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FUNDACION DEL ENCLAVE MINERO:

La apertura de explotaciones auriferas en tierras que posterior-
mente fueron conocidas como pertenecientes al yacimiento minero de
Chisquio, se hizo treinta y tres alios despues de fundada Popayan (1)
(1537), dentro de la region de asentamiento original de las comunida-
des indigenas llamadas "pubenenses" (2). Esta relativamente tardfa
apertura del sistema de explotaciones auriferas en el Sur - Occidente
colombiano, plantea 10 precario de las fundaciones espafiolas las cua-
les, instaladas dentro de un supuesto amplio espacio geo - politico de
dominacion y colonizacion, estuvieron parcialmente aisladas entre sf,
dentro del contexto general de fundaciones de pueblos y ciudades pro-
piciadas en aquella epoca,

De acuerdo con los datos consignados por el Licenciado Garcia
Valverde, Oidor de la Audiencia y Cancillerfa Real de San Francisco
del Quito en 1570, el territorio donde estaban situadas las explotacio-
nes mineras de Chisquio, estaba bajo la jurisdiccion del pueblo princi-
pal de Gtiachicono, el cual se encontraba adscrito a la provincia de Al-

(1) Jose M. Arboleda, Popayan a traves del Arte y de la Historia, (Popayan, Uni-
versidad del Cauca, 1966). Torno I, pag., 8.

(2) Hector Llanos V., Los cacicazgos de Popayan a la llegada de los Conquistado-
res, (Bogota: Finarco, Banco de la:Republica, 1981), pag., 34 - 35 y 40 - 41.



maguer (3). Este hecho indica la enorme confusion que reinaba en la
epoca en 10 que se refiere a los terminos y jurisdicciones de las funda-
ciones espaiiolas, habida cuenta del asentamiento espacial que ponia
bajo la jurisdiccion de algunos pueblos de espaiioles, territorios que
por su lejan ia con el centro administrativo colonial practicamente es-
capaban a su manejo y control.

En este documento se hace saber a "Don Juan Yangana, adminis-
trador del cacicazgo de Giiachicono" y al "Capitan Joannes de Gavi-
ria, encomendero del dicho pueblo", de la visit a y tasa general de natu-
rales que hizo Garcia Valverde sefialando el numero de indigenas que
deb ian de acudir a la labor de minas, dentro de la zona periferica de
las explotaciones auriferas de Almaguer.

El 19 de marzo de 1571 nuevamente Garcia Valverde insiste sobre
la conveniencia de las explotaciones mineras ante el "Capitan Diaz
Sanchez de Narvaes", vecino de Pasto y encomendero del pueblo de
Pat.Ia (4). Se fijan los salarios y se determinan los procedimientos
en la labor de minas que debian de efectuar los indigenas "curicama-
yos" en la obtencion del oro, dentro de la zona comprendida por el
Valle del Patia y el cordon transversal que une a las dos cordilleras
(Central y Occidental) en la serran ia del Tambo.

La ambigliedad de los terminos y jurisdicciones de las provincias .
que fueron creadas por la administracion colonial se constituye en obs-
taculo para la historiografia actual, debido a que estos Iimites variaron
al tenor de las visitas e informes parciales que continuamente se produ-
jeron. EI historiador Hector Llanos ubica dentro de la jurisdiccion de
Popayan los pueblos de la provincia de Chisquio, (5) tomando como
base para su afirmacion los informes de los cronistas y la visita del Li-
cenciado Tomas Lopez en el afio de 1558. Asi mismo, fundamentan-
'dose en el analisis de los topon irnicos egionales y de algunos elemen-
tos de la estructura linguistics de las comunidades indigenas existentes
en la region, intenta establecer su area de dispersion territorial y su
densidad dernografica. Este procedimiento no aclara suficientemente
los limites de las fundaciones espaiiolas y la adscripcion politica y ad-
ministrativa de los pueblos de indios, por la expansion de la frontera

(3) Archivo Historico Nacional de Quito, (A.H .. Q.), "Concesi6n de Encornien-
das", Quito, 1570, Estante No 77, Legajo No 6.

(4) A.H.N.Q., "Confirmaci6n de Encomiendas", QUito, 1571, Estante No 77, Le-
~ajo No 1.

(5) H. Llanos, Op , Cit, pag., 33.
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colonial que altere los terminos jurisdiccionales consagrados por los
oficiales de la Corona (6).

Este choque entre la estructura juridico - administrativa colonial y
los intereses locales surgio como consecuencia del sentido y significado
que tenian los indigenas para el conquistador. Para el peninsular no
existia un interes colonizador en el momento en que no tuviera bajo
su dominio pueblos de indios y yacimientos auriferos. Su ideologia 10
oblige a expandir continuamente el territorio conquistado en busque-
da de estos elementos, asi entrara en competencia y contradiccion con
pragmatic as reales, con determinaciones administrativas 0 con otros
grupos de consuiqtadores espaiioles en la misma actividad.

Esta dinamica hizo que los Iirnites y adscripciones de los pueblos
de indios permanecieran confusos durante todo el Siglo XVI y solo se
aclararon, cuando se consolidaron los poderes e intereses regionales de
las fundaciones espaiiolas de Cali, Popayan y Almaguer.

La situacion planteada, de incertidumbre sobre los terminos y ju-
risdicciones y aunada con el desconocimiento que tenian los espaiioles
del volumen de los yacimientos de oro y plata asi como de la potencia-
lidad de la fuerza de trabajo, nos impide sefialar una fecha de funda-
cion de las explotaciones mineras de Chisquio. En este sentido nos re-
mitimos al periodo local de apertura de fronteras en el que, desde dos
direcciones, se va delimitando un area potencialmente productiva con
base en los in formes que desde Popayan y las explotaciones de Giiachi-
conn se iban produciendo.

La existencia de treinta y ocho pueblos de indios divididos en cua-
tro provincias, dentro del area de influencia de Popayan, con una po-
blacion de 25023 indigenas distribuidos en 1667 viviendas confirma la
tesis expuesta (7). Este panorama integra varias etnias con base en con-
sideraciones linguisticas y tipo de asentamiento. No tiene en cuenta su

(6) German Colmenares, Historia Econornica y Social de Colombia - 1537 -
1719, Universidad del Valle, 1973), Torno I, pag., 16 a 19. Pierre Vilar, Inicia-
cion al Vocabulario del Analisis Hist6rico, (Barcelona: Grupo Editorial Gri-
jalbo , 1981), pag., 147 a 149. El concepto de frontera adquiere fundamental
importancia para la historiograffa de America Latina, pues debido a Ia forma
como se desarrollaron los diversos procesos de ocupaci6n del suelo y consoli-
dacion del sistema colonial los asentamientos de esparioles, de indfgenas y
posteriormente de negros adquirieron caracterfsticas propias, dependiendo
para ella del caracter de la region y del grado de determinacion de las relacio-
nes sociales de las "formaciones culturales" en interaccion. POI' ello creemos
conveniente insistir en las investigaciones historicas regionales y en los estu-
dios del caso, que en ultima instancia son los que ayudan a resolver el pro-
blema referido a la consolidacion de la estructura colonial en un marco de re-
laciones de poder.

(7) H. Llanos, Op. cu., pag., 34 a 41.
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dispersion geografica 10 cual no permite un tratamiento homogeneo
del problema. En este orden de ideas el planteamiento del historiador
Francisco Zuluaga manifiesta una tendencia del sect r espafiol, en la
empresa de conquista y colonizacion , sintetizada en las siguientes pa-
labras:

" ...conservar los indfgenas en sus pueblos originaJes ... permite a
los espafioles aprovechar aquello que se ha podido suje tar , mas
no se presta para su control efectivo, de la poblaci6n ... como
convenfa al est ado peninsular ... " (8)

Sin embargo, con el fin de dar una vision general del volumen de
poblacionindigena de la zona para el afiode 1559, creemos conve-
niente desagregar del cuadro constru ido por H. Llanos los datos de la
provincia de Chisquio consignados en la visita del Licenciado Tomas
Lopez. Este cuadro permite establecer relativamente el descenso de-
mografico de la poblacion indigena, tomando como afio base el de
1537, que para esta provincia registra un volumen de 9234 indfgenas
tributarios y 27702 habitantes.

Cuadra 1: Poblacion Indigena de la Provincia de Chisquio, ADo
de 1559.

Pueblo de No. de No. de Poblacion
Indios Tributarios Viviendas Total

La Lagunilla 245 49 735
Piagua 170 34 510
La Guazabara 250 50 750
Chapa, Xandea y Giiamba 115 23 345
Tanquina y Barrancas 104 21 312
Pomeo y la Chaquira 155 31 465
Zenzella 175 35 525

. Sotara y Zonzocopas 70 14 210
TOTALES 1284 257 3852

Fuente: H. Llanos, LOS CACICAZGOS DE POPAYAN .... cit.

EI sensible declive demografico que se registra para el afio de 1559,
86.10/0, no se puede explicar atendiendo las razones expuestas tradi-
cionalmente. La historiograf ia latinoamericana, la mayoria de las veces
desde un pun to de vista unilateral, ha hecho derivar el peso de esta res-
ponsabilidad al maltrato dado a los indigenas por parte de los conquis-

(8) 'Francisco Zuluaga, Los Pueblos de Indios en la Colonia, (Cali: Universidad
del Valle, 1980), pag., 9.
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tadores y al rigor de los procesos productivos impuestos pOl'estes. En
otras palabras se ha exagerado, dentro de una imagineria fatigante, el
impacto que la accion directa del espafiol tuvo en las comunidades in-
d igenas que encontro a su paso. Be ha desconocido el proceso de adap-
tacion de las comunidades sometidas y las respuestas que ellas dieron
en un territorio conocido, articulado a su cosmovision indigena. Este
tratamiento del problema no busca excusar la accion deprededadora
de la conquista y su efecto en las comunidades aborigenes. POl'el con-
trario intenta restituir el caracter de un momento historico en el que
los hechos estan marcados por una concepcion aristotelica del "barba-
1'0" y por un desconocimiento, por parte del peninsular, de la realidad
del universo que penetraba.

Este sentimiento de impotencia ante 10 desconocido 10 llevo a plas-
mar en sus escritos informes contradictorios que, en la epica de una
mirada de reconquista, exageraron el numero y caracter de los pueblos
indigenas que deb ian de conquistar. La confusion sobre los alcances
y limites del espacio de dorninacion destaca el relativo dominio que
el sector conquistador tuvo sobre las comunidades a el subordinadas.
Carecio de un control sobre los movimientos migratorios de los abo-
rigenes (9). No pudo establecer con la celeridad que pretendia la po-
tencialidad productiva de los supuestos 0 reales yacimientos aur ife-
ros. Todo esto oblige a consolidar progresivamente la conquista y
colonizacion , de los territorios donde penetraba, par medio del "en-
cerramiento" de los focos de explotacion aurifera y de las unidades
de produccion reducidas en los pueblos de indios en las zonas y regie-
nes de frontera.

(9) Archivo Hist6rico Central del Cauca, (A.C.C.), Popayan , Signatura 2418. Mag-
nus Morner, La Mezcla de Razas en la Historia de America Latina, (Buenos
Aires: Paidos, 1969), pag., 96. Nicolas Sanchez Albornoz, La Poblaci6n de
America Latina desde los Tiempos Precolombianos al afio 2000, (Espana:
Alianza Editorial, 1977), pag., 63. Este problema ha merecido la atenci6n de
los historiadores dem6grafos y sociales en America Latina, q uienes desde di-
ferentes perspectivas han tratado de medir la depresi6n demografica de las co-
munidades indigenas iniciado en el Siglo XV, como co nsecu encia del proceso
conquistador agenciado por Espana en ese perfodo , Estas investigaciones han
permitido establecer, principalmente para Mexico y el Caribe, que el incremen-
to de la mortalidad indtgena a causa de las enfermedades, de los cambios brus-
cos de c1ima y de la violencia del proceso de conquista y colonizaci6n no fue-
ron los tinicos factores que incidieron en esta depresi6n. Ver Magnus Mor-
ner en el libro ya citado. EI abandono de los pueblos de indios por parte de
los aborfgenes precipit6 un proceso de vagabundeaje, del cual no se han preo-
cupado las investigaciones hist6ricas y antropol6gicas recientes, 10 cual hace
imposible establecer el peso relativo de estas migraciones en las cifras referidas
a las depresi6n demografica del Siglo XVI. En Colombia las investigaciones
pioneras de: German Colrnenares' ("Encomienda y Poblacion en la Provincia
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Este sentido de dependencia del espafiol respecto del aborigen
marco este Siglo como un momento contradictorio de mutuas recon-
venciones porIa forma como se adelantaba la conqt ista. La protec-
cion de los naturales se alego , pOl' parte de todos los sectores, como un
medio de adquirir prestigio y poder politico regional, sin que esta pro-
teccion fuera efectiva, par el choque de los intereses y 13incertidum-
bre del espacio dominado. Los informes sobre el mal trato a los indios,
su mortalidad por causa de las pestes y del trabajo obligatorio, revelan
una pol itica de competencia de poderes dentro de la cual, un sector
conquistador recrimina al otro, 10 que no significo que la accion con-
quistadora y de consolidacion de la colonia se detuviera, sino que si-
guio otros rumbos, sin perder la violencia que el proceso demandaba.

