyo el factor que determina la estructura agraria de la colonia y
del siglo XIX. Resultado de esto son las formas de contratacion de la
fuerza de trabajo: aparceros, agregados, jornaleros, colonos que
comienzan a proliferar desde principios del siglo XVII I y con mas
fuerza desde 1780. Estas formas de contratacion se dan por la concen-
tracion de la propiedad teniendo la poblacion rural que forzosamente
depender de las haciendas, ya sea viviendo dentro de ellas, como los
aparceros, agregados y esclavos, 0 trabajando ocasionalmente en ellas
como los jornaleros y colonos. Ademas, en la frontera agraria se repite --
el esquema, en tanto que si bien las tierras son abundantes ellatifundio
tiene acceso prioritario a ellas, en funcion del interes monopolico. Esto a
su vez generaba otra dinamica: el latifundio estara persiguiendo
constantemente la frontera agraria y sera precisamente aqui donde
comenzaran a presentarse los enfrentamientos agrarios, a partir de la
segunda mitad del siglo XIX. Visto asi, el latifundio, en una economia
esencialmente agraria permite una alta concentracion del ingreso, y de
otra parte, del poder politico que, ademas, va a permintir prolongar
durante el siglo XVIII y XIX, los privilegios de la encomienda y de la
mita agrarla a traves del monopolio sobre la tierra. Este caracter

11. Lievano Aguirre. Op, Cit. p. 447.
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politico del latifundio es quiza una de sus caracteristicas mils importan-
tes.

Las condiciones de crecimiento de esta agricultura se dieron dentro
de un margo tradicional, respondiendo a los crecimientos de la demanda
externa 0 interna sin incorporar mejoras tecnicas, permitidas por la
oferta permanente de tierras, por una creciente oferta de fuerza de
trabajo y por una legislaci6n que facilito el monopolio de la tierra.
Cuando esta agricultura tradicional no puede responder con rapidez a la
demanda interna de alimentos, comenzara a modernizarse, y este
sucedera despues de 1920. Antes no era necesario, pues se disponia de
fuerza de trabajo, barata, aunque esta fuera escasa. Este factor era el
que determinaba los aumentos de la producci6n. En efecto, ante la
decadencia de la unica fuente importante de inmigraci6n en el siglo
XVIII, como era la mana de obra esclava, el problema de la escasez de
la fuerza de trabajo se agrav6, siendo esgrimido como la causa de la
poca exportaci6n de productos agricolas, pasando a exigir solucion
inmediata. Los criollos insistieron en preseritar, como salida, la inten-
sificaci6n de la trata; conciente la Corona de las dificultades de la trata,
se incline por la utilizaci6n de la poblaci6n nativa compuesta de
mestizos, blancos pobres e indigenas y esta alternativa se impuso
legalmente porque de hecho se venia implementando por parte de los
terratenientes criollos, y continuara hasta que la hacienda entre en
decadencia.

Este sistema, donde 10 mas comun fue la aparceria, puede ser
considerado como un camino intermedio, situado entre las dificultades
de aumento de la esclavitud, y la imposibilidad de desarrollar el trabajo
asalariado, puesto que estas dos formas exigian producci6n en gran
escala para que fueran rentables; la aparceria y los otros tipos fueron
las formas adecuadas de contrataci6n de la fuerza de trabajo. Entre
otras causas, porque asi el terrateniente no cargaba con todo el riesgo
de la producci6n, sino que 10 eompartia con el aparcero 0 colono, em-
pleando jomaleros asalariados solamente en actividades muy espe-
cificas.

La mayor parte del trabajo de la poblacion agricola estaba destinado
a producir los alimentos necesarios para subsistir, debido a la baja
productividad del trabajo. Pero por esto no podemos plantear que la
agricultura al finalizar la colonia y comienzos de la republica era una
agricultura de subsistencia, 0 una "economia natural" de auto consu-
mo; no tiene sentido concebir a este pais en los siglos XVIII y XIX
como poseedor de dos economias, una de mercado cerca a las ciudades
junto con la agricultura de exportaci6n, y una economia de subsistencia
en el resto del pais. Mils bien, aceptamos que en la agricultura, las
unidades productivas participaban en ambas orientaciones. La pobla-
cion estaba inmersa en un sistema de autosuficiencia parcial en el que,
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aunque la mayor parte producia su propia alimentaci6n, tambien la
suministraba, a traves de la hacienda, a la poblaci6n no agricola.

Para mayor precision, podriamos dividir en dos las unidades
productivas. Una, la parcela de subsistencia, extendida por todo el pais,
y donde se ubicaba la mayor parte de la poblaci6n; se basaba en la
pecuaria y la agricultura con tecnlcas rudementarias, de productivida-
des minimas; y asi dispusiera de capital y tecnicas mas adecuadas, el
producto de su trabajo tendria poco 0 ningun valor econ6mico por la
estrechez de los mercados regionales.

Con todo, el campesino de la parcela de subsistencia no estaba por
fuera del mercado: estaba ligado a otra unidad productiva, la hacienda,
cuyo propietario normalmente poseia la tierra de la parcela, y era la
encargada de comercializar el pequefio excedente de las parcelas que la
conformaban. Pero, si bien la parcela de subsistencia es la unidad
econ6mica mas importante, pues, en ella recae la actividad productiva y
en ella se encuentra la mayor parte de la poblacion, a largo plazo es mas
significativa la hacienda, pues es la encargada de desarrollar la
acumulacion de capital, y apartir de 1850, de establecer la agricultura
de exportacion, Ademas desde el punto de vista social y politico, la
hacienda es un sistema de poder mediante el cual una pequefia parte de
la poblaci6n domina a! resto, a traves del control de las tierras. Por la
abundancia de tierras, el sistema de subsistencia tiende naturalmente a
crecer, reduciendose las posibilidades de desarrollo de economias
monetarias.

La Agriculture al finalizar la Colonia.

En el transcurso del siglo XVIII la agricultura comienza a sacudirse
delletargo en que habia vivido durante los siglos XVI y XVII. Si bien
se continuaba con las mismas tecnicas rudimentarias de comienzos de la
colonia, cultivandose los mismos productos, la organizaci6n y el destino
de la producci6n empiezan a cambiar. Pero, aunque hay unas tendencias
generales que se presentan en toda la Nueva Granada, en cada regi6n
estos cambios presentan caracteristicas particulares, de acuerdo a!
destino de la producci6n y a la relaci6n con el resto de la economia.

En la Costa Atlantica, desde mediados del siglo XVIII se consolid6
una aristocracia terrateniente, cuya acumulaci6n de riquezas estaba
representada en metalico, ganados, esclavos, joyas y tierras en los rios
San Jorge, Cauca, Magdalena, Cesar, bajo el dominio de los hacendados
momposinos y cartageneros. Esta consolidaci6n se efectu6 por dos
causas. Primero el incremento del comercio interno entre las haciendas
ganaderas y los puertos de Cartagena, Santa Marta y Riohacha, 10 cual
presion6 por la formaci6n de nuevas rutas de transporte y por un mejor
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cceso a los mercados urbanos ya exigentes de recursos y alimentos
• roducidos en la misma regi6n (12) y segundo, por la nueva composi-
cion de la fuerza de trabajo, debido al aumento de la poblacion mestiza,
y en general de la poblacion libre de sujeciones, conformada por blancos
pobres, pequefios y medianos propietarios, que permitia una mayor
explotacion de las haciendas y ampliacion de la frontera agraria. Este
proceso era similar en el resto del pais.

Esta expansion estaba impulsada por las autoridades virreinales,
quienes apoyaban la fundacion de pueblos como forma de agrupaciones
quienes apoyaban la fundacion de pueblos como forma de agrupamiento
de la poblacion, 10 que facilitaba la aplicacion del regimen tributario. En
la region momposina, que era la de mayor crecimiento, las fundaciones
de pueblos estaban a cargo de Jose Fernando de Mier y Guerra, quiza el
mayor terrateniente de la zona, quien comenzo sus fundaciones en 1744
Y termino en 1770. Segun Fals Borda, (13) sobrepasan los reagrupa-
mientos que en el mismo perlodo se realizan en el Simi, Atlantico,
Cundinamarca y Antioquia. Pero a diferencia de estos, de Mier fundaba
pueblos e inmediatamente despues de sefialar los ejidos, se propiaba de
grandes terrenos alrededor del poblado. Asi se aseguraba de fuerza de
trabajo para sus haciendas. Esta ampliacion de las haciendas costefias
llevo a que se organizara un esquema de adminstracicn de las estancias,
hatos, hatillos y potreros, donde el administrador jugaba un papel muy
importante; era el encargado de cobrar el terraje que se pagaba en
metalico 0 especie, y 10 enviaba a Mompox. De estos dependian los;
mayordomos, quienes tenian un control mas directo de la produccion:
eran los responsables del trabajo ejecutado con trabajadores libres,
debian cobrar el terraje de los arrendatarios y la renta de los colonos, y
organizar y pagar los concertados. Ademas, estaban tambien los
"capitanes mandadores", encargados de organizar las cuadrillas de
esclavos. (14)

La poblacion estaba vinculada de divers as formas. Los terrajeros,
llamados asi a los arrendatarios, eran aquellos que trabajaban perma-
nentemente un pedazo de tierra a cambio del pago de una renta en
dinero 0 en especie; su utilizacion era en cultivos permanentes, como
por ejemplo en tabaco, Los concertados, eran aquellas personas libres
que se empleaban a cambio de un salario, eran jornaleros utilizados
principalmente en labores de vaquerla, "por regla general no vivian en
las tierras del Senor, sino en los cacerlos cercanos 0 laderas de donde

12. Fals Borda, Orlando. Mornpox y Loba. Historia doble de la Costa 1. Bogota, Carlos
Valencia Editores. 1979. pag. 103 B.

13. Ibid. p. 119 B.

14. Ibid.
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salian (como hoy) a trabajar todos los dias a pie 0 en burros de su
propiedad y con sus propias herramientas". (15) Por Ultimo estaba el
Colono, quien se asentaba en la gran propiedad a desmontar y sembrar
de comun acuerdo con el duefio, forma que se generaliz6 en el siglo XIX,
pues permitia ampliar la frontera agraria sin inversion de capital por
parte del terrateniente.

La region de la costa atlantica era quiza la region mas prospera a
fines de la colonia, y con las mayores posibilidades de crecimiento, pues
disponia de una oferta ilimitada de tierras, una poblacion en crecimiento
y la segunda en volumen, llegando al 20.7% del total de la poblacion del
virreinato, contando con la segunda y tercera ciudad del virreinato
como eran Cartagena y Mompox respectivamente. Ademas el hecho
mismo de ser costa sobre el Atlantico Ie daba una ventaja incomparable
con el resto de las regiones que conformaban la colonia. El auge se
reflejo en el crecimiento urbano de Cartagena y Mompox, el crecimiento
demografico, el aumento de la colonizacion, construccion de caminos,
aumento en el precio de las propiedades ruruales cercanas a las vias de
comunicacion, aparicion de una burguesia comercial y el aumento de
contrabando. (16) La principal actividad productiva era la ganaderla,
cuyos productos, carnes y cueros, se exportaban para las Antillas, y a
partir de 1784 las exportaciones de algodon y cacao incentivan el
desarrollo agricola de la costa.

El Valle del Cauca era otra region que presentaba cambios impor-
tantes en su estrctura agraria. Despues de haber vivido en atraso
durante los siglos XVI y XVII, en buena parte porque los encomen-
deros preferlan emplear a sus encomendados en las minas, en el siglo
XVIII se presenta un auge de la actividad agropecuaria. Quiza como en
ninguna otra region, el Valle del Cauca presentaba una alta concentra-
cion de la propiedad, y por 10 tanto del ingreso. Un documento de 1721,
que contiene datos que iban a servir para el cobro de diezmos muestra
para el valle geografico del Cauca que de 160 mil cabezas de ganado
vacuno y 15 yeguas, que 10 poblaban el 45% pertenecia a 80 grandes
propietarios de Buga, un 25% a 53 propietarios calefios y el 25% a 33
propietarios de Caloto, pero "si se promedia el numero de reses por el
numero de propietarios resulta que cada uno debia poseer unas mil
cabezas. En la realidad, solo 30 propietarios, el 20%, llegaban a
sobrepasar este promedio" (17) Entre los siglos XVII y XVIII el
numero total de propietarios en Popayan solo aumento en 15 personas.

15. Ibid, p. 122 B.

16. Ibid, p. 124 B.
17. Colmenares, German. Historia economica y social de Colombia. T. II. Bogota, Edit.

La Carreta, 1979, p. 186.
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(18) Sin embargo, debido al bajo precio de las tierras, habia pequefios y
medianos propietarios de hatos de 100 a 300 reses, que pastaban en los
ejidos.

