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a una mayor prosperidad general y, por la vía de los estancos y las alcabalas, 
aumentar sustancialmente el recaudo tributario. 

Los esclavos aumentaron la fuerza de trabajo disponible para explotar la 
minería y, en menor medida, para el oficio fuerte de las haciendas paneleras: 

Entre 1580 y 1810, la gente de África que fue deportada hacia Cartagena de In-
dias procedía del África occidental, centro-occidental y central. Hasta 1600 des-
embarcaron mandingas, yolofos, biáfaras, zapes y branes entre otros, a partir de 
esa fecha, sobre todo llegó gente procedente del Antiguo Reino del Kongo, llama-
da por los europeos angola, congo, monicongo y anzicos. Entre 1640 y hasta 1810, 
el predominio fue de ewé-fon (ararás), fanti-ashanti, akán de habla twi (minas) e 
ibos conocidos como carabalíes procedentes del África centro-occidental. (Maya, 
2006, p. 196; cursivas en el original)

Fueron esclavos los trabajadores de las grandes extensiones territoriales 
de la costa Atlántica, del Cauca, del Valle y de otras regiones de frontera en el 
Chocó, quienes proveían los alimentos para las cuadrillas que expurgaban 
las minas, aunque también a las comunidades indígenas del Chocó se les 

cuadrO v.1. Impuestos anuales  
entre 1761 y 1810 (pesos plata)

Cuentas
1761-1765 
Valor anual

1776-1780 
Valor anual

1796-1800 
Valor anual

1810 
Valor

Minería 63.350 99.976 216.862 228.000

Comercio 93.565 128.960 174.172 184.880

Tributo indígena 17.307 30.944 102.815 47.000

Venta puestos 7.820 9.116 14.893 70.000

Estancos 141.846 366.271 860.612 853.500

Comercio exterior 38.955 35.122 98.061 191.000

Diezmos 17.890 21.196 42.841 100.000

Suma común 124.082 270.140 1.510.256 811.377

Totales 506.815 961.670 2.576.100 2.445.000

Impuestos/ha 0,72 1,21 2,74 2,5

Impuestos/pib 3,0% 4,7% 10,4% 8,4%

fuenteS: para los promedios quinquenales entre 1761 y 1800: Meisel (2004); para 1810: Jara-
millo (1987) (esta es una cuenta fiscal que está posiblemente incompleta).
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que se le dio el monopolio de su comercio y que dio lugar a un auge conside-
rable durante la segunda mitad del siglo xviii, extendida a Maracaibo y, por 
esa vía, a Cúcuta. Era una región bastante despoblada con una densidad de 
ocho personas por km2. La volatilidad de los precios del cacao y la compe-
tencia de otras regiones se manifiesta en la inestabilidad de las rentas gene-
radas por el diezmo. También existían cultivos de café e índigo, pero en 
cantidades menores. El crecimiento anual de los remates de diezmos alcan-
za 2,2%, que es similar al de otras apartadas regiones del valle del alto Mag-
dalena, como Huila y Tolima. El grueso de la producción se exportaba a 
Veracruz, Nueva España, pero el chocolate se tornó en un artículo de amplio 
consumo popular en el virreinato como bebida caliente y en forma de chúcu-
la. Esta es la segunda región más productiva en su agricultura en la genera-
ción del impuesto eclesiástico, originado en estas plantaciones de cacao.

La zona de la cordillera Occidental se extendía a lo largo de la pendiente 
que cuelga entre la altiplanicie y el río Magdalena, aunque incluye también a 
Muzo, en Boyacá, y Vélez, en Santander. En las partes de baja y mediana al-
titud se cultivaba caña de azúcar para la elaboración de panela y miel, esta 
última, materia prima de las destilerías de aguardiente. La subregión sopor-
tó la competencia de otras zonas paneleras, pero también indirectamente de 

cuadrO v.2. Tasa de crecimiento del remate de diezmos  
en la Colombia Central: 1763-1813

Región
Tasa de  

crecimiento
Porcentaje 
población

Llanos 5,4 1,9

Cúcuta 2,2 1,7

Cordillera Occidental 2,9 19,2

Guanentá 3,5 14,3

Cordillera Oriental 2,8 53,7

Valle del alto Magdalena 2,1 9,1

Total Colombia central 2,9 100

Cordillera Occidental: Vélez, Muzo, La Palma, Guaduas y Tocaima.
Guanentá: Girón, Mogotes, San Gil y Socorro.
Cordillera Oriental: Bosa, Funza, Zipaquirá, Chocontá; Leyva, Tenza, Tunja, Sogamoso, Santa 
Rosa de Viterbo, Soatá; Málaga y Pamplona.
Valle del alto Magdalena: Honda, Mariquita, Ibagué, Purificación y Neiva.

