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Resumen 

 

 

La siguiente monografía interpreta la historia desde el punto de vista cuantitativo, y 

cualitativo con base al manuscrito del impuesto de alcabala de la época del Virreinato de la 

Nueva Granada. Donde en primera instancia compara, y analiza los precios de los 

productos tanto en auge como en insípido desarrollo para le economía de finales del siglo 

XVIII; como visiona la capacidad económica de un comerciante promedio en Cartago en el 

año de 1794. Mostrando el comportamiento de esta oferta a la hora de abastecer el mercado 

con respecto a la cantidad, la frecuencia, y el precio de los productos señalados. 

 

En el ámbito social se rastrea con fuentes segundarias el rol que cumplieron los 

comerciantes vecinos de Cartago en su participación con la iglesia, la trata de 

afrodescendientes, y las revueltas de finales de siglo. Dejando en claro que no solo fueron 

seres de negocio, sino que además fueron actores sociales que jugaron un papel importante 

para la formación de la sociedad del Antiguo Régimen.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo de grado busca contribuir a los estudios historiográficos del municipio de 

Cartago (Departamento del Valle del Cauca), demostrando la actividad comercial de la 

ciudad como articulador de los caminos que transitaban a otras jurisdicciones. Para ello se 

rastrearán los monumentos en la memoria histórica de la actividad mercantil, política, y 

genealógica de los comerciantes a finales del siglo XVIII1.  

La investigación tiene como problema estudiar ¿Cómo se establecieron las redes 

comerciales en la ciudad de Cartago durante el año de 1794?2 Dado que a través del 

movimiento de mercancías dadas las reformas borbónicas de final del siglo XVIII Cartago 

fue eje de acceso a la región aurífera (minas de oro) en el Choco, siendo un punto 

económico para el tránsito de mercancías que provenían de distintas partes del Virreinato 

de Nueva Granada3.   

La principal fuente de esta investigación que desarrolle es el ramo de Alcabalas del Archivo 

General de la Nación de Bogotá. Allí se encuentra la productividad de las poblaciones 

detallada en el “Libro De Alcabalas” que revela los meses, la cantidad, y el precio de las 

mercancías4. En teoría son diversos libros y/o cuadernos donde se registraban diariamente 

las operaciones sujetas al pago del gravamen (ventas, permutas, o adjudicaciones de todo 

tipo de viene muebles, y semovientes). La “alcabala era el libro general anual, servía para 

realizar los informes enviados a la dirección general de la capital del Virreinato, en el que 

                                                           
1 Foucault Michael, La arqueología del saber. Siglo XX Editores Argentina. Buenos aires. 2002. 368 págs.    
2 En el Archivo General de la Nación se encuentran digitalizado el ramo de la alcabala de Cartago en los años 

1794, 1795,1803 y 1804. En esta investigación solo se escogió un año para analizar los comportamientos de 

emprendimiento de mercados en las redes comerciales de la región.  
3Acevedo Tarazona, Álvaro; Martínez Botero, Sebastián. El camino Quindío en el centro occidente de 

Colombia. La ruta, la retórica del paisaje y los proyectos de poblamiento- Estudios Humanísticos. Historia 9-

36 Historia, 2005. 
4 Archivo General de la Nación de Colombia. 8 (AGN)  Libro común y general. Cartago.  Legajo. 1794. 94 

Folios. 

https://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&cluster=15046095437291525341&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&cluster=15046095437291525341&btnI=1&hl=en
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se logra indicar un ritmo mercantil de la región, y la estructura de consumo del centro 

urbano”5. 

La relación comercial lo demuestran el profesor Luis Fernando Molina Londoño, donde fue 

“necesaria una red de carreteras auspiciadas por el Rey para la comunicación de sitios, 

ciudades, o villas en la jurisdicción de la provincia de Popayán para articular los caminos 

con el occidente de Colombia”6.  

Además, estudios históricos y urbanísticos de autores como Sergio Mosquera, y el 

sociólogo urbanista Jairo Antonio Valencia Murillo; plantean que el eje del Valle del Cauca 

entre las cordilleras central y occidental, fue acceso a un comercio que abastecía las 

expediciones hacia las minas de oro y plata en el Choco. En Cartago se albergaban los 

tratantes de esclavos, dueños de minas, hacendados, y ganaderos de la región7.  

De esta manera el siguiente trabajo muestra como Cartago logra una actividad económica 

importante en 1794 desarrollada en tres capítulos. En el primero responde a las preguntas 

¿Cuál fue la actividad económica de la ciudad?, el segundo: ¿Quiénes eran sus 

comerciantes?, y el tercero analiza el papel jugo la ciudad para la provincia de Popayán en 

función de los productores y distribuidores que tejían la red de circulación de mercancías. 

Aunque siempre hubo servidumbre para trabajar en los productos del pancoger, los 

Virreyes pensaban más en la explotación aurífera, y la utilización de mano de obra esclava 

paras sacar el metal lo cual estimulo la huida de muchos esclavos.  

***** 

Cartago8 se encuentra al norte del departamento del Valle del Cauca, siendo la puerta de 

entrada al departamento por esta zona. Ubicada en la falda occidental de la Cordillera 

                                                           
5 Grosso, Juan Carlos. Las alcabalas y la historia económica de la nueva España. . En  Boletín de Fuentes 

para la historia de México. # 1, Ciudad de México, 1990. Pág. 7-11.  Gravamen tipo: ventas, permutas, o 

adjudicaciones de todo tipo de viene muebles, y semovientes 
6Molina Londoño, Fernando. De Cartago y Aburra a Novita y Citara caminos al occidente, En: Camino reales 

de Colombia. Biblioteca virtual biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá. 1995. 
7Valencia Murillo, Jairo Antonio. Elementos fundamentales para una caracterización social de la comunidad 

de Cartago. Editorial: Universidad del Valle. 2009. 133 Páginas  
8 Fue en 1690 cuando nace la nueva ciudad de Cartago que se distinguía con el nombre de Antigua Cartago 

(Hoy Pereira) aquella que avían dejado. Desde entonces el comercio fue permanente y el gobierno busco 
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Central, perteneciente a la región del valle que se forma entre las cordilleras centran, y 

occidental de Colombia. En una planicie a una altura de unos 917 msnm, pasan, por un 

costado, el río Cauca y paralelo a la ciudad, el río La Vieja (que además sirve de frontera 

natural, con el departamento de Risaralda) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
políticas para mejorar los caminos en lo que se formó de Cartago las estancias de sus labradores, dueños de 

minas, comerciantes y la casta blanca del tiempo del Virreinato. 
9Es.wikipedia.org/wiki/Cartago_(Valle_del_Cauca)  
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2. CAPITULO 1: El COMERCIO EN CARTAGO AÑO 1794 

 

Cartago era una pequeña ciudad de ricos que se alimentaba de las remesas de la extracción 

de oro y plata que familiares expedicionarios en el Chocó extraían10. La ciudad era punto de 

partida para las expediciones a las minas de metales, y otras jurisdicciones como Popayán y 

Cali entre otras estaban al tanto del abastecimiento de productos como carne, y pertrechos.       

La ciudad en el Antiguo Régimen en “Libro Común y General de la Alcabala de 1794”, 

indica el grado de actividad económica y la participación en el mercado11. La circulación 

monetaria en la ciudad de Cartago en la balanza del cambio de productos y servicios que 

nos proporciona el libro, se analiza teniendo en cuenta la relación [en lista], de los 

productos cambiados que influyen en el crecimiento de las redes comerciales que se 

establecen en el Virreinato De La Nueva Granada12.  

Para mejorar la interpretación, en una tabla por Excel tabule uno a una las paradas que se 

presentaban día a día. Los criterios de análisis de investigación fueron: 1. declarante, 2. 

ponderado, 3. tipo de mercancía (si es azúcar, cecina, esclavo, ropa de castilla, etc.) 4. tipo 

de producto a declarar (si es alimento, animal vivo, ropa, tiendas, mano de obra, 5. precio, 

6. cantidad del pago de impuesto al 2%, 7. destino (si es enviado a otra ciudad), 8. criterio 

de importación, 9. fecha de la declaración y 10. Numero de página13.  

El impuesto de la alcabala fue inicialmente un recaudo para la guerra, pero se convirtió 

rápidamente en impuesto general. Este impuesto nos muestra el grado de confiabilidad y 

características de los flujos y transacciones mercantiles; describe características de los 

artículos mercantiles entorno a diferentes regiones, y localidades que muestran la 

                                                           
10 Molina Londoño, Luis Fernando. De Cartago y Aburra a Novita y Citara caminos al occidente, En: 

Caminos reales de Colombia. Biblioteca virtual biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá. 1995. 217 págs.  
11Grosso, Juan Carlos. "Las alcabalas y la historia económica de Nueva España", en Boletín de fuentes de 

Historia Económica de México, n" 1 (México, Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, 1990), 

págs. 7-14 
12 Para ello ese elaboro una tabla en Excel con base a los datos que presentaba el Libro de Alcabalas.  
13Acuña Jiménez, Maury José. 1794 Aduana de Cartago. Hoja de cálculo de Microsoft Excel. (2015) Archivo 

guardado vía e-mail, Encontrado en: 

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es#search/1794/KtbxLvhCHsGXwXpslpdgwFpqKrnmtfmvDq?projecto

r=1&messagePartId=0.2 

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es#search/1794/KtbxLvhCHsGXwXpslpdgwFpqKrnmtfmvDq?projector=1&messagePartId=0.2
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es#search/1794/KtbxLvhCHsGXwXpslpdgwFpqKrnmtfmvDq?projector=1&messagePartId=0.2
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comunidad mercantil en Las Américas… además de los distintos grados de participación en 

el mercado14.  

Durante las guerras árabes en la península europea, la Alcabala es aceptada en 1340 por el 

rey de Navarra y Aragón para financiar la guerra. Así se pensaba que la al-cábala (palabra 

de origen árabe) se reglamentará hasta la expulsión de los musulmanes. Después los reyes 

católicos la asignan como un impuesto obligatorio, siendo una importante fuente de 

financiación para la monarquía durante los años 1533-181015.  

¿Cómo se puede analizar los grados de alfabetización en la ciudad? Evidentemente, en la 

relación de subordinación del sistema del Rey, principalmente los peninsulares. O por lo 

menos los descendientes de estos, y principales allegados son los que, en su formación, 

tienen capacidades de alfabetización dentro del desarrollo de la imprenta, y las letras en la 

década de los 90´s.    

El libro de alcabalas de Cartago es una narración, con espacio, y tiempo, descritas en 

paleografía con letras y firmas del siglo XVIII. Por ejemplo, las palabras que se escribían: 

henero, maio, bendidos, bino (vino (alcohol)), zerdos, y a veces, bacas (la misma vaca del 

siglo XXI); Phelipa, Balencia, Thomas, Joseph y Bicente16.  

Ahora, en un análisis muy curioso de firmas, Mariano Hormaza escribía Bicente y éste 

firmaba Vicente, también el caso de Oñarte donde en la firma de éste se puede leer 

Cañarte17. Es decir, Mariano por voluntad impropia a desarrollo social al lenguaje 

castellano, cambiaba (en términos de caligrafía), una letra en la palabra que hoy 

originalmente conocemos. También existe el caso de firma “a ruego”, (quien es el 

                                                           
14Grosso, Juan Carlos. Las alcabalas y la historia económica de la nueva España. México. 1990. En  Boletín 

de fuente para la historia de México. # 1, Ciudad de México, 1990. Pág. 7-11. El término las Américas, o Las 

Indias Occidentales son los Territorio De Ultramar que se refieren todos a las conquistas y descubrimientos de 

los cristianos de Castilla y Aragón ante Dios.  
15Osorio Crespo, Enrique. Así era… la alcabala. Agencia Tributaria. Revista la Ventana de la Agencia. Pág. 

12. Encontrado en: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/Satelite/Educacion/Contenidos_Comunes/Ficheros/ALCA

BALA.pdf 
16 Archivo General de la Nación de Colombia. Cartago. Libro común (…) 1794. 94 Folios. Específicamente 

en las paradas de enero, mayo las recurrentes a esos nombres.  
17 Por ejemplo, Joaquín Cañarte, famoso pulpero que declaro varias veces el recaudo de la alcabala en el año 

encontrado en: Archivo General de la Nación de Colombia. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 25 recto, 

parada 15. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/Satelite/Educacion/Contenidos_Comunes/Ficheros/ALCABALA.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/Satelite/Educacion/Contenidos_Comunes/Ficheros/ALCABALA.pdf
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declarante) que en algunos es un delegado del tendero, o el hacendado, o el pulpero para 

declarar [como buen vasallo del rey] el impuesto. En otros casos era el delegado de una 

persona que ante el ponderarte, que no sabe escribir18.  

Por último, cabe criticar la firma del propio Mariano Hormaza y Matute (el autor del libro 

de las alcabalas), y de los que tenían el mismo nivel en caligrafía que él. Además de los que 

´aunque sea lo intentaron’ en hacer un garabato abstracto de “firma”, cuando al final de la 

descripción de cada parada lo hacían19.  

 

2.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE CARTAGO 

 

La corona española a través de la Alcabala otorgo permisos comerciales, para mantener la 

comunicación de los acuerdos mercantiles en todas partes del territorio de la Nueva 

Granada. Esto configuro un contexto macroeconómico en el desarrollo de la libre de 

competencia.  

Hacendados, vecinos, y transeúntes declaraban el real impuesto al 2% en sus transacciones 

a Mariano Hormaza. Uno de ellos fue el hacendado Nicolás Rentería que con sus ahorros 

decidió restaurar la Iglesia de San Jorge, y se logra consolidar como un particular 

comerciante devoto a la fe católica.  

Aunque este es el caso más representativo en desarrollo económico, hubo otros tantos 

hacendados que vendían la poca producción de sus tierras, pero representan una actividad 

comercial que competía con diferentes productos locales. Se pueden diferenciar cuatro tipos 

de mercados de acuerdo al número de paradas (anotaciones) que se presentan en el libro de 

la alcabala de Cartago en 1794. 

                                                           
18 Esto es regular en las mujeres que mandaban a otro a que les firmara, como María Felipa de Rivas, famosa 

que derogaba a Agustín Lemus en 1794. Archivo General de la Nación de Colombia. Cartago. Libro común 

(…) 1794.  Folios y paradas semejantes.  
19 Archivo General de la Nación de Colombia. Libro común y general. Cartago.  Legajo. 1794. 94 Folios. Al 

final de la cada parada se demuestra.  
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Los de alto comercio (más de 20 paradas) que son las carnes, la sal, y el queso; los de bajo 

comercio (1 parada): papa, comino, vino, anís, ajo, y pan. Los de un comercio medio bajo 

con respecto a las dos anteriores que son el cacao, el arroz y la harina (entre 5 y 7 paradas); 

y los de un comercio medio alto que son la azúcar y la miel (13 paradas). Esto nos permite 

analizar la competencia del mercado con respecto a ¿Quiénes dominaban para abastecer los 

mercados, los “vecinos” o “no vecinos” de la ciudad?    

 

2.1.1 Hacendados de Cartago, 1794.  

Juan Antonio Martínez, Francisco Sanz, Joaquín Bermúdez, María Felipa Rivas, 

Bernardino Valencia, Bernardino Ortega, Nicolás Rentería, y Agustín Mateus Polanco20. 

Ocho hacendados que en 1794 muy a menudo, y pocas veces le veían a Mariano Hormaza 

en el ramo de haciendas. 

Pues 4 de estos hacendados solo se registran una vez en el año, la mitad de estos nombres 

se repite de 2 a 3 veces para declarar cada tres meses al año: del 1 enero al 31 de abril, del 1 

mayo al 31 de agosto, y del 1 septiembre al 31 de diciembre. A su vez, 5 de estos presentan 

tener transacciones monetarias por más de 100 pesos.  