Tres fueron los tipos de hacienda que se desarrollaron en esta
region: las haciendas de campo, que empleaban mano de obra indigena,
el hato ganadero y las haciendas de trapiche. La diferencia entre los
tipos de hacienda estaba determinada por la presencia de esclavos y los
implementos agricolas. Asi una hacienda ganadera, Mazamorras en
1771, poseia 1.692 cabezas de ganado vacuno, 538 yeguas y 146
caballos, y como herramientas tenia solo cuatro hierros de marcar,
cuatro palas, cuatro hachas, dos aguinches y unas pocas herramientas
de carpinteria. En cambio, en las haciendas de pan coger 0 trapicheras,
como Purace en 1731 tenia ademas de un molino, 35 palas, 19 hachas y
39 aguinches. Novira en 1797, tenia 4 arados, 22 palas, 16 hachas, una
barra, 11 barretones y 33 aguinches. (19)

Precisamente, el cambio en el Valle geografico del Cauca fue el
desarrollo de las haciendas de trapiche, puesto que exigian instalaciones
costosas, asi fueran rudimentarias, Ademas de esclavos, se invertia en
construcciones, armazones de los trapiches, hierro para los fondos, mas
herramientas de carpinteria. (20) La causa de este desarrollo nos 10
explica German Colmenares: "Durante el siglo XVIII muchos esclavos
fueron desplazados de minas a haciendas 0 de un centro minero a otro y
las haciendas pudieron emplear mano de obra esclava gracias al creci-
miento minero. Este fenomeno resulta especialmente importante para
comprender el surgimiento y el desarrollo de las haciendas de trapiche
en el Valle del Cauca. En otras palabras, resulta poco ilustrativo
emprender el estudio de una economia minera sin examinar su hinter-
land agricola. A la inversa, la formacion de las haciendas se explica no
solo en funcion de un mercado para sus productos sino tambien por
cuanto muchos mineros invirtieron en tierras y en implementos de
trapiche y destinaron esclavos para este tipo de explotacion.

"Asi, el conjunto productivo de esta economia integraba hatos, 0

explotacion extensiva de grandes latifundios, haciendas explotadas con
mano de obra indigena; trapiches de formacion mas reciente que incor-
poraban excedentes de mano de obra esclava y minas, el sector mas
dinamico del conjunto. Los tres tipos de formaciones agrarias coexis-
tieron durante todo el siglo XVIII y aIcanzaron un cierto equilibrio que
la ruralizacion de la vida en el siglo XIX y la decadencia minera debio
romper en favor del hato y de la hacienda tradicional. Es probable

18. Ibid. p. 189.

19. Ibid. p. 202.

. 20. Ibid.
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tambien que el siglo XIX haya visto desarrollarse formas alternas de
subordinaci6n social y de explotaci6n del trabajo que ya se insinuaban a
fines del siglo anterior: formas de colonato (aparceros, medieros,
agregados, etc.) 0 la aparici6n de un campesinado que debia gravitar en
las franjas del latifundio tradicional.

"Todo este conjunto productivo funcionaba segun reglas que le eran
propias como economia precapitalista. EI ejercicio simultaneo de varias
actividades y la concentraci6n de riqueza que unos pocos derivaban de
privilegios institucionales y sociales, permitia en cierto grado de
integracion de los diferentes sectores de la economia (comercio de
esclavos, producci6n de abastecimientos para las minas, combinaci6n
de hatos y trapiches. etc.) y disminuir par 10 tanto los costos de
explotaci6n". (21)

EI ValIe interandino del rio Magdalena tuvo un desarrollo diferente,
pues ante la ausencia de abundante poblacion, la ocupacion fue mas
tardiay por 10 tanto, mas lenta, Se di6 en base a la ganaderia, destina-
da a surtir los mercados de Santa Fe y Popayan.

EI altiplano cundi-boyacense, era, desde inicios de la colonia, la
region mas importante. Poseia la mitad de la poblacion, y par 10 tanto
su agricultura era la mas desarrollada. Los cereales que producia surtia
los mercados urbanos, los centros mineros y Cartagena hasta comienzos
del siglo XVIII que son desplazados por las harinas inglesas, Producia
tambien para otras regiones azucar, carne, textiles, traidos del Socorro
ajos, garbanzos, cacao, sal y panela, Por ejemplo, en 1773 pasaron por
Honda, con destino a Cartagena, Mompox, Santa Fe de Antioquia,
Medellin, Remedios, Rionegro Marinilla y Yolombo 6.752, arrobas de
azucar, 19.300 de harina, 375 cargas de cacao y 381 de frazadas. (22)
"Que este comercio no representaba gran cosa, puede deducirse del
hecho de que para 1716-18 se calculaba que las solas regiones de Tunja y
Villa de Leiva cogian 30 mil cargas de trigo. Para el mismo afio de 1773
la jurisdicci6n de Pamplona producia 6 mil quintales, 0 2.400 cargas,
cantidad que excedia 10 que se registraba en Honda para abastecer a
Cartagena y a los centros mineros." (23)

Las reformas borb6nicas no produjeron cambios significativos en la
producci6n agricola. Estas reformas se concretaron con el "Reglamento
del comercio libre", el cual pudo ser aplicadouna vez finalizada la
guerra europea en 1783, entrando en vigencia la apertura de los princi-

21. Ibid. p. 270.

22. Colmenares, German. La economia y la sociedad coloniales, 1550·1800. En: Manual
de Historia. T.1. Bogota, Colcultura.

23. Ibid.
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pales puertos espafioles y americanos, la reduccion de los derechos de
aduana y la simplificacion de las regulaciones de navegacion y comer-
cio, "Se tenia la esperanza de que el "comercio libre" fuera el
instrumento de un cambio fundamental, el agente de una reforma
economica con el cual se revitalizaria la agricultura en Espana y se
reconstruyera su industria para que compitiera efectectivamente con
los rivales europeos y resurgiera el tesoro espafiol con los ingresos
provenientes del auge comercial inherente a la regeneracion economica
del imperio" (24) Pero los resultados de estas reformas no fueron
inmediatos. A pesar de las nuevas regulaciones comerciales no habia
llegado todavia muchos barcos hasta 1784. Ademas, la mayoria de los
que arribaban eran de matricula extrajera; ast en 1783 llegaron a
Cartagena 43 barcos procedentes de puertos extranjeros y solo 8 barcos
de Espana. En 1784aumento el numero de barcos espanoles y se redujo
a solo 11 los extranjeros. A partir de 1789 el comercio con Espana
comienza a ser mayoritario con respecto al que se realizaba con otros
paises. (25)

Con este incremento de las comunicaciones con la metropoli, se dio
un aumento de las exportaciones y una diversificacion de las mismas,
En el siguiente cuadro podemos abarcar que entre 1784 a 1793, la
participacion del rubro "mercancias" aumenta constantemente.

EXPORT ACIONES 1784- 1793 (en pesos oro)

Afio Oroy Plata. % Del Total Mercancias % Total Total

1784 1.570.217 95 80.308 5 1.650..525
1785 1.817.098 92 164.635 8 1.981.733
1786 372.156 80 89.942 10 462.098

1787 4.424.081 95 224.150 5 4.648.231
1788 1.939.462 93 135.059 7 2.074.521
1789 2.114.290 92 186.418 8 2.300.708
1790 2.108.328 91 203.773 9 2.312.101

1791 2.558.245 90 285.273 10 2.843.518
1792 1.634.037 88 225.845 12 1.859.882
1973 671.117 73 248.155 27 919.272

TOTAL 19.209.034 91 1.843.558 9 21.052.592

.Fuente: McFarlane. A. op. cit. pag. 78.
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Como bien 10observaba el arzobispo-virrey Caballero y G6ngora en
1789" '" 10que mils sensiblemente prueba los buenos efectos del comer-
cio libre, es la estracci6n de frutos, pues de la relaci6n de la misma
Aduana (la de Cartagena) consta que de 30.741 pesos, que valieron el
afio de 84, casi gradualmente ha ido subiendo hasta 247.039 pesos, a que
alcanzaron en el alio pasado de 88" (26)

Si tenemos en cuenta que antes de estas refonnas los comerciantes
se limitaban casi exclusivamente al trafico de metales preciosos, el
avance de las exportaciones agricolas es significativo; entre 1784 y 1793
se multiplican por tres.

Los productos agricolas que participaron en este aumento fueron:
algod6n, cacao y cueros. En 1770 se exportan de Cartagena con destino
a Cadiz 2.573 arrobas de algod6n, reduciendose a 1.801 en 1775, cifras
comunes anteriores al reglamento. Pero a partir de 1785, y aprovechado
el incremento del trafico maritimo propiciado por el reglamento de
comercio, aumentaron las exportaciones del algod6n; en este afio
llegaron a 23.720 arrobas, manteniendo un promedio de 23.782 arrobas
en el quinquenio de 1785 - 1789. Cabe anotar que los envios de algod6n a
Espana no representan la totalidad de las exportaciones de este articu-
lo, pues tambien en esos alios se exporto algod6n a los Estados Unidos.
(27)

Las exportaciones de cacao y cueros a traves de Cartagena no
presentaron incrementos parecidos al algod6n. El cacao apenas si
sobrepas6 los niveles de exportaci6n anteriores al reglamento y
aumenta s610a fines del siglo XVIII, 10cual se explica en la diferencia
de tiempo que hay entre las siembras y las primeras cosechas de las
nuevas plantaciones. El comercio de cueros tendi6 a pennanecer
estable, sin presentar cambios significativos.

Otro reng16n que se desarro1l6 fue el de palo tinte y de moralete,
productos de extracci6n que se convirtieron en los articulos mas
importantes en peso, no asi en valor; de 1784 a 1788 se despacharon
34.672 arrobas de palo tinte y 18.964 arrobas de moralete a Espana. (28)

24. McFarlane Anthony, El comercio exterior del virreinato. Anuario Colombiano de
Historia Social y de la Cultura N°. 6-7, 1978. p. 275.

25. Ibid. p. 72.

26. Citado por Anthony McFarlane. op. cit. pag, 81.

27. Ibid. p. 84.

28 Ibid. p. 88.
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EXPORTACIONES DE ALGODON, CACAO Y CUEROS
AESPA~A 1785·1796

A~O ALGODON CACAO N°DECUEROS
(ARROBAS) (ARROBAS) EXPORTADOS

1785 23.720 984 3.024
1786 20.740 5.036 4.792
1787 15.424 5.754 5.378
1178 27.656 3.950 4.510
1789 31.373 5.650 3.881
1790 30.351 7.599 2.039
1791 34.756 5.081 2.555
1792 64.791 4.743 7.916
1793 46.041 4.452 6.773
1794 75.534 17.391 7.476
1795 32.642 4.230
1796 47.786 5.537

FUENTE: ANTHONY McFARLANE. Op. Cit. pp. 114 Y 115.

Con las desastrosas guerras en que se vio involucrada Espana a
partir de 1786 se terminaron las perspectivas de incremento de las
exportaciones agricolas que se habian abierto con la nueva politica
economica borbonica. A comienzos del siglo XIX hay un corto resurgi-
miento que se termina con la guerra de independencia; luego, el
desarrollo de las exportaciones estuvo frenado por la recesion que se
presenta en Europa y que dura de 1820 a 1850. Solo a partir de
mediados del siglo XIX, con las exportaciones tabacaleras, se conti-
nuara el proceso que se inicia en 1785 con el algodon, cacao y cueros.
Mientras tanto, el desarrollo de la economia estara en buena parte,
determinado por las expectativas creadas a1rededor de la agricultura de
exportacion, Tampoco habia otra altemativa de desarrollo economico.

Vale precisar que los pocos cambios que se presentaron en la
produccion agricola a raiz de las reformas borbonicas se limitaron a la
costa atlantica. Los efectos de estas reformas en el resto de la colonia se
limitaron a la apropiacion de tierras y la explotacion de la fuerza de
trabajo, pues no podian participar de las exportaciones agricolas por las
dificultades en el transporte.
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LA AGRICULTURA DEL SIGLO XVIII VISTA POR SUS
CONTEMPORANEOS.

Con las refonnas borbonicas y la perspectiva de desarrollar una
agricultura de exportacion, comienzan a presentarse analisis
economicos de la Nueva Granada, donde se realizan los primeros
diagnosticos del pais. Estas observaciones, en parte estaban
distorsionadas ya que algunas se trataban de documentos enviados
para lograr de la Corona Espanola mayores ayudas y mejores tratos. A
pesar de la poca objetividad de los infonnes, todos los autores concuer-
dan en anotar el atraso del virreinato en todas las esferas.