El ,"encerramiento" de areas de colonizacion choco con los limi-
tes administrativos de las fundaciones espanolas, en la medida en que
estas se ubicaban en las zonas perifericas de su accion, 10 que produjo
mas de un conflicto por competencia de poderes.

Este proceso senala como la fundacion de un enclave minero, en
este per iodo, no puede situarse estrictamente en una fecha determina-
da; para ella deb ia operar una dominacion sostenida del territorio ocu-
pado y un conocimiento real de la calidad y cantidad de los veneros de
metales preciosos, fundamento de la accion colonizadora de la epoca.

Dentro de estas consideraciones tomamos como punta de partida,
de las explotaciones auriferas de Chisquio, el per iodo que se inicia en
1570 con la puesta en produccion de los yacimientos de oro de Gila-
chicono a cargo del encomendero Joannes de Gaviria. Estas explota-
ciones ascendieron progresivamente hacia la region del peniplano de
Popayan aprovechando los cortes que habian producido el rio Cauca y

de Pamplona " (1969), "La Provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada.
Ensayo de Historia Social. 1539 - 1800", (1970), y el ya mencionado de
"Historia Eco nornica y Social de Colombia. 1573 -1719", (1973). Dar io Fa-
jardo ("EL Regimen de la Encomienda en la Provincia de Velez. Poblacion
Indfgena y Economfa", (1969). Juan Friede ("Los Quimbaya bajo la Domi-
nacion Espanola. Estudio Documental. 1539 -1810", (1963), "Algunas Con-
sideraciones sobre la Evolucion Dernografica de la Provincia de Tunja",
(1965), apuntan en la direcci6n establecida por los historiadores dernografos,
en especial de los de la escuela de Berkeley, en el sentido de establecer anali-
sis regionales del proceso dern ografico de las poblaciones indfgenas, puesto
que los factores de la tributac ion impuesta por el Estado espafiol a los aborf-
genes variaron, y por en de las numeraciones, al tenor de las circunstancias lo-
cales. Para la historia Econorn ica el analisis demografico es de fundamental
importancia para resolver los problemas de la participacion de la fuerza labo-
ral indfgena y esclava en los diferentes procesos deproduccicn , en particular
el m inero, Finalmente, recomendamos al lector interesado en los problemas
demograficos del proceso historico latinoamericano, consultar los extensos
tr ab ajos de Sherburne [C. Cook y Woodrow Borah.
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sus tributarios en el extremo Norte de la meseta, dejando al descubier-
to arenas auriferas (10).

Robert West senala que todavia en el afio de 1597 "los indios pa-
gaban tributos extraidos de las minas", (11) 10 cual indica precisamen-
te el caracter temporal de los yacimientos por insuficiencia tecnologi-
ca. Esto obligaba a los indigenas mineros a catear en diversos sitios de
la zona, expandiendo el area de la explotacion minera, 10 que determi-
na un comportamiento irregular de las curvas general y per capita de
produccion, como se vera posteriormente.

Es importante destacar que la tecnica del "canalou", originaria de
las comunidad aborigenes, obligaba a ir ascendiendo a los ind igenas
mineros a los pisos superiores en busca de corrientes infiltradas, con el
fin de raspar con la coa los depositos de gravas que alli se hubieran de-
positado .

..... la tecnica indfgena mas import ante para la explo tacion de
los placeres fue el canalon , que se usaba para lavar oro ... Para
trabajarlo, los indios desviaban las aguas de la corriente por me-
dio de canales cavados en la tierra en 10 alto de las colinas para
recoger agua de lluvia ... " (12)

Con base en 10 anterior se hace necesario determinar el modelo de
empresa economica que constituian cada uno de estos yacimientos,
puesto que no solo el sistema administrativo colonial se preocupo de
la produccion de oro sino de la reposicion de la energia de la fuerza
de trabajo aborigen necesaria para el mantenimiento de la explotacion
minera.

En ese orden de ideas el Oidor Garcia Valverde determine que
Don Juan Yangana, cacique principal del pueblo de Giiachicono, en-
tregara cada un afio al encomendero Joannes de Gaviria, cincuenta in-
dios que "sirvan en la labor de minas". Orden a que los caciques e in-
dios del pueblo sembraran y beneficiaran las tierras de la estancia de
Sotara con una "sementera de veinticinco fanegas de trigo y cinco fa-
negas de cebada". En esta labor los indigenas deb ian recibir la semilla
de parte del encomendero, asi como la tierra arada por medio de una
yunta de bueyes.

(10) G. Colmenares, Historia Economica.r., Torno I, pag., 86. Cristobal Gnecco,
Diogenes Patino, "Reconocimiento Arqueologico del Valle del Pat fa. Zo-
na Septentrional", (Popayan: Finarco, Banco de la Republica, 1983), pag.,
17 passim. Inedito,

(11) Robert West, La Minerfa de Aluvion en Colombia durante el Perfodo Co-
lonial, (Bogota: Imprenta Nacional, Universidad Nacional, 1972), pag., 22
y 23.

(12) Ibidem, pag., 52 y 53.
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"Item, primeramente vos el dicho cacique e indios del dicho
pueblo aveis de dar al dicho vuestro encomendere en cada un
afio cincuenta indios que sirvan en la labor de minas de los ter-
minos desta ciudad Item, vos los dichos caciques e indios del
dicho pueblo habeis de sembrar beneficiar y eoger en cada afio ..•
en las tierras de la estancia de Sotara una sementera de veinte y
cinco hanegas de trigo y cinco hanegas de cebada, dandoles el
dicho encomendero la semilla para ella y la tierra arada con
bueyes por manera que los indios no han de hacer mas que sem-
brallo, escardallo , cogello y Iimpiallo y para el cegado os ha de
dar hoces el dicho encomendero y se ha de trillar con bestias y
el trigo y cebada de dello se cogiere 10 habeis de poner en un bo-
hio ... por manera que los indios no los han de llevar y cargado a
parte alguna lexos ni cerca ..... (13)

En este orden de ideas es claro que en la actividad agricola asocia-
da a la labor minera existia una clara division de oficios: Sembrar el
trigo 0 la cebada en los terrenos de la estancia previamente arados. Es-
cardar los terrenos para impedir el crecirniento de plantas dafiinas a los
sembrados. Coger y limpiar la cosecha.

De 10 anterior se deduce que dentro de la estructura de explota-
cion rninera y agricola, determinada por Garcia Valverde, ya se en-
cuentra en el afio de 1570 un claro sentido de division social del traba-
jo, fundamentado en el componente racial de los vasallos de la Corona
y en la division tecnica de los procesos de produccion propios de la ac-
tividad minera. Esta diferenciacion social se proyectaba en tal forma
que se reflejaba en los niveles de consumo del producto agricola de los
sectores espaiiol e indigena segun se evidencia en el texto que a conti-
nuacion transcribimos:

" ...habeis de sembrar, beneficiar y coger en cada un afio para el
dicho encomendero ...una sementera de veinticinco hanegas de
trigo y cinco hanegas de cebada ...Itern , Ie habeis de dar, sembrar,
beneficiar y coger en cad a un ano doce hanegas de ellas (mafz) ...
dandoles el dicho encomendero la tierra arada con bueyes y la se-
mila para ella y para la sementera de las minas no han de ir aha-
ceria las mujeres y muchachos y el dicho encomendero ha de dar
de comer a los indios ... que guarden las dichas sementeras ... a los
cuales el dicho encomendero ha de dar del propiomafz que cogie-
re una hanegada y media de mafz a cada uno ...Item, porque al
sacerdote que ha de doctrinar el dicho pueblo es justa se provea
de comida ...mando ... se Ie de al dicho sacerdote 10 suficiente ...
una sementera de trigo de dos hanegas de sembradura y otra de
mafz de cuatro almudes de sembradura ...ltem, le habeis de dar

(13) A.H.N.Q., "Concesi6n de Encomiendas", Quito, 1570, Estante 77, Legajo
NO.6.
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al dicho sacerdote (cada un afio ) cincuenta gallinas de Castilla, la
mitad hembras y ocho carneros de Castilla y cuatro almudes de
papa, de los dias de pescado que estuviere en vuestro pueblo Ie
habeis de dar para cada dfa ocho huevos y del pescado y fruta
que tuviereis moderadamente y chicha para beber ... " (14)

En este documento el Oidor separa el trigo y la cebada del maiz ,
Determina que en la zona de minas se siembre doce hanegas de maiz,
cinco hanegas en tierras de Gliachicono y dos hanegas en las vecinda-
des del pueblo. La obligacion del encomendero de arar las tierras de-
dicadas al cultivo del maiz, trigo y cebada, entre otras cosas senala la
polftica de la Corona de impedir la formacion de sefiorios feudales. Be
evitaba asi que el encomendero actuara como el mediador entre los in-
digenas bajo su adscripcion usurpando el derecho de la Corona sobre
sus vasallos indigenas.

El documento a que hemos hecho referenda manifiesta el carac-
ter de la empresa de conquista y colonizacion de los territorios arne-
ricanos y en particular de la Nueva Granada, que determinada por la
"racionalidad econornica del Estado espafiol establece como comple-
menta de la actividad minera la explotacion agraria (15). La frontera
colonial se expande al ritmo de los descubrimientos de los filones me-
taliferos, mas que como resultado de los asentamientos espafioles sig-
nificados como centros de poder politico y administrativo, ya que es-
tos can tab an con una estructura economica deprimida por la exigencia
de brazos para ellaboreo en las minas 0 por la busqueda de nuevos ya-
cimientos. La racionalidad economica del sector espafiol privilegiaba la
produccion minera despreciando el trabajo agricola, al mismo tiempo
que consideraba mas beneficioso emplear a los indigenas en las labores
agrarias. Este ultimo aspecto se hizo mas claro con la introduccion de
esclavos negros en los enclaves mineros (16).

(14) Ibidem

(15) Sobre el concepto de "racionalidad Economica", consultar el trabajo de
Maurice Godelier, Racionalidad e Irracionalidad en Economfa, (Mexico Si-
glo XXI, 1976), pag., 11 a 13, 24 y 25, 299 a 313. Hemos empleado este
concepto porque creemos que el analisis de los sistemas economicos - en el
oroceso historico - no puede verse empleando unicamente los anal isis de la
Economfa Polftica clasica 0 marxista. En este orden de ideas aceptamos el
planteamiento de Samir Amin que manifiesta que la cultura, desde punta de
vista de una antropologfa economica , es la forma como se emplean y corisu-
men los valores de uso. Este planteamiento introduce, dentro de fa historia
econornica, la necesidad de hacer analisis sobre la ideologfa economica de
cada momento historico y region en particular.

(16) German Colmenares, "Problemas de la Estructura Minera en la Nueva Gra-
nada (1550 -1700)", en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cui-
tura, No.6 - 7, (1971-1972), pag., 38, 46 passim. -
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La obligacion que tenia el encomendero de alimentar a los indios
dedicados a la siembra de maiz muestra la articulacion de las explota-
ciones agrarias con la empresa minera, como un sistema asociado, don-
de el volumen de la produccion esta determinado por la riqueza de los
filones en explotacion, En este sentido no se puede contabilizar dos ti-
pos de empresas econcrnicas, a cargo inicialmente del encomendero -
(Produccion de oro - Produccion de maiz.), sino una sola empresa, en
la cual un sector de la produccion adquiere la figura de mercado donde
su producto es consumido en la forma de salario.