Pero Bernardino Valencia, Francisco Sanz, y Joaquín Bermúdez presentan tener poca 

transacción monetaria en sus productos. En general todos estos hacendados tuvieron 

productos que provenían de su hacienda y se declaraban como ganados, cacao, azúcar, 

queso, etc. Los cuales se verán presentes en la transacción de diversos productos a lo largo 

de esta monografía.  

Agustín Mateus quien presenta haberse casado con Mariana Sanz hermana de María Josefa 

Sanz21 (los Sanz una prestigiosa familia), él al igual que otros hacendados, presentan tener 

                                                           
20 Archivo General de la Nación de Colombia. AGN Cartago. Libro común (…) 1794: Martínez: Folio 25 

recto, parada 13; folio 55 verso, parada 6 (relación de importación); folio 59 verso, parada 27. Sanz: Folio 26 

recto, parada 18. Bermúdez: Folio 41 verso, parada 9; folio 58 verso, parada 21. Rivas: Folio 48 verso, parada 

20; folio 61 recto, parada 35. (paradas de hacienda) Valencia: Folio 52 recto, parada 7 (Folio 52 recto, parada 

8 relaciones de importación). Ortega: Folio 57 recto, parada 14.    
21 Genealogías de Colombia (. Miguel Sanz de San Juan y Guevara Andosilla, Navarra, España. Genealogías 

de Colombia. Recuperado en: https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=MIGUEL-

SaNZ-DE-SAN-JUAN-Y-GUEVARA_3297I48I45I51I50I46 

https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=MIGUEL-SaNZ-DE-SAN-JUAN-Y-GUEVARA_3297I48I45I51I50I46
https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=MIGUEL-SaNZ-DE-SAN-JUAN-Y-GUEVARA_3297I48I45I51I50I46
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un enriquecimiento económico a través de varios ‘negocios’. Es decir, el mismo que vendía 

la azúcar era el mismo que vendía productos de su hacienda, o era el mismo que vendía 

carne res o cerdo, o tenía una tienda esto nos hace responder ¿Quién abastece el mercado? 

¿Quién suministra a las demandas? y ¿Quién le da comida al africano para que saque el oro 

de la mina, o trabaje cómo servidumbre?  

Con el pago de impuesto, los hacendados mantienen su rol de poseedores de tierras, 

ayudaban a abastecer el mercado local para extraer el oro, y cambiarlo por los productos 

manufactureros de España… Mariano Hormaza y Matute fue testigo de eso, y sus letras 

también.  

 

2.1.2 Nicolás de Rentería: 

Nicolás Rentería era un hacendado que en el estudio arqueológico del profesor Alfonso 

Rubio Hernández, demuestra en una casa vieja encontrada una lista de bienes con objetos 

mercantiles como: 

“"una escribanía de madera con su zerradura" y "dos escritorios de madera con sus 

zerraduras”22 

E incluye una la cantidad de objetos religiosos:  

“Cáliz, vinajeras, candeleros, alcayatas, manteles, atriles, purificadores, corporales, 

cornialtares, albas, cíngulos, misales, crucifijos, lunas de espejo, casullas, 

campanas, palias, amitos”23 

Estos objetos se comercializaban en la época del cual podemos cualificar su trabajo 

manufacturero de diferentes orígenes de mundo en el hábito de adorar a una cantidad de 

imágenes religiosas:  

                                                           
22Rubio Hernández, Alfonso. Bibliotecas particulares en (…) 2013. Available from: 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120 

24562013000200002&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0120-2456.   
23 Rubio Hernández, Alfonso. Bibliotecas particulares en (…) 2013. Available from: 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120 

24562013000200002&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0120-2456. 
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“Santo Tomás, San Agustín, San Miguel, San José, San Bartolomé, San Antonio, 

Nuestra Señora del Belén, Santa Gertrudis, Santa Bárbara, Santa Ana, etc.”24 

Este rico hacendado presenta una sola parada de 350 pesos oro en el mes de junio, y 

Mariano lo caracteriza por ser: alcalde de la Santa Hermandad25. 

Así como Nicolás otros hacendados tejían una red de comercio, pero él particular, logró 

recaudar un monto sumamente considerable como para reparar la iglesia principal del 

pueblo en 1808 (Iglesia San Jorge)26.  

 

2.1.3 Comercio de carne. 

Los ganados, reses y novillos se venden como: animales vivos, salpresos, en cecina, o 

beneficiados como carne.  

Los ganados y las reses son productos exclusivos de vecinos de Cartago, y los novillos 

presentan tener comerciantes de localidades aledañas. La comercialización de animales 

porcinos fue menos de la cuarta parte del total de las reses vendidas en el año.    

Por ejemplo, el hacendado Bernardino Balencia declaro impuesto 3 veces: en mayo se 

desconoce el precio total, pero se anota como 1 Real de peso para el pago del impuesto, y 

en diciembre es mencionado importado mieles y ganados de su hacienda en 330 pesos 

total27. En cambio, las reses expendidas en carne de cecina para el abasto público, fue de 

276 pesos en diciembre28.  

Los ganados no se anotan por unidades, además de que sus declarantes y poderdantes en su 

mayoría presentan ser todos de Cartago o ser hacendados. 

                                                           
24 Rubio Hernández, Alfonso. Bibliotecas particulares en (…) 2013 
25 “Alcalde” (Alcalde Mayor de Cartago), así también lo testifica: Secretaria de Desarrollo Social y 

Participación. (2016) Reseña Histórica. Inicio /La Unión. SIGESI- GOV. Encontrado en: 

http://sis.valledelcauca.gov.co/plan-desarrollo/la-uni%C3%B3n?page=1 
26Valencia Cuellar, Alejandra María; Laguna, Viviana Paola. Desarrollo local en el municipio de Cartago –

Valle del Cauca. Biblioteca san Buenaventura. Santiago de Cali. (2013). Pág. 85. (175). Available from: 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/handle/10819/2054 
27 AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 65 verso, parada 62. 
28 A.G.N Cartago. Libro común (…) 1794. Mayo: Folio 16 recto, parada 1.   

http://sis.valledelcauca.gov.co/plan-desarrollo/la-uni%C3%B3n?page=1
http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/handle/10819/2054
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Así son, Juan Antonio Thorres en mayo se presenta con 20 pesos en ganado; y en el mismo 

mes Manuel Joseph Bermúdez le pondera al hacendado Joaquín Bermúdez 82 pesos en el 

mismo género29. Para junio, Joseph Sanz se presenta con ganados en 278 pesos y 2 reales, 

donde vuelve a aparecer en diciembre con unos ganados de hacienda, quien Manuel García 

pondera en 482 pesos y 4 reales30.  

En la ciudad se encontraba un grupo considerado de vecinos dedicados a la economía de 

carnes que vendían siempre como declarante, o ponderante de alguien. Tal el caso de 

Manuel Morales, por ejemplo, es importante porque es anotado en dos paradas. En julio 

como poderdante de 91 pesos de los novillos asesinados a nombre Joseph Bonifacio 

Romero, y en el mismo mes, él solo registra 39 pesos para unos novillos salpresos31.  

En septiembre José Antonio Arana le pondera en 100 pesos para unas cabezas de ganado a 

Andrés Potes32, y que Agustín Matheus Polanco se presenta con 440 pesos en importación 

de ganados, para el mes de diciembre33. Estas declaraciones generalmente eran cada 3 

meses por eso se presentan en mayo, (los de 1 enero hasta el 31 de mayo), en junio que 

hasta la fecha lo hacían (dado del 1 enero hasta el 30 de abril), en septiembre, y en 

diciembre (del 1 septiembre al 31 de diciembre). Solo hay una excepción, Siprian Baldés 

vecino de Buga declara y pondera 249 reses en 1247 pesos y 4 reales (a 5 pesos cada res)34.    

Otros vecinos tenían su local de ventas, ya sea una pulpería o una tienda, donde lograban 

comercializar carnes. Tal es el caso de Manuel Moreno y Chávez un pulpero que obtuvo un 

mejor beneficio en la venta de novillos en carne salada, que en Ganado vivo. Pues en solo 

las Cabezas de Ganado tenían 47 pesos, de un total de 389 pesos entre estas dos 

declaraciones comerciales35. Y pondera la venta de unos cerdos a 12 pesos, declarados por 

                                                           
29 AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Juan Antonio Torres: Folio 16 verso, parada 4. Joaquín Bermúdez: 

Folio 16 recto, parada 2.   
30 AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Junio: 25 verso, parada 17.  
31AGN. Cartago. Libro común (…) 1794 Folio 31 verso, parada 11. Manuel Morales solo: Folio 31 verso, 

parada 9.  
32AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 40 verso, parada 3.   
33AGN. Cartago. Libro común (…) 1794Folio 63 recto, parada 54. 
34AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 2 verso, parada 10.  
35AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Novillos beneficiados en carne salada: Folio 38 recto, parada 14 

(estos fueron importados). Ganados: Folio    
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Juana Balencia vecina de Buga, que vende al Señor Fernando Olarte en una parada de 

septiembre36.    

Otro pulpero como Manuel José del Campo diferente, de Francisco Ramírez (un 

comerciante Buga), ambos aparecerán en las ventas de mieles, pero en esta ocasión, el 

primero presentas más circulación monetaria que el segundo; pues el primero37, con 495 

pesos en novillos beneficiados en carne salada para diciembre, y el segundo38, 78 pesos en 

novillos beneficiados para su venta en marzo respectivamente.  

Agustín Lemus y Miguel Bustamante dos comerciantes que declaraba o ponderaban el 

impuesto de tiendas, en esta ocasión condujeron novillos como animales vivos desde otras 

jurisdicciones como Buga y Tuluá (17 y 110 novillos respectivamente en ambos casos). 

Aunque en la relación como tenderos, Agustín presenta tener mayor circulación monetaria 

que Miguel, en esta ocasión el primero comercializa 1373 pesos y 4 reales por los 

novillos39, y el segundo a 255 pesos40. Diego Jordán es un caso excepcional porque, no 

especifica cuántos novillos vendió ya que los integra con los efectos de su tienda, del 1 de 

mayo al 31 de agosto (todo esto en un total de 129 pesos y 4 reales)41.  

Otros más independientes como los relacionados en la siguiente tabla (Tabla 1), solo se 

registran con una “parada”42. Joseph Herrero quien fue el que mayor con capacidad 

monetaria, obtuvo con 419 pesos en diciembre con bienes de carne (Mariano Hormaza lo 

describe como “escribano del cabildo”). El menor fue Ignacio Taborda con unos novillos en 

cecina, en el mes de agosto a 8 pesos y 4 reales. Joaquín Rojas con carne salada beneficiada 

en novillos, produjo 196 pesos en diciembre. La actividad económica de los restantes 

comerciantes oscilo en un promedio de 36 pesos y 4 Reales. Es importante hacer estos 

análisis porque nos da a conocer la capacidad monetaria que tenían estos comerciantes a la 

hora de comprar otros productos.    

                                                           
36AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 41 verso, parada 10.   
37AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 65 verso, parada 61.  
38AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 8 verso, parada 6. 
39AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 63 verso, parada 53. 
40AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 58 recto, parada 20.   
41AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 47 verso, parada 15.  
42 “Parada”: De la Real Academia de Lengua Española: Lugar o sitio donde se para. Encontrado en 

https://dle.rae.es/parada 

https://dle.rae.es/parada
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Nombre Precio Mes 

Fernando Bueno 37 pesos 4 reales  Febrero 

Thomas Suarez 37 pesos  Junio 

Pedro De la Flor 34 pesos Diciembre 

Ignacio Taborda 8 pesos 4 reales  Diciembre  

Joaquín Rojas 196 pesos Diciembre 

Joseph Herrero 419 pesos Diciembre4344 

Fuente: Cuadro realizado por el autor de este trabajo. 

Los otros vecinos de Cartago que declararon novillos, fueron Martín Salazar y Sebastián 

Marisancena, el primero solo registra haber vendido 108 pesos en novillos en septiembre45. 

Sebastián en cambio es anotado en el libro de Alcabala como comerciante de ropa, novillos, 

y demás géneros y otros efectos que pondero él, y compro Felix Castro en 3129 pesos y 4 

reales46. Sebastián también declara 6 novillos a 10 pesos cada uno que pondero Francisco 

Javier Castro para Francisco Villanueva en el mes de octubre47. 

                                                           
43Tabla 1. Se construyó con base a los datos del AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. En las paradas: 

Fernando Bueno: Folio 6 recto, parada 8. Thomas Suarez: Folio 26 verso, parada 21. Ignacio Taborda: Folio 

38 recto, parada 13 (para este caso: novillos que son beneficiado en cecina). Joseph Herrero: Folio 56 verso, 

parada 10. Pedro De la Flor: Folio 58 recto, parada 18.  

 

 
45AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 40 verso, parada 4.   
46AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 26 verso, parada 22.  
47AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 45 recto, parada 3.    
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Juan José Abadía, Juan José Ruiz Salamando y Pedro Zerezo junto con el propio Mariano 

Hormaza y Matute, participaron como esclavizadores de un grupo de cimarrones fugados, 

pero en esta ocasión se dedican al comercio de carnes48. 

Juan José Abadía, presenta haber comercializado carne de cecina en mayo, diferente de las 

reses beneficiadas en tasajos en el mes de noviembre (ambos dan un total de 375 pesos)49. 

Unos novillos en salpreso para abril del cual se anota 20 Reales como pago del impuesto50. 

En diciembre se presenta con 9 novillos, por 16 pesos cada uno; y en el mismo mes se 

venden 5 novillos y 6 cerdos en 150 pesos51. Abadía además presenta una actividad 

económica con 26 cerdos, en junio, de 156 pesos (a 6 pesos cada cerdo)52. 

Juan José Ruiz Salamando fue un religioso que presenta el más alto poder económico en 

transacción monetaria en todo el año. Primero se presentó tener 1200 pesos en lo ganados 

que vendió entre el 1ro de enero y el 30 de abril53. En octubre pondera 7 ganados a 388 

pesos y 3 reales a quien declara Joaquín Caicedo54. Ese mismo día junto con las 

mercadurías de su hacienda declaró la venta de uno novillos de ceba en 5581 pesos desde el 

1 mayo al 31 de agosto55; lo mismo hace en diciembre que declara 2950 pesos desde el 1 de 

septiembre al 31 de diciembre56. Por otra parte, Pedro Zerezo y Figueroa se presenta en 

diciembre con 5 novillos de sebo y 12 mulas por 1244 pesos57.  

 

El comercio de cerdos fue minoritario, y en su mayoría siempre estuvo acompañado de otro 

producto. Pero transeúntes de regiones aledañas demuestran fomentar una ardua la 

competencia del mercado de carnes y productos de hacienda.    

                                                           
48 Estas eventualidades se mencionarán más detalladamente siguiente capítulo de esta monografía.  
49AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.Cecina: Folio 17 verso, parada 11. Reses: Folio 52 verso, parada 11. 
50AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 13 recto, parada 1. 
51AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 61 recto, parada 38. 
52AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 24 recto, parada 7.  
53AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 25 recto, parada 14.  
54AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 47 recto, parada 13.   
55AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 47 recto, parada 12.   
56AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 61 recto, parada 37.   
57AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 64 verso, parada 58. 
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Fueron pocos los vecinos de Cartago que se dedicaron al comercio de cerdos, como 

Fernando Olarte que en junio presento una circulación de 12 pesos para unas carnes de 

cerdo y manteca58. En cambio, de ciudades aledañas venia: Juan Agustín Rivas que se 

presta en diciembre con 318 pesos en novillos beneficiados en tasajos, y 57 pesos para 11 

cerdos declarados con botijas de miel59. Juan Antonio Recio con 37 cerdos a 87 pesos en 

diciembre (a 2.3 pesos cada cerdo)60. Y Felipe de Abadía en cambio, se presenta en mayo 

con 68 cerdos en 340 pesos (a 5 pesos cada uno)61.  