Pedro Fermin de Vargas escribe en 1790: "Todo se halla atrasado y
el estado actual del Reino dista poco del que hallaron los conquistadores
en sus primeras invasiones. Una inmensa extension del territorio
desierta, sin cultivo y cubierta de bosques espesisimos ... presenta en las
mismas costas la imagen del descuido, de la ignorancia y de la ociosidad
mas reprensible" (29) Poco extendido estaba el arado, y donde se
utilizaba era de madera; los de hierro solo se empiezan a difundir en la
segunda mitad del siglo XIX. Tampoco se utilizaba el abono, pues 10
unico que se hacia era "tal cum cuidado en no perder el estiercol de
ovejas en aquellas heredades donde las hay" (30). Antonio Narifio, en
1797 observaba: "Aunque el Reino ofrece por su situacion en tanta
variedad de temperamentos bajo la zona t6rrida, un comercio ventajo-
sisimo a la monarquia y a sus habitadores, no obstante vemos todo 10
contrario. El comercio es languido: el erario no corresponde ni a su
poblacion ni a sus riquezas territoriales, y sus habitantes son los mas
pobres de America. Nada es mas comun que el espectaculo de una
familia andrajosa, sin un real en el bolsillo, habitando una choza
miserable, rodeada de algodones, de canelos, de cacaos y de otras
riquezas, sin exceptuar el oro y las piedras preciosas" (31)

Antonio de Narvaez y la Torre, en su desempeno como gobernador
de la provincia de Santa Martha y Riohacha del Virreinato de Santa Fe
envia infonnes a la Corona y el titulo de uno de estos es muy diciente
tanto a nivel del nuevo interes economico de Espana, como de las
expectativas de los criollos; dice el titulo:

"Informa su Gobernador Dn. Antonio de Narvaez, y la Torre al
Senor Ministro de Indias sobre la posicion, fertilidad, circunstancias y
ventajas que logra para la agricultura y comercio: Frutos que produce:

29. Fermin de Vargas, Pedro. Pensamientos politicos. Imp. Banco de la Republica.
Bogota, 1953. p. 23.

30. Ibid. p. 6.
31. Narifio Antonio. Ensayo sobre un nuevo plan de administraci6n en el nuevo reino

de Granada. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana . Bogota, 2'. Ed. p. 68.
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su misero estado por la escasa poblacion, especifican de su numero, y
calidades: propone la introduccion de negros esclavos para su cultivo, y
fomento de las haciendas, y los arbitrios que juzga practicables para
que S. M. de cuenta de su RL. Hacienda, 0 alguna compaiiia de
comercio rica facilite, y compre estos negros a cambio de frutos de la
misma provincia apoyandolo todo con reflexiones y ejemplares que
estan a la vista de otras naciones y en la nuestra. Riohacha. Mayo 19 de
1778" (32).

Como causa del atraso de la provincia sefiala la falta de produccion
agricola organizada y en gran escala, "no puede haber comercio, sin
agricultura, que le de frutos, y materias, principalmente aqui donde no
hay artes, ni fabricas que las benefician ... para facilitarles las ventajas
del comercio, fomento y proteccion: es preciso que todo se cree entera-
mente. En esta provincia, porque nada hay en toda ella, a excepcion de
alguna hacienda, y labranza en la Jurisdiccion de Ocana de que se sacan
un corto numero de frutos, y del Valle algun ganado para la de
Cartagena, y muy poco para la de Maracaybo" (33)

La razon de la miseria la explicaba por la escasez de poblacion para
el laboreo del campo, "Las tierras por si solas, por inmensas ricas y
fertiles que sean nada valen, si no se cultivan y aprovecha su fertilidad,
y riqueza haciendolas producir, y esto es claro que no puede hacerse sin
un numero de hombres proporcionando a su extension, y bondad, que
las trabajen; y estos son los que faltan en esta Provincia, y la causa
principal de su miseria y ninguna agricultura, y asi para fomentarla, la
primera atencion del Gobierno parece dirigirse a proveer estos, aumen-
tando por todos los medics posibles la poblacion" (34) Esta situacion
provocaba, segun Narvaez, que la produccion agricola se destinara al
autoconsumo en la region no quedando excedente intercambiable,
sefialando como solucion la traida de negros esclavos exclusivamente
para el trabajo agricola pagaderos con las prlmeras exportaciones de
frutos.

Esperaba que como resultado inmediato del crecimiento de la
produccion agricola "se aumentarian igualmente los consumos de los
generos, efectos, y frutos, que de aquel Reyno (Espana) se traen: para
proveerlos, se avivarian las manufacturas, y agricultura de el, con la
facilidad de hallar proporcionada salida a sus trabajos ... se aumentarian
tarnbien los derechos reales". (35)

32. De Narvaez y La Torre. Antonio. De Pombo Jose Ignacio. Escritos de dos econo-
mistas coloniales. Imprenta del Banco de la Republica, Bogota, 1965. p. 17.

33. Ibid. p. 20.

34. Ibid. p. 35.
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facilidad de hallar proporcionada salida a sus trabajos ... se aumentarian
tambien los derechos reales" (35)

La alcabala, derecho cobrado sobre las ventas de productos
agropecuarios y silvestres, fluctuando alrededor del 14%.

El impuesto sobre la venta de los esclavos aumentaba su precio e
incidia indirectamente sobre la agricultura.

Los derechos de exportacion eran del dos y medio por ciento al
41/2% sobre productos destinados al cambio interregional; y del 91/2%
los llevados a puertos extranjeros; mas del 11/2% de "subvenciones" y
el1/2% de "consulado".

Al finalizar la colonia, Espana establece el Derecho de Subvencion
de Guerra, del 1.5%sobre los productos agropecuarios para financiar la
guerra en Europa.

Ademas de estos gravamenes, existian otros que se cobraban como
derecho de transporte, aumentando exageradamente los fletes.
Encontramos asi derecho de toneladas, anclaje, sanidad, registros,
certificaciones, reconocimientos sobre los pertrechos maritimos y
matriculas.

Existia el tributo religioso de las primicias, usualmente era una
septima parte (14%)de la primera cosecha, y se entregaba a la Iglesia.
En resumen, podemos ver que los impuestos directos e indirectos que
afectan a la agricultura impedian cualquier intento de desarrollar
cultivos en gran escala, ya para el consumo intemo y/o el extemo. De
este intrincado sistema impositivo no se salvaban ni los cultivos de
subsistencia, que eran los mas afectados por los tributos religiosos.

La participacion de la agricultura en la economia colonial se puede
observar ados niveles: en el comercio exterior y en la recaudacion de
impuestos.

En el volumen total de las exportaciones la participacion de la
agricultura era reducida: de 21.052.594 pesos exportados entre 1784 -
1793, los frutos exportados valieron solamente 1.843.559. el 12%. Pero,
proporcionalmente el atraso de este sector y a las dificultades que
implicaban la exportacion, es muy significativo este porcentaje. En el
siguiente cuadro observamos que la participacion de la agricultura en el
total de los impuestos recaudados es elevada. Dividiendo en tres grupos
los impuestos, de acuerdo al grado en que afectan al sector agrario,
apreciamos que el 40% del total de 10 recaudado proviene directamente
de los gravamenes agricolas, 41% de impuestos a actividades derivadas
de las agricolas y el 19% de diversos origenes.

35. Ibid. p. 59.
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Proponer como solucion para la obtencion de un excedente agricola
el aumento de la poblacion campesina, es un dominador comun que
encontraremos en todos los planes y propuestas de desarrollo agrario
desde fines del siglo XVIII hasta 1930.No tuvo la suficiente acogida la
altemativa de un desarrollo tecnico y eficiente de la agricultura; domino
siempre el empleo extensivo de la fuerza de trabajo, Esto se debio a que
la tecnificacion del campo exigia un mercado intemo 10 suficientemente
amplio que consumiera la nueva produccion 0 facilidades para
vincularse al mercado mundial. Otro de los llamados economistas
coloniales Jose Ignacio de Pombo, presidente del Consulado Real de
Cartagena, estudia en 1810 los problemas que aquejan la agricultura,
planteando que "para dar un verdadero impulso a la agricultura y al
comercio, que es su agente, era necesario remediar varios males, quitar
muchas trabas e inconvenientes, y remover diferentes obstaculos
fisicos, morales, y politicos que se oponen a su progreso, ademas de los
propuestos en dicho expediente; tales como mejorar la educacion de los
labradores, y proporcionarles aquellos conocimientos precisos para
distinguir las especies divers as de tierras; de abonos, y de frutos mas
propios y analogos a cada uno para su cultivo segun su diferente eleva-
cion, temperatura, sobre su beneficio" (36)

Considera que es un prerrequisito para la construccion de caminos,
canales y la navegacion fluvial, ellevantamiento de una carta geografi-
ca, puesto que la existente no prestaba gran utilidad.

Para este analista de la economia colonial, las contribuciones que
gravan a la agricultura y los abusos cometidos en las recaudaciones se
constituian en barricadas para su desarrollo; este era el caso del diezmo
que de una "obligacion de conciencia" paso a ser un impuesto cobrado
mas estrictamente que los demas impuestos reales, debido al sistema de
remate y arriendo de su cobro; pero "aun cuando la exaccion de los
diezmos se verifique sin los abusos y vejaciones de los agricultores que
ahora exprerimentan, y se reduzca a 10 justo, siempre sera un
gravamen, que le quitara la concurrencia a nuestras producciones de
agricultura, con las de otros paises que estan exentos de ella; y que
siendo en el actual orden de cosas imposible libertarlas de dicho
gravamen, es de necesidad el hacerlo de todos los demas que se exigen
sobre ellas con cualquier titulo" (37)

Estos otros graviunenes eran: la sisa, impuesto a la venta de came
de vaca (17%)y de cerdo (34%)cobrado por arriendo, 10 que hacia mas
extricto su recaudo.

36. Ibid. p. 139.

37. Ibid. p. 141.
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RENDIMIENTO ANUAL DE LOS IMPUESTOS DE LA
NUEVA GRANADA

(afio comun de los inmediatamente anteriores al de 1810)

A. Impuestos sobre productos agricolas
Tabaco
Aguardiente
Venta de tierras baldias
Tributos de indios
Diezmos y vacantes
Reditos de bienes de temporalidades

Sub-Total

Pesos
470.000
295.048

4.000
47.000

100.000
47.510

963.558

B. Impuesto sobre actividades derivadas de la agricultura

Aduanas
Alcabalas
Salinas
Pasos de rios y peajes
Derechos de Bodegas
Derechos de Pulperias
Masa real de Hacienda

Sub-Total

191.000
184.880
65.000
6.000
3.500
6.000

567.958
1.024.338

C. Actividades divers as a las Agricolas
Naipes
Polvora
Quintos de metales
Cas a de Moneda
Papel Sellado
Media anatas de empeos
Oficios vendibles
Mesada y medias anatas. Eclesiast.
Anualidades
Bulas de cruzadas
Correos
Confiscaciones
Patios de Gallos

Sub-Total
Total

12.000
11.500
78.000

150.000
53.000
15.000
10.000

220.000
23.000
30.000
35.000
25.000

700
465.200

2.453.096

FUENTE: Citado por Ospina Vasquez, Luis. Op. Cit. p. 63.
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(La reagrupacion de los Impuestos por actividades es nuestra).
E1Estado colonial se financiaba gravando a 1aagricultura; pero vale

advertir que 1a mineria, de donde se extraia una apreciab1e cantidad de
oro, tenia 1aventaja de poder burlar facilmente los contro1es fiscales, no
asi 1a agricu1tura.

Como anotabamos en 1a introduccion, 1a fuerza de trabajo agricola
se fundamentaba en los mestizos, indios y negros, aunque a fines de la
colonia los blancos pobres ya competian en e1 mercado de fuerza de
trabajo agrario, especialmente en 1a region Cundiboyacense y e1oriente
Santandereano, ya que por e1crecimiento natural de 1a poblacion y 1a
inmigracion, esta no tenia donde asentarse por 1a alta concentracion de
1a tierra. Por ejemplo, en 1a Sabana de Bogota la concentracion se
manifestaba asi: e12% de 1apoblacion era propietaria del 60% al 700/0 de
1a tierra en 1a Sabana bajo 1a forma haciendas, mientras que entre un
80% y 90% de los propietarios solo tenia acceso a un 10% -20% de 1a
tierra. (38) E1 bajo rendimiento de los factores productivos exigia 1a
apropiacion extensiva de 1a tierra. A causa de esta apropiacion
extensiva y de 1a decadencia del resguardo, fue creciendo 1a poblacion
desposeida que conformo e1grupo de trabajadores libres; estos eran 1a
base de 1a fuerza de trabajo emp1eada en los latifundios al finalizar 1a
colonia. Las dificu1tades de conseguir fuerza de trabajo y 1a baja
productividad de esta obraron como determinantes sobre los terrate-
nientes, llevandolos a ofrecer incentivos a los campesinos, como era el
derecho a usufructuar las parce1as, Ilegandose en algunos casos al
extremo de que e1pago del arriendo era puramente formal. Esta forma
de contratacion de 1a fuerza de trabajo se prolongara durante todo e1
siglo XIX, entrando en decadencia a comienzos del siglo XX.

Otro componente de la fuerza de trabajo era la mano de obra
esclava, predominante en los departamentos de Cauca, Choco,
Antioquia y Bolivar. E1 siguiente cuadro muestra su importancia en
estas regiones.

TECNOLOGIA AGRARIA EN EL SIGLO XVIII.