Este aspecto unico de la empresa minera de los Siglos XVI y XVII,
se tradujo a su vez en un proceso de cualificacion de la fuerza de traba-
jo asociada a ella a traves de la prohibicion de trabajar las mujeres y los
nifios en ellaboreo agricola adscrito ala actividad minera:

"Item, la abeis de dar, sembrar, beneficiar y coger en cada un afio
doce hanegas de elias (mafz) en la estancia que el dicho enco-
mendero tiene en las rninas ...y para la sementera de las minas no
han de ir hacella ni beneficialla las mujeres y muchachos ... " (17)

ASI mismo dentro de la actividad agraria se desarrollo una division
social del trabajo basada en la edad del trabajador indigena en primer
terrnino y posteriormente en su grado de especializacion, estructura
que se conserve durante todo el per iodo de explotaciones mineras de
Chisquio en los Siglos XVI y XVII.

El trabajo menos especializado fue el conocido bajo la denomina-
cion de "papagalleros", el cual hacia referencia a la enorme cantidad
de papagayos que asolaban las siembras de maiz. Esto exigia que para
evitar perdidas en el proceso productivo se tuviera que dedicar una
parte de la fuerza laboral activa de estas comunidades a la labor de eli-
minar 0 espantar estos animales, siendo seleccionada la poblacion de
menor edad.

"Item, porque suele de ordinario en todos los terminos desta ciu-
haber muchos papagallos que cuando el mafz comienza a granar
se 10 comen ...mando que del dicho vuestro pueblo deis al dicho
vuestro encomendero en cada un ario doce muchachos que guar-
den las dichas semen teras el tiempo que durare la dicha necesidad
a los cuales el dicho encomendero ha de dar del propio mafz que
cogiere en una hanegada y media de mafz a cad a uno dernas de
les dar de comer el tiempo que en ello se ocuparen ... " (18)

(17) A.H.N.Q., "Concesi6n de Encomiendas", Quito, 1570, Estante 77, Iegajo
No.6.

(18) Ibidem.
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Otro tipo de division social del trabajo se manifiesta dentro de la
actividad agricola asociada a la mina, a partir de los conocimientos que
tenian algunos indfgenas sobre el manejo de los animales de tiro y el
arado, empleados en nuestro caso por el encomendero Joannes de Ga-
viria en la estancia de Sotara. Estos indigenas fueron conocidos con el
nombre de '''gaiianes'' los cuales unicamente se dedicaban a la labor de
arar la tierra en los campos agricolas asociados a la empresa minera.

"Item, porque para las dichas semen teras segun dicho es eJ dicho
encomendero ha de dar la tierra arada con bueyes, mando que
en cada un afio vos el dicho cacique e indios del dicho pueblo
deis al dicho vuestro encomendero cinco indios que sirvan de ga-
fianes durante el tiempo de las dichas sementeras y acabado el
dicho tiempo se han de volver a su pueblo a los cuales de pagar
el dicho encomendero el salario que por mi queda moderado y
sefialado", (19)

Toda esta actividad de explotacion de las relaciones agrarias iba en-
caminada a crear una solida base de infraestructura alimentaria para
los indigenas vinculados por la fuerza al trabajo en las minas y no pa-
ra constituir enclaves agricolas al servicio de nuevas fundaciones 0 de
antiguos pueblos de indios, El administrador de la mina tenia que ase-
gurarse un flujo continuo de productos alimenticios, en especial maiz ,
por un periodo de ocho meses cada afio. Esta obligacion obedecia a la
dificultad de abastecerse con los productos del mercado regional, por
la insuficiencia de las redes de comunicacion que vinculaban los cen-
tros mineros con los pueblos de espafioles esparcidos por toda la zona.

Esta estructura de auto-abastecimiento parcial de la empresa mine-
ra. tam bien estaba determinada por la "racionalidad" que los oficiales
de la Corona tenian sabre la produccion y obtencion del mineral auri-
fero.

"Item, porque el dicho encomendero ha de dar a los dichos in-
dios de la mina, comida durante el tiempo que anduvieren en la
labor dellas y algunas veces en esto hay falta, mando que si el di-
cho encomendero no tuviese mafz y proveiere a los indios de las
minas para su comida .•.no anden en ella y se vayan a su pueblo y
no anden ni est en en ellas debaxo de que sus mujeres 0 parientes
e indios de su pueblo les enviaren de comer ". (20)

La reglamentacion referida a la reposicion de energia de la fuerza
de trabajo a traves de la alimentacion, estaba articulada a una relacion
calorico - prote inica establecida sobre la base de los conocimientos ad-
quiridos en el proceso de conquista y colonizacion de la zona antillana
y la region continental.

(19) Ibidem.

(20) Ibidem.
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"Item, que a cada un indio de los que anduvieren en la labor de
las dichas minas se les de de comer para cada un dfa la mitad de
medio almud y media libra de carne de vaca y la sal que hobiere
menester y si no hobiere vaca se les de carne de puerco para 10
cual mando que haya siempre carnicerfa en las minas ... y en la
cuaresma se les de con el ma1z, papas. y frisoles que coman 10 que
fuere menester para que se sustenten ... " (21)

La conquista de America altere sensiblemente el equilibrio ecologi-
co logrado por los aborigenes, hasta producir en muy poco tiempo el
fenomeno conocido en la historiograffa latinoamericana como "catas-
trofe dernografica" (22). Este hecho oblige a las autoridades colonia-
les a tomar medidas para disminuir, al menos en parte, el impacto so-
ciocultural de la conquista y colonizacion en los pueblos indfgenas.

Por ella observamos que ya desde 1570 - 71, en el territorio de la
Gobemacion de Popayan se estaban produciendo normas y reglamen-
taciones de las actividades economicas, principalmente las mineras, re-
feridas a la manutencion de la fuerza de trabajo indigena, que asegu-
raban un abastecimiento alimentario permanente en los yacimientos
mineros y por ende, una mayor espectativa de vida util, en uria empre-
sa econornica conocida en America y la Metropoli por su alto consumo
de vidas humanas.

(21) Ibidem.

(22) Aunque la mayorfa de los historiadores de America Latina estan de acuerdo
en plantear un fuerte declive dernografico 0 depresi6n· - en terminos de Bo-
rah - de la poblaci6n indfgena de los Siglos XVI y XVII, el nurnero de los in-
dfgenas existentes en el momento de contacto cultural y las causas que pre-
cipitaron los factores de morbi - mortalidad y una baja frecuencia de la nata-
lid ad estan en discusion, Rosemblat (1954) manifiesta que el decrecimiento
de la poblaci6n indfgena desde finales del Siglo XV hasta mediados del XVII
registr6 una tasa acumulada del 250/0. Dobyn (1966) plantea, en contraposi-
ci6n a las cifras de Rosemblat, que la poblaci6n aborfgen en ese perfodo des-
cendi6 en un 950/0 a un 960/0. N. Sanchez Albornoz, Op, Cit., pag., 60. En
Colombia los trabajos ya citados de Colmenares y Friede manifiestan una
tendencia similar aurique los 6rdenes explicativos de este proceso no son los
mismos, Sin embargo los analisis de tendencia coinciden, dentro de caracte-
rfsticas generales, con 10 expuesto por estos autores, German Colmenares,
Op. Cit., Historia Econ6mica ... , Torno I, pag., 50 - 53 y 80. Esta coin-
cidencia dentro de los analisis de tendencia, Ie permiti6 a los historiadores
dem6grafos de la escuela de Berkeley tornar, en su trabajo sobre la pobla-
ci6n de Mexico y el Caribe, los datos y analisis de Colmenares y Friede sobre
las poblaciones de Tunja, Quimbaya y Pamplona. Ver: Sherburne F. Cook,
Woodrow Borah, Ensayos sobre Historia de la Poblacion: Mexico y el Cari-
be, 2 tomos, (Mexico: Siglo XXI, 1977), pag., 292 a 309 y 390 a 400. En
los analisis dem ograficos de la region de Popayan debemos mencionar el tra-
bajo mas reciente del historiador H. Llanos, quien retomando las visitas de

~ Tomas L6pez y los trabajos de Lehman manifiesta un descenso dernografico
en el mismo perfodo del orden del 86.10/0. H. Llanos, Op, Cit., pag., 35,
40 y 41.
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En estas circunstancias facilmente se comprende la importancia
del sector agrario en la actividad minera, pues su existencia condicio-
no al menos en principio, la apertura de explotaciones auriferas en la
region de Popayan, constituyendose en esa medida en una unidad eco-
nornica can dos frentes de accion.

Es importante destacar dentro de la "Racionalidad econornica" es-
panola el papel que jugo en un principio la perdida de la fuerza laboral
indigena en la region costanera de Colombia, frente a la consolidacion
de los enclaves mineros del interior. Ello significo una racionalizacion
de la jomada de trabajo la cual no quedo al arbitrio de los encomende-
ros. En este sentido el Oidor Garcia Valverde ordeno que la jomada de
trabajo fuera de diez a once horas, incluyendo dentro de esta las activi-
dades de desmonte y tala de bosques propios de la region donde se
hallaba situado el asentamiento minero de Chisquio.

"Item, mando que cada un dfa de los que trabajaren los dich s
indios en las minas entren a trabajar por las mananas a la salida
del sol y dexen de trabajar a la tarde una hora antes que se ponga
el sol." (23)

En este orden de ideas debemos destacar la importancia que tenia
la rotacion anual de la fuerza de trabajo indigena en las minas de Chis-
quio, ya que ella es producto de dos variables que son independientes
de su calidad de mineros: Numero de indigenas comprendidos en los
intervalos de edades que van desde los 17 a los 45 afios. Volumen total
de la poblacion masculina concentrada en las encomiendas y en los
pueblos de indios. En otras palabras, la rotacion anual de los indigenas
mineros no era una medida obligato ria que debia de tomar el adminis-
trador colonial 0 el encomendero. Su cumplimiento estaba determina-
do poria importancia del enclave minero, 10 cual justificaba la trans-
gresion de la norma. El Estado espafiol no iba a interrumpir el flujo de
metales preciosos por consideraciones proteccionistas que tuvieranen
cuenta el descenso demografico resultado de una tasa muy baja de na-
talidad, como consecuencia de la desarticulacion cultural de la unidad
domestica original, 0 una tasa muy alta de mortalidad, producto del
desajuste social generado en la fase de contacto colonial. En este mis-
mo orden de ideas, los oficiales de la Corona no podian impedir la
continuidad de la explotacion minera de Chisquio por causa del aban-
dono de los sitios de explotacion por parte de los ind igenas concerta-
dos 10 cual se traducia, como se vera posteriormente, en el trabajo
continuado de los indigenas que ya se habian adaptado a las condicio-
nes del proceso de colonizacion en general.

" ...anden en elias el tiempo de ocho meses y no mas en cada afio
que entren en la labor de las diehas minas a primero dia del mes de

(23) A.H.N.Q., "Confirmaei6n de Eneomiendas", Quito, 1571, estante 77, legajo
No.1. -
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marzo y salgan en fin del mes de octubre de cad a un afio y si algu-
no de los dichos indios que vos el dicho cacique e indios diereis
para las dichas minas se huyere dellas en el tiempo de los dichos
ocho meses que vos el dicho cacique seais obligado a 10 dar Iuego
para que vuelva a la dicha labor 0 dar otro por el, por manera que
dentro de los dichos ocho meses se cum pia con las dichas minas
... , mando que los indios que un afio anduvieren en la labor de las
diehas minas no anden en elIas otro afio luego siguiente hasta que
anden todos por su rueda y tanda los que son y fueren y dones y
tuvieren edad para ello que de extiende desde edad de diez y siete
anos hasta cuarenta y cinco afios y no de menos ni mas edad, ..(24)
(Lo destacado es nuestro).

De la misma manera la prohibicion de desarticular las unidades do-
mesticas y la produccion en ellas establecida no pudo cumplirse en el
perfodo de explotaciones mineras de Chisquio, por las causas antes
mencionadas y principalmente porIa imposibilidad de conciliar, el sec-
tor espafiol, la estructura de parentesco propia con la estructura de pa-
rentesco de las comunidades indigenas. Al obligar al indfgena a adop-
tar un apellido se genero una variacion continua de los mismos, 10 que
confundio al colonizador para quien, como miembros de la cultura
occidental, el apellido es base inequivoca de reconocimiento de las
lineas de descendencia.