Gerónimo González es el único vecino de Buga que se presenta con 16 novillos, a 17 pesos 

y 3 reales cada uno (268 pesos y 6 reales en total), luego se presentara más adelante 

comercializando arroz62.  

Ahora, la mayoría de vecinos que se presentan con novillos son de Ibagué: Juan Miguel de 

Lugo presenta cada novillo a 10 pesos, al igual que Francisco Xavier Castro (ambos fueron 

ponderarte y declarantes)63. Juan Miguel Álvarez cuyo ponderarte fue José Domingo 

Sabedra, y Francisco Villanueva quien ponderarte fue Ignacio Gutiérrez, también cotizaron 

sus novillos en 10 pesos64. Luis de Borja, en cambio declara y pondera 29 en 275 pesos, y 

Pedro Cruz 11 novillos en 172 pesos65. El siguiente diagrama (Diagrama 1) muestra como 

los vecinos de Ibagué presentaron tener más del 50% participación en el mercado.  

                                                           
58AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.Folio 23 verso, parada 4.  
59AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 62 recto, parada 44.  
60 Equivalente a las monedas: 1peso oro = 8 reales. En: Hernán Gamarra, Antonio. (2017) Las especies 

monetarias en Colombia. Credencial Historia N° 150. Recuperado en: 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-150/las-especies-monetarias-en-

colombia  
61 AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 16 verso, parada 5.   

62 AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 18 recto, parada 17.  
63 J AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Juan Miguel de Lugo: Folio 6 recto, parada 6. Francisco Xavier 

Castro: Folio 30 recto, parada 1. 
64AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Juan Miguel Álvarez: folio 36, parada 5. Francisco Villanueva: 

Folio 24 recto, parada 8.  
65 AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Luis Borja: Folio 16 verso, parada 3. Pedro Cruz: Folio 32 recto, 

parada 13. 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-150/las-especies-monetarias-en-colombia
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-150/las-especies-monetarias-en-colombia
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66 

 

 

Aunque la participación de las mujeres también fue importante en este tipo de comercio, no 

fue significativa en comparación de otros comerciantes, por eso no se muestran en el 

cuadro anterior. Ellas se encontrarán más adelante con la relación de otros tipos de 

comercio, pero para este caso son:  

Isabel Vicuña y Bárbara Suarez, con 100 pesos en cecina de novillos, y 53 pesos en 

novillos beneficiados en tasajos cada una respectivamente67. Marcela del Manzano, y María 

Phelipa de Rivas, dos poseedoras de tienda, declaran en esta ocasión sus animales vivos; 

Marcela dice tener 63 reses, 17 yeguas, 5 caballos, 3 potros, y 11 toros ponderados por 

Francisco Chaves en 1150 pesos68. En cambio, María Phelipa declara 128 reses, 7 yeguas y 

                                                           
66Diagrama 1. Se construyó con base a los datos del AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. y con ayuda de la 

tabla en Excel: Acuña Jiménez, Maury José. 1794 aduana de Cartago. Hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

(2015) Archivo guardado vía e-mail, Encontrado en: https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=(...). En el 

diagrama se relaciona los comerciantes de Buga, Ibagué y Cartago en la venta de novillos  
67AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Isabel Vicuña: Folio 27 verso, parada 27. Bárbara Suarez: Folio 55 

recto, parada 1.  
68AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 10 recto, parada 13. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=(...)
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un solar ponderado por Agustín Lemus todo en 1000 pesos para uno obra pía69. A pesar de 

estos datos Maria Phelipa presenta más actividad de comercio en todo el año en general. 

En cuanto a este tipo de animales, Francisco Roja y Vicuña le envía un caballo en 25 pesos, 

a José María Mondroñedo70. Samuel Silvestre Samin le pondera a Andrés de Samin López 

7 mulas en 28 pesos y 4 reales que los envía a Thomás Suárez71. 

 

2.1.4 Comercio de sal y queso. 

La sal y el queso son los ‘pesos pesados en la economía’, porque cuentan con más de 25 

paradas que anota Mariano Hormaza y Matute72. En pocas veces los declarantes y 

ponderados de Cartago se ven comercializando con otros productos, estos se preocuparon 

más por abastecer el comercio de sal que de queso.  

Aunque en ninguno de los dos casos ocuparon más cavidad que los que los vecinos de 

Ibagué en la sal, y los vecinos de Tuluá en el queso. El queso en cambio provenía con pocas 

paradas de otras jurisdicciones como: el sitio del Naranjo, Zarzal, Llano grande, y 

Bugalagrande a continuación se demuestra.  

De los vecinos de Cartago,  

Manuel Villaysan se caracteriza por comercializar sal en los meses de enero, abril y 

diciembre; en el primer mes fue de la producción en la venta de la caja al por menor que se 

anotó 1 tercio de sal a 12 pesos y 4 reales; en el segundo, 1 carga de sal a 20 pesos; en 

último mes junto con el cerdo salpreso se anotó la sal73. Daniel Otero en octubre y 

Bartolomé Vidales en mayo envían a Cartago, 4 cargas de sal en 72 pesos, y 3 cargas en 37 

                                                           
69AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 23 recto, parada 1.   
70AGN. Cartago. Libro común (…) 1794- Folio 11 recto, parada 18.  
71AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 40 verso, parada 5.  
72 Que son las siguientes paradas registradas en este subtitulo. 
73AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Enero: Folio 1 verso, parada 6.  Abril: Folio 13 verso, parada 6. 

Diciembre: Folio 59 recto, parada 24.  
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pesos respectivamente74. Y Francisco Javier Melgarejo en diciembre junto a ropas de la 

tierra, agrega 5 cargas de sal todo en 500 pesos75.  

En la comercialización de los quesos, de los 21 comerciantes 10 pertenecen a Tuluá, 2 a 

Zarzal, y uno a Bugalagrande. 3 fueron vecinos de Cartago: Joseph Antonio Melgarejo, y 

Joseph Antonio Libreros que se presentan en mayo con 4 pesos y 4 reales en quesos, y 36 

unidades de quesos en 4 pesos y 4 reales (Resp.)76. Y Raymundo García en diciembre 20 

pesos en quesos77. 

Las poblaciones aledañas emergen en la base desarrollo productivo de la economía en al 

final del siglo XVIII. Estos productos perecederos se medían en pesos o unidades, y su 

consumo se dio más que todo en mayo, junio, y agosto. En marzo nunca se presentaron 

paradas. 

De los vecinos de Ibagué,  

Los que presenta una parada son: Julián Tello en enero, declara 48 arrobas de sal, y quien 

pondera es José Antonio Delgado en 56 pesos y 2 reales78. En marzo Miguel Fernández se 

presenta con 11 cargas a 100 pesos, y en mayo Francisco Javier Pedraza con 5 cargas de sal 

en 71 pesos79. En mayo es donde más paradas individuales se registran, es el caso de 

Santiago Berrios con 6 cargas a 75 pesos, Joseph Miguel Martínez con 9 cargas en 100 

pesos, Fernando Bonilla con 60 arrobas de sal en 75 pesos, Joseph Ariza con 140 arrobas de 

sal en 150 pesos, y Manuel Ramírez declara en mayo 6 cargas quien pondera es Juan de 

                                                           
74AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Vidales: Folio 17 recto, parada 6. Otero: Folio 48 recto, parada 17.   
75AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 64 verso, parada 59.  
76AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Antonio Melgarejo: Folio 

18 verso, parada 16. Antonio Libreros: Folio 20 verso, parada 29 (Antonio fue el vecino de Cartago que más 

paradas tubo en la relación de quesos, con dos paradas, otra en noviembre con 8 unidades de queso a 9 pesos. 

Folio 51 verso, parada 5).  
77AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 46 verso, parada 12.   
78AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 1 recto, parada 3.  
79AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Miguel Fernández: Folio 9 recto, parada 8. Javier Pedraza Folio 10 

recto, parada 11. 
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Chaves a 75 pesos80. El precio promedio de la sal en estos meses fue de 13 pesos en cargas 

y 1.16 pesos en arrobas.  

Baltazar Ampudia declara en junio 100 arrobas de sal en 100 pesos, quien pondera es 

Francisco Díaz de la Cantera81. Pedro Verrios declara y pondera en septiembre, 1 carga de 

sal en 12 pesos y 4 reales (En este caso los precios son relativos)82. En octubre Bernardo 

Pérez y Miguel Ferla se presentan con 3 cargas y media en 50 pesos, y 4 cargas en 44 pesos 

(Resp.)83. En noviembre Graciliano Espinoza y Salvador Reynoso declaran y ponderan en 

noviembre 12 arrobas de sal, en 18 pesos y 6 reales, y 3 cargas de sal en 48 pesos (Resp.)84.  

Las personas que presentaron dos o más pardas y son de Ibagué. En enero Francisco Barón 

declara y pondera 61 arrobas en 75 pesos, y en septiembre 6 cargas de sal junto con 6 

arrobas de anís todo en 100 pesos85. Raimundo Espinoza en enero, 68 arrobas a 87 pesos, y 

en octubre 5 cargas en 50 pesos86. Juan de Zúñiga en abril declara y pondera 9 cargas en 

125 pesos, en agosto 3 cargas y media en 46 pesos, y en octubre 5 cargas en 70 pesos87.  

Para estos últimos meses del precio individual se mantuvo, aunque en las paradas de Juan 

Borja aumento de 2 a 3 pesos la carga así lo demuestra las paradas que declaró en enero, 96 

arrobas en 128 pesos y quien pondera Francisco Vicuña. En marzo declara 15 cargas que lo 

pondera Francisco Antonio de Rojas en 212 pesos; en julio 156 arrobas y lo pondera 

Francisco Javier Melgarejo en 209 pesos 4 reales; y en noviembre 15 cargas a 218 pesos y 

4 reales también para Francisco Javier Melgarejo88.  

De los vecinos de poblaciones aledañas, 

                                                           
80AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Santiago Berrios: Folio 17 recto, parada 8. Miguel Martínez: Folio 

18 recto, parada 12. Fernando Bonilla: Folio 18 verso, parada 17. Joseph Ariza: Folio 20 verso, parada 27. 

Manuel Ramírez: 20 verso, parada 28.  
81AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 23 verso, parada 5. 
82AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 43 recto, parada 18.   
83AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 46 verso, parada 10.  Folio 46 verso, parada 11. 

(Respectivamente)   
84 AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Graciliano: Folio 52 verso, parada 9.  Salvador: Folio 53 recto, 

parada 12. 
85AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.Folio 1 verso, parada 4.    
86AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Enero: Folio 1 recto, parada 2. Octubre: Folio 45 recto, parada 2.  
87AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Abril: Folio 13 verso, parada 5. Agosto: Folio 36 recto, parada 2.  

Octubre: Folio 46 verso, parada 9.  
88AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Enero: Folio 2 recto, parada 8. Marzo: Folio 8 recto, parada 3. 

Julio: folio 33 recto, parada 17. Noviembre: Folio 51 recto, parada 1. 
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En Buga Juan Antonio Bedoya en enero se presenta con 75 pesos en quesos, y en junio 52 

unidades en 26 pesos89. Baltazar Salzedo en febrero con 67 unidades de quesos en 31 pesos, 

y para junio 60 unidades a 22 pesos90. Otros como Pedro Pablo de Oviedo a nombre de 

Juan De Dios Jaramillo, en septiembre, y Joaquín Romero en diciembre, se presentan con 

miel, azúcar y quesos91.  

En Tuluá Joseph Nicolas Gil y Lorenzo Rodríguez se presentan en abril, con 20 pesos, y 15 

pesos y 4 reales en quesos (Resp.)92. Joseph María Jiménez en mayo con 7 pesos y 6 reales; 

en julio Pedro Franco con 10 pesos y 3 reales en quesos93. Miguel Rivera declara en agosto, 

y Manuel Fernández pondera 9 pesos en quesos94. Gabriel Baca en junio declara y pondera 

14 pesos, y julio 6 pesos y 2 reales en quesos95.  

Bicente González, en agosto con arroz y un peso en queso. Al igual que Manuel José 

Lozano en junio y agosto con miel y queso, en esta ocasión solo se presenta con quesos en 

7 pesos y 6 reales en diciembre96. Fernando Caballero con azúcar y quesos en el mismo 

mes; y Juan González con arroz, azúcar y 36 unidades de queso en septiembre97.  

Los vecinos de Zarzal: José Joaquín de la Cruz en enero con 2 unidades de queso a 6 reales, 

y Miguel Gebara en octubre con 6 pesos en quesos98. De Bugalagrande Gorian Hernández, 

declara y Francisco Gamba pondera 4 pesos y 5 reales en quesos99.  

Por último, de los sitios del Naranjo Joaquín de la Pava declara y pondera en el mes de 

mayo 100 unidades de queso en 6 pesos y 2 reales100. Y de Llano grande, Joseph Ignacio 

Morcillo en julio 10 pesos y 3 reales en quesos101.  

                                                           
89AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Enero: Folio 3 recto, parada 11. Junio: Folio 23 verso, parada 3.  
90AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Febrero: Folio 6 verso, parada 10. Junio: Folio 25 recto, parada 12. 
91 Referenciados en los subtítulos respetivas de miel y azúcar, cuando registran todos es productos en una sola 

parada.  
92AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  José Nicolás Gil: Folio 13 recto, parada 2. Lorenzo Rodríguez: 

Folio 14 recto, parada 8.  
93AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Joseph María Jiménez: Folio 19 verso, parada 21. Pedro Franco: 

Folio 33 verso, parada 21.   
94AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 37 recto, parada 7.   
95AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Junio: Folio 24 recto, parada 9. Julio: Folio 33 recto, parada 18. 
96AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Manuel José (Joseph): Folio 57 verso, parada 15.  
97Referenciados respectivamente en los subtítulos de arroz y azúcar porque registran tos estos productos en 

unas parada. 
98AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 1 verso, parada 5. Folio 48 verso, parada 18.   
99AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 48 verso, parada 18.   
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En su mayoría el queso es medido en pesos, debido a que cada unidad pudo haber costado 

de ha Cuartillos (siendo al por mayor), y la circulación de este producto en promedio fue de 

4.5 pesos en Cartago, 34.8 en Ibagué, y 7.5 en Tuluá.   

 

2.1.5 Comercio de miel y azúcar 

La azúcar y la miel presentan 13 paradas, sus cargas se miden en arrobas y botijas 

(generalmente), y se relacionan con las jurisdicciones de Tuluá y Buga en su mayoría.  

Los siguientes nombrados son vecinos de Buga, que se presentan en el comercio de ambos 

productos en 1794: 

Francisco Ramírez (ya conocido en los novillos beneficiados), se presenta en el mes de 

febrero con 64 arrobas de azúcar en 94 pesos y 6 reales; y 7 y media cargas de miel a 43 

pesos y 4 reales102. Pedro Joseph Ramírez, en una sola parada, declara 6 arrobas de azúcar, 

y 5 y media cargas de miel que Francisco Ramírez pondera en 109 pesos en julio103. Pedro 

Pablo Oviedo, declara 30 arrobas de azúcar, 6 cargas de miel, y 64 unidades de queso que 

Juan De Dios Jaramillo pondera en 83 pesos y 6 reales en el mes de septiembre104. En el 

mismo mes, Francisco de Useche, declara y pondera 20 cargas de azúcar y 6 de miel todo 

en 40 pesos y 2 reales105. Ahora, Francisco Javier Garzón, es quien le pondera a Pedro José 

Caicedo 7 arrobas de azúcar, y 5 carga de miel todo en 119 pesos en agosto que condujo de 

Tuluá y Roldanillo106. 