E1 caso de la poblacion negra nos ayuda a comprender mejor e1
problema de 1a productividad agricola. En efecto, ante la baja eficacia
de las tecnicas agrico1as de la epoca, se buscaba 1a mejor eficiencia de 1a
mano de obra. Pero, ante 1a reducida poblacion y 1aconsecuente dificu1-
tad de conseguir terrazgueros arrendatarios para los 1atifundios en
ciertas regiones, los esclavos se convertian en costosa solucion pues su
valor generalmente excedia al de las tierras; por ejemplo:

38. Villamarln, Juan. Factores que afectaron la producci6n agropecuaria en la Sabana
de Bogota en la epoca colonial. Imp. de la Univ. Pedag6gica y Tecnol6gica de
Colombia. Tunja, 1975. p. 15.
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"En la mortoria del presbitero Juan Manuel Diaz del Mazo, seguida
en Antioquia en el aDo de 1777,31 esclavos hombres, mujeres y nmos,
todos mulatos, fueron avaluados en 4.585 pesos de oro, mientras la
estancia se apreciaba en 1.000 pesos "con tierras propias, sembradas de
cafiaduzal, con una casa para vivienda y otra de trapiche, ambas mal
tratadas, dos trapiches y uno pequefio de poca utilidad y el otro sin
poner y sin aeabar;" tambien sa trasaron varias casas en 150 pesos, es
decir, por cerca de la mitad de un esclavo" (39).

En el siguiente cuadro es evidente el alto valor de los esc1avos en
comparaci6n con la tierra, ganado y otras inversiones, en las haciendas
vendidas en el Valle del Cauca antes de 1770:

DIFERENTES COMPONENTES DEL VALOR DE ALGUNAS
HACIENDAS DEL VALLE DEL CAUCA

Anode Hacienda Tierras Ganados Esclavos Otros
venta % % % %

1726 Melendez-I 4.7 20.8 50.1 24.4
1762 Melendez-z 17.8 15.2 52.4 12.6
1743 Arroyo hondo 5.5 26.0 60.7 7.8
1755 Guabinas 27.0 9.5 38.0 25 5
1754 Cafia Veralejo 33.7 7.6 45.0 13.7
17}-9 Trejo (1) 3.3 46.7 31.3 18.7
1726 Trejo (2) 3.1 45.7 24.6 26.6
1759 Trejo (2) 5.0 10.7 51.3 32.0
1748 Trejo (3) S.1. 7.2 49.7 27.1 16.0
1727 Pantanillo 16.1 46.5 26.8 10.6
1758 Cerrito 12.8 16.5 54.5 16.2
1766 Alisal 16.9 31.0 41.2 10.9
1769 Alisal 28.2 23.2 36.6 12.0
1770 Alisal 23.5 21.7 45.6 9.2
1749 Amaime 21.3 40.3 25.9 12.5
1759 Magdalena 10.0 35.8 23.4 30.8
1755 Malabu 7.4 25.2 42.0 24.4
1755 Malabu 6.4 43.2 29.2 14.0

FUENTE: Colmenares, German, Op. Cit. p. 81.

39. Jaramillo, Jaime. Op. Cit. p. 21.
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Aunque, como bien 10 advierte Colmenares, este cuadro
comparativo de los valores de los componentes de las propiedades
gravadas, tiene un valor relativo, sf sirve para sefialar, en forma
general, el peso del valor de los esclavos en el total y la importancia que
la fuerza de trabajo representaba en las explotaciones agrarias. Tengase
en cuenta que un esclavo en Cartagena a mediados del siglo XVIII valia
240 patacones oro, mientras que una vaca costaba 5 patacones, y una
hectilrea de tierra bien ubicada entre 2 y 3 patacones.

En cuanto a las herramientas empleadas en el trabajo agricola
debemos tener en cuenta varios aspectos. Primero, el atraso de la tecno-
logia agricola espanola que persistfa, con pequefias innovaciones, desde
la epoca visigoda y Romana. Esto ocasion6 que la tecnologia introduci-
da a la Nueva Granada por los espanoles no fuera altamente productiva,
y tal era su atraso que los adelantos a causa del cambio de las berra-
mientas Chibchas de piedra por las de metal fueron limitados. Inclusive
en las grandes propiedades de los europeos el numero de herramientas
era reducido, ademas de ser muy elementales. (40)

Las herramientas mas comunes existentes a fines del siglo XVIII,
que eran las mismas que fueron introducidas en el momento de la
conquista, se reducian a: Machetes para rozar, azadones, hachas,
almocafres, hoces, barretones y palas, Para la roturaci6n del suelo se
empleaba el arado de hierro siendo mils comun el de madera. "A exeep-
ci6n de los lugares inmediatos a Santa Fe y algunas de las provincias de
Tunja ... en todo 10 demas del reino no se conoce el uso del arado. Aun en
aquellos parajes en donde se valen de el para su siembra, muchas veces
se yen obligados a fabricarlos de madera ... cualquiera concibe facilmen- •
te 10 poco que se profundizara y compondra la tierra con arados de
madera" (41)

En ciertas regiones, como la del Valle del Cauca y la aledafia a
Cartagena, fue muy importante el trapiche para aumentar la producti-
vidad agricola; eran de varios tipos: de bronee, hierro, madera, piedra,
mixtos es decir de hierro, piedra, madera que utilizaban como fuerza
motriz de agua, animales y el hombre, en especial negros esclavos (42).
El uso de abonos se limitaba al reducido empleo el estiercol de ganado, y
el bagazo de la cafia, En algunos productos, como el trigo, se utiliz6 la
rotaci6n del cultivo para no agotar el suelo, sembrando dos anos
consecutivos y dejando sin cultivar el tercero.

40. Fermin de Vargas, Pedro, op. cit. 18.

41. Ibid. p. 19.
42. Fray Juan de Santa Gertrudis. OFM. Maravillas de la Naturaleza. Biblioteea

Banco Popular. Bogota, 1970. Tomo I. p. 75.
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Otra manifestacion del atraso tecnologico era la existencia de
barreras que frenaban el desarrollo agricola, como el condicionamiento
religioso y la consecuente explicacion a traves de 10 divino de todos los
fenomenos naturales, resultando de esto que no se buscaran soluciones
cientificas a problemas como plagas y enfermedades.

Sin embargo, estas condiciones comienzan a cambiar a partir de las
Reformas Borbonicas, en la segunda mitad del siglo XVIII. Esto tome
cuerpo a traves de la expedicion Botanica que comienza a realizarse en
1783, la que tenia como objetivo la descripci6n de las plantas para la
elaboracion de un herbario; pero, al tiempo que se buscaba un mayor
conocimiento cientifico, tambien se iba en procura de descubrirplantas
utiles para la medicina y la industria, objetivo que se observa en las
obras de Mutis, Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Jose Joaquin Camacho y
Miguel Pombo, miembros de la Expedicion quienes estudian la utilidad
de la quina, canela y otras plantas medicinales de factible exportacion.
En los trabajos de Caldas es donde se evidencia mas esta busqueda de
utilidad economica a las investigaciones cientificas: en 1802prepara un
trabajo sobre el arroz secano y en 1808 publica el "Estado de la
Geografia del Virreinato de Santa Fe de Bogota, con relacion a la
Economia y el Comercio", en donde hace un inventario regional de las
condiciones productivas y las posibilidades de desarrollo agricola de la
Nueva Granada (43).

En resumen, tenemos al finalizar la colonia, que la Nueva Granada
se encuentra en un evidente atraso economico con respecto a las otras
colonias hispanoamericanas. Por ejemplo, las exportaciones de la
Nueva Granada en el decenio de 1784 a 1793 tuvieron un promedio
anual de 2.105.259 de pesos oro, mientras que el promedio anual de las
exportaciones Mejicanas entre 1796 a 1820era de 11.181.369pesos oro.
(44).

La principal actividad economica, la agricultura, se encuentra
fuertemente gravada, y con ausencia de produccion en gran escala.
Ademas el atraso de la tecnologia agricola llevo al uso extensivo de la
fuerza de trabajo, ocasionando que esta se convirtiera en el factor
productivo basico,

A su vez esta situacion provoco la apropiacion desmedida de tierras
por parte de los hacendados criollos, para impedir que la escasa
poblacion encontrara baldios donde asentarse, obligandola a ubicarse
en los latifundios bajo la forma de terrazgueros, aparceros, arrendata-

43. Caldas, Francisco Jose de: Obras completas. Universidad Nacional de Colombia.
Bogota, 1966.

44. Ospina Vasquez, Luis. Industria y protecci6n en Colombia 1810-1930, E.S.F.
Medellin 1955. p. 64 Y66.
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rios, etc. Insistimos en un aspecto que consideramos significativo las
reformas borbonicas: el objetivo central de estas residla en el nuevo
orden colonial, segun el cuallas colonias se convertfan en productoras
de materias primas. y mercado de las manufacturas metropolitanas.
Para -esto foe necesario modificar el ordenamiento intemo de los
factores productivos, permitiendole a los terratenientes ampliar sus
poseciones y explotar con mayor libertad la foerza de trabajo. Aunque
esto ultimo sf se realize, 10 primero, 0 sea la formacion de un sector
agricola exportador, tuvo una espera de casi un siglo -hasta 1850- para
comenzar a formarse, con excepcion de la effmera actividad exportadora
en la costa atlantica y fines del siglo XVIII.

En cuanto a la tecnologia agricola, esta tambien sera un legado de la
colonia a la Republica y hasta fines del siglo XIX se utilizaran, con
escasas modificaciones, las mismas tecnicas de produccion.

MODIFICACIONES EN EL CAMPO AGRARIO A RAIZ DE LA
INDEPENDENCIA.

La Independencia.

El proceso de independencia influyo sobre la economia nacional
determinando su rumbo hasta 1850. En otros terminos, la crisis
economica, y social que vivio la naciente republica desde 1820 a 1850,
tuvo su origen en las guerras de independencia. De ahi la importancia
de conocer ciertos detalles de este proceso. La oligarquia criolla, que
toma' la direccion del movimiento independentista, no se siente
realizando una revolucion, sino heredando un poder que ahora considera
suyo y que puede emplearlo a su servicio. Los ideclogos del movimiento
se basan en una institucion municipal, el cabildo abierto, 0 sea la reunon
de notables convocada por las autoridades municipales, para asegurar
en todas partes la supremacia de las elites criollas. Mediante los
Cabildos abiertos se establecen las Juntas de Gobiemo que entran a
reemplazar las autoridades espafiolas. Con el foncionamiento de estas
instituciones se busca evitar la participacion de los diversos grupos
socio-raciales que conforman la mayoria de la poblacion como eran:
negros, indios, mestizos, mulatos y blancos pobres. La rebelion popular
comunera era reciente, y si bien habia podido ser desbaratada por las
autoridades espafiolas y los notables criollos, deja como experiencia que
una participacion mas iva de los diversos grupos socioraciales puede
desbordar el control de la oligarquia criolla. Por 10 tanto, en 1810, esta
oligarquia concentrara todo el poder en sus manos. Pero como la
independencia se decidio mas en el plano militar que en el politico, se
cambiaron los propositos iniciales. Asi, al comienzo se forman ejercitos
de selectos criollos que excluyen las "castas bajas" (negros, mestizos,
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sambos, mulatos, indios, etc.), cuerpos armados que pronto mostraron
su fragilidad.

Bolivar percibe la importancia de la estrategia espanola de cons-
tituir ejercitos formados con el reclutamiento de "pardos" y negros. La
liberaci6n a los esclavos al termino de la guerra, prometida inicialmente
por los hispanos e imitada de inmediato por los criollos, es el estimulo
para enrolar a negros y mestizos. La estrategia de canalizar las
tensiones entre los diversos grupos socio-raciales, latentes durante la
colonia, dio resultados eficientes en terminos militares a los criollos.
Tambien sirvi6 como medio de ascenso social a pardos y negros, puesto
que en la guerra contaba, mas que cualquier otro atributo, la eficacia
militar. Resultado de esto es la aparicion de mestizos y negros en los
mandos medios del ejercito libertador. Terminada en 1819 la lucha por
la independencia en la Nueva Granada, el panorama politico interno
continua oscuro, puesto que por una parte las expectativas de mejora-
miento de las condiciones de vida no se realizan y por otra las tensiones
sociales se agudizan en algunas regiones. En 1826 Bolivar justificaba el
numeroso ejercito por estas tensiones: "Esta republica corre mucho
peligro, si alguno da la voz de que mueran los blancos, voz que sera
acogida por todos los pardos y los indios" (45)

La continuaci6n de los des6rdenes sociales y politicos, y la guerra en
el Peru y Bolivia, exigieron mantener un ejercito demasiado grande
para su epoca: algunos calculos llegan hasta 36.000 hombres, otros
entre 25.000 y 30.000 en 1825, (46) el 2.7% del total de la poblaci6n
colombiana. Su sostenimiento fue la causa principal de la quiebra
econ6mica del naciente estado. En 1825 absorvia 5 millones del
presupuesto nacional, casi las tres cuartas partes de este. (47) Parade-
gicamente Colombia empieza a aparecer prisionera del ejercito
libertador.