fuente: Brungardt (1984, pp. 58 y 62).
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eran relaciones sociales más libres e igualitarias en Santander que en la re-
gión señorial que se extendía a los departamentos de lo que hoy es Boyacá y 
Cundinamarca, con sus arrendatarios y peones, indígenas y mestizos endeu-
dados y atados a las haciendas. Estos factores sociales permitían que una 
base de recursos naturales de inferior calidad en Santander obtuviera una 
productividad más alta que la del altiplano cundiboyacense. 

Hacia finales del siglo xviii se comienza a manifestar una creciente pre-
sencia de “frutos” en las exportaciones que salen de Cartagena, generalmen-
te dominadas por las exportaciones de oro, que reciben la nomenclatura de 
“caudales” (Cuadro v.3). Al parecer, la expansión es propiciada por una ma-
yor libertad de comercio permitida por la metrópoli borbónica. “Se pasó de 
un monopolio, validado por un fuerte contrabando y un sistema de galeones 
insuficiente, a una libertad de comercio instaurada paulatinamente a partir 
de los setenta. Así, mientras Cádiz perdía su monopolio como puerta de salida 
de España, en América se abrían lentamente algunos puertos ‘menores’” 
(Bohórquez, 2009, p. 19). El objetivo que se proponía la Corona era aprove-
char mejor las oportunidades que podía proveer una agricultura tropical 
para intensificar el comercio de bienes españoles y capturar así una mayor 
parte de las exportaciones de oro y plata de las colonias, pero también fo-
mentar el comercio entre las propias colonias que se daba de manera margi-
nal y no del todo legal.

cuadrO v.3. Exportaciones por el puerto de Cartagena, 1784-1793

Año Caudales Frutos Frutos

1784 1.570.217 80.308 4,9%

1785 1.817.098 164.695 8,3%

1786 372.156 89.942 19,5%

1787 4.424.081 224.150 4,8%

1788 1.939.462 135.059 6,5%

1789 2.114.490 166.418 7,3%

1790 2.108.328 203.773 8,8%

1791 2.558.245 289.279 10,2%

1792 1.634.037 225.843 12,1%

1793 671.117 248.199 27,0%

fuente: Bohórquez (2009, p. 27).
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eL pib agrOpecuariO en 1800

En un trabajo anterior hemos estimado el pib colonial en 1800 utilizando se-
ries fiscales, de la producción de oro y de comercio exterior, las cuales permi-
tieron reconstruir la oferta agregada, pero donde el sector agropecuario y el 
de artesanías tuvo que ser muy burdamente calculado sobre la expansión 
demográfica. Lo que hicimos fue estimar un pib por habitante (27,4 pesos 
plata anuales), contrastado con el de otras colonias para no salirnos de ran-
go (México era de 41 pesos plata), y, con base en los censos de población, 
ponerlo a crecer hasta pegarlo con el pib de 1905 estimado por el Banco de la 
República. En ese momento se estimó que el pib agropecuario era 60% del 
total, cuando se había reducido el peso relativo de la minería en la economía 
de la República de Colombia, de tal modo que en 1800 esa participación de-
bía estar cercana al 55% del pib porque el sector minero era el líder de la 
economía colonial (Cuadro v.4).

Se intentó calcular el producto agropecuario con base en los diezmos 
que en promedio le dieron al fisco 100.000 pesos plata anuales para la prime-
ra década del siglo xix. La participación del Gobierno alcanzaba los dos no-
venos de lo recaudado, más un 3% adicional, al tiempo que los diezmeros 
alcanzaban una comisión del 35% de lo que colectaban. Esto significa que el 
Gobierno recibía el 65% de los diezmos, se quedaba con el 25,2% de esa 
suma y el saldo se lo entregaba a la Iglesia. Si el diezmero cobraba 100 pesos, 

cuadrO v.4. El pib de la Nueva Granada en 1800

Sector Pesos plata
Participación 

porcentual

Agropecuario 14.000.000 54,4

Minería 3.000.000 11,6

Artesanía 3.500.000 13,6

Comercio 1.575.000 6,1

Gobierno 2.576.000 10,0

Transporte 1.100.000 4,3

Total 25.571.000 100,0

Población en 1800 938.580

pib por habitante 27,4

fuente: Kalmanovitz (2006).
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