En cuanto a los comerciantes de miel, podemos decir: 

Ya conocemos al hacendado Bernardino Balencia con los ganados y las mieles que importó 

de su hacienda en diciembre. Lo mismo pasa con Juan Agustín Rivas con sus cerdos y las 

                                                                                                                                                                                 
100AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 19 verso, parada 23. 
101AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 31 verso, parada 10.   
102AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 5 verso, parada 4 y 5.  
103AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 32 recto, parada 12.  
104AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 42 recto, parada 12.  
105AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 41 recto, parada 7.   
106AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 38 recto, parada 12.  
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botijas de miel107. Joaquín Rejifo vecino de Cartago, declara y pondera en 100 pesos 2 

cargas de miel de caña en abril108. Manuel Joseph Lozano vecino de Tuluá, en junio se 

presenta con: 12 botellas de miel y 2 unidades de quesos en 44 peso, y en agosto con 12 

zurrones de miel junto a 7 unidades de queso todo a 37 pesos y 4 reales109. Joaquín Romero 

vecino de Buga se presenta en julio y diciembre, primero con 1 carga de miel en 38 pesos y 

4 reales, y segundo 13 cargas de miel en 102 pesos110.  

Los comerciantes de azúcar fueron:  

Los vecinos de Buga en el mismo mes Juan Vizente Sedano y Joseph Ignacio Guzmán, 

ambos declaran y ponderan en diferentes paradas 7 arrobas a 90 pesos111. Manuel José Soto 

en noviembre se presenta con 12 arrobas de azúcar a 18 pesos112.  

En cambio, Fernando Caballero vecino de Cartago, en agosto a importado quesos y azúcar 

todo a precio de 30 pesos y 3 reales; y diciembre vendió en su tienda azúcar, sal y anís en 

250 pesos113. Francisco Gamba en mayo envía a José Guzmán en Buga, 7 arrobas de azúcar 

en 87 pesos y 4 reales114; y Esteban Murillo también vecino de Cartago en septiembre, se 

presenta con 32 arrobas de azúcar a 39 pesos y 2 reales115.  

Sin más que decir, Joseph Andrés Valencia el único vecino de Cali en mayo, con 110 

arrobas a 165 pesos116. Y Juan González vecino de Tuluá, cuando con el arroz en 

septiembre, se presenta además con azúcar y queso. Medir cada botija de miel es difícil 

porque generalmente se comercializa junto a otro producto, en cambio cada arroba de 

azúcar fue susceptible a un precio de más de 10 pesos y menos de 15 pesos.  

 

                                                           
107AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 62 verso, parada 45.  
108AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 14 recto, parada 7.    
109AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Junio: folio 25 verso, parada 16. Agosto: folio 36 recto, parada 3.  
110AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Julio: Folio 1 recto, parada 7.   
111AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Joseph Ignacio Guzmán: Folio 19 recto, parada 19. Juan Vizente 

Sedano: Folio 19 recto, parada 18.  
112AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 51 verso, parada 4.   
113AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Agosto: Folio 37 verso, parada 10.   
114AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 17 verso, parada 10. 
115AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 41 recto, parada 8.  
116AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 17 recto, parada 7.   
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2.1.6 Comercio de cacao, arroz y harina. 

Los productos que presentan entre 5 y 10 paradas en 1794, son: cacao, arroz y harina.  

El cacao se mide en arrobas (excepto en un caso) y es comercializado por hacendados. 

Como Bernardino Ortega, es un interesante hacendado que querían matar los pasquines de 

una revuelta (lo cual se hablara más adelante), pero aquí sí le fue muy bien, con 1150 pesos 

que importó de la venta de cacaos desde entre el 1 enero y el 30 abril (los declara y pondera 

en junio)117. Otro es Juan Agustín Rivas, aquel que se presentó con sus novillos 

beneficiados en tasajos, esta vez declara y pondera 2 arrobas de cacao en 9 pesos en el mes 

de enero118.  

José Joaquín Benítez, y Pedro Alvares ambos vecinos de la jurisdicción de Roldanillo, el 

primero se presenta con 9 millares cacao en 6 pesos en el mes de septiembre119; y el 

segundo con 6 pesos y 2 reales para 2 arrobas de cacao120. Pedro Thoribio de Herrera 

declara y pondera 2.5 arrobas de cacao en 7 pesos y 7 reales también desde Roldanillo121. 

Con esto queda comprobado que el actual municipio de Roldanillo en el Valle del Cauca, 

fue una jurisdicción emprendedora en 1794 para la comercialización de este producto.  

Lo mismo se puede decir del Arroz para [la entonces ciudad de] Tuluá, en las 6 paradas que 

se presenta. Empecemos por Juan González que en el mes de septiembre declara y pondera 

36 unidades de queso, 6 arrobas de azúcar, y 2 cargas de arroz todo en 40 pesos y 4 

reales122; Manuel Joseph Lozano (es un frecuente comerciante de miel y quesos), para el 

mes de noviembre se presenta con 4 botijas de miel, y 13 arrobas de arroz en 25 pesos123; y 

Bizente González por 1 unidad en pesos de quesos, 8 arrobas de arroz declaran y pondera 

18 pesos124.  

                                                           
117AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 24 verso, parada 10.   
118AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 3 verso, parada 16.  
119AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 41 verso, parada 10. 
120AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 43 recto, parada 19.   
121AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 42 verso, parada 15.  
122AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 40 recto, parada 2. 
123AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 52 verso, parada 10. 
124AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 37 recto, parada 6.   
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Un conocido transportista de novillos, Gerónimo Gonzales, presenta traer desde Tuluá 4 

cargas de arroz a 37 pesos y 2 reales. Algo que no pasa con Julián Fascon y Francisco 

Joseph Rojas vecinos de Tuluá que, se presentan con 89 arrobas de arroz a 89 pesos, y 44 

pesos y 2 reales por 48 arrobas respectivamente (Gerónimo lo declara en cargas y Julián y 

Francisco en arrobas)125.  

Ahora la harina. 9 de las 10 paradas en harina como lo escribe Mariano Hormaza, son 

vecinos de Popayán o que condujo de Popayán, los únicos apático a esta relación es 

Azencio España, vecino de Pasto en el mes de julio con 3 cargas de harina a 73 pesos;126 y 

Rafael Higeroa en septiembre con 1 carga en 25 pesos127. Algo parecido pasó con Juan De 

Rivera, la diferencia es, que él se mantuvo con el comercio con la harina: en enero, junio y 

octubre, con 10, 6 y 4 cargas respectivamente, a un promedio de 25 pesos cada carga128.  

Bicente Camacho y José Bernal, ambos vecinos de Popayán el primero declara y pondera 2 

cargas harina en 30 pesos, el segundo le pondera Vicente Ortiz 9 cargas en 187 pesos y 4 

reales (a 20.8 pesos cada carga)129. Sin más que decir encontramos a él ya famoso130, 

“Miguel Sanz quien Mariano lo caracteriza como Juez de Comercio, y que más adelante se 

conoce como tratante de esclavos, esta vez se presenta en los meses de enero y febrero que 

condujo harina de Popayán a Mateo Maure con, 8 y 4 cargas a 192 y 66 pesos 

respectivamente por cada mes (a 24 pesos, y 16 pesos y 4 reales cada carga”.)131.      

 

2.1.7 Comercio de poca circulación.  

Se trata de comerciantes que en su mayoría venían con distintos productos de provincias 

aledañas y, que se miden en cargas o arrobas mayoritariamente para abastecer el mercado 

                                                           
125AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Julián Fascon: Folio 3 recto, parada 13. Francisco Joseph Rojas: 

Folio 10 recto, parada 14. Gerónimo Gonzales: Folio 52 recto, parada 6. 
126AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 31 recto, parada 8.   
127AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 42 verso, parada 17. 
128 AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Enero: Folio 3 verso, parada 14. Junio: Folio 27 recto, parada 26. 

Octubre: Folio 45 recto, parada 1. 
129AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Bicente Camacho: Folio 53 recto, parada 13.   
130 En esta investigación Miguel y su familia demuestra alta interacción en el comercio. 
131AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Enero: Folio 2 recto, parada 7. Febrero: Folio 5 recto parada 1.  
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de alimentos132. De una docena de paradas que anota Mariano Hormaza en papa, comino, 

vino, anís, ajo, y pan, todo junto, 7 paradas presentan ser vecinos de otras ciudades.  

Por ejemplo, Esteban Vivas vecino de Popayán, es el único que comercializa papas y lo 

hace con ajos, todo a 72 pesos 2 reales (7 cargas y 2 arrobas respectivamente en el mes de 

agosto)133. Otros como Basilio Charria (también de Popayán) es el único que declara y 

pondera 1 libra de comino, pero esto lo hace junto a 4 rosarios de punta, y ropa de la tierra, 

todo a valor de 82 pesos en el mes de mayo134.  

En cambio, Francisco Barón vecino de Ibagué declara y pondera 6 arrobas de anís junto a 6 

cargas de sal en septiembre, todo en un total de 100 pesos135; él y Joseph Aguilar y 

Góngora (no se especifica su vecindad) son los únicos que se presentan con anís, este 

último con 7 cargas a 25 pesos en mayo (a 3.5 pesos cada carga [3 pesos y 4 reales])136. 

Aguilar no vuelve a ser mencionado por Mariano, al igual que Nicolás Baltazar, vecino de 

Popayán quien se presenta con 8 arrobas de ajo a 27 pesos en julio (3.3 pesos cada 

arroba)137.  

Por otra parte, Joaquín Romero vecino de Buga, declara y pondera la importación 13 cargas 

de miel, 20 panes de azúcar, 7 unidades de queso y 3 arrobas de ajos a 102 pesos en 

diciembre138.  Los panes son un producto que en su mayoría lo manejaron vecinos de 

Cartago, pero en diferentes clases, como los alfandoques (que es un bizcocho) que lo 

presenta Luis Betancourt a cantidad de 6 pesos. Y 44 panes de azúcar ponderado por Jorge 

Jordán y declara Lorenzo Bocanegra desde la jurisdicción de Mediacanoa, a 123 pesos y 3 

reales (2.8 pesos [2 peso y 6 reales cada pan])139.  

                                                           
132 De Popayán, de Ibagué y de Buga  
133AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 37 recto, parada 8.   
134AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 18 verso, parada 15.  
135AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 42 recto, parada 13.  
136AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 20 recto, parada 26. 
137AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 31 recto, parada 6.  
138AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 55 verso, parada 4.  
139AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Luis Betancourt: Folio 6 verso, parada 8. Lorenzo Bocanegra: 

Folio 55 recto, parada 2.     
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El Vino que es un producto escaso también es comercializado por vecinos de Cartago, así 

son Isidoro Palacio que se presenta en octubre con 2 botijas de Vino en 20 pesos140; y 

Francisco García con vino y vasos de vidrio en 25 pesos enviados al Chocó141.    

 

2.1.8 Bienes inmobiliarios y de consumo 

La venta víveres comestibles se tratan de dos paradas en diciembre. Dos mujeres diferentes 

que los declaran, una es Rosa Cifuentes de lo importado en la venta de víveres comestibles 

(desde 1 de mayo hasta 31 de diciembre), que Manuel Moreno y Chávez pondera sus 

productos en 50 pesos142. Y la otra, Anastasia De la Cruz, de solo los vives comestibles 

que, José Benito de León le ponderó en 37 pesos. Es interesante la relación de declarante y 

ponderarte porque, a fin de cuentas, ninguna mujer en todo el año se caracterizó por ser 

ponderada, y más aún podemos asegurar su participación económica y social en Cartago.  

Pero ¿En dónde se podrían comer estos alimentos? Pedro Joseph Antonio Caicedo, 

conocido por declarar azúcar y miel a nombre de otra persona, en marzo es el mismo quien 

ponderó y declaró 25 pesos en vajillas, anotadas como loza de barro vidriada143. En 

diciembre Andrea Rojas vecina de Cartago declara, loza olandesa (como lo anotó 

Mariano), en 42 pesos que ponderó Pedro Carmona144. Además de platos también hay 

vasos, como los de Francisco García (vecino de Cartago), que se presenta en diciembre con 

unos de vidrio junto con los vinos.  

Dentro de los objetos cotidianos que en el inventario post mortem de su esposo, María 

Felipa De Rivas declara bienes de su administración en julio y quien pondera es Agustín 

Lemus en 124 pesos y 2 reales145. Así por ejemplo están los siguientes cuatro personajes 

quienes declaran y ponderan: Nicolás Machado, vecino de Cartago en julio con un 

                                                           
140AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 45 verso, parada 5. 
141AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 63 verso, parada 51.  
142AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 60 recto, parada 30 (relación de importación).  
143AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 8 verso, parada 5.   
144AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 55 verso, parada 5.   

145AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 32 verso, parada 16.   
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comercio de mercancías en 450 pesos146. Manuel Gutiérrez Cabrera en mayo con efectos de 

castilla 25 pesos147. Vicente Serrano desde Santafé trae en diciembre 525 pesos en efectos 

del reino de castilla148. Manuel Fernández desde honda conduce menudencias efectos de 

castilla con valor de 303 pesos y 2 reales149.  

Estos pudieron ser objetos religiosos, de baño, de cocina, entre otros como el jabón, este 

objeto de sanidad fue una actividad exclusiva de vecinos de Tuluá y. comercializada en el 

mes de septiembre para todos los siguientes casos: José Ignacio Perea por 6 pesos y 2 

reales, y Miguel Llanos en 10 pesos150.  

La ropa en cambio, en pocas veces se mide en cargas o unidades y, se conocen 3 tipos: de 

Quito, de la tierra, y de Castilla.  La ropa de Quito y de Castilla en varias paradas tuvo más 

costo que la de la Tierra. Aunque la ropa de la Tierra y de Quito en una sola parada, 

presenta tener mayor costo que la de Castilla. La ropa de la Tierra y Castilla presentaron 

más paradas, aunque la de la Tierra y de Quito más volúmenes en el comercio.  

Como, por ejemplo, Marcela del Manzano quien es conocida por haber declarado animales; 

esta vez lo hace con 71 unidades de ropa en junio, que pondera Vicente Sanz en 396 pesos 

y 1 real vendida del 1 enero al 31 de abril151; del mismo los hacen estos dos personajes, con 

ropas de la tierra y de castilla en diciembre con precio de 556 pesos y 5 reales (que vendió 

desde 1 septiembre hasta 31 de diciembre)152. Hay un tipo de ropa que se caracteriza por ser 

de “Castilla” (es decir de la península europea), que, en su mayoría la transporta Joaquín 

Galindo una parada en marzo con 212 pesos, y otra en abril a 475 pesos (esta última que le 

vendió a Manuel Vicente Serrano)153. Hay una parada donde es la misma ropa, pero se 

                                                           
146AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Nicolás Machado: Folio 30 verso, parada 5. 
147AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 18 recto, parada 14. 
148AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 56 recto, parada 9. 
149AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 27 recto, parada 25.  
150AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Perea: Folio 42 verso, parada 16. Llanos: Folio 43 recto, parada 

20. 
151AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 26 verso, parada 23. 
152AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 59 recto, parada 25.  
153AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Marzo: Folio 8 verso, parada 4.  Abril: Folio 13 recto, parada 3. 
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anotan como “del reino”, se trata de Gerónimo López vecino de Ibagué, que trajo de esta 

ciudad en 50 pesos154.  

Ahora bien, se conoce de un tipo de la ropa llamada “de la tierra” (del Virreinato) que en un 

caso es enviada desde Cundinamarca, se trata de Juan de los Reyes cuando en agosto, las 

conduce desde Zipaquirá y la Mesa de Juan Díaz en 150 pesos155.  

De los vecinos de Cartago, Basilio Trejo declara y pondera en junio a 82 pesos, y otra en 

octubre a 80 pesos156. El famoso Sebastián Marisancena que declara, 2 cargas de la ropa de 

tierra, y Francisco Javier Castro ponderan en diciembre a 400 pesos157; y en el mismo mes, 

Francisco Javier Melgarejo declara y pondera, ropas de la tierra junto con la sal.  