La crisis econ6mica originada en la guerra de independencia se
prolonga en buena parte a causa del ejercito: "Los generales se
convirtieron en la maldici6n de Colombia. Unos cuantos jefes de un
ejercito sin oficio tornaronse en despotas insufribles. Santander atado
por la ley se lavo las manos; el congreso amedrentado por la gente de
sable cerro los ojos. El dilema era forzoso: 0 licenciaban las cuatro
quintas partes de esos oficiales holgazanes 0 compraban su benevolen-
cia a precio cam y los diputados adptaron el pear sistema: aumentaron
los suelos a los coroneles y sargentos, a costa de un presupuesto desin-

45. Bushnell, David. EI ~gimen de Santander en la Gran Colombia. Edit. Tercer
Mundo, Univ. Nacional, Bogota, 1966. pag. 279.

46. Ibid. pag. 116.
47. Restrepo, Jose Manuel. Diario Politico y Militar. Imp. Nacional. Bogota, 1954.

Torno I. pag, 308.
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flado e insuficiente para satisfacer la voracidad de los guerreros. Los
dirigentes de casaca prefirieron pagar una tranquilidad aparente a
correr el riesgo de afrontar la colera de los militares" (48).

EI descredito del ejercito era total; en el congreso se presentaron
insolitos proyectos como el de trasladar todas la tropas a ocho leguas de
Bogota y condenar a muerte como traidor al oficial que entrase al lugar
donde sesionaba el congreso; 0 el proyecto de ley en que se describia a
Rio Hacha como una provincia "reducida a su Ultimo aniquilamiento"
por la presencia del ejercito colombiano en ella (49) .

Los abusos cometidos por los militares parece que fueron continuos;
a causa, entre otras, de la incapacidad estatal de cubrir los sueldos
retrasados a los militares, especialmente a los de rangos bajos. EI
financiamiento del ejercito se hizo mediante el endeudamiento extemo e
intemo. Este Ultimo de dos formas: La emision de vales de deuda
publica, cuyos efectos se sentirim a mediano y largo plazo; y los
emprestitos forzosos. Esta forma afectaba a los pocos poseedores de
circulante, quienes eran presionados mediante amenazas de encarcela-
miento y expropiacion, para lograr las contribuciones forzosas asigna-
das a cada region. "EI coronel Jose Ucros, como intendente del
Magdalena, sefialo ademas que nada se sacaria con confiscar las
propiedades como medio de obtener el pago de emprestitos 0 impuestos,
ya que podria ocurrir que el gobiemo no encoritrara compradores para
ellas y las excusas de los comerciantes eran a veces valvulae. Ucros
estaba de acuerdo en que la guerra -y sin ninguna duda los emprestitos
de guerra habia arruinado muchas fortunas y anotaba que un comer-
ciante medianamente rico se habia visto obligado a mendigar practica-
mente cuatrocientos pesos con el objeto de reunir la suma que se la
habia asignado en un emprestito" (50)

La provincia de Antioquia, donde existia una importante produc-
cion de oro, contribuia constantemente con dinero en efectivo. "En
menos de un ano han salido de Antioquia para el gobiemo y remitiendo-
se a Santa Fe 162.000 pesos en dinero ... La provincia ademas remitio a
Santa Fe 900 reclutas de los esclavos, e igual numero de libres ... En
vestirlos, disciplinarlos y sostenerlos se han gastado sobre 100.000
pesos, 10 que afiadido a los gastos de raciones, marchas, etc, no baja de
cuatrocientos mil pesos, 10 que en un afio ha dado la provincia para
sostener la republica. Son esfuerzos prodigiosos que ya coraienzan a
sentir los pueblos" (51)

48. Tamayo, Joaquin. Nuestro siglo XIX. Editorial Cromos, Bogota, 1941. Torno I.
p. 201.

49. Bushnell, Op. Cit. p. 287.

50. Ibid. p. 120.

51. Restrepo, Jose Manuel, Op. Cit. p. 71.
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El oriente Colombiano.jnas poblado y artesanal, aporto hombres y
pertrechos en grandes cantidades, "Aturde 10 que ha dado para
sostener la guerra la provincia del Socorro en poco mas de un afto (1819-
1820) 7.969 reclutas) 719 mulas; 346 caballos; 108.000 pesos para el
ejercito del norte; y para Guayana 3.000 lanzas; 8.600 vestuarios,
multitud de frenos, sillas, alpargatas, y muchos viveres... La de
Pamplona ha dado en el mismo tiempo 80.000 pesos en dinero; 1.800
reclutas; 900 caballerias; todos sus ganados para racionar de 6 a 8.000
hombres acuartelados en Cucuta, y todas sus harinas... Todos los
pueblos han tenido que hacer grandes y dolorosos sacrificios para
consolidar la independencia". (52)

Ademas del enorme finaciamiento que exigia el ejercito, el recluta-
miento de soldados afecto el laboreo de los latifundios. Debido a su
impopularidad el reclutamiento tenia que hacerse a la fuerza, como 10
testimonia Moilien en 1823: "Llegue casi al mismo tiempo con un
hombre que llevaba ados jovencitos con las manos atadas a la espalda ..
En mi presencia preguntaron a aquel reclutador porque habia traido
unos soldados tan debiles, No es culpa mia, contesto: es 10 unico que he
encontrado en Santa Ana, pues al verme llegar todo el Mundo se escape.
No es el unico espectaculo aflictivo que ofrecia Moniquira. Los calbozos
estaban atestados de reclutas arrancados de identica manera a sus
hogares". (53)

Este metodo de reclutamiento fue la constante del siglo 19; con
campesinos amarrados se hicieron las numerosas guerras civiles. En
1839 otro viajero Frances observaba: "Nada mas arbitrario que la
forma en que he visto hacer el reclutamiento; este afecta unicamente la
clase baja del pueblo.'. A los reclutas, a quienes por irrision se da el
nombre de voluntarios, se les lleva a la fuerza y se les encierra provisio-
nalmente en grandes edificios hasta el momento de ponerse en marcha;
entonces, como medida de precaucion, para evitar que se fuguen, se les
atan las manos a la espalda, uniendolos unos a otros por medio de
largas cuerdas cuyos extremos sujetan los oficiales 0 los soldados
veteranos encargados de la conduccion" (54)

Como conclusion, la guerra de independencia forme un ejercito
demasiado grande para las posibilidades de sostenimiento. que el pais
podia proporcionar, su alto costo provoca crisis permanente del Estado
y su mantenimiento causa crisis en las actividades productivas.
Despues de 1830 el ejercito se reduce a un 10% de 10 que era en 1820;
pero hasta 1844 sigue consumiento el 50% del presupuesto nacional.

52. Ibid. pag. 81.
53. Mollien, G. Viaje por Is Republica de Colombia en 1823. Biblioteca Popular de

Cultura Colombians. Imp. Nal. Bogota, 1944. p. 168.
54. Le Moyne, Augusto· Viajes y Estancias. Edit. Centro. Bogota, pag. 344.
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Crisis Econ6mica.

La prolongada guerra de independencia merm6 fuertemente el
acervo de riqueza nacional heredado de la colonia, al consumir hombres
y capitales.

La escasez de capital -dinero se deja sentir a fines de a guerra de
independencia, debido a las diversas contribuciones exigidas por el
estado, "Esta es mucha desgracia para la Republica, porque los gastos
se aumentan con la demora y las enfermedades ... La falta de recursos en
Colombia ha lIegado a su colmo; el congreso no encuentra cuales conce-
der porque los pueblos estim exhaustos y sin capitales" (55)

Los emprestitos forzosos se haeen continuos, "urgido el gobiemo
por motivos tan poderosos, han decretado un emprestito forzoso de 200
a 300.000 pesos. En la capital se debieron 40.000 pesos a los comercian-
tes, y se excusan de ellos diciendo que no los tienen. Habra que sacarlos
por la fuerza. Si no consigue pronto un emprestito extranjero, estamos
mal por la extremada pobreza de la republica". (56) EI sostenimiento de
un ejercito tan numeroso por pais pobre en recursos econ6micos,
ocasion6 la decadencia de las principales actividades econ6micas.

La ganaderia es la mas afectada, pues la came salada constituia la
principal raci6n alimenticia, y las mulas y caballos eran los medios de
transporte, "todo el afio 1820 es un ineesante acopio de dinero, ganado,
vestuario, viveres ybagajes: a Casanare 2.000 reses y 1.000 bestias,
"pena de la vida"; al coronel Rangel se Ie ordena mandar a Cucuta
10.009 reses ... al gobemador del Socorro 1.000 vestidos y 50 mulas" (57)

Si tenemos en cuenta que estas contribuciones forzosas eran
ordenadas tando por criollos como por espafioles, podemos afirmar que
la poblaci6n ganadera del pais se redujo ostensiblemente con respecto a
la existencia en 1810. Por ejemplo: "antes de la lucha emancipadora
pastaban en el Valle del Cauca no menos de un mill6n de reses, al paso
que ahora apenas podrian encontrarse 200.000 en toda la provincia"
(58)

Para fomentar el comercio exterior en 1819 se permite la libre
exportaci6n de ganado; pero se evidencio lo desfavorable de la medida,
teniendo que suprimirse rapidamente, puesto que "dejaba a estos
departamentos tan desproveidos de animales para la agricultura como

55. Restrepo, Jose Manuel. Op. Cit. Torno I. p. 216.

56. Ibid. p. 233.
57. Cornelio, Hispano. Colombia en la Guerra de Independencia. p, 38.

58. Hamilton, J. P. Viajes por el interior de las provincias de Colombia, Bogota,
Imprenta del Banco de la Republica, 1955. Torno II. p. 26.
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los habia dejado la guerra: 'careciendo por consiguiente de los medios
de defensa' los de labrar la tierra,' de dispersar sus productos, se
experimentaban males incomparablemente superiores a los bienes que
pudiera producir la exportaci6n ..." (59)

Hasta 1820 los propietarios de los semovientes tuvieron que aceptar
que los ejercitos se aprovisionaran directamente, y muchas veces sin
pasar ni firmar recibo alguno, pero una vez lograda la independencia y
ante la avalancha de abusos por parte de los militares, el gobierno se
preocup6 por establecer una reglamentaci6n, reviviendo la cedula real
del 10 de marzo de 1740, que ordena:

"A los jefes y oficiales que marchen a campafia en comisiones del
servicio con tropa 0 sin ella se les abonaran los bagajes por la hacienda
publica sin descuentos de sus pagas ... El importe de los bagajes, asi de
montar como de carga ... se entendera al respecto de un real y m.ediode
plata corriente, por legua, por los mayores y un real por los menores ...
Por ahora, y mientras no sea alterado el orden de ninguno de los
departamentos de la Republica, es exclusiva de la autoridad civil la
suministraci6n de bagajes" (60)

Con este decreto, firmado por Santander como presidente encarga-
do, se buscaba suprimir los abusos de la tropa, siendo bien recibido por
los afectados, quienes argumentaban que "no s610 tiene fundamento,
sino tambien la conveniencia de cortar los abusos que sobre ellos los
(semovientes) se habian introducido en perjuicio de la agricultura y del
erario, y con vejamen de los pueblos: pedianse 0 tomabanse por la
fuerza aun para enviar sirvientes a algunas comisiones, i para los que no
eran militares y raras veces se volvian a sus duefios, si estos no
enviaban a buscarlos" (61)

El resultado, en 1831, es que se han agotado las caballerias, y las
pocas que quedan son escondidas por sus propietarios para evitar el
confiscamiento, argumentando estos que "no cuentan con una seguri-
dad de que se devuelvan las que se dan, ni con un fondo para pagar los
fletes" (62)

Nuevas reglamentaciones son impuestas, pero ninguna resulta
efectiva, terminando por imponerse la confiscaci6n por la fuerza, forma
que se utilizara durante todo el siglo XIX.

Al finalizar la decada de 1820, el estado de la economia nacional era
desconsolador: "La extrema pobreza del pais contribuy6 a la

59. Gaceta de Colombia N°. 300, Junio 15 de 1827.

60. Gaceta de Colombia N°. 211, Octubre 30 de 1825, p. 2.

61. Gaceta de Colombia. 18 de Enero 1829.

62. Gaceta de Colombia. 2 de Octubre 1831. N°. 541.
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desorganizaci6n general; el estado de la hacienda publica era
deplorable; la miseria oblig6 a extremar las necesidades de los civiles al
minimum fatidico. La Nueva Granada,por ser la tierra mas rica de
Colombia, fue escenario de la codicia. En ella se sintio el estremecimien-
to de todas las conmociones; de aqui partieron los recurs os para atender
a gastos cada dia en aumento. En Bogota el interes del dinero subi6 al
10%mensual, y aun asi, con esos procedimientos de usura judaica, no
era facil obtener cien onzas en prestamo. Los campos se cubrieron de
rastrojos: no habia caminos, ni espiritu de asociacion, ni comercio, ni
industria productiva". (63)

Hasta las regiones que en la colonia habian sido prosperas, estaban
en completa decadencia. Cartagena, que habia sido el mas importante
centro comercial del pais durante la colonia estaba en ruinas, Anterior-
mente alli llegaban la mayor parte de los esclavos que iban hacia la
America del Sur y era el puerto que movilizaba todo el comercio de
exportaci6n e importacion. Para evitar los problemas de contrabando y
ataques a los corsarios, la corona enviaba anualmente grupos
numerosos de barcos, protegidos por navios de guerra, a los puertos de
Veracruz y Cartagena, desde donde se redistribuian los embarques por
el resto de las colonias. Por tanto, su importancia comercial rebasaba
las fronteras nacionales.