"Item, p'orq ue yo he visto que en todas las casas de indios ...vi-
yen cuatro y cinco y mas en cada una y no es justo que de una
casa salgan todos los que de ella hobieren para las minas y de
otra no salga ninguno, mandoque de la casa donde saliere un in-
dio para la mina no salga mas en el mismo afio por que los que
quedaron en la misma casa entiendan en sus rozas dellos y del
que fuere a la mina ... " (25). (Lo destacado es nuestro).

Este proceso de estructuracion de las explotaciones mineras de Chis-
quio en 1570 y 1571 por parte del aid or Garcia Valverde empleando
el trabajo forzado de las comunidades aborigenes, se enmarca en un
momento historico matizado por un sinnumero de contradicciones in-
temas en la politica colonial espanola, motivadas por el caracter gene-
ral de las reglamentaciones y las condiciones particulares de las funda-
ciones espafiolas y de los enclaves mineros.

La crisis iniciada con el conocimiento de las Leyes Nuevas en 1542
precipito una serie de controversias entre el Obispo Don Juan del Valle
y los encomenderos de Popayan , ya que de por medio se encontraba la

(24) Ibidem, Iegajos Nos. 1 y 6.

(25) Ibidem.
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solucion al problema de la organizacion colonial espanola en sus tres
niveles constitutivos: (26)

-El Estado Espafiol.
- Los sectores peninsulares en America.
-Las comunidades indigenas aborigenes.

Para el Estado espafiol el caracter asalariado del trabajo indigena
en las minas y granjerias, asi como la definicion sobre la composicion
de la tributacion indigena si en "especies de la tierra" 0 en oro, afecta-
ba notoriamente su politica economica en general, caracterizada por
una alta concentracion de metales preciosos en las areas estatales y un
restringido circuito comercial. Este mecanismo intentaba evitar el de-
sequilibrio en la balanza internacional de pagos, producido por una al-
ta afluencia de monedas extranjeras que contenian una cantidad varia-
ble de la alicuota de metal precioso acufiado (27). lnternamente en
las colonias debia de combatir la falsificacion de moneda, que parade-
jicamente contenia una mayor proporcion de oro y plata que las mo-
nedas oficiales. Lo anterior se daba como un mecanismo de presion de
ciertos sectores sociales en Hispanoamerica, que competian con los
oficiales de la Corona por el manejo del poder politico y econornico
en estas tierras. Esta forma de competencia parece a primera vista con-
tradictoria, ella era posible por una muy baja circulacion de metal mar-
cado 0 acufiado en las colonias de Espana, 10 que transladaba el polo
de concentracion y dominacion financiera a los sectores ernpefiados en
la actividad falsificadora (28). Dentro de este juego de poderes, las

(26) Magnus Morner, Op, Cit., pag., 32 a 42 y 60 a 74.

(27) Este es uno de los problemas crfticos en el sistema econ6mico espafiol de los
Siglos XVI y XVII. Dentro de la racionalidad econ6mica" de la epoca la
composici6n de las monedas en relaci6n con la actividad mercantil era un
punto algido, puesto que afectaba la balanza internacional de pagos de Espa-
na, cuando en las transacciones comerciales con otras regiones y Estados eu-
ropeos de la epoca recibfan monedas extranjeras cuya proporci6n de oro y
plata era variable. Para analizar mas detenidamente el peso que tuvo para Es-
pana las consideraciones "bullonistas 0 "crisohedonistas" ver: Rene Goo-
nard, Historia de las Doctrinas Econ6micas, (Espana: Aguilar, 1968), pag.,
44 a 48 y 67 a 78. Earl Hamilton, El tesoro Americano y la Revoluci6n de
los precios en Espana: 1501 - 1650, (Barcelona: Ariel Historia, 1975) pag.,
60 passim. Jose Schumpeter, Historia del Analisis Econornico , (Barcelona:
Ediciones Ariel, 1971), pag., 336 a 348. Pierre Vilar, "Los Primitivos Espa-
Doles del Pensamiento Econ6mico. Cuantitativismo y Bullonismo", en:
Crecimiento y Desarrollo,(Barcelona: Ariel Historia, 1974),pag., 149 a 162.
Pierre Vilar, Oro y Moneda en la Historia: 1450 -1920) (Barcelona: Ed icio-
nes Ariel, Colecci6n Demos, 1972), pag., 213 a 251.

(28) A.M. Barriga Villalba, Historia de la Casa de Moneda, 3 tomos, (Bogota:
Publicaciones del Banco de la Republica, Archivo de la Economfa Nacional,
1969), Torno I, pag., 20. C. Calderon. "Memoria sobre Amonedaci6n en el
Nuevo reino de Granada", Revista Santa Fe de Bogota, 3 tomos, (Bogota:
Torno III, No. 15 - 16, 1924), pag., 191 y 192,254 a 256.
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pragmatic as contenidas en las Leyes Nuevas dejaban muchos puntos
vacios que hacian dificil su aplicacion al pretender asegurar el poder
monarquico frente a los intereses de los sectores espafioles en Ameri-
ca (29).

Al sector conquistador y colonizador el regimen salariallo afecta-
ba notoriamente en sus pretensiones pues la figura del salarlo se cons-
tituia en el factor mediador entre el indigena y el encomendero. De
otra parte, este muchas veces se via obligado a cancelar salarios en oro
en polvo a causa de la escasez de oro marcado 0 de moneda acufiada
(30).

La figura del salario generaba la perspectiva de la abolicion del
"servicio personal" puesta ya en duda su legalidad y moralidad por la
polernica desatada por el Padre Las Casas y en nuestro caso particular,
por el Obispo Don Juan del Valle (31). Todos estos factores se conju-
garon para crear una mediacion entre el espafiol y el indigena, trauma-
tica para el primero pues deb ia atender un corpus juridico y administra-
tivo que le impedia la reproduccion de la estructura juridico - politica
del Estado medioeval (32).

Este estado de cosas produjo transformaciones en las explotacio-
nes mineras de cada zona 0 region en particular. Dentro de nuestra
area de estudio encontramos que en 1612 las explotaciones mineras
de Chisquio estan en manos de los Oficiales de la Corona con exclu-
sion total de los encomenderos que inicialmente habian abierto este
frente de explotaciones (33).

Finalmente las comunidades aborigenes se vieron doblemente a-
fectadas puesto que a todo 10 largo del Siglo XVI no solo enfrentaron
una ruptura radical de sus organizaciones socio - culturales, sino la po-
litica desvertebrada del Estado espafiol, Esta se reflejaba en un "ca-
suismo" exagerado, que las dejaba practicamente inermes en las zonas

(29) G. Colmenares, Op. Cit.; pag., 123. Juan Friede, Bartolome de las Casas;
Precursor del Anticolonialismo, (Mexico: Siglo XXI, 1975), pag.,134 a 160
Jorge O. Melo, Historia de Colombia, Torno I, (Medellin: Editorial La Carre-
ta, 1977), pag., 310 a 315.

(30) A.M. Barriga Villalba, Op. Cit., Torno I, pag., 13. C. Calderon, Op. Cit.,
Torno II, No.4, pag., 296. G. Colmenares,Op. Cit., Torno I, pag., 127.

(31) Juan Friede, Vida y luchas de Don Juan del Valle, Primer Obispo de Popa-
yan y Protector de Indios, (Popayan: Editorial Universidad, 1961), pag.,
151.

(3~) Ibidem, pag., 144. G. Colmenares, Op. Cit., Torno I, pag., 93, 115 a 122.

(33) G. Colmenares, Ibidem, pag., 93.
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de frontera frente a la agresion del conquistador y colonizador, (34)
quienes interpretaban las politicas y las Leyes del Estado de acuerdo
con sus intereses, hasta el punto de hacer fracasar en la practica, las
pragmatic as de 1542 contenidas en las Leyes Nuevas (35).

Toda esta serie de conflictos y controversias que afectaron la orga-
nizacion colonial en la America espanola durante el Siglo XVI, impi-
dieron - para nuestro caso - la consolidacion del enclave minero de
Chisquio, precisamente por tener la caracteristica de frontera, 10 que
genero ambiguedad en los Iimites de su accion a las fundaciones de Al-
maguer y Popayan,

Casi como un efecto demostrativo de este proceso podemos esta-
blecer la apertura real de los yacimientos de Chisquio en las primeras
decadas del Siglo XVII, en el momento en que Popayan logro impo-
ner, sobre las demas fundaciones espafiolas del Sur - Occidente colom-
biano, su poder hegemonico consagrado cuando las Cajas R ales se
transladaron de Cali a esta ultima ciudad (36).

Es en el Siglo XVII cuando se logra la continuidad en la produc-
cion aurifera de Chisquio , fundamentandose los Oficiales Reales en la
riqueza de los filones de esta region, para 10 cual se cine ron a la regla-
mentacion colonial que en principio determinaba cuales podian ser
las minas del Rey 0 de Nacion (37). Al mismo tiempo aprovecharon
los residuos de la poblacion aborigen que todavia deambulaba por los
pueblos de indios de la zona en espera de nuevas oportunidades de ar-
ticularse a un sistema que habia roto sus estructuras socio - culturales,
fundamento de su identidad etnica.

Finalmente, creo haber dejado en claro las razones que impiden to-
mar una fecha determinada para la fundacion del enclave minero de
Chisquio y al mismo tiempo, habercreado los interrogantes necesarios
que nos permitan aden tram os en los apartes que siguen, en la explica-
cion sincronica de 10 que fueron estas explotaciones mineras - en el pe-
riodo que nos ocupa - basandonos principalmente en las caracteristi-
cas propias del enclave minero objeto de nuestra reflexion.

(34) Jose MOts y Capdequi, EI Estado Espafiol en las Indias, (Mexico: Fondo
de Cultura Econornica, 1965), pag., 12; Jose M. Ots y Capdequi, Historia del
Derecho Espafiol en America y del Derecho Indiano, (Espana: Aguilar,
1968), pag., 89.

(35) Jorge. O. Melo, Op, cu., pag., 310 a 315.

(36) Francisco Zuluaga, "Apuntes Metodologicos para el Estudio de la Produc-
cion de Oro a partir de los Libros de Fundicion", en: Revista Universidad
del Valle, (Cali: 1979), pag., 149 a 150.

(37) Jose M. Ots y Capdequi, EI Regimen de la Tierra en la America Espanola du-
rante el periodo Colonial, (Ciudad Trujillo: Editora Montalvo, 1944), pag.,
34,36 y 37.
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EL SISTEMA DE EXPLOT ACIONES AURIFERAS EN CHISQUIO.
SIGLO XVII.

Antes de entrar a plantear cual fue el sistema de explotaciones
auriferas en Chisquio durante el Siglo XVII, es conveniente aclararle
al lector desprevenido la forma como se llegaba a tener acceso a la tie-
rra, dentro del modelo de explotacion colonial, ya fuera para ellabo-
reo agricola 0 para la explotacion minera.

En este sentido, la mayoria de los historiadores colombianos y de
America Latina han presentado este momenta historico bajo el influ-
jo de una corriente interpretativa que centra el devenir econornico del
proceso colonial espafiol en dos sectores: EI Estado y la empresa priva-
da (38). Aunque esta clasificacion de las actividades colonizadoras y
de apertura de fronteras parece clara, no 10 es, habida cuenta de la su-
perposicion de intereses y del control estricto, por parte de Espana,
de las actividades economicas que para poderse desarrollar necesitaban
de las concesiones reales, mediadas porIa figura del "realengo", (39)
principalmente en el periodo de las primeras expediciones conquistado-
ras y en la fundacion de los asentamientos espafioles.

Dentro de esta interpretacion de la realidad econornica de la em-
presa de conquista y colonizacion , implicitamente se interroga sobre el
caracter de las riquezas naturales del suelo americano, incluyendo den-
tro de este cuestionamiento la tierra y sus formas de apropiacion ,

En otras palabras, se interroga sobre el caracter de mercancia que
supuestamente debian tener estas riquezas y productos naturales. Es
de aclarar que a pesar de las polernicas y conflictos de los Doctores Es-
colasticos y Filosofos del Derecho Natural, (40) este aspecto nunca
fue solucionado satisfactoriamente. Ninguno de los sectores compro-
metidos se interrogo claramente sobre el papel que jugaba en los pro-
cesos de produccion coloniales y en la transferencia de excedentesde
metales preciosos a la Metropoli espanola. Ello se desprende de las
continuas peticiones que sobre las relaciones equivalenciales bimetali-
cas se hacian constantemente en Espana durante los Siglos XVI y
XVII, (41) las cuales fueron lIevando progresivamente . a pesar de los
esfuerzos de los Reyes Catolicos - a una desvalorizacion constante de
las monedas durante el Siglo XVI y a un proceso de desmonetizacion

(38) Ibidem, pag., 8 a 17. G. Colmenares, Op. Cit., Torno I, pag., 1 a 4

(39) J. M. Ots y Capdequi, Ibidem, pag., 21.