Matheo Fernández caracterizado por ser Juez de Residencia por Mariano, declara y pondera 

en marzo, 1742 pesos y 7 reales en ropa de la tierra158, en el mismo mes, le vende a Agustín 

Lemus 465 pesos y 5 reales ropa de Quito159. La ropa de quito en cambio, era traía desde 

Popayán por las siguientes dos paradas: por Bernardino Leyon, vecino de Popayán, en 

marzo a valor de 1300 pesos160; e Ignacio Gutiérrez en diciembre a 800 pesos (que 

importo)161. Falta decir que, no todo era ropa, Juan Antonio Olaya vecino de Cartago, en 

agosto declara y pondera 6 piezas de manta azul por 112 pesos y 4 reales162.  

 

De los bienes inmobiliarios hay quienes declaran tierras en purificación de sus almas, como 

lo es María Phelipa de Rivas, con 1 tercio de tierras, cuando lo hace con sus yeguas y reses 

para una obra pía como se caracteriza en la parada de junio, y pondera es Agustín Lemus. 

El otro que declara tierras es Esteban Guevara, descrito como presbítero en junio, y pondera 

Juan Felix Duran en 400 pesos vendidas a Juan Joseph Salamando163 (este último es 

                                                           
154AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 56 recto, parada 8.   
155AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 37 verso, parada 11.  
156AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Junio: Folio 27 recto, parada 24. Octubre: Folio 45 recto, parada 4. 
157AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 46 recto, parada 8. 
158AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 11 recto, parada 19. 
159AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 11 recto, parada 17. 
160AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 9 verso, parada 10.  
161AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 63 recto, parada 50.  
162AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 36 recto, parada 1.   
163AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 26 recto, parada 20.   
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caracterizado como Alférez Real por Mariano, y se ha presentado en el libro común y 

general como declarante y ponderado de novillos y como tendero).  

Ahora en el comercio de casas, se caracterizan de ser todas cubiertas de paja. En enero 

María Ruiz Salamando declara una ponderada por Joseph Herrero en 400 pesos, y vendida 

a Andrés Núñez fiada por 4 años164. Salvador Becerra vende en el sitio del Naranjo, una 

casa mediana, cubierta de paja en marzo a Manuela Perea en 70 pesos165. Benito Caicedo 

en abril vende una a Josefa Aguado en 120 pesos166; en julio Miguel Gálvez vende una a 

Juana Jordán en 250 vendida167; y en agosto, María Marcelina Melo declara una, y Luis 

Antonio Betancourt pondera en 30 pesos, vendida a Bárbara del Castillo168.  

En Cartago yacían a final del siglo XVIII más de 200 casas, y como se puede notar parte de 

las casas eran a deuda, otras fueron compradas en la plaza principal (el caso de Miguel 

Gálvez), pero las más comunes oscilaban de un valor entre 20 y 70 pesos cada una.  

Para el costo de productos como el queso que en sus cantidades al por mayor podían estar 

hasta 12 pesos, pensar comprar en al menos 20 o 30 pesos para una casa, pudo haber estado 

dentro de su capacidad de expectativa de compra.  

 

 

 

 

 

                                                           
164AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 2 recto, parada 9.  
165AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 11 verso, parada 20.  
166AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 13 verso, parada 4.  
167AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 32 verso, parada 15.  
168AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 37 verso, parada 9.  
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3. LOS COMERCIANTES EN CARTAGO 

Al interior de la Nueva Granada se desarrollaba un comercio heredado del sincretismo 

indígena a través de los hijos de españoles, en especial con las indígenas que traían de todas 

partes del territorio a la capital del poder colonial: Santa Fe.  

Estos mestizos se adaptaron a los nuevos oficios manuales durante el reinado de la casta de 

los Austrias como: “silleros, sombrereros, carpinteros, […] herradores (y), tejeros 

[…]”169. Luego que la casa Real de los Borbones tomara el poder, las leyes y normas de 

comercio logran consolidar la circulación de productos en el Reino.  

Podemos conocer a una serie de comerciantes que rezaron en las distintas órdenes 

eclesiásticas, indispensables para el comercio debido a la cantidad de objetos religiosos 

como: las ‘menudencias’ que, se describen en el siglo XVII como “impresos de breve 

formato y paginación”170. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y XVIII, las 

familias europeas lograron consolidar su poder en las redes de comercio en la antigua 

Colombia, jugando un rol fundamental para el tránsito de mercancías a fines espirituales, y 

religiosos. 

En general en el libro de alcabala se identifican dos formas para el sitio del comercio 

además de la plaza pública, son la tienda y la pulpería. Eran los lugares donde se 

trasformaban los productos en moneda, y se distribuían al interior de la ciudad. Lo que 

genero la competencia entre estos sitios para acaparar la demanda del mercado. En cambio, 

el derecho de recaudar impuesto solo lo tenía pocas personas, pues Mariano Hormaza 

también era responsable de recibir el impuesto de la alcabala en jurisdicciones aledañas 

como Zarzal, y Tuluá entre otras.   

Es evidente que había actores sociales a la luz de la vela, o la luna que transitaban por las 

antiguas carreteras de Colombia con duras temporadas de lluvia, en altas montañas, o con 

                                                           
169Turbay Ceballos, Sandra. Las familias indígenas de Santafé, Nuevo Reino de Granada, según los 

testamentos de los siglos XVI y XVII. Anu. colomb. hist. soc. cult.[online]. 2012, vol.39, n.1 [cited 2019-05-

07], pp.49-80. Available from: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

24562012000100003&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0120-2456.  
170 Rubio Hernández, Alfonso. Prácticas y actores del comercio de libros en la nueva granada. Ê Livros, 

Biblioteca E Intelectuais No Mundo Ibero-Americano (Séculos XVI AO XX). História (São Paulo) v.36, e31, 

2017 ISSN 1980-4369. Pág. 8.  
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un calor infernal de la selva tropical húmeda en busca de unos pesos, para cambiarlos por 

alimentos, objetos de procedencia extranjera (como Holanda), o un lugar donde vivir. 

 

3.1 Tiendas De Mercancías 

 

3.1.1 María Phelipa de Rivas  

Dña María Phelipa de Rivas quien fue una rica hacendada, ahora no es más que otra actora 

social en estas historias de la vida real.  

Era una devota religiosa que en un inventario post mortem de libros realizado para el año 

de 1808, aparece con el 50% de sus libros pertenecientes dedicados a la religión, entre otros 

libros de ciencia, humanidades, economía y caligrafía171. Dña Phelipa de Rivas, es 

registrada en el Libro Común y General con 6 diferentes paradas para declarar impuesto, de 

estas 2 pertenecen a su tienda de mercaderías, 1 se registra con la venta de yegua, tierras y 

reses, 2 son registradas de su hacienda de campo, y 1 de las importaciones de la venta de 

bienes de su Administración172.  

Dña Felipa de Rivas muy tranquilamente pudo haber leído uno de sus libros de 

humanidades y religión que tanto le podían gustar, en su hacienda de campo, al calor la 

selva húmeda tropical, al lado de unas reses que vendió; o quizá en su tienda de 

mercaderías practicando con uno de sus libros para mejorar la caligrafía. Lo cierto es que 

siempre había algo que hacer, y la lectura no faltaba, en las obras literarias que se 

encontraron en su biblioteca no podían faltar los de comercio. Como el de “Pintura de la 

Inglaterra: estado actual de su comercio y hacienda, decadencia y próxima ruina de uno y 

otro ramo, y bancarrota a que se halla expuesta a causa de su espantosa deuda Nacional”, 

                                                           
171Rubio Hernández, Alfonso. Bibliotecas particulares en la nueva granada, presencia y significado del libro 

religioso. Anuario  Colombiano Historia. Social cultura. vol.40 no.2 Bogotá July/Dec.  2013. (Tabla 5.)   
172 Así son respectivamente las paradas en: Archivo General de la Nación de Colombia. Cartago. Libro común 

(…) 1794. De las tiendas: Folio: 49 recto, parada 21. Folio: 60 verso, parada 35. De lo importado las ventas: 

Folio 32, parada 16. 
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por George Grenville, o el “Compendio de contratos públicos: autos de peticiones, 

executivo y de residencias”, por Pedro Melgarejo173.  

Ella, que ahora en la Historia no solamente se conoce como poseedora de libros, sino que 

además de bienes para la transacción monetaria, como quien dice -una señora dedicada al 

comercio. Nació el 22 de agosto de 1770 en Cartago provincia de Popayán, su abuelo 

paterno fue un natural de Cádiz en la España de Europa, su padre nació en el año de 1727 

en Novita provincia del Chocó, y su madre de apellido Zaylorda y Lechuga nació en 

(Santafé de) Bogotá174. Luego se casó con Miguel Escobar (un abogado real de Cartago) 

con el que tuvo una hacienda (hacienda de las chapas, donde se encontró el inventario de su 

biblioteca), además de su tienda175.  

Las casas de esas haciendas se describen con objetos religiosos: “útiles propios para oficiar 

una misa”176, en lugares de la casa específicos donde se encontraban los libros religiosos 

para el inventario. Estas familias tienen las características de tener servidumbres esclavas, 

la lectura a libros de política y religión, y el poseer familiares oro que traían el oro 

directamente de expedición.   

 

3.1.2 Nicolás Santiago de Gamba 

Nicolás Santiago de Gamba, es otro comerciante poseedor de tienda que aparece en la lista 

del Libro Común y General. Aunque solamente presenta 3 paradas declarando el impuesto 

                                                           
173Rubio Hernández, Alfonso. Bibliotecas particulares en Nueva Granada. Presencia y significado del libro 

religioso. Anu. colomb. hist. soc. cult. [online]. 2013, vol.40, n.2 [cited 2019-05-06], pp.27-47. Available 

from: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120 

24562013000200002&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0120-2456. 
174(Sin Autor). Búsqueda. Familia de Mari Felipa de Rivas y Zaylorda. Genealogías de Colombia. Recuperado 

en: https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=Mar%C3%ADa-Felipa-de-Rivas-y-

Zaylorda_3007062059061055062 
175Rubio Hernández, Alfonso. Bibliotecas particulares en (…) 2013 (Tabla 4 y 7.) Available from: 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120 

24562013000200002&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0120-2456. 
176 Rubio Hernández, Alfonso. Bibliotecas particulares en (…) 2013. Available from: 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120 

24562013000200002&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0120-2456.   

https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=Mar%C3%ADa-Felipa-de-Rivas-y-Zaylorda_3007062059061055062
https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=Mar%C3%ADa-Felipa-de-Rivas-y-Zaylorda_3007062059061055062
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de su tienda con las cantidades más altas de comercio, en comparación a los demás que no 

registraban un monto en ventas e importaciones superior a 500 pesos oro177.  

Él realmente fue un burócrata más que un comerciante dado que oficialmente Mariano 

Hormaza, lo registra como teniente de la Gobernación, mientras que un “Memoria de 

Forasteros de Santa Fe”178 se muestra como Oficial Real de la caja de Cartago. Es decir, en 

la historia de vida se desempeña en cargos burocráticos del Virreinato. Su padre nació en 

Génova Italia y su madre en San Bonifacio de Ibagué; Santiago nació en agosto de 1759 en 

la ciudad de su madre, y se casó con Mariana Balencia hija de Bernardino Balencia (un 

hacendado)179. 

Es importante analizar a las familias del antiguo régimen desde el punto de vista social, 

porque los hijos de ellos nacen en 1799- 1803, y crecen en la formación de la república en 

donde participan en las aventuras de las campañas libertadores, junto a Simón Bolívar y 

Francisco José de Paula Santander180. 

Así lo es Miguel Gamba hijo de Nicolás Santiago de Gamba, que según cuenta en los 

apuntes biográficos de Miguel hechos para saber conocer la historia de los Liberadores, su 

familia se había entregado humildemente a la causa de Revolución Libertadora, donado 

parte de su riqueza y echados a vivir en Ibagué donde en la “Beca de San Bartolomé”, 

realizó curso de filosofía, latín, aritmética y física hasta que Pablo Morillo llegó a Ibagué 

con tiranía y odio. Luego para 1818 vuelve a la misma ciudad y termina el curso. Es así y la 

forma en que se crean los abogados para la república, mientras unos se preparaban en el 

campo de batalla, otros se preparaban para ser los primeros abogados de patria 

colombiana181. Es el caso de Miguel de Gamba y la familia de Gamba que, de aquel 

                                                           
177Archivo General de la Nación de Colombia. Cartago. Libro común (…) 1794. Mayo: Folio 17 verso, parada 

9. Septiembre: Folio 40 recto, parada 1. Diciembre: Folio 58 recto, parada 19.  
178Martínez Garnica, Armando; Gutiérrez Ardila, Daniel. Real Junta Superior de Subdelegados, En: Quien es 

quien en 1810: guía de forasteros del virreinato de Santa Fe”. Universidad del Rosario, Bogotá.  2010.  Pág. 

256.  (388) 
179Genealogías de Colombia. (2019) Búsqueda. Santiago Gamba Escallón. Genealogías de Colombia. 

Recuperado en: https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=Santiago-Gamba-

Escallon_1G4520GG95G99G93G98 
180Pereira Gamba Benjamín, Apuntes Biográficos de Doctor Miguel Gamba. Biblioteca Nacional de 

Colombia. Bogotá. 1856. 12 Págs. 
181Pereira Gamba Benjamín, Apuntes Biográficos de Doctor Miguel Gamba. Biblioteca Nacional de 

Colombia. Bogotá. 1856. 12 Págs.  

https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=Santiago-Gamba-Escallon_1G4520GG95G99G93G98
https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=Santiago-Gamba-Escallon_1G4520GG95G99G93G98
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cadáver sucio y maloliente de su padre, quizá ni el propio Libertador pudo dar gracias a las 

mercedes de riquezas de su tienda. 

Esta historia terminan en 1820 donde su propio hijo describe que muere después de que el 

ejército reconquistador del rey invadiera (otra vez) Ibagué, y la familia se tuviera que salir 

definitivamente allí:  

“Reducida a la mayor pobreza esta heroica i numerosa familia por su amor a la 

causa americana, se vio obligada a atravesar a pie la escabrosa montaña del 

Quindío, sufriendo hambre i desnudez, i desafiando los más inconcebibles peligros i 

fatigas”182   

Esta particular historia conmovedora de las hazañas, donde poco a poco van surgiendo más 

caídos en guerra, como fue Nicolás un hermano de Miguel:  

“NICOLAS, su hermano, que bajo las órdenes del Jeneral Sucre hacia la campaña 

del sur, había sido muerto, peleando valerosamente por la independencia 

colombiana, en la desgraciada jornada de Guachi...”183   

 

3.1.3 Francisco Díaz De La Cantera y las otras tiendas 

Francisco Díaz fue de raza criolla con descendencia de la provincia de Santander en 

España, se casó en Cartago, tuvo sus hijos y murió en 1796184. En un manuscrito de 1771 

dice ser gobernador y capitán general de la provincia de Popayán, en la que denuncia su 

preocupación por la cantidad de gentes mulatas que recurrieron la ciudad:  

                                                           
182Pereira Gamba Benjamín, Apuntes Biográficos de (…) 1856. Pág. 7. 
183Pereira Gamba Benjamín, Apuntes Biográficos de (…) 1856. Pág. 8. 
184Genealogías de Colombia. (2019) Búsqueda. Francisco Díaz De la Cantera y Moral Torrelavega Santander 

España. Genealogías de Colombia. Recuperado en: 

https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=FRANCISCO-D%C3%8DAZ-DE-LA-

CANTERA-Y-MORAL_6122173174179170178179 

https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=FRANCISCO-D%C3%8DAZ-DE-LA-CANTERA-Y-MORAL_6122173174179170178179
https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=FRANCISCO-D%C3%8DAZ-DE-LA-CANTERA-Y-MORAL_6122173174179170178179
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“promovían litigios y con ánimo díscolo causaban inquietudes y fomentaban 

divisiones que impedían "los útiles progresos... en servicio de Dios del rey y el 

público, con aumento de la población y del caudal de sus vecinos"”185  

Francisco Díaz registra 3 paradas de las cuales, 1 es de la declaración de la alcabala de una 

tienda en julio (declaró 150 pesos)186, en las otras en ponderado de la venta de unas cargas 

de sal y una esclava. Al rastrear su genealogía se describe que tuvo como mujer una afro 

descendiente, llama Francisca Rivas187, y dado sus trabajos como burócrata en los hechos 

de la vida diaria, Francisco fue un esclavista que, desde su tienda, suministraba artículos 

para las expediciones en las minas de piedras preciosas. Comparamos aquí, los declarantes 

de tienda Francisco Díaz y Nicolás Santiago de Gamba, son propiamente funcionarios del 

rey, y María Felipa Rivas no.  

