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aurífera de largo plazo; teniendo en cuenta que esta creció de modo impor-
tante durante las primeras décadas del siglo, se puede deducir la presencia 
de rendimientos marginales decrecientes en la producción de oro a medida 
que los yacimientos se agotaban, dadas las tecnologías existentes. En este 
sentido, es posible afirmar que el destacado incremento de la producción 
hacia el final del siglo, reflejado en el empinamiento de la pendiente de la 
curva de tendencia, se puede deber en gran parte al hallazgo de nuevos depó-
sitos de oro. Esto es precisamente lo que se demostrará más adelante.

Por su parte, en el Gráfico iv.6 se aprecia el ciclo de la producción en tér-
minos de desviaciones de la tendencia: resulta evidente el gran descenso de la 
producción hacia la mitad de la centuria, así como una fuerte recuperación al 
final del período analizado, para cuando la producción se aproxima a su nivel 
de largo plazo, reflejando una explotación intensiva de los yacimientos aurífe-
ros. Dicha recuperación, sin embargo, no se dará antes de la década de 1780. 
Algo interesante de notar es la gran volatilidad del ciclo (σ = 474,387), lo cual, 
a su vez, es síntoma de la dificultad de mantener el ritmo de la producción. 

cuadrO iv.1. Participación regional en el volumen de oro  
declarado para pago de quintos (porcentaje)

Período Cauca Chocó Antioquia

1735-1739 43,32 51,15 5,53

1740-1744 35,04 56,49 8,46

1745-1749 29,85 61,72 8,44

1750-1754 26,05 56,39 17,56

1755-1759 40,58 43,27 16,15

1760-1764 43,64 37,93 18,44

1765-1769 45,24 37,83 16,93

1770-1774 45,80 33,41 20,79

1775-1779 40,41 29,39 30,20

1780-1784 45,43 26,96 27,61

1785-1789 41,53 26,21 32,25

1790-1794 36,26 28,58 35,16

1795-1799 34,74 26,98 38,28

fuente: Melo (1977).
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cuadrO iv.2. Localización de la producción  
de oro y plata (occidente)

Siglos xvi xvii xviii xix

Antioqueña

Amalfi ✓ ✓

Anorí ✓ ✓

Antioquia ✓ ✓

Arma ✓ ✓

Buriticá ✓ ✓

Cáceres ✓ ✓

Concepción ✓ ✓

Guarne ✓ ✓

Manizales ✓ ✓

Quindío ✓ ✓

Remedios ✓ ✓

San Pedro ✓ ✓

Santa Rosa ✓ ✓

Santo Domingo ✓ ✓

Titiribí ✓ ✓

Vitoria ✓ ✓

Zaragoza ✓ ✓

Zea ✓ ✓

Caucana

Anserma ✓ ✓ ✓

Barbacoas ✓ ✓ ✓ ✓

Buga ✓ ✓ ✓

Cali ✓ ✓ ✓

Cartago ✓ ✓ ✓

El Raposo ✓

Iscuandé ✓

Jamundí ✓ ✓ ✓

Marmato ✓ ✓ ✓ ✓

Popayán (Almaguer y Caloto) ✓ ✓ ✓ ✓

Quiebralomo ✓ ✓ ✓ ✓
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Siglos xvi xvii xviii xix

Supía ✓ ✓ ✓ ✓

Chocoana

Bagadó ✓ ✓

Bebará ✓ ✓

Cajón ✓ ✓

Candoto ✓ ✓

Lloró ✓ ✓

Neguá ✓ ✓

Nóvita ✓ ✓

Quibdó ✓ ✓

San Pablo ✓ ✓

Sipí ✓ ✓

Tadó ✓ ✓

fuente: Jiménez y Sideri (1985), con base en Restrepo (1979).

se mostraron resistentes a trasladarse hacia aquellas partes donde los depó-
sitos de oro habían empezado a ser explotados por los mazamorreros. El 
desplazamiento requería, en principio, “la reubicación de la población y la 
reestructuración de las rutas de suministros” (Twinam, 1985, pp. 64-81). 
Además, estos nuevos yacimientos no eran tan ricos como los ubicados en 
las inmediaciones de Cáceres, Zaragoza y Remedios: se encontraban disper-
sos entre las colinas, los valles y las quebradas, y solo podían ser trabajados 
durante casi la mitad del año. Todo esto hacía que la inversión inicial reque-
rida (e. g.: esclavos y capital físico) tardara más tiempo en ser recuperada y 
no fuera tan rentable en el mediano plazo, desincentivando el inicio de ope-
raciones. Ann Twinam encuentra registros de títulos de minas ubicadas en el 
norte de la provincia solo después de 1760: el poblamiento de la región Cen-
tral y sus mejores condiciones agrícolas permitieron e incentivaron el trasla-
do e inicio de operaciones mineras hacia finales del siglo.

En segunda instancia, muchos testimonios dan cuenta de la gran canti-
dad de barequeros que, desde el siglo xvii, se vinculaban paulatinamente al 
laboreo de las minas descubiertas. Según lo descrito, el crecimiento de la 
población y la facilidad para explotar los nuevos yacimientos por parte de 
pequeños mineros permitieron la extracción de oro en zonas donde la gran 
minería difícilmente hubiese podido llegar. No obstante, solo un gran creci-
miento de la población, similar al que se dio en el siglo xviii (ver sección so-
bre la fuerza humana en la minería aurífera), permitiría la extracción de la 
mayoría del oro depositado en las tierras altas de la provincia. 