Ademas, como 10 anotabamos anteriormente, en sus alrededores se
habia desarrollado una agricultura de exportacion, esencialmente el
cultivo de algod6n. Si tenemos en cuenta las dificultades de transportar
productos agricolas desde el interior a este puerto, podemos afirmar que
del 1'400.000 pesos oro anuales que asciende la exportacion de frutos ,
antes de la independencia (64), la mayor parte correspondia a productos
cosechados en la region adyacente a Cartagena.

La importancia de Cartagena la podemos medir tambien mediante la
poblacion. En efecto, esta region poseia en 1789 el15.5% del total de la
poblacion de Colombia siendo superada solamente por la provincia
de Tunja, donde la poblacion indigena era numerosa. Ademas, la ciudad
de Cartagena era el centro urbano mas importante de la Nueva Granada
y como puerto estaba a la altura de la Habana y Veracruz. Es
importante detenernos en la composicion poblacional de la provincia de
Cartagena: De un total de 119.647 habitantes el 11% era blanca, 65%
mestiza, 17% india y 7% esclava. Poseia la proporcion mas alta de la
poblacion mestiza, indicativa de cierto desarrollo economico reflejado
en una mayor mezcla .de razas. En cuanto a la poblacion esclava, era el

63. Tamayo, Joaquin. Nuestro siglo XIX. La Gran Colombia. Edit. Crornos. Bogota,
1941. pag. 255.

64. Ospina V. Luis. Op. Cit. pag. ~4.
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tercer grupo, despues de Popayan y Antioquia. Si tenemos en cuenta
que estas eran provincias mineras y Cartagena no, y que los esclavos
tenian un alto costo, la unica explicaci6n del elevado numero de
esclavos era su utilizaci6n en la artesania y, esencialmente, en la
agricultura, la que debia ser muy rentable para justificar las altas
inversiones en fuerza del trabajo,

Montenegro en su geografia escrita en 1820, describe asi la produc-
ci6n Costeiia "(Cartagena)... sus principales producciones son
excelentes cacao, algod6n, afiil, azucar, yuca y en Momp6s buen tabaco;
el algod6n de Cartagena ha formado siempre un ramo considerable de
exportaci6n; pero han decaido mucho por consecuencia de la guerra ...
Abunda en la provincia de Cartagena el ganado vacuno y el de cerda; y
tanto del sebo, como de las salazones, se formaba en otro tiempo un
erticulo muy importante de comercio" (65)

En resumen, Cartagena a fines de la colonia era una regi6n pr6spera
con una incipiente agricultura de exportaci6n, fuerte actividad comer-
cial, poblaci6n numerosa, excelente posici6n geografica y tierras-
suficientes como para que se desarrollara una economia de plantaciones
similar a las del Caribe 0 Brasil que presentaban condiciones de
producci6n analoga.

"La guerra de Independencia asol6 a esta provincia, y por 10 cruente
y prolongado de combates (bastante conocidos son los detalles del sitio
de Cartagena), el resultado es la ruina completa. Cartagena que en su
epoca de esplendor contaba con cerca de 30 mil almas, no tiene hoy mas
de 10.000" (66) esto es la causa fundamental que destruye el incipiente
desarrollo y anula la posterior expansi6n de la regi6n Costena,

Lo mismo sucede con las poblaciones riverefias del Magdalena,
"Tenerife, poblaci6n que habia sido importante en la epoca colonial pero
que habia sufrido una destrucci6n casi total por parte de las fuerzas
realistas durante la guerra de independencia. Stewart la describe en la
cuarta decada del siglo pasado como si estuviera aun en ruinas... A
varios dias de viaje de Tenerife, estaba Mompox, que en los ultimos
afios del colonial habia sido el centro comercial del bajo Magdalena,
pero en 1818 fue juzgada "empobrecida y desolada" a causa de los
estragos de la guerra" (67)

Cosa parecida anotaba el coronel J. P. Hamilton, enviado de la
Corona Inglesa ante el gobierno colombiano, "Mompox era y es un gran

65. Geografia de Montenegro, en: Vergara y Velasco, F. J. Nueva Geografia de
Colombia. Imp. del Bco. de la Republica, Bogota, 1974. Torno III. Apsndice.

66. Le Moyne, Augusto. Op. Cit. p. 359.
67. Nichols, Theodore. Tres puertos de Colombia. Imp. Bco. Popular. Bogota, 1973.

psg. 41.
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emporio de comercio, pero al igual que la mayor parte de las ciudades de
Ia republica de Colombia, habia sufrido mucho durante la Ultima
guerra" (68)

EI Cauca, otra region de importancia en la Colonia, tambien sufrio
considerablemente. La zona del VaIle, esencialmente ganadera tuvo
merma evidente su poblacion vacuna: "Antes de la guerra de indepen-
dencia, pastaban 10.000 reses en la hacienda de Capio, numero que
quedo reducido a una decima parte; antes de la lucha emancipadora
pastaban en el Valle del Cauca no menos de un millen de reses, al paso
que ahora apenas podrian encontrarse 200.000 en toda la provinca" (69)

Los mineros residentes en esa provincia tambien vieron reducidas
sus labores: "Un coronel espafiol nombrado comandante del Valle del
Cauca, se habia llevado mas de 400.000 pesos fuertes, conseguidos con
exacciones de todo genero" (70).

Pasto, region eminentemente artesanal, sufrio continuas invasiones
por su Iealtad a la causa realista; permanecio en pie de lucha hasta
despues de 1820, decayendo el sector artesanal, "las ruanas mas finas
de algodon se fabrican en la provincia de Pasto, esta ha sufrido mucho
en su poblacion a causa de la resistencia tenaz de sus habitantes contra
la causa de la independencia, por 10 tanto pocas ruanas se fabrican
ahora alla" (71).

EI prospero oriente Colombiano tambien se vio afectado por la
guerra pero en una forma diferente, ya que el aprovisionamiento del
ejercito se hizo con genero y articulos de cuero elaborados en el Socorro,
San Gil, etc.; pasada la guerra de esta region continua su produccion
artesanal, aunque no a los niveles anteriores a 1810. En los alrededores
de Cucuta, se habia desarrollado el cultivo de cacao, exportado por
Maracaibo; pero "este ramo ha decaido de una manera extraordinaria,
con respecto al estado que tenia antes de la guerra de independencia,
pues entonces se exportaban 80.000 arrobas, las cuales se regulaban en
valor de 240.000 pesos, ascendiendo a otro tanto el producto de cafe y
afiil que se cosecha en el mismo distrito" (72) La region de los Llanos
Orientales, zona ganadera por excelencia, despues de vivir el inicio de
un despegue economico a partir de las misiones jesuitas en el siglo
XVIII, evidencia en todo el siglo XIX una absoluta decadencia,
despues de contribuir a Ia formacion del ejercito libertador.

68. Hamilton J. P. Viaje por el interior de las provincias de Colombia. Imprenta del
Banco de la Republica. Bogota. 1955. p. 33.

69. Ibid. Torno II. pag, 65.

70. Ibid. p. 63.

71. Ibid. Torno I. pag, 141.

72. Geografia de Montenegro. Op. Cit. p. 1131.
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Como balance general, presntamos el siguiente cuadro, donde se
evidencia como la produccion agricola de Postguerra (1830 -1835) se
reduce a la mitad en relacion con el quinquenio de Preguerra (1801 -
1805).

VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA. 1761-1850.

Afio
Agricola

Valor produccion
(Millones).

Pesos de 1965

1761- 5
1781
1790 - 94
1801- 05
1830 - 1835
1836 - 40
1841- 45
1846 - 50

1.790.000
1.700.000
2.420.000
3.700.000
3.120.000
2.190.000
1.300.000
2.580.000

176
154
219
314
158
137
104
218

FUENTE: Anibal Galindo. Historia Economics y Estadistica de la
Hacienda Nacional. Citado por: Pardo P., Alberto.

Geografia Economica y Humana de Colombia. Edit. Tercer Mundo,
Bogota, 1972. P. 302.-

El cuadro de la producci6n agricola por habitante nos corrobora los
datos del anterior. En ill podemos observar como la produccion agricola
par habitante decayo a mas de la mitad; para 1787 era de 200 pesos
par habitante, disminuyendo para 1835 a 93 pesos.

PRODUCCION AGRICOLA POR HABITANTE

Ano Pesos

1787
1835
1850
1894

200
93
99

380

FUENTE: Alberto Pardo Pardo. Op. Cit. P. 302.
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Otro indicativo de la decadencia en que entra el PaW desde 1810
hasta mediado el siglo XIX la encontramos al observer el mndimiento
del estanco del tabaco, la principal renta de la colonia y la republica.

Observese que en el quinquenio 1805 . 1809 se recaudaron 450.000
pesos, en tanto que durante 1830 . 1834 se redujo a 182.000pesos, a un
40%.

PROMEDIOS ANUALES DE LOS INGRESOS LIQUIDOS DEL
MONOPOLIO DEL TABACO

Promedios Anuales entre: Ingresos Liquidos

1764 - 72
1780 - 83
1784 - 87
1788- 90
1791- 95
1798 -1802
1805 - 09
1816
1830·40
1834 - 38
1838 - 42
1842 - 46
1846 - 50

$100.000
287.474
317.514
331.580
333.010
336.840
450.000
98.838

·182.122
197.936
225.180
282.561
488.458,

FUENTE: Sierra, Luis F. El Tabaco en la economia colombiana del
siglo XIX. Bogota, Universidad Nacional, 1971, pag. 34 y
ss.

LA NUEVA GRANADA 1820 - 1850

Los Transportes.

Por causa de la trifurcacion de los Andes al penetrar en el territorio
nacional, el sistema de transporte heredado de la colonia eta otra traba
que dificultaba el desarrollo de la agricultura. Pero no solo las dificul-
tades geograficas eran las causantes de los pesimos caminos existentes
a comienzos del siglo XIX, tambien la tecnica utilizada para la
construcci6n de estos, dejaba mucho que desear. En efecto Agustin
Codazzi observaba: "Parece que nuestros antecesores no conocian otro
metoda de abrir caminos, que subir a la parte mas elevada de un cerro
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para bajar despues a 10 mas profundo ... y luego volver a subir y bajar
sin interrupcion, buscando siempre las quiebras mas grandes de la
Serrania en lugar de evitarlas ... faldeandose ... " (73) El "Camino Real"
y el Rio Magdalena eran las rutas mas importantes de la Nueva
Granada. Se llamaba Camino Real al camino de herradura que llegaba
desde Quito a Pasto, y de alli seguia a Popayan, donde se bifurcaba,
siguiendo una parte a la planta -Neiva- Bogota, y otra Cartago -Ibague-
Bogota, para continuar por Tunja -Socorro- Pamplona- Cucuta. (Ver
Mapa). Este camino construido en la Colonia, continuo sin mayores
modificaciones durante todo el siglo XIX, manifestandose que las
trans formaciones en el sistema vial fueron muy reducidas. Esto se
observa si comparamos el itinerario de Bolivar en 1826 con los tiempos
de ruta en 1890.

TIEMPOS DE RUT A DEL CAMINO REAL

Recorrido

Tuquerres- Pasto
Pasto- Popayan
Popayan- Neiva
Neiva-Bogota
Bogota-Tunja
Tunja-Pamplona
Pamplona-Cucuta

1826
Dias

1890
Dias

1
9
7
9
5
8
3

1
7
7
9
3
8
2

42 dias 37 dias

FUENTE: Pardo Pardo, Alberto, Op. Cit. p. 389.

Las mulas y los bueyes, en algunas regiones planas, eran los medios
fundamentales de transporte. Se desconocia casi totalmente los
vehiculos de rueda, a excepcion de las cuatro corrozas que existian en
Bogota, mas como curiosidad que como medios de transporte. Para el
paso de los rios, a los unicos que se les podia llamar puente eran a los
construidos desde la colonia en Honda y al del comun en las cercanias
de Chia sobre el rio Bogota, en el resto de caminos se utilizaba la

73. Codazzi. Agustin. "Geografia Fisica y politica ..." Citado por: Melo Jorge Orlando.
"La economia neogranadina en la cuarta decada del siglo XIX". En: Revista de la
Universidad Nacional, Medellin, N°.2 Y 3, p. 54.

175



tarabita 0 puentes colgantes de bejuco y guaduas, que no resistian el
peso de las cabalgaduras, las que tenian que pasar a nado.

La navegacion por el Magdalena se realizaba mediante champanes y
bongos, que impulsados por bogas provistas de pertigas, solo avanza-
ban unos kilometres al dia; el viaje entre Cartagena y Honda demoraba
3 meses. En la tercera decada del siglo XIX se introdujeron los primeros
barcos a vapor en el rio Magdalena, pero estos no empiezan a modificar
las condiciones de transporte hasta finales de la decada del setenta. Con
estos rudimentarios medios de transporte, los limites de las fronteras
agrarias se reducian a las tierras cultivadas ubicadas a distancias no
mayores de dos 0 tres dias de camino de los centros de consumo. El
intercambio de productos agricolas era, por 10 tanto, muy limitado, y
solo unos cuantos de estos resistian el transporte prolongado, como
carne y pescado seeo, cacao, panela, y harina. Los intercambios agrico-
las los podemos estudiar mejor al regionalizar el pais (Ver mapa).