(40) J. Schumpeter, Op, Cit., pag., 135 a 146.

(41) E. Hamilton, Op. Cit., pag., 65 a 67.
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paulatino, como consecuencia de la aparicion en el mercado de la 11a-
mada "moneda de vellon" (42). En ningun momento se articulo efec-
tivamente la relacion de la transferencia de excedentes de metales pre-
ciosos con el proceso inflacionario que mino estructuralmente el siste-
ma economico espafiol,

Este vacio en los planteamientos de los economistas de la epoca y
en la legislacion y pragmaticas elaboradas al respecto se ha constitu i-
do en acicate para los historiadores economicos del presente. No pue-
den dejar de ver las profundas contradicciones que golpearon al siste-
ma colonial y metro politano espafiol como consecuencia natural de
haberse situado Espana en la frontera de dos "racionalidades econorni-
cas", 10 que llevo al Estado espafiol a constituirse en legislador perma-
nente de la actividad economica privada, tratando de controlar el flujo
de metales preciosos amonedados hacia el exterior (43).

La evidencia de este desorden economico la plantea Earl Hamilton
cuando analiza el elevado costo de la vida en Espana, desde finales del
Siglo XVI y practicamente durante todo el Siglo XVII, tomando como
eje de referencia los precios de los productos alimenticios:

" ..•Fernando del Pulgar en 1595 sostenfa que las tasas de los gra-
nos desanimaban el cultivo, elevando con ello los precios del mer-
cado, y que las cotizaciones de los cereales determinaban el pre-
cio de los artfculos alimenticios, de los que depend fan todos los
demas precios ... Lope de Deza (1618) atribufa el elevado coste
de la vida a la decadencia de la agricultura, y Miguel Caxa de Le-
ruela (1631) intent6 atribufr la revoluci6n de los precios casi ex-
c1usivamente al alza de las cotizaciones de los productos de la
ganaderfa ... , de todas las causas mencionadas por los con tempo-
rlineos, la int1uencia de los metales preciosos fue la mencionada
en ultimo lugar y la menos discutida ... " (44)

Todas esta consideraciones referidas al sistema econornico espafi I
nos permiten analizar mas detenidamente el influjo que tuvo, tanto en
la iniciativa privada como estatal, el control estricto sobre el acceso a
los medios de produccion en los nuevos territorios de la America colo-
nial. En este orden de ideas, aparece dentro de la legislacion colonial
(Leyes de Indias) la figura del "realengo" (45) como el elemento cen- .
tral de la organizacion economica en Hispanoarnerica. Claramente se

(42) Ibidem, pag., 71 a 78, 226 a 228. A. M. Barriga Villalba, Op. Cit., Torno I,
pag., 17 a 21. C. Calderon, Op, Cit., pag., 296.

(43) R. Gonard, Op, cu., pag., 65 a 78.

(44) E. Hamilton, Op, cu., pag., 306 y 307.

(45) J. M. Ots y Capdequi, Op. Cit., El Regimen de la Tierra ... , pag., 22 a 27.
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estipula el caracter realengo de las riquezas naturales, con 10 cual se
afirma la propiedad del Estado sobre estas riquezas, mediada por la fi-
gura del Monarca espafiol, Esta propiedad no solo elimina la posibili-
dad de formacion de nuevas estructuras de poder en estos territorios,
sino que asegura la intervencion estatal en cuanto ala orientacion defi-
nitiva del flujo de productos de la tierra y de metales preciosos hasta el
mercado metro politano espafiol, como el lugar natural de su realiza-
cion.

La ausencia de un sistema de mercado ampliado, de unas polfti-
cas fiscales nuevas, adecuadas al proceso colonizador espafiol y de una
estructura de relaciones equivalenciales que aseguraran la estabilidad de
las unidades de medida agrarias y mineras, actuaron como elementos ca-
talizadores para dejar en manos del Estado espafiol el acceso a las rique-
zas naturales de America y su explotacion, a traves de mecanismos ex-
traeconornicos, que establecieron una superposicion axial del Estado,
frente a las dernas estructuras socio - econornicas de Espana y de sus
colonias en America.

La figura del "realengo" actuo en la vida economica colonial como
un factor de desequilibrio del sistema econornico general. A su amparo
la Corona espanola arbitro nuevos recursos fiscales y tributarios con
los cuales sostener su presencia burocratica en America. Extendio su
beneficia dentro de un cuadro de distribucion inequitativo, al conce-
der los realengos, atendiendo factores de Servicios prestados, prece-
dencia, parentesco, etc. Estos mecanismos evidencian, para el periodo
que estamos analizando, la no operancia de una estructura de relacio-
nes econornicas definida.

Dentro de este inequitativo sistema de distribucion de los agentes
econornicos surgio la determinacion colonial de reservarse las mejores
tierras y minas para la Corona, con aprovechamiento de la fuerza de
trabajo indigena, que como vasallos debian tributar bajo la caracteris-
'tica de trabajadores forzosos. Las minas de Chisquio asumieron duran-
te el Siglo XVII esta configuracion, conformando un tipo de empresa
econornica fundamentado en la convergencia de dos sistemas cultura-
les en interaccion reciproca.

Con base en 10 anterior creemos conveniente atender la sugerencia
de C. Cardoso y H. Perez Brignoli, (46) quienes recomiendan la cons-
truccion de modelos formales sinteticos, relativos a las empresas eco-
nornicas propias del periodo colonial espafiol con el fin de integrar un
gran numero de elementos y variables dentro de un cuadro de explica-
cion integral del proceso. Para ello, hemos tornado como referente el

(46), Ciro F. Cardoso, Hector Perez B., Historia Econ6mica de America Latina
(Sistemas Agrario e Historia Colonial), 2 Tomos, (Barcelona: Editorial
Cr Itica, 1979), Torno I, pag., 77.
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modelo de Slicher Van Bath, (47) que aunque se refiere al sistema eco-
nomico agricola europeo sugiere una representacion sistematica aplica-
ble a los elementos del sistema minero de Chisquio , mas aun si se tiene
en cuenta que este tipo de empresa minera se estructuro en presencia
de relaciones agrarias, con las cuales formaba una unidad indisociable.

Grafico No.1: Representacion de las Minas de la Real Corona de
Chisquio, en su articulacion con el medio ambien-
te regional.
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En este modelo inicial es notoria la relacion de las superficies agri-

colas y las explotaciones mineras con el medio ambiente de la zona.
Las dos actividades econornicas exigieron una tala intensiva de los bos-
ques asociados para iniciar los procesos de roturacion de la tierra en el
caso de la estancia y los cateos de las quebradas y riachuelos par parte
de los indigenas curicamayos, en el caso de las minas.

Tanto para una actividad como para la otra, la cornposicion de los
suelos, es decir, su grado de erosion, el grosor de su capa humica, su
cornposicion mineralogica y el grado de acidez, determinaron las posi-
bilidades de explotacion minera y agricola de la region. Esto se hace
mas claro si consideramos el enorme potencial energetico del agua, que
no solo iba a alimentar las quebradas y riachuelos de la zona, sino que
servia como agente catalitico en la produccion de maiz por la descorn-
posicion de nutrientes minerales y vegetales necesarios en el ciclo bio-
logico de los productos que hac ian parte de la dieta alimenticia de la
fuerza laboral indigena, concertada en las minas objeto de nuestro es-
tudio.

Este aspecto determinativo del medio ambiente en las explotacio-
nes de Chisquio sefiala a su vez la incidencia de dos caracteristicas es-
pecificas que le son propias. En primer lugar la orientacion econornica

(47) Ibidem, pag., 78.
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de la ernpresa minera y su articulacion-con las explotaciones agricolas
de maiz, pone en evidencia,' la profunda dependencia del sector con-
quistador y colonizador de las comunidades aborigenes, en las regiones
de frontera. Ese sentido de dependencia no explicito es justificativo de
la estructura social y de las relaciones de poder impuestas en la Gober-
nacion de Popayan que se cristalizan en el trabajo forzoso impuesto a
los indigenas, tomados como vasallos de la Corona y tratados como
"menores de edad". Desde la perspectiva del espafiol, el medio am-
biente americano, por su exhuberancia, era un obstaculo que se inter-
ponia para el logro de sus objetivos e intereses. En su concepto, este
le negaba elconocimiento y accesos a los playones de los rios y a las
vetas del mineral argentlfero y aurifero de las regiones donde penetra-
ba. En esas condiciones no solo deb ia captar la fuerza de trabajo del
aborigen sino apropiarse de un saber integral que le develara el medio
y la relacion instrumental adecuada para su explotacion. En segundo
lugar e intimamente ligada con la primera caracteristica esbozada, la
produccion agricola y minera debia efectuarse con base en el acervo
tecnologico propio de la fuerza laboral integrada en los procesos de
produccion. La innovacion tecnica propiciada por instrumentos de ori-
gen europeo no se produjo. Para nuestro caso, el unico instrumento de
origen peninsular empleado en la produccion minera fue el almocafre,
segun se desprende del analisis de los inventarios de las minas de Chis-
quio.

Cuadro 2: Relacion de lnstrumentos pertenecientes a las Minas de
Chisqu io, ADo de 1627.

Cantidad lnstrumento Actividad
Economica

6 Yuntas de bueyes
4 Arados con yugos
4 Rejas

15 Almocafres
1 Peso de pesar oro
1 Canasta para ecl1ar oro
1 Piedra Iman
1 Hacha escoplo
1 Hachuela

16 Barras
1 Hacha de vela, Escoplo y Cornpas

Otros lnstrumentos
1 Cofre con llave
5 Candados
1 Candado de Armella
1 Candelero

1.1/2 Libras de acero
,6 Mulas y Machos

Agraria
Agraria
Agraria
Agraria y Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera

(A.C.C., Doc. Sig. 1623)
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En referencia a la tecnologia se presenta mas una transformacion
de los componentes constitutivos de los instrumentos que una varia-
cion de los mismos. Es decir, las hachas y hachuelas empleadas en ella-
boreo de los playones, para derribar arboles y limpiar las riveras de los
rfos, ya no son de piedra 0 de otro elemento propio del medio ambien-
te, sino de hierro 0 acero. Las barras elaboradas con estos metales y
empleadas en la remocion de desechos de aluvion 0 para perforar roca
meteorizada por la accion de los agentes naturales, reemplazan a las va-
ras y mazos de madera empleados originalmente por los indigenas mi-
neros. En esta perspectiva se observa mas una variacion de la tecnolo-
gia agraria que minera. En la primera se estan empleando instrurnen-
tos de claro origen europeo como el arado y las hoces, articulados al
empleo y uso de la fuerza animal (bueyes). A pesar de esta paradoja, el
centro de la actividad regional fue la produccion minera, 10 que ratifi-
ca en parte el caracter ya mencionado del sistema econornico espafiol,
que no desarrollo procesos regionales de diversificacion de exce entes
economicos, dirigidos a obtener una participacion en el mercado inter-
nacional de la epoca.

Asi mismo, esta situacion de subvaloracion de las actividades eco-
nomicas dirigidas a producir excedentes de produccion agricola, en
nuestro caso, sefiala 10 restringido del espacio de dominacion colonial
que no exigia la formacion de un sistema de mercadeo regional en el
Siglo XVII que ampliara los niveles de consumo de estos productos.
En esta situacion, las diversas instituciones y ernpresas econornicas de
la epoca crearon una base relativamente salida de circulacion de pro-
ductos alimenticios en las fundaciones espafiolas y pueblos de indios,
con caracteristicas propias, debido a su caracter extremadamente lo-
cal, disociada del sistema econornico general que intentaba conformar
la administracion colonial.