 183EL ORO EN LA NUEVA GRANADA DEL SIGLO XVIII:…

En síntesis, se observa que la minería pequeña e independiente permitió 
la incorporación de muchos yacimientos que, aunque no tan ricos, pudieron 
ser explotados por los pobladores criollos de la provincia, cuyo número, 
como ya se dijo, iba en aumento.74 Basada en la composición de las mercan-
cías introducidas por los comerciantes —bienes básicos de consumo, y muy 
pocos implementos de minería y bienes de lujo— y en el hecho de que el 

74 Conviene resaltar que dicho crecimiento demográfico generó presiones sobre la tierra que, 
entre otros aspectos, motivó el proceso de colonización antioqueña en el siglo xviii y que fue 
incentivado por las mismas autoridades: Mon y Velarde concedió “acceso libre y gratuito a ex-
tensiones limitadas de tierra para la fundación de pueblos y de colonias agrícolas en la vecindad 
de los centros mineros, sin respetar los derechos previos de los terratenientes” (López, 2009, p. 
58). El proceso de colonización pudo haber provocado el hallazgo de nuevos yacimientos y el 
desarrollo de la actividad agrícola, entre otras actividades económicas.

cuadrO iv.3. Localización de la producción de oro y plata  
(centro-oriente y norte)

Siglos xvi xvii xviii xix

Mariquita (actual Tolima)

Mariquita ✓ ✓ ✓

Ibagupe ✓ ✓ ✓

La Plata ✓ ✓ ✓

Pamplona (actual Santander)

Suratá (Páramo Rico y la Montusa) ✓ ✓

Pamplona ✓ ✓

Panamá

Concepción ✓ ✓ ✓

Trinidad ✓ ✓ ✓

Santa Fé ✓ ✓ ✓

San Carlos ✓ ✓ ✓

Espíritu Santo ✓ ✓ ✓

Veragua ✓ ✓ ✓

Cartagena (actual Bolívar)

Simití ✓ ✓ ✓

Guamacó ✓ ✓ ✓

Santa Marta (actual Magdalena)

Ríos de la Sierra Nevada (Tucurima, 
Sevilla, Dibulla, Don Diego, Palomino)

✓ ✓ ✓

fuente: Jiménez y Sidier (1985) con base en Restrepo (1979).
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cuadrO iv.4. Salario diario (en reales)

Año General Jornaleros y peones Resto*

1776 4,29 2,27 15,38

1779 2,00 2,00 -

1787 3,69 3,00 11,40

1788 4,17 - 4,17

1791 3,74 3,00 7,69

1795 2,00 2,00 -

1796 3,11 1,88 7,69

1799 2,11 2,07 -

* Veedores, interventores, hacheros, taladores, mineros extranjeros.
fuente: Archivo General de la Nación, Archivo anexo, minas, tomo 2, ff. 2-70; 352-360. Ar-

chivo anexo, administración de salinas, carpeta 2, caja 2, ff. 147-350. Sección Colonia, Minas 
Cauca, legajo 5, r. 17, ff. 902-908. Archivo anexo, minas, tomo 3. Sección Colonia, Fondo Minas 
Tolima, legajo 4, rollo 23. Archivo anexo, administrador de salinas, Zipaquirá 1799-1800, ff. 
1-106, carpeta 3, caja 3.

cuadrO iv.5. Participación en los costos laborales

Año Jornaleros y peones Resto

1776 0,62 0,38

1779 1,00 -

1787 0,79 0,21

1788 - 1,00

1791 0,37 0,63

1795 1,00 -

1796 0,44 0,56

1799 1,00 -

fuente: Archivo General de la Nación.
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ANEXO

cuadrO a4.1. Medidas y equivalencias 
Relaciones de equivalencias de las monedas en el período colonial

Monedas Marcos Onzas Pesos Ochavas Adarmes Tomines Granos

Marcos 1 8 48 64 128 384 4.608

Onzas 16 8 16 48 576

Pesos 1 1 0,33 2 0,67 8 96

Ochavas 1 2 6 72

Adarmes 1 3 36

Tomines 1 12

Granos 1

fuente: Barona (1995).

En Tovar (1980) se presentan las siguientes equivalencias:
• 1 marco = 136 pesos de plata.
• 1 peso de plata = 8 reales de plata.
• 1 real de plata = 34 maravedises.
• 1 peso de plata=20 reales de vellón.
• 1 castellano = 2 pesos de plata.
• 1 ducado = 11 reales.
• 1 libra esterlina=100 reales (c.1784)

Poveda (1988) destaca que las unidades de medida para el comercio del 
oro al pormenor eran el peso fuerte de oro, el castellano y la onza. “Estas 
eran unidades pertenecientes al sistema medieval de pesas y medidas de Cas-
tilla, que había sido adoptado por los Reyes Católicos para toda España y sus 
dominios” (p. 40). El sistema completo que presenta es el siguiente:

• 1 grano = 49 2/3 miligramos métricos en la actualidad.
• 1 tomín = 12 granos.
• 1 gramo español = 2,3 granos.
• 1 peso fuerte de oro = 4 tomines = 48 granos.
• 1 castellano = 2 pesos oro = 8 tomines = 96 granos.
• 1 onza = 6 ¼ castellanos = 12 ½ tomines = 28 ¾ gramos españoles.
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