Otros como Agustín Lemus es un personaje curioso y comparando con Francisco Díaz, que 

aparecen en estos espacios como “ponderado”188, quienes firman la declaración de las 

mercancías dado el grado de relación socio- económica para representar la legitimidad de 

ser vasallos en el Virreinato. Lemus en una parada del mes de diciembre, en solo una de 

varias paradas en las que se registra pertenecen a la declaración de su tienda189, en las otras 

se registra como ponderarte a nombre del señor alcalde ordinario de la ciudad de Toro, para 

declarar el impuesto de alcabala (se mencionará más adelante). Dice haber comprado 

exclusivamente ropa de Quito, y relacionarse con las paradas de mano de obra africana, en 

la venta de animales reses, o como ponderado de la señora María Felipa Rivas190. 

                                                           
185Genealogías  Online (2019) Página de Genealogía. Rodríguez López y Uribe Sénior, Francisco Díaz de la 

Cantera. Geneleaolgie Online. Recuperado en: https://www.genealogieonline.nl/de/rodriguez-lopez-y-uribe-

senior/I1983.php   
186Archivo General de la Nación de Colombia. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 30 verso, parada 5.  
187Genealogías de Colombia. (2019) Búsqueda/ Matrimonio. Francisco Díaz De la Cantera y Moral 

Torrelavega Santander España. Genealogías de Colombia. Recuperado en: 

https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=FRANCISCO-D%C3%8DAZ-DE-LA-

CANTERA-Y-MORAL_6122173174179170178179 
188 PonderadoQue tiene las características propias de una persona ponderada. Encontrado en: 

https://dle.rae.es/ponderado. 
189 Paradas con respeto a la tienda: Archivo General de la Nación de Colombia.  (AGN) Cartago. Libro común 

(…) 1794. Folio 33 verso, parada 20 (en donde incluye ropa de castilla del 1 enero al 30 abril).   
190De los cuales se referencian en sus respectivas interactuaciones comerciales. 

https://www.genealogieonline.nl/de/rodriguez-lopez-y-uribe-senior/I1983.php
https://www.genealogieonline.nl/de/rodriguez-lopez-y-uribe-senior/I1983.php
https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=FRANCISCO-D%C3%8DAZ-DE-LA-CANTERA-Y-MORAL_6122173174179170178179
https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=FRANCISCO-D%C3%8DAZ-DE-LA-CANTERA-Y-MORAL_6122173174179170178179
https://dle.rae.es/ponderado
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Los comerciantes de las tiendas que en la mayoría presenta declarar tres paradas al año, 

solo querían estar libres de problemas con la ley en Santa Fe de Bogotá. Quizá los gusanos, 

el polvo místico, y las telarañas ya desaparecieron a estos “emprendedores”: Isabel Ortiz, 

Diego Jordán, Joaquín Cañarte, y Juan Antonio Delgado191; cuatro serviles vasallos que en 

su mayoría no interactúan con más negocios que con el de la tienda, y que ellos mismos 

declaran y ponderan excepto Isabel quien le ponderaba fue Anselmo Ibáñez.  

En la siguiente tabla (Tabla 2) presento el poder capacidad monetaria en los tienderos que, 

en 1794, registraron un total 3 paradas para la declaración de bienes, incluyendo 

importados: 

Comerciante 

Promedio 

 

NICOLAS SANTIAGO 

DE GAMBA 791,5 

ISABEL ORTIZ 22,5 

DIEGO JORDAN 98,5 

JOAQUIN CAÑARTE 119,6 

JUAN ANTONIO 

DELGADO 128,5 

 192 

 

                                                           
191AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Isabel Ortiz: Folio 20 recto, parada 30; folio 42 recto, parada 14; 

folio 59 recto, parda 26 (relación de importación). Joaquín Cañarte: Folio 25 recto, parada 15; folio 47 recto, 

parada 16 (relación de importación); folio 57 recto, parada 13. Juan Antonio Delgado: Folio 26 recto, parada 

19. Folio 47, parada 14. Folio 60 recto, parada 31 (relación de importación). Diego Jordán: Folio 30 recto, 

parada; folio 47 versos, parada 15; folio 59 verso, parada 29.  
192 Tabla 2. Se construyó con base a los datos del AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. En las respectivas 

paradas de los mencionados. 
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Aquí podemos ver la participación en la capacidad monetaria de la mujer con respecto a los 

hombres en los negocios de tiendas, y el de los hombres que es muy competitivo entre sí, 

pero hay uno que se lleva la ventaja. Este promedio es con base al precio en pesos y reales 

en todo el año y nos demuestra el nivel de la riqueza monetaria entre estos comerciantes.  

En cambio, Marcela Del Manzano que se casó Miguel Sanz193. Ella tuvo una tienda de ropa 

que la surtía como se evidencia en las otras 2 paradas (de las 4 en total) donde declaraba lo 

vendido en ropa; además que en 3 de las 4 siempre pondera su hijo Vicente, y son las 

relacionadas en ropa (la otra parada se relaciona con animales vivos)194. Los últimos que 

faltan por mencionar en esta sección, son Antonio Macera, Francisco Ortega (que deja por 

enfermedades), Matheo Alvares, y Miguel Bustamante presentan tener solo una declaración 

de tienda para el recaudo195 (Miguel que esta vez declaro lo vendido del 1 enero al 30 de 

abril). 

3.2 Pulperías 

3.2.1 Manuel Moreno y Chávez 

Manuel Moreno y Chávez era un rico vendedor de todo tipo de mercancías, con su local 

comercial que pagaba los impuestos del año de 1794196. Registra la mayoría de paradas en 

esta sección, con 6 anotaciones en diferentes tiempos del año entre 25 y 100 pesos197. 

Aunque no se registra relaciones con afrodescendientes, el artículo del profesor Mario 

Antonio Hurtado de la Universidad de Pereira demuestra lo contrario.   

                                                           
193Geneanet. (2019) Profile. Miguel Ignacio de Vicuña. Geneanet. Recuperado en: 

https://gw.geneanet.org/epareja?lang=en&n=de+vicuna&oc=0&p=miguel+ignacio  
194AGN. Cartago. Libro común (…) Relación de importación en la tienda de ropa. 1794. Folio 46 recto, 

parada 7.  
195AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Antonio Macera: Folio 60 verso, parada 33. Francisco Ortega: 

Folio 64 recto, parada 56. Matheo Alvares: Folio 65 recto, parada 60 Miguel Bustamante: Folio 30 verso, 

parada 3. (206 pesos, 105 pesos, 25 pesos y 550 peso respectivamente) 
196 Definición de pulpero en el siglo XVIII en Cartago. Por: Gonzales de Cala, Mariana. (2017) Home. Oficio 

y artesanos en la colonia y la república. Biblioteca Virtual Credencial Historia N° 87. Recuperado en: 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-87/oficios-y-artesanos-en-la-

colonia-y-la-republica . 

“Tiene a su cargo la pulpería donde expende comestibles y bebidas alcohólicas. Mujeres estuvieron a cargo 

de las pulperías.” 
197AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  1: Folio 19 verso, parada 22. 2: Folio 21 recto, parada 30. 3: Folio 

51 recto, parada 2. 4: Folio 51 recto, parada 3. 5: Folio 59 verso, parada 18. 6: Folio 60 verso, parada 33.   

https://gw.geneanet.org/epareja?lang=en&n=de+vicuna&oc=0&p=miguel+ignacio
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-87/oficios-y-artesanos-en-la-colonia-y-la-republica
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-87/oficios-y-artesanos-en-la-colonia-y-la-republica
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Se trata de unas acusaciones a unas africanas, que por autorización del gobierno vendían 

productos al frente de su pulpera, y la de Josep Moreno y la señora Rosa Cifuentes198. Aquí 

se presenta la idea de las formas de competencia mercantil en el gobierno del Virreinato. 

Esto da a pensar de las formas de trabajo en Cartago, donde se demuestra cómo las 

influencias del libre cambio impactan en la economía local de las rutas de mercado, y las 

formas de trabajo africano.  

3.2.2 Manuel José del Campo y los otros pulperos. 

Manuel José del Campo principalmente, presenta en 1781 una mención en un relato de los 

hechos ocurridos en las revueltas de los estancos de aguardientes, como un líder entre un 

bando en aquel movimiento social199. Se trata del evento del Hato de Lemus, donde se 

mencionan las revueltas en armas para aplacar las alzas en los impuestos, del que además 

participa la jurisdicción de Toro datado como una eventual coyuntura, entre los 

movimientos armados de estos dos territorios cercanos a Cartago. 

Manuel presenta 3 paradas de las cuales 2 pertenecen a su pulpera (la otra son unos 

novillos), con el recaudo de 100 y 30 pesos200. Los otros pulperos que no presentan más 

paradas son Vicente Betancourt, Manuel Joseph Basan, con dos paradas. Y Manuel 

Vázquez, Joseph Antonio Ibáñez, y Manuel Betancur201, todos con una interacción 

monetaria de 5 a 100 pesos, en las 9 paradas de las 15 paradas de pulperas.  

A continuación, se presenta el promedio en captación monetaria de los mencionados, que 

en su mayoría el recaudo se daba cada 3 meses en el año (incluyendo importaciones):  

NOMBRE PROMEDIO MES (ES) 

                                                           
198Hurtado Noguera, Marco Antonio. De palomas y cadenas: La esclavitud en Cartago y la transición del 

periodo pre independentista a la independencia 1780-1850.  Tesis para Magister en Historia. Repositorio 

Universidad Pedagógica de Pereira. 2016. Pág. 55.   
199Valencia Llanos, Alfonso. La protesta contra los estancos en el hato de Lemos, gobernación de Popayán 

1781. En: Muñoz C., Lydia Inés (editora). Movimientos comuneros en América, Memorias VI Encuentro 

Internacional de Historiadores. Pasto: Guaitarilla, Túquerres y Ospina, 2000. 
200AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  1. Folio 23 recto, parada 2. 2. Folio 48 recto, parada 16.   

201AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. Vázquez: Folio 19 recto, parada 20. Betancur, Manual: Folio 20 

recto, parada 24. Ibáñez: Folio 24 verso, parada 11. Betancur, Vicente: Folio 56 recto, parada 7.   
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MANUEL MORENO Y 

CHAVES 88,5 

mayo, junio, noviembre y 

diciembre 

VICENTE BETANCUR 18,5 Diciembre 

MANUEL JOSEPH 

DEL CAMPO 65 junio y octubre 

MANUEL JOSEPH 

BASAN 18 Diciembre 

JOSEPH ANTONIO 

IBAÑEZ 15,5 Junio 

MANUEL BASQUES 5 Mayo 

MANUEL BETANCUR 12,5 Mayo202 

 

Los comerciantes que vivían en la ciudad de Cartago eran de dos tipos: unos comerciantes 

de tienda, y otros pulperos. Los primeros tuvieron participación en un tipo específico de 

comercio, además de tener una actividad social en un puesto burocrático; en cambio los 

pulperos a pesar de presentar poca circulación monetaria, se manutuvieron como vecinos 

dedicados a la venta de las mercancías en sus establecimientos comerciales.   

 

 

 

 

                                                           
202 Tabla 3. Se construyó con base a los datos del AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. En las respectivas 

paradas de los mencionados. 
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4. CAPITULO 3  

LA CIUDAD EN LA PROVINCIA DE POPAYÁN 

 

Uno de roles que jugo la ciudad en la provincia de Popayán fue el de recibir el impuesto de 

otras jurisdicciones, lo que retroalimentaba las relaciones sociales para el comercio.  

Son el caso de Miguel Bustamante, quien aparece en 4 paradas: 2 de la venta de su tienda, y 

1 de los novillos que condujo de Tuluá, pero en esta ocasión, es responsable del impuesto 

del paso real de Anacaro (un sitio entre Cartago y Ansermanuevo cruzando el río Cauca, 

que en T se interceptan el camino que se dirige hacia Toro)203.  

También Joseph Antonio Libreros, quien se presenta transitando quesos hacia Cartago, 

también es nombrado recaudador del sitio del Zarzal204. Otros en cambio, sólo declaran el 

impuesto, y quien pondera en el propio Mariano Hormaza, es el caso de José Félix Piñeros, 

“respecto al real dueño”205 de la alcabala de Anserma, y Manuel Joseph Rebello, 

recaudador el sitio del Naranjo206.  

Algo parecido pasa con Nicolás Recio, quien es caracterizo por ser alcalde ordinario de la 

ciudad de Toro, recauda la alcabala de esta ciudad, y pondera Agustín Lemus207. Por 

último, Thomas Caicedo es quien declara y pondera, el recaudo de la alcabala del sitio de 

Santa Ana208 (en donde actualmente se aposenta el Aeropuerto de Cartago).  

Pero el principal papel que jugó la ciudad, fue como eje de tránsito para la creciente 

actividad económica en la región que, contrajo mayor servidumbre, y quienes 

protagonizaron frecuentes insubordinaciones.  

                                                           
203AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 58 verso, parada 23.   
204AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 57 verso, parada 16.   
205AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 66 recto, parada 65. 
206AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 66 recto, parada 67. 
207AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 57 verso, parada 17.   
208AGN. Cartago. Libro común (…) 1794.  Folio 66 recto, parada 66. 
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Una respuesta a estas revueltas se encentra en las formas de colonización europeas, símiles 

a las formas de colonización de los africanos musulmanes209. Se trata de la diáspora 

africana donde las Naciones Musulmanas se distinguen de las naciones Congoleñas, o 

Angolas del Sur de África, que forman códigos de semiótica para la lucha contra el opresor, 

y la formación de sociedades africanas en América.210.  

Siendo “piezas de indias” para el mercado, representaban un valor monetario y sus formas 

de liberación variaron. Lo que represento una lucha contante, además de los frecuentes 

ataques de rebeldes cimarrones en los caminos, que presionaban a las autoridades para 

desestabilizar el control del virreinato en la zona. 

Mariano Hormaza y Matute fue educado en España, siendo natural de esa tierra para servir 

como recaudador de la alcabala de Cartago, y es autor de Libro Real Común Y General de 

1794211. Su trapiche es involucrado como un punto de fuga para esclavos212; resulta que 

Mariano denunció a unos esclavos que se fueron a la fuga, pero en realidad se trataba de 

una red de subordinación afro descendiente con medios, y rutas de escape que ellos mismos 

habían diseñado. 

4.1 La casa del virrey 

Este es un estudio social sobre la legitimidad de las redes comerciales a través del imperio 

del Virreinato. Sebastián Marisancena fue quien habito la casa junto con su esposa María 

Josefa Sanz de San Juan y Vicuña. 