Grafico No 2: Articulacion de la Fuerza de Trabajo Indigena, a las
Explotaciones agrarias y mineras, en el Real de Mi-
nas de Chisquio.
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Continuando con el analisis de la empresa minera de Chisquio, ve-
mos que esta adquiere dimensiones propias, que en cierto sentido la
hacen diferente del resto de explotaciones niineras desarrolladas en el
periodo colonial. Esta diferencia es mas notoria frente a otros yaci-
mientos mineros que debieron utilizar fuerza de trabajo esclava, 10 que
produjo una variacion en cuanto al empleo de las unidades de fuerza
de trabajo en relacion con su coste y los factores de la productividad.

Es significativa para nuestro caso, la progresiva especializacion de
la fuerza de trabajo aborigen, reflejada en una mayor capacidad per
capita de extraccion de oro de los "placeres", 10 que se tradujo en una
paulatina transformacion del concierto minero de Chisquio, por la in-
terrupcion de la rotacion estacional tributaria, mecanismo de acultura-
cion ideado en el Siglo XVI.

Ello implico un relativo abandono de los criterios de seleccion de
los indigenas mineros. En el Cuadro No.3 claramente observamos la
participacion en el trabajo minero de indigenes vinculados en alguna
forma por relaciones de parentesco, 10 que estaba prohibido explfcita-
mente en la Legislacion colonial durante to do el periodo en referencia.

Cuadro 3: Frecuencia de participacion estacional de la Fuerza de
Trabajo Indigena en las Minas de Chisquio.

Nombre del
Indfgena Actividad

AN-OS
1627 1628-31 1632 1635-36 1641-48

Alonso Bueno Cap. de Mina X X X
Juan Nuebo* Curicamayo X X X
Alonso Grande* Curicamayo X X X
Martin Chono Curicamayo X X X
Juan Chuspi Curicamayo X X X
Bicente Corcobado* Curicamayo X X
Leoncio Corcobado* Curicamayo X X X
Simon Chinde Curicamayo X X X
Diego Mozo Curicamayo X X X
Domingo Yanten* Curicamayo X X X
Blas Yanten* Curicamayo X X X
Jeronimo Santu Curicamayo X X X
Sebastian Ranza Curicamayo X X X
Alonso Misito Curicamayo X X X
Andres Batero Curicamayo X X X
Diego Grande* Curicamayo X X X
Diego San tu * Curicarnayo X X X
Andresillo Curicamayo X X X
Cristobal Yanten * Curicamayo
Gaspar Quiyaguanga Curicarnayo
Andres Cuchillo Curicamayo
Juan 1.argo Curicamayo
Cristobal Ponce Curicamayo
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Continuaeion Cuadro 3

Nombre del ANOS
Indfgena Actividad 1627 1628·31 1632 1635-36 1641-48

Domingo Nuebo* Curicamayo X
Jose Y anten * Curicamayo X
Diego Nuebo* Curicamayo X
Lorenzo Mandinga* Arriero X X X X X
Lorenzo Quetizo Arriero X X X X X
Pablo Arriero X
Antonio Capitan Ganan X X X
Vicente Gafian X X X X
Simon Guzman Ganan X X X X
Lazaro Gafian X
Hernando Gafian X X
Vicente Gafian X X
Palchor Saryon Ganan

Notas:
* Indigenas vincula dis por alguna relaci6n de parentesco
** Indfgenas que faltaron un afio dentro de un perfodo condensado

Fuente: A.C.C., 1623 -1639 -1441 -1550 - 313 - 967 -1525 -1993

En este Cuadro es notoria la ausencia de rotacion estacional de la
fuerza de trabajo vinculada a esta produccion. En este orden de ideas
podemos afirmar que del universo de indigenas mineros, gafianes y a-
rrieros, el 250/0 trabajo continuamente durante un periodo de vein-
tiun afios, incluyendo a Andresillo quien murio en el trabajo minero
en 1645, 10 que no altera la tendencia general pues esta curicamayo la-
boreo en las minas de Chisquio durante dieciocho afios consecutivos
(48).

En igual forma podemos destacar que dentro del periodo 1635-
1648, el 8.33% de los indigenas trabajo durante trece afios consecu-
tivos y solo el13.880/0 de esta fuerza laboral cumplio con las rotacio-
nes estacionales segun estaba expresado en las ordenanzas reales.

La contradiccion expresada entre el hecho y el derecho, para el ca-
so de las Minas de Chisquio, da pie para plantear la existencia de un
proceso de especializacion de la fuerza de trabajo indigena reflejada en
la division tecnica del trabajo, que determine el grado de participacion
de estos mineros y gafianes en relacion con la estructura de transfe-
rencia de excedentes, expresada en el salario. De otra parte, creemos
que la prolongada perman encia del indigena en las explotaciones de
"placer" en este enclave minero, es fruto de una convergencia de in-
tereses de los sectores colonizadores y de la administracion real con los

(48) A.C.C. Popayan, Signatura 1525.
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de las poblaciones indigenas de la zona. Los naturales veian la posibili-
dad de escapar al trabajo forzado impuesto pOl' los encomenderos, a
traves de la ejecucion de un trabajo en el que el volumen de la produc-
cion estaba determinado por el cuantum de participacion de la tecno-
log ia aborigen y del minero en el proceso.

La mayor 0 menor estadia del ind igena dentro de la zona de ex-
plo tacion de los veneros de oro actuaba, en el proceso de especializa-
cion laboral, como un elemen to acelerador de los factores de la pro-
ductividad minera. El conocimiento del medio ambiente, de los yaci-
mien tos metaliferos y de las formas de produccion tradicionales, se
reflejaban en los rendimientos per capita, ya que todos estos factores
puestos en juego permit ian sortear con mayor facilidad lo§ obstaculos
tecnicos de una empresa econornica estractiva. El aislamiento de la zo-
na de los circuitos comerciales internacionales, a traves de los cuales se
produci an Ienornenos de transferencia tecnologica, determine la au-
sencia de nuevas posibilidades de transf'orrnacion tecnica.

As i mismo, se destaca dentro del proceso de especializacion de la
fuerza de trabajo indfgena en Chisquio, la influencia del despobla-
miento paulatino de la region durante el Siglo XVII, propiciada poria
ruptura inicial de las relaciones socia - culturales de las comunidades
aborigenes regionales y porIa cercan ia del enclave minero al Valle del
Pat ia. En 10 referente a esta ultima zona aproximadamente desde 1590
se hab ia constitu ido en region de frontera poria no existencia de rela-
ciones econornicas, sociales y administrativas sisternaticas del sector
colonizador espafiol, a causa de la hostilidad de los naturales y del me-
dio ambiente de la zona, caracterizado desde entonces como malsano
(49).

El Cuadro No.4 informa sobre las ausenciasde los indigenas curica-
.mayos a1 trabajo en las minas a causa de las enfermedades. Aunque los
documentos consultados no informan sobre el caracter y tipo de las
enfermedades que sufr ian los ind igenas en esta ac ividad sabemos, por
el informe del administrador de las minas en el ana de 1634, que fue
en este per iodo cuando se present6 la mayor crisis de produccion auri-
fera, motivada poria presencia de enfermedades. Este hecho se destaca
teniendo en cuenta la obligacion de los adrninistradores de informar en
los Iibros de "descargo", sobre las raciones alirnentarias que hubieren
dado a los indigenas concertados 0 a los habitantes de los pueblos de
indios en un momento determinado. Todas estas formas de control so-
bre el gasto causado en la empresa minera debian implantarse, habi-
da cuenta, de que en e1 momento del reporte de las ausencias de los in-
d igenas a1 trabajo minero a causa de las enfermedades, estes seguian
recibiendo sus raciones alirnen ticias, que necesariamente se incremen-

(49) Gnecco Cr i tobal, Diogene Patino, Op, Cit., pag., 17 a 21
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taban ya que a mas de las raciones de ma iz, carne y sal, recibfan oro
en polvo, vino y miel (50).

Cuadro 4: Relacion de Indigenas Curicamayos enfermos en las Mi-
nas de Chisquio. Aiio de 1634

Fecha en que Fecha en que Tiempo de
Nombre Enfermo reinicia su labor Recuperacion

GasparilIo 19 - 1-1.634 21. - II - 1.634 33 d ias
Diego Grande 1 - II - 1634
Martin Chono 11 - III - 1634 1.- IV - 1.634 20 dias
Alonso Misito 15 - III - 1634 1 - IV - 1634 16 dias
Blasillo 20 - III - 1634 1 - IV - 1634 11 dias
Dominguillo 2- - III - 1634 22 - IV - 1.634 33 d ias
Juan Nuebo 21 - III - 1634 8 - IV - 1634 18 d ias
Juan Chuspi 22 - III - 1634 1 - IV - 1634 10 d ias
Geronimo Santo 22 - III - 1634
Marlin Chono 28 - X - 1634 11 - XI - 1634 15 dias

Fuente: A.C.C., Documento, Sig., 1530

De este Cuadra podemos deducir una baja frecuencia en la apari-
cion de enfermedades que afectaran a la poblacion indigena minera.
Mas aurr si integramos los informes del administrador de las minas con
el Cuadra No.3, que muestra claramente la estabilidad del regimen en
cuanto a la participacion y continuidad del indigena minero en Chis-
quio. El afio de 1634 se manifiesta como un periodo atipico dentra de
las condiciones de morbi - mortalidad de la zona, reflejadas en el esta-
do de salud de los indigenas curicamayos los cuales muy posiblernente
se vieron afectados por una epidemia local, si nos atenemos a las fe-
chas consignadas en el Cuadra No.4, que muestran para el total de in-
digenas enfermos una alta concentracion en la aparicion de la enferme-
dad durante el mes de Marzo, que asciende para este periodo en un
700/0. As! mismo este fenorneno presentado en las minas tiene clara
correspondencia, dentro del area adyacente a los "placeres", can el
pueblo de indios al cual tuvo que enviar el administrador de las minas
"para los enfermos del pueblo una hanega de maiz" (51).

La desarticulacion de las comunidades indigenas en este periodo y
entre ellas la de Chisquio se debio mas al impacto de nuevas facto res
socio - culturales, impuestos por el sistema colonial espariol, que a ra-
zones propias del regimen de produccion minera. No debemos olvidar
que dentro de las funciones basicas del Estado espafiol en las Indias

(50) A.C.C. Popayan, Signatura 1530

(51) Ibidem
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estaba la de procurar la conversion a la fe catolica a los naturales de
estas regiones. En estas circunstancias se afecto mas profundamente la
estructura de la organizacion familiar, la estructura religiosa propia de
estas culturas, que los sistemas economicos,

Lo anterior explica por que, dentro del modelo general de la em-
presa minera de Chisqufo adquiere fundamental importancia el sector
extemo de la economfa colonial, determinado por el papel que jugaba
la Casa de Contratacion de Sevilla en cuanto a la circulacion y transfe-
rencia de excedentes de produccion.tfiz}. En efecto como se vera pos-
t,eriormente las minas de Chisquio, a pesar de ser explotadas dentro de
..:elaciones socia - economicas y tecnologicas que no estaban articula-
das al sistema intemacional, determinaban sus flujos de produccion y
la permanencia de su fuerza de trabajo aborigen en los filones aurffe-
ros, con base en los requerimientos de los funcionarios de la Casa de
Contratacion de Sevilla y de los mercaderes de las cecas castellanas
(53). Estos ultimos a causa de la depreciacion de la plata frente al oro,
presionaron contfnuamente, al Estado espafiol, para incrementar los
flujos de este ultimo metal en el mercado intemacional controlado por
la Casa de Contratacion ,

El Grafico No.3 explica el modele de explotaciones aurfferas de
Chisquio , que se centra sobre la figura del salario como el elemento
basico para analizar la "racionalidad econornica" imperante en ese mo-
menta historico , De hecho, la historiograffa nacional ha insistido con-
tlnuamente sabre esta relacion economica pretendiendo - con base en
los analisis formales de la Econornia Politica clasica - configurar unas
relaciones especificas de produccion, dentro de un sistema economico
caracterizado por su dualidad.

El problema reside en que el salario en el Siglo XVII no es el resul-
tado equivalencial de medir los tiempos sociales de produccion de to-
dos y cada uno de los indfgenas vinculados al proceso de explotacion
minera, ni tampoco el producto de una relacion entre la cantidad de
oro y de ma iz entregada al administrador de la mina y el tiempo de-
mandado en su obtencion.