Regiones Socio- Economicas.

Para comienzos del siglo XIX podemos caracterizar cuatro regiones
socio-economicas, basad as principalmente en el intercambio economico.
La distribucion de la poblacion por regiones la podemos observar en el
cuadro siguiente.

a. Region Central. Comprende los altiplanos de la Cordillera Oriental y
el Valle del Alto Maldalena. No es una region homogenea, y esta
conformada por tres subregiones: el Alto Magdalena con centro en .
Neiva; el Altiplano Cundi-boyacense con centro en Bogota y com-
prende Tunja y Socorro; y el oriente con centro en Pamplona. El
criterio para agrupar estas tres sub-regiones, a pesar de sus diferen-
cias, es el intercambio que sostenian con Bogota, nucleo de la region
central. El alto Magdalena ofrecia cueros, cacao, came y pescado
seeo, y azucar, y recibia del altiplano harinas, sal y telas de algodon
provenientes del Socorro. Clasificada como una provincia pobre, su
principal actividad era la ganaderia, y la mayor parte de su pobla-
cion se dedicaba a cultivos de subsistencia de productos como el
maiz, yuca y arroz.
El altiplano Cundi-boyacense contaba con la zona mejor cultivada
del pais; su principal producto de intercambio era el trigo, que
procesado en harina se intercabiaba con los productos tropicales.
Le seguia en importancia el cultivo del maiz y papa. Los centros de
mercadeo agricola estaban ubicados en la periferia; asi La Mesa y
Guaduas realizaban el intercambio con el Valle del Magdalena, (74)

74. Hamilton, Op. Cit. p. 151.
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Sogamoso con los Llanos Orientales (75). La zona del Socorro,
Velez, San Gil, Barichara, tenia una agricultura bastante desarrolla-
da, debido a que las artesanias de algodon, lana, cuero, etc, deman-
daban materias primas agropecuarias. EI oriente tenia a Pamplona
como epicentro, y contaba ademas con Cucuta, Ocana, Piedecuesta y
Gir6n; estaba separada de la zona Socorrana por el canon del
Chicamocha.

b. La region Costeiia.

Cartagena era el centro de esta region, y estaba compuesta por
Mompox, Santa Martha, Valledupar, Tenerife y Tolu. Tenia la
ganaderia como actividad econ6mica fundamental acompafiada del
cultivo de cadao y algod6n. No tenia intercambio de productos con
el interior, pues resultaba mas barato traer harina de los Estados
Unidos Como ya habiamos anotado, despues de la independencia
esta regi6n estaba en total decadencia.

c. La region Caucana

Compuesta por tres sub-regiones, muy dispares entre si: el altiplano
pastuso, que antes de la independencia tenia un alto intercambio con
Popayan despues de 1810 perdi6 todo el contacto con el Cauca. La
Costa Pacifica y el Choc6, esencialmente minera, y la subregi6n de
Popayan y del Valle del Cauca, cuya actividad econ6mica principal
era la ganaderia y los cultivos de pancoger.

d. La Region Antioqueiia.

Aislada del resto del pais, se comunicaba con el Valle del Cauca por
el camino de Anserma, su economia se basaba en la mineria aurifera
de aluvi6n, limitandose la agricultura a los cultivos de subsistencia;
fuera de la exportaci6n de oro y la compra de artesanias socorranas,
no mantenia mayor intercambio con el resto del pais.

75. Mollien. Op. Cit. p. 97.
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La Agriculture despues de la Independencia.

Desde fines de la Colonia, concretamente desde las Reformas
Borbonicas, se ve a la agricultura como la actividad economica mils
importante, y ademas, como la de mayores posibilidades de desarrollo.

Esto era evidente para los gestores de la cosa publica, si juzgamos
por los esfuerzos realizados por activarla: en efecto, el Congreso
General de Colombia reunido en la Villa del Rosario de Cucuta, en
septiembre de 1821 determina el fomento de la ensenanza de la agricul-
tura, designando como fuente de financiamiento las capellanias cuyos
usufructuarios se desconozcan. (76) En el mismo Congreso se estable-
cieron los impuestos de importacion para los productos alimenticios,
25%, y para el aguardiente y otros derivados de la cafia 35% (77) Con
este "proteccionismo tibio", como 10 llama Ospina Vasquez, comienzan
las primeras legislaciones a favorecer al sector agricola. Mils tarde, el
Secretario de Hacienda, Jose Maria Castillo y Rada, afirma en su
Memoria de 1826 que "Las Leyes Fiscales de todo el pais deben ser
principalmente calificadas por su influencia en la buena 0 mala suerte de
la agricultura" (78)

En esta etapa inicial de vida republicana se esperaban profundas
trans formaciones economicas por la vinculacion de capitales
extranjeros a la economia nacional y por el desarrollo de exportaciones
agricolas que permitieran una mayor vinculacion al mercado mundial,
expectativas que se traian desde el momento en las Reformas Borboni-
cas habian comenzado a aplicarse.

Esto es 10 que nos explica el sentido del decreto de 19 de mayo de
1824, donde el Congreso exime a las nuevas plantaciones de cafe, cacao
yaiiil del pago de los diezmos: "toda nueva plantacion de cacao, cafe y
afiil que se establezcan en cualquiera de los cantones de la republica,
queda libre del pago del diezmo eclesiastico en los periodos siguientes:
10• las nuevas plantaciones de cacao en los diez afios desde el primero de
enero de 1825 hasta el 31 de diciembre de 1834: 20• las de cafe en los
siete alios contados desde el 10

• de enero de 1825 hasta el 31 de
deiciembre de 1831: 30• Las de aiiil en los cuatro afios contados desde el
10• de enero de 1825, hasta el 31 de diciembre de 1828" (79)

Mas tarde, en 1825, con la organizacion del regimen politico y
economico de los departamentos y provincias se reglamenta, como

76. Gaceta de Colombia. N°.4. pag. 13. Septiembre 182l.

77. Gaceta de Colombia. N°.8. Pag, 33. Septiembre 182l.

78. Bushnell, David. Op, Cit. pag, 95.

79. Gaceta de Colombia. 30 de mayo 1824. N°. 137.
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funci6n de los Intendentes, el promover la agricultura; fuera de haber
asignado esta funci6n no se explica ningun mecanismo para realizarla,
quedando el enunciado en terminos muy vagos. (80)

Con la Ley del 28 de Abril de 1825, en la que se determina el destine
de un mill6n de pesos, tomados del emprestito de treinta millones para
fomentar la agricultura, encontramos otro intento de impulsar la
agricultura de exportaci6n. Santander al presentar la Ley al Congreso
la sostiene enumerando divers as ventajas que reportarla a la naci6n su
aprobaci6n: "Fomenta la riqueza territorial dando medios a los agricul-
tores para reparar sus haciendas, extenderlas y formar otras nuevas.
Liberta a los pueblos de la multitud de hombres ociosos que han
abandonado los campos por falta de ocupaci6n llamandolos otra vez al
trabajo, y 10proporcionara tambien a muchos que resultan disponibles
por virtup de la reducci6n que se ha hecho e hiciere en el ejercito.
Aumenta la poblaci6n, porque los propietarios por su propio interes
favoreceran la inmigraci6n de labradores europeos y americanos; y
finalmente aumenta el ingreso del erario con los derechos que causara la
exportaci6n de los frutos que necesariamente debe extenderse" (81)

La Ley determina como limites de los prestamos, a cada propietario,
minimo 1.000 pesos y maximo 6.000, con un periodo de 15 afios para
amortizarlo y un 6% de interes anual.

Para el 25 de enero de 1826 Santander presenta un informe sobre la
implantaci6n de esta ley de fomento agricola. En esta fecha s610 se
habian asignado $ 200.000 a Venezuela, 100.000 al departamento del
Orinoco y 20.000 al Ecuador. El resto de fondos tuvo que destinarse al
mantenimiento del ejercito, debido a la amenaza de un nuevo ataque
espafiol, (82). Otra dificultad para el crecimiento de la agricultura de
exportaci6n, era la imposibilidad de eliminar los impuestos de exporta-
cion; pues aunque todos reconocian la necesidad de suprimirlos no
habia con que contribucion reemplazarlo.

En el siguiente cuadro podemos observar los intentos de establecer
derechos de exportacion a productos agropecuarios.

80. Gaceta de Colombia. 20 marzo 1825. N°. 179.

81. Gaceta de Colombia. N°. 184. Abril 24 de 1825.

82. Gaceta de Colombia. N°. 225. Febrero 5 de 1826
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS IMPUESTOS
DE EXPORTACION

Cafe
Azucar
Cueros
Cacao
Aftil
Algodon
Arroz
Maiz
Quina
Mulas
Caballos
Ganado

1821

Libre
Libre
10%
10%
10%
Libre
5%
5%
5%

$15*
$15*
$121/2

1824

6%
4%
10%
15%
5%

Libre
Libre
Libre
4%

$20*
$16*
$121/2

FUENTE: Bushnnell. Op. Cit. Pag. 186.

1826

Libre
4%

10%
10%
5%

Libre
Libre
Libre
Libre
$20*
$16*
$121/2

* Su exportaci6n podia ser prohibida a discreci6n del Ejecutivo.

I Estas tarifas impositivas afectaban mas a Ecuador y a Venezuela
que a Colombia, la que basaba sus exportaciones en el oro; con este
podemos ver que pesaba mas la necesidad del financiamiento del estado
que el fomento a la agricultura de exportaci6n.

Durante este periodo terminaron imponiendose, las caracteristicas
economicas, politicas y geograficas del pais que dificultaban el desarro-
llo de una economia agricola exportadora. Recordamos que la regi6n con
mayores facilidades para exportar, la Costa Atlantica, se encontraba en
una decadencia profunda a causa de la guerra de independencia. La
regi6n central del pais, aunque bastante afectada por las guerras,
disponia comparativamente con la Costa de mejores recursos producti-
vos, pero carecia de medios de transporte adecuados que la conectaran
con los puertos de exportaci6n.

Si bien no hubo cambios sustanciales en las tecnicas y mercados
habituales de la producci6n agricola entre 1820 y 1850, si se presentaron
aumentos en el proceso de concentraci6n de la tierra que se facilitaron
con la penuria estatal: la necesidad de financiarse lleva al estado a
vender tierras baldias a precios irrisorios. EI congreso reunido en la
Villa del Rosario, el13 de octubre de 1821, expide una ley reglamentan-
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do la enajenaci6n de baldios, con el objetivo de fomentar la agricultura
y cubrir gastos estatales. Se podian adjudicar todas las tierras baldias,
6 aquella que habiendo sido concedidas hubiesen revertido a la naci6n; a
excepci6n de los ejidos y resguardos. Se determina titular tierras a las
Personas que las estuviesen laborando, fijando un aiio de plazo para el
registro de la propiedad, pasado el cual revertirlan a la naci6n. El precio
de venta se fij6 en dos Pesos la fanegada para las regiones costeras y un
Peso en el interior, fuera de las tierras de 6ptima situaci6n y calidad, que
se llevarian a remate. (83) Otro uso de las tierras baldias es estimular la
inmigraci6n de labradores europeos. En 1823 el congreso dispone tres
millones de fanegadas para promover la inmigraci6n de europeos y
norteamericanos, (200 fanegadas maximo adjudicable a cada familia)
como sustentaci6n de esta ley se aduce un argumento que sera
constante hasta 1930: la escasez de fuerza de trabajo:
"I. Que una poblaci6n numerosa y proporcionada al territorio de un

estado es el fundamento de su prosperidad Y su verdadera grandeza.
"2. Que la poblaci6n de la Republica de Colombia a mils de nunca

haber correspondido a la vasta extension de su territorio, en consecuen-
cia del barbara sistema que habia adoptado el gobiemo opresor, primero
exterminando la raza de los indigenas, e impidiendo la entrada a todas
las naciones del mundo, ha sido por ultimo destruida en gran parte por
la guerra de muerte y desolaci6n que ha sufrido por trece afios (84).

Mediante esta ley, se adjudican grandes concesiones a empresarios
nacionales y extranjeros, y para fines de 1825 se habian otorgado los 3
millones de fanegadas. (85)

El primer inconveniente que se present6 fue la limitaci6n de las
tierras consideradas baldias, (86) ya que, debido a la amplitud de las
adjudicaciones durante la colonia y la Republica se constituyeron
grandes latifundios que se expandian aun mils, fundandose en la no
existencia de limites precisos. El 10• de Mayo de 1826 el congreso
autoriza al ejecutivo disponer de un mill6n mas de fanegadas para el
fomento de la inmigraci6n; tres meses despues ya se habian adjudicado.