Como ya hemos visto, Sebastián tuvo participación en el comercio de 1794 pero no tanto 

que los Sanz… Los Sanz fueron una familia numerosa: Doña Nicolasa Antonia Vicuña 

natural de Anserma en el Virreinato de Nueva Granada, y Miguel Sanz de San Juan 

                                                           
209Hurtado Noguera, Marco Antonio. De palomas y cadenas: La esclavitud en Cartago y la transición del 

periodo pre independentista a la independencia 1780-1850. Tesis para Magister en Historia. Repositorio 

Universidad Pedagógica de Pereira. 2016. pág. 90.  
210Mendoza Rendón, Natalia. Cultura Política y Acción colectiva en el periodo tardío Colonial el caso del 

palenque de Cartago- Gobernación De Popayán- en 1785. Universidad del Valle. Biblioteca Digital 

Universidad del Valle. Santiago De Cali. 2016. pág. 43 (145) 
211Martínez Garnica, Armando; Gutiérrez Ardila, Daniel. Administradores de alcabala y aduanas del 

virreinato, En: Quien es quien en 1810: guía de forasteros del virreinato de Santa Fe. Universidad del 

Rosario, Bogotá.  2010.  Pág. 274.  
212Uriel Zuluaga, Francisco; Romero, Mario Diego. Sociedad, cultura y resistencia negra en Colombia y 

Ecuador. Universidad del Valle 2006. Cali. Pág. 254    
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Guevara un natural de Andosilla en España, son padres de Miguel Ignacio Toribio, 

Francisco, y María Josefa Sanz Vicuña213. 

Ya conocemos en esta monografía a Miguel un comerciante, y a Francisco un hacendado, 

que, aunque no se reconoce el rol en que jugaron en la familia, lo cierto es que Miguel 

Ignacio Toribio se casó con Marcela del Manzano Ortiz en Cartago. Ella quien declara ropa 

en junio y pondera Vicente Sanz, quien de acuerdo la genealogía es su hijo (Ignacio 

Vicente Sanz del Manzano) 214. Francisco solo es visto en una parada del mes de junio con 

30 pesos en la venta de productos de su hacienda215.  

Ahora María Josefa Sanz en cambio, presenta un lío amoroso del que, a pesar de que no es 

registrada por Mariano, relaciona su infidelidad con africanas. Así es esta “novela” en la 

famosa Casa Del Virrey cuando se casó con su marido216. Sus hermanos muy seguramente 

asistieron al matrimonio de María Josefa cuando le entregaron la casa a su esposo, un muy 

amigo del Virrey Espeleta. Aunque el virrey nunca piso la casa, además de los subalternos 

de Sebastián, también pasaron alemanes y franceses reconocidos de talla internacional 

(como Humboldt)217.  

La casa le quedó a uno de sus hijos, hoy hay vivos descendientes, y su matrimonio no duró 

mucho, pues su marido le habría sido infiel con una africana. Son los casos de la vida real 

en donde además se encuentran las relaciones de mestizaje, y la próxima devaluación del 

africano como mercancía, pues ya era una persona de carne y hueso hecha para los 

sentimientos. Aunque la historia es mas allá, pues se dice que, se dejaron porque le entrego 

unas joyas de oro a unos españoles que decían venir de parte del virrey218.   

Los vasallos del Virrey entraron en confusión, al posesionarse en el poder de España el 

emperador José Bonaparte (hermano de Napoleón), quienes los destituirían por las 

                                                           
213(Sin Autor). Profile. María Josefa Sanz de Vicuña Miguel. En: Ignacio de Vicuña. Geneanet. Recuperado 

en: https://gw.geneanet.org/epareja?lang=en&n=de+vicuna&oc=0&p=miguel+ignacio 
214Geneanet. (2019) Profile. Miguel Ignacio de Vicuña. Geneanet. Recuperado en: 

https://gw.geneanet.org/epareja?lang=en&n=de+vicuna&oc=0&p=miguel+ignacio  
215Archivo General de la Nación de Colombia. Cartago. Libro común (…) 1794: Folio 26 recto, parada 18. 
216 Ocampo López, Javier. Marisancena y la Casa del Virrey En: Leyendas Populares Colombianas. Plaza y 

Janes Editores. Bogotá. 1996. Pág. 54 (391) 
217Ocampo López, Javier. Marisancena y (…) Bogotá. 1996. Pág. 54 (391). 
218 Ocampo López, Javier. Marisancena y (…) Bogotá. 1996. Pág. 54 (391). 

https://gw.geneanet.org/epareja?lang=en&n=de+vicuna&oc=0&p=miguel+ignacio
https://gw.geneanet.org/epareja?lang=en&n=de+vicuna&oc=0&p=miguel+ignacio
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continuas formas de la independencia de Haití, y los posteriores movimientos palanqueros 

alentados por mestizos en las ciudades principales de los territorios de las provincias de 

Panamá, Cartagena, Popayán y Cundinamarca que terminaron las guerras de independencia 

de Colombia219.  

4.2 Las piezas de indias en el mercado   

El mercado de esclavos tuvo buena actividad económica para el servicio doméstico. 

Indudablemente la región era una zona en guerra, aunque la cantidad de esclavos fue 

relativamente menor en Cartago que en la región del Chocó, donde fue activamente alta en 

medio de un sin fin de comunidades indígenas y cimarrones. Evidentemente la población de 

cimarrones aumentaba a medida que disminuye la población de esclavos, y así los 

esclavizadores en su media aumentaban la población de esclavos africanos220.  

El gobierno en la primera mitad de siglo XVIII vendía a sus vasallos esclavos a alto precio, 

pero debido a la cantidad de problemas con la rentabilidad (vestirlos, alimentarlos, 

alojarlos, etc.), y la prioridad de mejorar los caminos a la región del Choco, los vasallos del 

Rey pidieron al gobierno disminuir el precio de 500 pesos a 300 pesos, para la segunda 

mitad del siglo XVIII221. Este nos permite analizar las edades y el estado con que contaban 

los esclavos a partir de su precio como mercancía.  

En 1794 el hacendado Nicolás Rentería quien se relaciona con Juan Antonio Olea, es quien 

le vende dos esclavos Salvador, y María Isabel entre otros. Él se reconoce como un 

importante comerciante que se interrelaciona frecuentemente con otros actores sociales para 

nutrir las internaciones comerciales entre hacienda - mercado – región, no solo con 

                                                           
219Jaramillo Uribe, Jaime. Esclavos y señores de la sociedad colombiana en el siglo XVIII. En: Ensayos Sobre 

La Historia Social. Biblioteca Universitaria de Cultura de Colombia. 1968. 60 pág.   
220 Díaz de Zuluaga, Zamira. Sociedad y economía en el valle del Cauca, Volumen 2. Universidad del Valle, 

1983 - 123. Pág. 30.  

221Sharp F, William. La rentabilidad de la esclavitud en el Choco 1680-1810. en Anuario Colombiano 

Historia Social Cultura, núm. 8, Bogotá. 1976. Pág. 5. 
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productos sino con servicios de mano de obra. En la siguiente tabla (Tabla 4) se expone 

mejor222. 

Mes Precio Nombre Esclavizador 

Enero 100 y 175 María Isabel y 

Salvador 

Declara: María 

Balderruten. 

Pondera Nicolas 

Rentería.  

Destino: Juan 

Antonio Olea 

Julio 150 Eugenio223 Declara: María 

Balderruten. 

Pondera: Nicolas 

Rentería. 

Destino: Juan 

Antonio Olea 

 

Miguel Sans también obtuvo una alta interactuación en este comercio, y aun que no hay 

fuente que testifique que participo contra algún palenque en la zona, proviene de una 

prestigiosa familia que seguramente tuvieron los mismos problemas. La tabla muestra la 

interacción de los esclavizadores nombrados con las anotaciones del libro de Mariano224. 

 

                                                           
222Tabla 4. Se construyó con base a los datos del AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. En las respectivas 

paradas mencionadas. 
223A.G.N. Cartago. Libro común (…) 1794. María Isabel: Folio 3 recto, parada 12. Eugenio: folio 33 verso, 

parada 19.  

 
224A.G.N. Cartago. Libro común (…) 1794. Pablo: Folio 3 verso, parada 15.  Gregoria: Folio 6 recto, parada 

7. Ana: Folio 36 verso, parada 4.  
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Mes Precio Nombre Esclavizadores  

Enero 350 Pablo Declara y pondera: 

Miguel Sanz. 

Destino: Juan José 

Ruiz Salamando 

Febrero 250 Gregoria Declara: Mario 

Josepha Castañeda. 

Pondera: Miguel 

Sanz. 

Destino: Joseph 

Rangel 

Agosto 150 Ana Declara: Vicente 

Sanz. Pondera: 

Miguel Sanz. 

Destino: Juan 

Miguel Álvarez.225 

 

Thomas del Pino al igual que Miguel Sanz o Juan Antonio Olea, se muestran con más 

paradas en este tipo de comercio. Thomas es quien da el menor Juan Manuel y al negro 

Juan Antonio relacionados en las paradas de marzo, a Francisco Sandoval226. Ahora, Mateo 

Fernández quien se caracteriza por ser juez de residencia, como lo describe Mariano 

Hormaza, es quien vende a Francisca y su Hijo en la parada del mes de marzo, con valores 

                                                           
225 Tabla 5. Se construyó con base a los datos del AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. En las respectivas 

paradas mencionadas. 
226A.G.N. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 10 recto, parada 15. 
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monetarios adquisitivos superiores a 250 pesos227. María con sus 2 Hijas, es vendida a la 

Sra. Inés Machado del Campo vecina de Anserma en la parada de febrero228. Y Sebastián 

fue comprado en el mes de diciembre por Juan Jerónimo López vecino de Cali229. La 

parada de María (otra) con sus 2 Hijas llamadas, una también María y la otra Pioquinta, en 

el mes de diciembre, a 320 pesos entre Pedro Ariza y Agustín Polanco230. Estos son 

comerciantes que no presentan más antecedentes que en el libro de Mariano.  

Por último, Francisco Ramírez231, quien coincide como descendiente de la hidalga familia 

de antioqueños que mantuvieron el desarrollo fructífero de las minas en la región, y los 

centros de abastecimiento de alimentos entre Cali- Cartago- Santafé de Antioquia. Al igual 

que los ‘Rivas’ o los ‘Campos’, se consolidaron en el territorio sobre los mercados entre los 

años 1690 y 1770 para el control de esclavos, tanto como para las minas como para las 

haciendas, y quehaceres en las casas de la Ciudad en el siglo XVIII 232.   

Lo que caracteriza el siguiente listado, es el precio del estado físico en la medida de ser 

menor o mayor edad (ya que se desconoce en todos los datos), y el sexo con el que se 

presenta el esclavo. 

Mes Nombre Precio Esclavizador 

Marzo (Menor) Juan Manuel  150 Declara y pondera: Thomas 

del Pino.  

Destino: Juan José Ruiz 

Salamando 

Marzo Juan Antonio 220 Declara y pondera: Thomas 

                                                           
227A.G.N. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 9 recto, parada 7.  
228A.G.N. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 5 recto, parada 2.  
229A.G.N. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 55 recto, parada 2.   
230A.G.N. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 56 verso, parada 11.  
231A.G.N. Cartago. Libro común (…) 1794. Folio 5 verso, parada 3 
232Panesso Posada, Fernando. (1957) Familias en Antioquia. Revistas Universidad Pontificia Bolivariana. 

Recuperado en: https://revistas.upb.edu.co/index.php/upb/article/view/3956 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/upb/article/view/3956
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del Pino 

Destino: Francisco 

Sandoval  

Marzo Francisca y su hijo 300 Declara y pondera: Mateo 

Fernández. 

Destino: Fernando Bueno 

Febrero Francisca 290 Declara y pondera: Agustín 

Lemus. 

Destino: Francisco 

Ramírez. 

Febrero María con Hija 350 Declara y pondera: Vicente 

de Piedrahita. 

Destino: Inés Machado  

Diciembre  Sebastián  200 Declara y pondera: 

Gerónimo López. 

Destino: José Joaquín Leal 

Diciembre  María con 2 Hijas 320 Declara y pondera: Pedro 

Ariza. 

Destino: Agustín Polanco. 

233 

                                                           
233 Tabla 6. Se construyó con base a los datos del AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. En las respectivas 

paradas mencionadas. 
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234 

Las constantes peleas con las poblaciones indígenas redujeron a población que incentivó la 

introducción de esclavos traídos el África, en remplazo la fuerza de mano de obre indígena 

en trapiches, sombreados de hacienda, y crías de ganado. Así se requirió más mano de obra 

en la economía complementaria a la minera, dedicada a la agricultura, y la ganadería 

reservada a las poblaciones en el valle interandino del rio cauca. Las vecindades que de 

Caloto llegan a Cartago formaban un monopolio familiar con sus parentescos para 

abastecer con productos a sus familiares en las minas.  

4.3 Motines y revueltas: 

La revuelta en contra de los impuestos para el año de 1781 en Cartago, surgió como 

movimiento social que es independiente a los hechos de revolución comunera de la época.  

Pues esta revolución sería aprovechada como amotinamientos, entre los labradores esclavos 

de las haciendas productoras de tabaco, y aguardiente para dar a la fuga una serie de 

esclavos. Así lo contarían unos cargueros cuando dicen que los africanos querían matar su 

señor: Bernardino Ortega, y otros ‘blancos’235.  

El miedo a que el movimiento de labradores de esclavos se propagara en las fronteras de 

Novita y el Chocó, fueron inminentes. Pues como lo plantea la profesor Alfonso Valencia 

Llanos citando a la profesora Gilma Mora de Tovar, más que un sentimiento anti impuesto, 

el movimiento se caracterizó por el miedo que tuvieron los esclavizadores a que los mulatos 

y mestizos236. Pues era más peligrosa una población mestiza que alterará el orden público, a 

sabiendas de que la elite local no tenía ni armas, ni ejército lo suficiente para contrarrestar 

los amontonamientos237.      

                                                           
234 Barona Becerra, Guido.La Maldición de Midas en una Región del Mundo Colonial, Popayán 1730 - 1830, 

Cali, Fondo Mixto Cultural del Cauca, Editorial Facultad de Humanidades, Universidad del Valle. 1995.   
235Valencia Llanos, Alfonso. La protesta contra los estancos en el hato de Lemos, gobernación de Popayán 

1781. En: Muñoz C., Lydia Inés (editora). Movimientos comuneros en América, Memorias VI Encuentro 

Internacional de Historiadores. Pasto: Guaitarilla, Túquerres y Ospina, 2000. Pág. 11.  
236Valencia Llanos, Alfonso. La protesta contra los estancos en el hato de Lemos, gobernación de Popayán 

1781. En: Muñoz C., Lydia Inés (editora). Movimientos comuneros en América, Memorias VI Encuentro 

Internacional de Historiadores. Pasto: Guaitarilla, Túquerres y Ospina, 2000. Pág. 2.  
237Valencia Llanos, Alfonso. La protesta contra los estancos en el hato (…) 2000. Pág. 17. 
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Mes Precio Nombre Esclavizador 

Marzo 300 Thoribio Declara y pondera: 

Bernardino Ortega. 

Destino: José de 

Zoto. 238 

 

 

4.4 El palenque de Prudencio:  

Esta historia comienza en 1749, cuando el alcalde de Cartago de ese entonces promulga una 

serie de leyes239. Para darle respuesta a los africanos que andaban: [parafraseando] con 

machete en mano, a los que caminan de noche sin permiso, a quienes toman aguardiente sin 

permiso, y unas multas a ‘blancos’ cuyo trato hacia los africanos no sea a términos de 

subordinar esclavos. 

Pero a medida que iba corriendo el tiempo, el espacio geográfico era propicio para la fuga, 

y en 1773 se registra el primer levantamiento de esclavos cerca de Cartago sobre el río 

Cauca, se dio porque habían llegado a un trato de no ser subyugados por 2 días a la semana, 

dado un pacto a través de cédulas reales que las autoridades del Virreinato daban, y que las 

autoridades locales les negaron240.  

Ya en 1785, quince declarados Cimarrones emprendieron su fuga de los cuales 6 esclavos 

eran de Mariano Hormaza y Matute, incluyendo a Prudencio su principal capataz241. 1 

esclavo con nombre Simón perteneciente a Pedro Aguilar, pero adjunto se muestra una lista 

                                                           
238A.G.N. Cartago. Libro común (…) 1794. Toribio: folio 9 verso, parada 11.  
239Hurtado Noguera, Marco Antonio. De palomas y cadenas: La esclavitud en Cartago y la transición del 

periodo pre independentista a la independencia 1780-1850.  Tesis para Magister en Historia. Repositorio 

Universidad Pedagógica de Pereira. 2016. Pág. 46. 
240Victoria Mena, Alfonso Carlos. El olvido de los silencios negros, en el Valle de Risaralda1880- 1973. 