En este sistema el salario es mas una figura juridica que economica,
dentro de la cual se designa su monto a partir de la superposicion de
los sistemas de poder colonial cristalizados en las estructuras: polftica,
social y administrativa del regimen espafiol en America. Ello explica el
por que desde el momento mismo en que se ordena el establecimiento
de las minas de Chisquio, el Licenciado Garcia Valverde, con pleno des-
conocimiento de las potencialidades auriferas del filon, determina el

(52) E. Hamilton, Op, Cit., pag., 35 y 36~
(53) Ibidem, pag., 51 a 55
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monto de los salarios de los indigenas curicamayos, arrieros y gaiianes,
haciendo la aclaracion sobre la obligacion que tenian estos vasallos de
prestar su concurso para la puesta en marcha de la empresa minera.

Esta figura juridica no solo se refiere y afecta a la poblacion indi-
gena concertada. La obligacion que se determina, tanto para los admi-
nistradores coloniales como para los encomenderos, de dar a los indios
"para su comida un cuartillo de rnaiz y media libra de carne de puerco
o de vaca cada un dia y alguna sal.,;" (54) refleja el componente no
metalico del salario, pues de faltar este pago en especies el indigena no
podia ser obligado a trabajar en las minas, so pena de ser sancionado el
administrador del enclave por las justicias del Rey.

D-M-O'

S
Do
Mi
Tr
C
CR
AuE
AuA
P

Salario
Pago de Doctrina
Pago de Misiones
Tributo
Consumo
Caja Real
Oro de Exportacion
Oro Amonedado
Precio

M Maiz
Ca Raciones de Carne
SI Raciones de Sal
Mv Mercancias Varias
Ad Administrador de la Mina
Au Oro
AuM Oro Marcado
CCS Casa de Contratacion de

Sevilla

(54) A.H.N.Q .. "Confirmaci6n de Encomiendas", Quito, 1571, estante 77, legajo
No. 1.
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Esta caracteristica del salario, de estar contituido por dos compo-
nentes equivalenciales de orden y clase diferentes, 10 determina como
una figura de mediacion entre el poder Real y los intereses locales a-
genciados por los administradores, oficiales reales y encomenderos de
la region. Las pragmaticas que consolidaron el caracter de vasallo de
los ind igenas e impidieron los procesos de esclavizacion que se habian
adelantado en las Antillas, dejan entrever muy claramente la lucha que
por el poder sostuvieron los sectores de espafioles vinculados a la ex-
plotacion del suelo americano , frente al poder del Estado, encargado
del adelantamiento de la ernpresa de conquista y colonizacion. En esta
perspectiva, el Estado espafiol no podia alimentar las pretensiones de
los sectores regionales que veian cimentar su poder dependiendo del
mayor 0 menor numero de indigenas encomendados. Por esta razon
concibio y puso en practica la figura del salario al transladar el poder
de los encomenderos sobre los aborigenes a una relacion mediadora
significada econornicamen te.

En otras palabras, el caracter obligatorio del trabajo indigena solo
se cristalizaba en el momento en que el administrador colonial y el en-
comendero reconocian su obligacion de pagar el salario. Esta caracte-
rfstica de la figura que estamos analizando anulo relativamente las pre-
tensiones, de estos dos sectores sociales en la Gobernacion de Popayan,
de transformar al indigena en su servidor personal.

Mirado desde este punto de vista el salario es mas un mecanismo
de control de los sectores sociales articulados en el proceso de produc-
cion minera, que el producto de relaciones equivalenciales sujetas a las
variaciones de la produccion , ya que opera independientemente de la
forma como se desarrollaban estos procesos y de los flujos de produc-
cion del mineral aurifero.

De otra parte, una de las caracterfsticas fundamentales de este pe-
riodo fue la ausencia de un mercado laboral de fuerza de trabajo en fa-
vor del caracter de vasallo a que fue sometido el indigena, que 10 con-
vert fa en un individuo sobredeterminado politica y culturalmente por
el Estado espafio . Su trabajo se constituyo en la evidencia de un tribu-
to de subordinacion social, resultado de una larga tradicion ideologica
en Occidente, en la cual el "barbaro" era un ser carente de razon e in-
capaz de gobemarse (55).

(55) EI hecho de haber equiparado, la Corona, a los indfgenas con los "rusticos y
miserables", e1 estrato social inferior de 1a sociedad espaiiola, y tratarlos co-
mo "menores de edad" denota el caracter ideol6gico-polftico que tenfa la
empresa de conquista y colonizacion en estos territorios. El indfgena debfa ser
gobernado por sus propias autoridades previo el orden ami nto del asenta-
l"9iento poblacional por parte de las autoridades espaiiolas. Superposici6n de
estructuras de poder en 1a cual Ia comunidad tribal aparece subordinada a1
Estado espariol, en virtud de 1a designaci6n de "va saIlos libres" de la Corona.
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Esta figura adquiere en las explotaciones mineras de Chisquio for-
mas especificas de representacion que, aunque referenciadas a un equi-
valente monetario, transgreden esta funcion de acuerdo con los inte-
reses de los administradores coloniales.

En efecto, a pesar de ordenes explicitamente - por parte del fun-
cionario de la Corona - que los salarios se paguen con el mismo oro sa-
cado de las minas, (56) este proceso se transf'ormo ya que a los indios
curicamayos, bateros, gafianes y papagayeros, durante to do el Siglo
XVII, se les cancelaron salarios en especie, referenciados con un valor
monetario (57).

Cuadro 5: Tabla Representativa de los Salarios Pagados a los Indios
del Enclave Minero de Chisquio. Siglo XVII.

Salario Tiempo de
Ano lndigena Pc. to- gta- Trab. Meses Equivalencias Oficio

min no

1627 Alonso Bueno 10 12 Piezas ropa de Pasto
lOt c/u, 9 libras de
sal a It c/u Capt.

Juan Nuebo 10 12 " Curi
Juan Chuspi 10 12 Curl
Lorenzo Mandinga 9 12 7 piezas, 11 de sal y

1t, al escribano Arrie.
1635 Alonso Bueno 8 4 10 En ropa conforme a

la tasa Curi
Juan Nuebo 6 4 7 Curl
Juan Chuspi 8 10 Curl
Lorenzo 7 8 Carp.
Lazaro 6 12 ,,' Gafian
Hernando 6 12 Gafian

1643 Bias Yanten 4 6 8 7 (roto) quitado el peso
de Doctr. 4p 3t Capt .

.Juan Chuspi 5 8 4t de Doct, 1p 6t man-
tas de tributo, 2 liq. Curi
1p 4t y 2/3 lienzo en
2t.

Su designaci6n de "riisticos y miserables" los conden6 a tributar al Rey 0 al
encomendero, realizar trabajos forzados y a ser controlados en la libertad de
movimientos que te6ricamente les daba su caracter de vasallo Iibre, Como
"menores de edad" estaban exentos de diezmos y alcabalas, del servicio mi-
litar y no podfan portar armas de fuego, espada, ni montar a caballo. Tam-
bien como "menores de edad" goz6 el indfgena de un regimen de excepci6n
juridico que no le permitia hacer contratos legales con otros vasallos, com-
prar y consumir vino y ser juzgado por la Inquisicion, En este orden de ideas
la equiparaci6n con el estrato inferior de la sociedad peninsular no 10 favore-
ci6 ni 10 coloc6 a un nivel superior que le diera la oportunidad de superar el
significado de "barbaro ", operante en la mentalidad medioeval. Magnus
Morner, Op, Cit., pag., 49. Juan Beneyto, Historia de la Administraci6n Es-
panola e Hispanoamericana, (Madrid: Aguilar, 1958), pag., 314, 332 y 408.

(56) AC.C., Popayan, Signaturas 967,1525,1623,1639

(57) Ibidem
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Continuacion Cuadro 5.

Salario Tiempo de
Ano Indigena Pe· t?- gra- Trab. Meses Equivalencias Oficio

so mm no

Domingo Yanten 5 8 Menos Doctr., una man-
ta de Trib. 1p 6t, 4 Curi
piezas de ropa 6t, un
chumbe 2t.

Lorenzo 3 4 9 Rebj. 4p del Trib. se Canan
pagaron 3p 4t en 2 man-
tas a 1p 6t c/u

Jose 3 4 9 2 camisetas 6t ct»; 1 Gafian
sombrero 6t, 31/3 varas
de tocuyo 3t c/u

1646 Bias Yanten 4 6 4t de Doctr., 1 manta Curi
pastusa 6t, 1 carniseta y
pastusa 6t, 21/3 vara de
lienzo

1646 Juan Chuspi 4 5 4 7 4t doctr., 1 manta, Curie.
1p 6t, 1 camiseta 1
pastusa 6t, 21/ 3 ~aras
de lienzo 3t ct»

Diego Santu 3 3 5 5 4t de doctr., 1 manta Curie.
1p 6t, 3 varas de lienzo

Lorenzo 3 4 9
~t cl»

Canan
1669 Luis Yanten 9 4 8 1p cura doctr., 2p Curie.

en plata, 2 pastusas
12r etc, 23/4 vara pa-
fiete a lOr. ct»

Jose Yanten lOp 2r. 9 1pt cura doctr., 2pt Curie.
que pide en plata, 2
pastusas, 3 varas de
pafiete, 1 vara de lienzo

Fuente: A.C.C., Documento Sig. 1623 - 1639 - 1530 - 1525 - 967

Con base en el muestreo anterior se destaca el salario como una re-
lacion econornica determinada por el caracter juridico del vasallaje, en
la que el oro en polvo y el dinero amonedado jugaron un papel de me-
diacion equivalencial entre el trabajo de minas y granjerias y los pro-
ductos (mercancias) entregados por el administrador de la min a en el
momento de la paga. En todo el periodo analizado solo se observa en
el afio de 1669 el pago de salarios en dinero amonedado, por peticion
expresa del indigena curicamayo (58). El resto del tiempo se continuo
con los pagos en especie, 10 cual refleja el doble circuito equivalencial
puesto en juego en el modelo que hemos establecido del entable mine-
ro de Chisquio: a) M - D - D'. b) D - M - D'.

De otra parte es necesario aclarar que el salario no estaba represen-
tado unicarnente en las relaciones equivalenciales establecidas en el
proceso de produccion y reflejadas en las mercancias varias (Mv) que
hemo~ mencionado. La otra parte del salario comprendia las raciones

(58) Ibidem, signatura 967
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de maiz (M), came de res 0 cerdo (Cr) y sal (S), con 10 cual quedaba
conformado un cuadro de sobre - explotacion economica y social del
indigena, cuyo producto se convierte en salario, por la convergencia de
la produccion agraria con el trabajo obligatorio (59). Este proceso de
explotacion de los indigenas mineros, gaiianes y arrieros, incluyo
dentro de la relacion salarial el pago de los siguientes factores que
ratificaban su grado de servidumbre: Tributo anual por cabeza de in-
dios 4 pesos. Pago del cura doctrinero por cabeza de indio 4 tomines.
Pago de misiones. Pago del escribano 1 tomin.

En el cuadro No.5 claramente se observa la incidencia del proceso
de especializacion de la fuerza de trabajo indigena y del sector de la
produccion con los niveles salariales. Facilmente se podria pensar
que el trabajo efectuado por los curicamayos recibia una mejor remu-
neracion por el grado de especializacion de esta labor. Sin embargo, si
observamos el Cuadro No. 2 - inventario de las minas de Chisquio -
y el cuadro No. 13 del historiador German Colmenares en su libro
"Historia Economica y Social de Colombia (Popayiin una Sociedad
Esclavista. 1680 - 1800)" (60), vemos como el grado de complejidad
de los instrumentos ernpleados en la labor de minas en los Siglos XVI
y XVII, no justifica una interpretacion de esta naturaleza. Si tenemos
en cuenta que para el trabajo en las granjerias se empleaban instrumen-
tos de origen europeo, producto de un proceso sostenido de tecnifica-
cion de la produccion agraria en el viejo Continente (arados y hoces),
se deduce que las diferencias salariales observadas en el Cuadro No.5
responden a la "racionalidad economica" del sector espafiol, Esta "ra-
cionalidad" sin medir las diferencias tecnologicas en los dos ordenes de
la produccion expresados, provilegio la produccion de oro y por ende
el trabajo de los indigenas curicamas sobre otro tipo de consideracion .