Pronto empiezan a surgir las dificultades que impedian la
realizaci6n de las empresas colonizadoras; el plazo para la reversi6n de
baldios se prolonga hasta el 10• de julio de 1828. Entre los motivos
expuestos para la pr6rroga resalta la falta de capitales.

83. Gaceta de Colombia. 17 de Febrero de 1822. N°. 18.

84. Gaceta de Colombia, 15 Junio 1823. N°. 87.

85. Gaceta de Colombia. 25 Dbre. 1825. N°. 219.

86. Gaceta de Colombia. 5 Marzo 1826. N°. 229.
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Durante los 18 meses de pr6rroga tampoco llegaron los inmigrantes,
en consecuencia, Bolivar, en 1830, ordena vender las tierras, destinadas
ala colonizacion extranjera, recibiendo en pago vales de deuda publica,
a su valor nominal, altemativa aparentemente mas eficiente para el
estado y el desarrollo agricola. Bolivar, al sustentar el decreto, aducia
que la mayor parte de los detentadores de vales de deuda publica eran
extranjeros, quienes al cambiar estos papeles por titulos de baldios,
vendrian a poblar el pais y a fomentar la agricultura de exportaci6n.
Esta foe otra esperanza fallida, pues tampoco arribaron agricultores
extranjeros, y, ademas, los papeles del estado poseidos por extranjeros
terminaron en poder de los especuladores nacionales, quienes concen-
traron grandes extensiones de baldios.

En resumen, despues de la Independencia no se presentaron varia-
ciones en la agricultura. EI desarrollo de cultivos de exportaci6n, unica
altemativa para incrementar la riqueza nacional, s610 existi6 como
posibilidad. Sin embargo, cabe anotar que la agricultura, a pesar de
contar con graves escollos como malos caminos, medios de transportes
insuficientes, regiones socio-econ6micas apartadas entre si, falta de
tecnologias nuevas, ausencia de capitales, y, ademas, la unica region
con posibilidades inmediatas de desarrollo como 10era la Costa Atlanti-
ca en decadencia total a causa de la guerra de Independencia, logra
convertirse en la actividad de atraccion tanto de inversionistas que
con miras a la exportacion empiezan a invertir en la agricultura desde
la decada del cuarenta, como del Estado que constantemente esta
legislando en favor de la agricultura de exportacion.

EI financiamiento del Estado.

Entre los mecanismos que actuaron en el proceso de concentracion
de la propiedad territorial entre 1819 y 1850, sobresale la especulaci6n
con bonos de deuda publica, los que se utilizaban en el pago de baldios,
Para comprender esto analicemos el financiamiento del estado y su
crisis economica. Lograda la independencia se continuo con la misma
organizaci6n Iegislativa y economica vigente durante la colonia,
agregandosele unas pocas modificaciones. En la Constitucion de la
Naciente Republica se previa la vigencia de la Iegislacion espanola, con
la reserva de que las leyes 0 decretos contrarios a los principios
republicanos quedaban automaticamente derogados.

Con respecto a los impuestos en 1819 Bolivar ordeno continuar en su
totalidad con los mecanismos tradicionales de politica financiera; con
algunos cambios menores en la administracion, se siguio con todos los
impuestos coloniales, que, como ya 10habiamos anotado anteriormente,
recaian sobre la produccion agricola.
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El diezmo fue una de las contribuciones coloniales aprobadas por el
Congreso de Cucuta, "basta tanto que se celebre con la silla apost6lica
un concordato sobre este grave negocio" (87).

Este tributo, cobrado sobre la produccion agricola, 10 recauda la
Secretaria de Hacienda, pues una parte pertenecia al Estado. Era la
contribucion que pesaba mils sobre la agricultura: "El diezmo eclesias-
tieo es el primer obstaculo que impide sus progresos y retarda su pros-
peridad. El diezmo es una contribucion directa sobres sus productos
brutos, que no baja de un treinta por ciento y que, en muchas partes de
la republica excede en un 40; es un tributo monstruoso a que estan
afectadas, en beneficio del clero, todas las tierras de la republica; carga
pesadisima que pesa solamente sobre la profesion mils util de la
sociedad ... No puede imaginarme que, oprimida por ella, pueda meiorar
su suerte la agricultura" (88)

Desde comienzos de la republica se proponia su eleminacion pero
solo se hizo en 1850. A partir de 1824 se eximieron por 10 afios su pago
las mils nuevas plantaciones de cacao, cafe y afiil, En 1834 la ley de 5 de
mayo reafirmo estas exenciones.

Otro impuesto era el quinto de oro y plata; que gravaba en 20% la
produccion de cualquier metal. En 1834 sufrio las primeras modifica-
ciones: se fijo en 1.5% el derecho de fundicion de plata. Mils tarde, los
derechos de quinto y fundicion de oro se redujeron a 1.5% al que se
destinara a la acufiacion en las casas de moneda de la republica y el 4%
al que se destinara a la exportacion,

La alcabala, otro impuesto heredado de la colonia, gravaba con 5%
toda operacion de compra, venta, permuta y constitucion de censos. El
Congreso de 1821 la redujo al 2.5% Y solo sobre las ventas de
mercancias extranjeras y bienes raices. En 1828 se aument6 al 15% la
alcabala que se cobraba a las mercancias extranjeras sobre los precios
del arancel. En 1835 esta se redujo al 7%; tambien se decret6 la aboli-
cion de toda alcabala interna, la que se habia restablecido al4% en 1827.
(89) La ley 28 de mayo de 1825 suprimi6 la contribucion de medias
anatas, anualidades y mesadas eclesiasticas. (90)
87. Codificaci6n Nacional. Tomo 1. p. 160.
88. Memorias de Hacienda de 1826. pag. 7.

89. Galindo, Anibal. Historia Econ6mica y Estadistica. Imp. de Nicolas Pont6n. Bogo-
ta, 1874. pag, 32.

90. Media anata: derecho que se paga al ingreso de cualquier beneficio ecleslastico, 0

pensi6n 0 empleo secular, y E!5 la mitad de su valor en el primer ano de su disfrute;
o cantidad que se satisface por los titulos, y por 10 honorifico de algunos empleos 0

condecoraciones' .
Anualidad: Renta de un ano, que pagaba al erario el que obtenia alguna prebenda
eclesiastica.
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Se consideraba que el estanco del tabaco constituia una traba al
desarrollo de este cultivo, pero ante la crisis econ6mica del estado, se
mantuvo hasta 1948.

La ley del 29 de septiembre de 1821 que mantuvo el estanco del
tabaco, daba incentivos al cultivo, facultando al ejecutivo para: crear
nuevas factorias, siempre y cuando fueran localizadas en regiones de
facil exportacion, En 1833 se autoriz6 a Powels, Illingworth, Will y Cia
para que exportara tabaco a Europa por cuenta del Estado. En 1833 y
1834 se exportaron de 25 a 30.000 arrobas de tabaco. En 1833 se
detennina que el excedente de tabaco, una vez abastecido el mercado
interno, se subastara para ser exportado. A partir de 1835 comienza la
penetraci6n de empresarios privados en la siembra, y bajo el control
estatal. En 1837, por falta de fondos para el funcionamiento de las
factorias, el gobierno decidi6 rematar vales de deuda publica pagaderos
en fecha futura con tabaco para la exportaci6n. El sector privado, que
vio en esta especulaci6n una buena oportunidad para introducirse en el
monopolio, suministro dinero al gobierno.

Tarnbien se dispuso que el tabaco que se vendiera para exportaci6n
podia pagarse con vales de deuda publica interna 0 externa, que se
conseguian hasta por el 5% 6 el 3% de su valor nominal.

Hasta 1845, la penetraci6n del sector privado se limitaba al control
de exportaciones; a partir de este afio el control se extiende al proceso
productivo de la hoja, por medio de contratos de suministro, inieiados
por la casa Montoya, Saenz, y Cia.

La perdida del monopolio estatal del tabaco, ocasionada por las
deudas contraidas con particulares para finaneiar el cultivo, es otra'
muestra de las dificultades econ6micas del estado entre 1820 y 1850.

Las salinas dejan de ser manejadas por el estado en 1823, cuando se
arriendan buscando incrementar su renta. Nunca dejaron de ser
monopolio del Estado, que delegaba su administracion.

El estanco del aguardiente fue abolido en 1821, sustituyendose por
una derecha de patentes, y declarandose libre su destilaci6n y trafico.
En el cuadro sobre las prineipales rentas estatales, podemos observar
las fuentes de financiamiento y ia participacion porcentual de cada una,
siendo manifiesta la insuficiencia de estos impuestos, para financiar el
estado. Los impuestos mas cuantiosos (tabaco, aguardiente, salinas,
aduanas, y diezmos) partieipan con la mitad del presupuesto estatal
hasta 1838, pues a partir de este afio las rentas de aduana se duplican.
Esto nos muestra que hasta 1847 la emisi6n de vales de deuda publica
era una importante fuente de finaneiamiento del Estado.

Si bien los impuestos eran los mismos, con respecto a la Colonia, los
gastos habian cambiado sustancialmente y pronto se lleg6 a una
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PARTICIPACION DE LOS GASTOS MILITARES EN EL
PRESUPUESTO NACIONAL

Ano %
1833 49.3
1834 47.6
1835 46.2
1836 46.1
1837 50.7
1838 53.2
1~9 .0
1840 45.4
1841 4~.0
1842 46.0
1843 47.1
1844 44.0

FUENTE: Restrepo, Jose Manuel. Op. Cit. T. III. p. 387.
situacion de deficit. La defensa de la republica implicaba gastos
militares y burocraticos que en la colonia 0 no existian, 0 eran reducidos

EI mantenimiento del ejercito era el gasto mas fuerte, prolongan-
dose hasta la decada de 1840.Si bien en 1825absorbia los 3/4 del total
del presupuesto, a partir de 1833 flucturara alrededor de la mitad de
este. La permanente inestabilidad del orden publico intemo exigia un
pie de fuerza por encima de las capacidades del pais.

Ante estas condiciones: baja acumulacion de capital, ausencia de
actividades productivas estables, pequefios mercados regionales, alta
inmovilidad de la propiedad territorial y de la fuerza de trabajo, las
posibilidades de que el Estado lograra financiarse adecuadamente eran
reducidas. Debido a esto, se va el Estado evocado a recurrir a los
creditos extemos e intemos, llegando la deuda publica a convertirse en
otro lastre para la Republica: en 1832 la deuda extema llegaba a
12.663.009pesos oro, subiendo en 1839a 31.757.500pesos oro (91),que
agregada a la deuda interns sumaban $ 51.699.134,vale decir 20 veces
el presupuesto nacional de 1839.la deuda intema se fue constituyendo
por los prestamos en dinero de particulares al Estado, por la apropia-
cion de provisiones para el ejercito, y principalmente por el pago en
vales a los servidores civiles y militares del Estado. Los poseedores de
papeles del Estado en pequefias cantidades, ante la incertidumbre de su
futura efectividad, los vendian por una fracci6n de su valor nominal.
Asi, Juan Manuel Arruba, empresario antioquefio, consideraba que le

91. Cruz, Santos. Abel. Econom1a y Hacienda PUblica. Histora Extensa de Colombia.
Vol. XV, Torno I, p. 364.
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presto un servicio a la Republica comprando vales el 5% del valor
nominal. (92)

Estas caracteristicas de la economia nacional hacen que la
especulaci6n y la usura se conviertan en las principales actividades
econ6micas entre 1820 y 1845.

La especulaci6n predomin6 debido a la escasez de creaci6n de
riqueza que conllevara a una acumulaci6n de capital, y en este
movimiento especulativo la posesi6n de capital - dinero era definitivo
como recurso econ6mico para la obtenci6n de ganancias, reflejada
principalmente en la ampliaci6n de la propiedad territorial. Esta
situaci6n se empieza a modificar despues de 1850, cuando la estructura
productiva empieza a desarrollarse alrededor de la agricultura de
exportaci6n; esto 10 podemos observar en el cuadro siguiente, donde se
evidencia el nuevo giro de la economia cuando la agricultura de
exportaci6n es el eje conductor.

COMPOSICION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES

1834 - 1855

Afio Grupo 1 Grupo 2 Otros
% % %

1834-35 8.64 74.20 17.16
1835-36 17.05 61.01 21.94
1836·37 16.61 52.56 30.83
1837·38 14.86 72.65 12.49
1838-39 12.63 53.75 33.62
1840·41 26.67 1.40 71.93
1841-42 16.02 69.14 14.57
1843·44 20.00 61.02 18.99
1844·45 17.11 64.03 18.86
1854-55 64.78 14.79 20.22

GRUPO 1: AIgod6n, afiil, cafe, caucho, quina, tabacos, cuero.

GRUPO 2: Esmeraldas, mineral, numerario y alhajas, oro en polvo y
barras, perlas, plata, platino.

92. Bushnell, Op. Cit. p. 308.

189



FUENTE: Elaborado en base a "Colombia: Comercio Exterior 1835 -
1962. Jorge E. Rodriguez y William P. McGreevey. En:
Urrutia, Miguel. Arrubla Mario. Compendio de Estadisticas
Historicas de Colombia.
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