Repositorio Utp. Universidad Tecnológica de Pereira. 2014. Pág. 76.  
241Zuluaga Ramírez, Francisco Uriel, y Romero, Mario Diego. Hoya del San Juan y Norte del Valle. En: 

Sociedad, cultura y resistencia negra en Colombia y Ecuador. Universidad del Valle 2006. Pág. 248.   
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de 12 esclavos que no participaron directamente con la fuga de Prudencio. Se adhieren 

alternativamente, de los cuales 3 fueron de Pedro Aguilar, con nombres Juan De Dios, 

Román, y Timoteo. 1 esclavo con nombre Antonio a nombre de Thomas Rivas, y otro 

llamado Nicolás Toledano con su esclavizador Juan José de Abadía242.  

La siguiente tabla (Tabla 7) muestra la interacción de los esclavizadores nombrados, en las 

anotaciones del libro de Mariano en la compra de africanos243: 

Mes Precio Nombre Esclavizadores 

Enero  200 Mulato Menor Declara: Félix 

Redondo, Pondera: 

Joseph Piñeros. 

Destino: Pedro 

Aguilar 

Marzo 275 Josefa Declara y pondera: 

Ignacio Sánchez.  

Destino: Juan 

Joseph Abadía 244 

 

El acto de Prudencio arrastró en total a 27 esclavos que, en combate, se enfrentaron a sus 

esclavizadores. Los libertos se formaron en 7 grupos de parejas, Prudencio con su pareja y 

Simón se había emparentado con una Libre (mestiza) llamada, Juana Romero245. De estas 

                                                           
242Zuluaga Ramírez, Francisco Uriel, y Romero, Mario Diego. Sociedad, cultura y resistencia negra en 

Colombia y Ecuador. Universidad del Valle 2006. Este palenque se ubicó al norte de Cartago, y la causa de su 

origen fueron los malos tratos que recibían por parte de sus amos. 
243Para los mencionados en la tabla: A.G.N. Cartago. Libro común (…) 1794. Mulato menor: Folio 1 recto, 

parada 1. Josefa: Folio 9 recto, parada 9 recto.   
244Tabla 7. Se construyó con base a los datos del AGN. Cartago. Libro común (…) 1794. En las respectivas 

paradas mencionadas. A ninguno de ellos se le conoce su edad, más si se presume su estado físico con base a 

su precio como mercancía.  
245Zuluaga Ramírez, Francisco Uriel, y Romero, Mario Diego. Capítulo 4 (…)  2007. Pág. 263 
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27 personas, coinciden nombres como Francisca y Juan Manuel, en el libro de Mariano 

Hormaza. 

Juan José Abadía fue quien lideró el grupo de esclavizadores para arremeter contra el 

Palenque de Prudencio, y del cual se declara hubo una resistencia no muy fuerte en la 

contienda, donde participaron activamente las mujeres en ausencia de su líder246.  

Mariano Bueno, quien es mencionado también en la siguiente lista (como ponderarte), 

aparece como interlocutor cuando empezó el juicio contra Prudencio y Simón, porque era el 

único en ese momento que sabía escribir247. Él es el actor social que hace ver esa disputa 

entre los blancos de Cartago y los de la capital del Virreinato, para esclarecer la verdad de 

los sucesos y decidir a ¿quién?, si al gobierno o los esclavizadores de los fugados, asumirán 

el gasto de guardias, azotes y manutención de los cimarrones.  

Por último, Pedro Zerezo es descrito por Mariano Hormaza como vecino con buen estatus 

económico (y en sus relaciones comerciales además presenta tener deudas con un indígena, 

que le hacía confecciones de sastre248), pero en este relato del Palenque de Prudencio, se 

muestra acusando a sus esclavos como partícipes de planes de fuga y cimarronaje249.En 

1794 Mariano lo muestra como comprador de una esclava llamada Rosa. La tabla muestra 

la interacción de los esclavizadores nombrados con las anotaciones del libro de Mariano250. 

Mes Precio Nombre Esclavizadores  

                                                           
246Zuluaga Ramírez, Francisco Uriel, y Bermúdez E. Amparo. La protesta social en el suroccidente 

colombiano: siglo XVIII. Instituto de Altos Estudios Jurídicos y de Relaciones Internacionales. Cali. 1997. 

Pág. 73.  
247Mendoza Rendón, Natalia. Cultura Política y Acción colectiva en el periodo tardío Colonial el caso del 

palenque de Cartago- Gobernación De Popayán- en 1785. Universidad del Valle. Biblioteca Digital 

Universidad del Valle. Santiago De Cali. 2016. Pág. 100.  
248Jiménez Meneses, Orián, Sonia Pérez Toledo y Kris Lane. "Artistas y artesanos en las sociedades 

preindustriales de Hispanoamérica, siglos XVI-XVIII". Historia y Sociedad n.° 35 (2018): Opción Cita 2. 1 1-

29. 
249Mendoza Rendón, Natalia Cultura Política y Acción colectiva en el periodo tardío Colonial el caso del 

palenque de Cartago (…) 2016. Pág. 124.  
250Tabla 8. Se construyó con base a los datos A.G.N. Cartago. Libro común (…) 1794. Pablo: Folio 3 verso, 

parada 15.  Gregoria: Folio 6 recto, parada 7. Rosa: Folio 32 recto, parada 14. Ana: Folio 36 verso, parada 4. 

Gabriel: Folio 41 recto, parada 6.    
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Julio 250 Rosa Declara y pondera: 

Isidoro Palacios. 

Destino: Pedro 

Zerezo 

Septiembre 150 Gabriel Declara: Mariano 

Bueno. Pondera: 

Agustín Lemus. 

Destino: Mariana 

Toro.   

 

Cartago en la provincia de Popayán sirvió 1ro como recaudadora de impuesto de otras 

jurisdicciones; 2do para la conexión de los caminos entre el oriente y del occidente 

atravesando la cordillera central; y 3ro como punto clave para los esclavos ya sea para su 

fuga, o su distribución en las haciendas, o continuando su camino hacia las minas del 

Choco. No conocemos la edad de los esclavos, pero si podemos afirmar que sus nombres 

quedaron para la historia.   

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

5. CONCLUSIONES 

 

Para comprender los fenómenos económicos en la historia, es necesario reconceptualizar 

las ideas neoclásicas del liberalismo económico, en la medida en que podamos interpretar 

las forma da producción, y distribución de las mercancías. Las redes y circuitos en el 

comercio se tejen teniendo en cuenta estas características del mercado, que influyeron en 

las políticas macroeconómicas, y microeconómicas en los imperios del siglo XVIII. 

 

De esta manera se buscan los actores sociales que hagan parte de las formas de producción 

y distribución tal como los hacendados que producían carne, queso, miel, azúcar, cacao, 

arroz, o harina; y los vecinos del casco urbano de Cartago en la comercialización de 

productos de manufactura local o extranjera. 

 

Nombres notables como María Phelipa Rivas, Nicolás Santiago de Gamba, Francisco Días 

de la Cantera, Manuel Moreno y Chávez, principalmente. Los habitantes de Cartago en la 

época que intercambiaban bienes inmobiliarios, y de consumo interno del hogar. La casa 

del Virrey donde vivió María Josefina Sanz, hija de una hidalga familia de españoles, 

donde se casó Sebastián Marisancena, un rico comerciante que para su matrimonio le 

regalo aquella casa.  

 

En materia social, la participación de la mujer fue fundamental en todos los sectores de la 

economía a través del libre desarrollo del libre emprendimiento. Llegaron a ser ricas 

acaudaladas, o líderes sociales para la defensa de derechos expresados por la voluntad del 

Rey de la época.  

 

Las dinámicas económicas jugaron un papel importante en las órdenes eclesiásticas de la 

época, al estimular la libre competencia de mercancías para finés de la circulación de 

objetos religiosos. Así son las grandes cantidades de utensilios para la adecuación de 

iglesias, y sitios ceremoniales en las viviendas, cuya sanación espiritual fue un legado 

cultural.  
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El hacendado Nicolás Rentería en 1794 demuestra un comercio en su hacienda, y 

manipulando el comercio de esclavos como Eugenio, Salvador, e Isabel. La biblioteca de su 

hacienda fue encontrada, y allí hubo testimonio de una gran cantidad de útiles religiosos.  

Un feligrés exitoso que 1808 reconstruyo la iglesia de San Jorge.  

 

La iglesia de Guadalupe la reconstruyo Mariano, el responsable del libro de impuesto en la 

ciudad, y Prudencio (su esclavo fugado) que fue capturado dado por azote en 1784. El 

estudio de los palenques rebela relaciones internacionales de poder por su coraza el rio san 

Jorge y el rio Atrato han sido zonas palanqueras. Estos se fueron convirtiendo en distintas 

zonas de interacciones de mercados internacionales con distintos discursos de poder, y 

acceso a posibilidades a dialogo con las otras culturas protegiendo su raza.  

Juan José Abadía, y Pedro Cerezo se sabe que comercializaban con reses y esclavos. Ellos 

dirigieron el operativo contra el palenque de Prudencio en la década de 1780.  

 

También están los pleitos de Manuel Moreno y Chávez, un rico pulpero que se quejaba por 

el mercado frutero que una africana había obtenido con permiso del Rey de vender 

productos. Francisco Díaz de la Cantera, al igual de Sebastián Marisancena, fue infiel con 

africanas a su esposa 

 

Las haciendas podían extender una red amplia de kilómetros que comprenden el área actual 

del municipio de Cartago. Las casas en las haciendas eran misterios paraderos que 

identificaban el nombre de un sitio de descanso en el camino. Podían cultivar, maíz, azúcar, 

cacao, miel, productoras de queso, novillos y cerdos.  

 

La hacienda era un punto de acceso, a suministros para continuar un camino, ya que, por las 

vías del antiguo régimen el peligro era inminente: una fiebre, una picadura, o una lesión 

grabe, y las milicias enemigas. Así las tropas del Virrey que, de tambo en tambo, y lugar en 

lugar, llegaban a controlar todo el imperio del virreinato, y las ordenes eclesiásticas a curar 

todo mal ante el mismo. 

Las casas coloniales en cambio eran lugares el poder imperial del rey. El poder imperial a 

través de la iglesia juzgaba, e influenciaba bajo su discurso de poder. María Felipa Rivas, 



62 
 

por ejemplo, que dio una obra pía, en la venta el 11 de junio. Son casos de la vida real, en el 

día a día, de la vida del Virreinato. Las órdenes eclesiásticas eran la gran demanda de 

manifacturas en Europa, y el poder de Europa sobre el caribe y sur América. Las órdenes 

eclesiásticas dictaminaban las leyes de poder en el individuo, y controlaban para el imperio 

las redes de comercio internacional en el virreinato, con artículos, y artefactos de venta 

religiosos en las casas de los vasallos del virreinato.  

 

El grado de actividad económica de la población se vio afectada en el interés de mejorar su 

capacidad monetaria. Muchos vecinos de Cartago buscaron alzar la economía con la 

comercialización de diversos productos estableciendo redes de comercio en la región local 

del cual, ya otras familias de otras ciudades del Antiguo Régimen habían mantenido su 

monopolio. La carne, la sal y el queso son los productos más comercializados con un 

control en la economía de Cartago. El arroz, el cacao, la miel, la harina, el pan, y la azúcar 

eran esos productos en auge que poco a poco se afianzaban en el desarrollo de circuitos 

comerciales en la región.        

 

El pago de impuesto a través de tributos comerciales en la época del antiguo régimen en el 

Virreinato de la Nueva Granada fomentó el desarrollo de la macroeconomía. Esto mantuvo 

dinámicas en la movilización, y tránsito de hombres, y mujeres con los acuerdos 

comerciales que incentivaron permisos para poder ejercer su labor.  

La micro economía del mercado se regulo con el registro del número de comerciantes, que 

plantea las ideas del uso, y buenas prácticas económicas para el control de la circulación de 

mercancías, y pago de impuesto. 

La oferta con una variedad de productos en el mercado, junto con la competencia comercial 

de distintas partes del mundo fortalecieron alianzas estratégicas para captar una mayor 

participación en el mercado. Reflejado en las redes de circulación monetaria en Cartago 

para 1794. 

 

Los comerciantes de Cartago en 1794 basaron su poder en la venta de artículos religiosos, 

compitiendo con ser el centro del poder de la economía en la región a través de una red 
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comercial lograba la circulación monetaria de los productos de sus principales 

competidores de la región como:  

Ibagué que traía sal y anís. Tuluá con traía miel, queso, azúcar y arroz. Buga que 

participaba con miel, azúcar, queso, ajos, pan y arroz.  

De las principales ciudades llegaba azúcar de Cali y ropa de Quito. Y de la capital de la 

provincia se traía Popayán harina, ajo, papas y comino. 

 

La casa del Virrey en Cartago fue un regalo de bodas a Sebastián Marisancena, y María 

Josefa Sanz de San Juan y Vicuña. La familia de María Josefa tuvo un creciente 

enriquecimiento con el comercio de la harina, unos ganados, una pequeña hacienda, y 

mantuvo los esclavos Pablo, Ana, y Gloria. Era una familia grande que poseía una buena 

participación en el mercado.  

Sebastián en cambio su esposo también fue un rico mercader que, en el mismo año, tubo 

comercio de novillos, efectos manufacturas, y ropas a cantidades más altas de dinero. Le 

fue infiel a su esposa por una africana, y la culpo del robo de unas joyas y oro cuando llego 

una visita de los vasallos del Virrey.  

 

Las diversidades del mercado y de economías sin obediencia al Rey: Para el siglo XIX, se 

presenta el Palenque de Sopinga, con ayuda de indígenas y mestizos libres al Norte de 

Cartago. Donde se sabe, fueron precursores, de cimarrones victoriosos del último cuarto del 

siglo XVIII251. Además, se empezaron a entretejer todos tipos de caminos, como rutas por 

donde pasa el comercio, o de haciendas que hoy en día conocemos.  

 

Desde allí se plantea la idea del comercio y las libertades de antiguos esclavos que se 

escaparon de toda dominación ‘blanca’, que para sobrevivir al aislamiento consumían del 

cultivo de platanales y maíz, además de la caza y la pesca de animales. Es donde comienza 

la idea de colonización del territorio, se trata de un nuevo tipo de formas para el 

                                                           
251Victoria Mena, Alfonso Carlos. Tipos De Colonización y Proceso De Frontera En El Valle Del Risaralda El 

olvido de los silencios negros, 1880- 1973. Universidad Tecnológica de Pereira. 2014. Pág. 71.   
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poblamiento de la tierra desde, todos los sectores culturales de la población se plantean 

nuevas formas de desarrollo productivo económico en la zona.252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
252Victoria Mena, Alfonso Carlos. Tipos De Colonización y Proceso De Frontera En El Valle Del Risaralda, 

En: El olvido de los silencios (…). 2014. Pág. 1-85 
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6. GLOSARIO 

 

Declarante: Persona que declara ante el juez. 

Importación: Acción de importar mercancías, costumbres, etc., de otro país. 

Impuesto: Tributo exigido sin contraprestación en virtud de la capacidad económica puesta 

de manifiesto por el contribuyente, como consecuencia de determinados hechos, actos o 

negocios jurídicos previstos en el hecho imponible delimitado por la ley  

Mercancía: Cosa mueble que se hace objeto de trato o venta. 

Parada. Lugar o sitio donde se para. 

Ponderado: Que tiene las características propias de una persona ponderada.  

Precio: Valor pecuniario en que se estima algo. 

Producto: Cosa producida. 

Respuesta [ponderada]: Acción con que alguien corresponde a la de otra persona.253 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
253 Definiciones tomadas de https://dle.rae.es/. 

https://dle.rae.es/
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