•>

Planteado en otras palabras, el mayor monto del salario correspon-
diente a los indigenas curicamayos no se debio ala complejidad de los
instrumentos de la produccion de oro 0 como reconocimiento, por
parte de las autoridades coloniales, de un saber indigena en referencia
a la explotacion de los yacimientos mineralogicos. Este saber tambien
iba articulado a la produccion agricola, presentandose dentro de esta
innovaciones tecnicas desconocidas para los aborigenes a pesar de su
elementalidad. La diferenciacion establecida en los salarios de los in-
digenas vinculados a ordenes distintos de la produccion en las minas
de Chisquio, es consecuencia del pensamiento econornico de la epoca
que consideraba que la riqueza y por ende el poder politico y econo-
mico estaban intimamente vinculados con el volumen de metales pre-

(59) Ibidem, G. Colmenares, Op. Cit,, Torno I, pag., 116.

(60) G. Colmenares, Historia Econ6mica y Social de Colombia. Popayan: Una
Sociedad Esclavista. 1680 - 1800, (Medellfn: La carreta, 1979), Torno II,
pag.,296. -
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ciosos acumulados (61). En este orden de ideas es logico suponer que
esta sobrevaloracion del oro y la plata tuviera efecto inmediato, en el
pensamiento del administrador colonial, en el momento de fijar las ta-
sas salariales correspondientes a cada uno de los sectores de la produc-
cion, dentro de la empresa minera en referencia.

En igual forma debemos mencionar el circuito de la distribucion
intema de diversos productos que eran consumidos en el asentamiento
minero, principalmente del maiz , ya que este entraba a formar parte
del salario en especie de la fuerza de trabajo vinculada a las minas de
Chisquio. Este hecho creaba una situacion sui generis, sintetizada en la
forma como este producto era valorado en el momento de hacer los
descargos el administrador de las minas. Cuando el mafz proveniente
de la estancia alcanzaba para las raciones de los indios la relacion equi-
valencial establecida por fuera del circuito de mercadeo era de una fa-
nega por cada tres tomines. Cuando el producto de la estancia no cu-
brfa la demanda intema el administrador estaba en la obligacion de
comprarlo a los comerciantes de la zona, al precio establecido en las
posturas, entregandolo posteriormente a los indfgenas a traves de la re-
lacion establecida para los salarios en especie. La anterior sefiala la for-
ma como operaba la "racionalidad econornica" del espafiol en ese pe-
riodo, que estimaba que la perdida generada en el pago de salarios en
especie se compensaba can los excedentes de oro extraidos. Este pro-
cedimiento denotaba la ausencia de relaciones mercantiles par la deter-
minacion de los valores de usa sabre el valor de cambia. La mismo su-
ced ia con las raciones de came y sal para los indigenas (62).

En el Cuadro No 5 se observa el hecho de la inmovilidad de las re-
laciones equivalenciales en todo el perfodo mencionado. La no altera-
cion de los precios de estos productos permite entrever una transferen-
cia de excedentes tributarios venidos de otras regiones, como tributa-
cion en especie, a las Cajas Reales de Popayan y enviados al adminis-
trador de las minas a precios fijos - monto del tributo - para que ajusta-
ra los salarios con estos excedentes. Las pagas de tributo en especie por

(61) P. Vilar , Op, it., Oro y Moneda ... , pag., 146 y 147.

(62) En el documento del Archivo Central del Cauca, signatura, 929 correspon-
diente al afio de 1614 el adrn inistrador de las minas hace descargo de 132
fanegas 4 almudes que dio "de racion a quince curicarnayos, un batero y un
alguaciJ a razo n de dos almudes cada sernana, a cada indio en cuarenta y seis
semanas". Estas 132 fanegas cuatro alrnudes fueron tasadas a 42 patacones
segun se desprende de la relacio n de descargo presentada por Antonio Perez,
administrador de las minas de Chiqu 10. Las relaciones equivalenciales ante-
riores, deterrninan que para 1614 el valor de una fanega de rnafz es de 3 to-
mines 6 granos. La relacion anterior cornparada con el Cuadro No.6 de-
rnuestra la ausencia de fluctuaciones de los precios del mafz captado por me-
dio de la tributacion y el trabajo forzoso de la poblacion indfgena. En cam-
bia, la relacion equivalencial del mafz comprado a los comerciantes regiona-
les establecfa u n precio par fan ega e 1 patacon 1 tornfn.
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parte de las comunidades indigenas en este periodo no eran raras se-
gun se desprende del analisis de investigaciones historicas recientes
(63).

Los documentos sobre produccion de oro de Chisquio y los Libros
de Cargo y Descargo de cuentas, elaborados por los diversos adminis-
tradores de la min a, no contienen informes sobre transacciones comer-
ciales de los productos relacionados en el pago de salarios de los indi-
genas y si en 10 referente a la obtencion de elementos necesarios para
el mantenimiento de la produccion de oro (64).

Esta situacion expresada en el modele de la produccion minera de
Chisquio, plantea un doble circuito economico en referencia a la trans-
f~rencia de excedentes. En el primer caso, a partir de los diferenciales
salariales de la fuerza de trabajo indigena el flujo de excedentes se cris-
taliza en el consumo, dentro de la relacion M - D - M'. La mercancia
oro obtenida en un tiempo social de produccion determinado es me-
diada por la figura del dinero amonedado (tasa) y transformada en
nuevas mercancias a partir de relaciones monetarias fijas, dentro de un
circuito de mercadeo ficticio de productos en especie cuya recepcion
era obligatoria (65).

En el segundo caso la transferencia del oro obtenido a traves del
pago en especie y a precios fijos, establece otro circuito diametralmen-
te opuesto al primero. El sistema administrativo espafiol vinculo el en-
table minero con el mercado intemacional mediado par la Casa de
Contratacion de Sevilla (66).

El sistema administrativo impuesto para el enclave minero hacia
depender al administrador de los Oficiales de la Caja Real de Popayan.
Finalizado el periodo de cada uno de los administradores, cada un
afio, debfan remitirse a la Caja Real las partidas de oro en polvo para
ser fundidas, asf como los Libros de Cargo y Data con la descripcion
precisa de los gastos en que hubiera incurrido este funcionario durante
un periodo determinado (67). Posteriormente este oro fundido y qui-
latado era enviado, por la via de Lima 0 de Cartagena, a la Casa de
Contratacion de Sevilla, donde era distribuido en un trafico comercial
que incluia a los propietarios de las cecas y por ende al Fisco Real, irri-

(63) G. Colmenares, Historia Economica ... , Torno I, pag., 97 a 111.

(64) A.C.C., Popayan, signaturas 1623, 1639, 1530, 1525,967

(65) Ibidem

(66) E. Hamilton, Op. Cit., pag., 35. P. Vilar , Oro y Moneda ..., pag., 192 a
194.

(67) A.C.C.,Popayan, Signaturas 1623,1639,1530,1525, 967,-g29, 928.
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gandose por toda Europa como consecuencia de la politica economica
que la Metropoli manejaba en ese momento historico (68).

La escasez de circulante oblige a que toda operacior economica se
expresara en terminos monetarios generando un sistema que a primera
vista aparece como trueque. En esta forma se obtiene una circulacion
de mercancfas donde la moneda aparece como un referente que penni-
te establecer las relaciones equivalenciales entre las mercancfas que se
intercambien. En este orden de ideas el circuito de la produccion de
oro en las minas de Chisqufo asume la forma D - M - D'. La relacion
salarial establecida con los trabajadores sometidos se expresaba en ter-
minos del referente monetario y la representamos por (D). Los admi-
nistradores de la min a transfer ian los productos en especie, captados a
traves del tributo, a los trabajadores indigenas bajo una representacion
monetaria, dan doles a estos productos la categoria de mercancia (M).
Estos excedentes, captados a traves de la tributacion y transferidos ala
fuerza de trabajo dentro de la relacion salarial aseguran la obtencion
de excedentes de produccion del sistema, en terminos de oro (D'). La
articulacion de las Minas de Chisquio al mercado internacional queda-
ba determinada por la accion de los administradores coloniales y por la
geopolftica espanola del momento, bajo las condiciones de un sistema
econornico que carecia de correspondencia estructural con los proce-
sos de la vida economica desarrollados internamente en las colonias es-
pafiolas. Ciertamente se podria pensar, ala luz de la teoria economica
actual, que estos circuitos (de produccion y comercial) generaron un
sistema dual en la economfa del Imperio espafiol. Lo anterior se mani-
fiesta claram nte al analizar la politica del Estado peninsular, que per-
mitio en estos territorios la implantacion de instituciones economicas
y administrativas que estaban en desuso en la Peninsula Iberica (69).

Paralelamente se establecio un control estricto sobre el flujo de ex-
cedentes economicos sin que se desarrollara una politica tendiente a
generar una estructura articulada del sistema economico colonial.

Las variaciones de los precios entre 1627 y 1648 unicamente se re-
gistran en aquellos productos que estan vinculados directamente con la
estructura de mercado del virreinato tales como el hierro, el acero y la
sal. Los demas productos de la tierra, asi como las ropas y los tejidos
no provienen de los circuitos de mercadeo planteados 0 de posturas de
comerciantes facultados para vender en el area min era. Par el contra-
rio, estes devienen de una transferencia de excedentes producto del
cobro de tributos en otras regiones del Virreinato, con 10 cual, ya en el
enclave minero estos productos estan mediados por el primer terminc
de la ecuacion, M - D, realizandose la segunda relacion D - M', unica-
mente en el momento de la liquidacion de salarios.

(68 P. Vilar , Oro y Moneda ... , pag., 209.,

(69) J.M. Ots y Capdequ i, Op. Cit., Hist oria del Derecho ...• pag., 39 passim,
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Cuadro 6 : Precios de los Tributos en Especie Pagados a los Ind ige-
nas Mineros de Chisqu io. Periodo: 1627 - 1648

1627 1638 1645 1648 Cantidad
Producto P. t. P. t, g. P. t, g. P. t,

Sal 1 1 1 1 1 Libra
Sal 3 1 4 3 1 Arroba
Maiz 3 3 3 3 1 Fanegada
Res 2 4 2 4 2 4 1 Cabeza
Novillo 3 3 3 1 Cabeza
Carne de res 1 6 1 6 1 Arroba
Chumbe 2 2 2 2 Unidad
Pieza de Ropa 10 6 6 Unidad
Sombrero 6 6 6 Unidad
Manta Tributo 1 6 1 6 1 6 Unidad
Carniseta Trib. 6 6 6 6 Unidad
Lienzo 3 3 3 3 1 Vara
Pailete 5 5 5 1 Vara
Anaco 2 4 2 4 2 4 2 4 Unidad
Cera 2 2 2 2 1 Libra
Cuchillo 2 2 2 2 Unidad
Acero 4 4 1 Libra
Hierro 12 12 6 2 7 1 Arroba

* Pesos (P). Tomines (t). Granos (g).

Fuente: A.C.C., Documentos Sig., 967 - 1525 - 1623 - 1639

Los tributos indigenas recolectados en especie y acumulados en las
Cajas Reales adquieren, desde el momento de la recoleccion, la figura
del dinero. Esta figura va a actuar directamente en 10 que hemos llama-
do transferencia de excedentes tributarios en las relaciones salariales,
por medio de las cuales los adrninistradores coloniales recibian el oro
bajo la figura (M'), ya que como bien se puede observar en el modelo
de la empresa econornica, este oro mercancia se articula como un cir-
cuito exterior a la empresa minera, con el fin de ser amonedado en
Santa Fe de Bogota 0 para ser exportado a la Metropoli donde nueva-
mente sufre una nueva transformacion, en relacion con la economia
del Imperio, como oro de joyeria u oro de amonedacion ,

Para el indigena la situacion es otra. Su circuito economico es mas
restringido, pues su salario anual es producto de la determinacion de
una tasa que actua independientemente de los procesos de produccion.
En este sentido la mercancia oro que produce esta equivalenciada al
trabajo forzado y en consecuencia a la figura del salario (M - D), la
cual se transforma en (M') dentro de relaciones equivalenciales relati-
vamente fijas como consecuencia del severo control tributario y de la

41



restriccion del circuito comercial motivada par los administradores co-
loniales y par una exigua circulacion de metales amonedados (70).

El terrnino de la ecuacion (M') esta determinado para el indigena
par la relacion de valores de usa dentro de un regimen impositivo co-
mo 10 fue el sistema colonial espafiol y para el iberica, como represen-
tante del Estado, par la relacion de valores de cambia de los tributos
en especie transferidos en la forma de salario en el momenta de la paga
a los indigenas curicamayos.

,

(70) P. illar , Oro y Moneda ... , pag., 1 7 a 190.
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