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La región más poblada era la Central, tal como había sido la situación des-
de tiempos prehispánicos. En el altiplano cundiboyacense y en los valles de la 
cordillera Central había una alta densidad de población, en comparación a lo 
que se observaba en las costas Pacífica y Caribe. Como resultado, la región 
Central concentraba el 57,9% de la población del virreinato (Cuadro vi.1). En 
la región Central, la ciudad con más población era Santa Fe de Bogotá, que 
también era la capital del virreinato. 

La población del occidente se concentraba en los valles del río Cauca y 
en las montañas de las cordilleras Occidental y Central. Las costas estaban 
bastante deshabitadas y fue la búsqueda de oro en los ríos que desembocan 
en el océano Pacífico lo que estimuló, en muchos casos, su poblamiento ini-
cial. Popayán era su principal ciudad y la tercera del virreinato, después de 
Santa Fe de Bogotá y Cartagena. En la región Occidental estaba el 21,8% de 
la población neogranadina.

La región Caribe tenía una zona rural con muy baja densidad de pobla-
ción, pero en contraste tenía ciudades ricas, como Cartagena y Mompox. 
Cuando se iba a crear el virreinato se discutió la idea de escoger a Cartagena 
como su capital; finalmente esa posibilidad se descartó, entre otras razones 
porque su localización implicaba que la capital quedaba expuesta a los ata-
ques de potencias enemigas. La población de la región Caribe se clasificó 
mayoritariamente como libre de todos los colores. En el censo de 1776 esta 
región representó el 20,3% del total de la población del virreinato. 

Tal como se señaló, la información cuantitativa acerca de los ingresos las 
cajas reales del virreinato de la Nueva Granada en el período 1761-1800 pro-
viene del Archivo General de Indias en Sevilla, España. Para reconstruir las 
cifras de los recaudos se recopilaron las cartas cuentas en lo correspondiente 
al cargo. Esta información se encuentra dispersa en un gran número de to-

cuadrO vi.1. La población del virreinato  
de la Nueva Granada (1776)

Región Población Porcentaje

Central 461.914 57,9

Occidente 173.462 21,8

Caribe 162.115 20,3

Total 797.491 100,0

Nota: la región Central incluía a Santa Fe de Bogotá, Guaduas, Tunja, Salazar, Las 
Vetas, Girón, La Unión, Mariquita y Neiva; la Occidental a Antioquia, Chocó, Darién 
y Popayán, y la Caribe a Cartagena, Santa Marta y Riohacha.

fuente: cálculos del autor con base en Pérez (1951, Cuadro A).



cuadrO vi.2. Ingresos totales de las cajas reales del occidente neogranadino (1761-1800)

Cuenta (pesos de plata) 1761-1765 1766-1770 1771-1775 1776-1780 1781-1785 1786-1790 1791-1795 1796-1800

Tabaco 0 0 11.152 148.216 248.961 391.434 691.630 737.329

Minería 130.581 132.084 223.660 236.812 211.864 250.864 548.005 554.344

Comercio interno 79.574 101.189 99.368 141.335 210.674 173.051 273.365 269.309

Tributos indígenas 68.772 42.293 62.051 68.004 99.528 72.889 174.714 237.433

Aguardiente 35.986 67.788 94.446 85.428 66.545 167.585 241.379 223.054

Bulas de cruzadas 24.421 35.667 30.267 60.510 46.960 92.317 58.075 148.440

Salarios eclesiásticos y civiles 18.302 16.455 15.137 20.612 18.880 36.034 77.138 123.154

Noveno real 20.875 22.339 22.024 24.152 30.104 19.936 44.051 78.764

Temporalidades 0 4.311 58.344 79.686 31.198 30.111 82.194 62.033

Papel sellado 14.888 11.653 11.989 33.492 27.670 36.099 45.803 61.102

Montepío 0 0 1.628 3.120 4.376 6.570 34.758 34.880

Donativos 60 0 0 1.304 10.828 174 23.806 34.610

Oficios vendibles y renovables 10.365 16.477 9.868 9.505 6.953 11.746 20.917 32.677

Naipes, pólvora, azogue, quina y plomo 278 156 313 1.231 9.850 7.892 22.484 27.380

Comercio exterior 3.654 2.241 2.440 5.214 5.332 21.384 12.231 7.789

Venta, composición y arriendo de tierras 2.600 1.634 806 300 2.177 1.103 351 490

Comisos 518 270 0 0 478 9.111 1.827 337

Salinas 0 0 0 0 0 604 391 41

Otros 45.373 46.748 96.711 59.309 89.466 111.885 67.154 271.873

Total 456.247 501.305 740.204 978.230 1.121.844 1.440.789 2.420.273 2.905.039

Nota: las cajas reales del Occidente eran Santa Fe de Antioquia —con las cajas subalternas de Rionegro y Medellín: Zitará (Quibdó)—; Nóvita; 
Cartago, con las cajas subalternas de Supia, Toro, Cali y Buga; Popayán, con las cajas subalternas de Raposo, Barbacoas, Micay, Tumaco, Is-
cuandé y Anserma.

fuente: Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fe, Quito y Cuba, varios legajos, y cálculos del autor.
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fueron mayores para el período 1761-1800, después de 1780 los del estanco 
del tabaco ocuparon el primer lugar, como se observa en el Cuadro vi.2. 

También llama la atención dentro de las cuentas fiscales del occidente 
que los tributos indígenas ocuparon el quinto lugar. Ello corresponde a lo que 
se les cobraba a las poblaciones indígenas del sur de la zona, sobre todo en 
las áreas de influencia de Popayán y Pasto. Sin embargo, el porcentaje de 

cuadrO vi.3. Participación de los diferentes ingresos  
en las cajas reales de la región Occidental (1761-1800)

Cuenta Porcentaje

Minería 23,41

Tabaco 22,80

Comercio interno 13,79

Aguardiente 10,05

Tributos indígenas 8,45

Bulas de cruzadas 5,08

Temporalidades 3,56

Salarios eclesiásticos y civiles 3,33

Noveno real 2,68

Papel sellado 2,48

Oficios vendibles y renovables 1,21

Montepío 0,87

Donativos 0,72

Naipes, pólvora, azogue, quina y plomo 0,71

Comercio exterior 0,62

Comisos 0,13

Venta, composición y arriendo de tierras 0,10

Salinas 0,01

Otros 8,07

Total 100,00

fuente: Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fe, Quito y Cuba, varios 
legajos, y cálculos del autor.
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El Chocó contribuyó mucho a la expansión de la producción de oro en la 
Nueva Granada en el siglo xviii. Ya a comienzos del siglo xix aportaba cerca 
del 33% de la producción aurífera de la Nueva Granada y solo Antioquia la 
superaba en este sentido (Restrepo, 1979, p. 175). A pesar de la importancia 
del Chocó en el siglo xviii como región productora de oro, siempre conservó 
un carácter de frontera. Además, debido al clima, el aislamiento y las enfer-
medades tropicales, los dueños blancos no vivían allí con sus familias, sino 
en Popayán, Cali o Anserma. Por ejemplo, en 1778 solo había 332 blancos en 
todo el Chocó, y los esclavos, 5.756, constituían el mayor grupo de poblado-
res, seguidos de los indígenas (Cuadro vi.4). 

En el Chocó todos los precios eran muy altos debido a que no había pro-
ducción artesanal local y la agricultura era de subsistencia y baja productivi-
dad. Por esa razón, la mayoría de los alimentos llegaban de otras zonas del 
virreinato, como Socorro en el caso de las telas, alpargatas y sombreros, y 
del área de influencia de Cali para los alimentos. Colmenares (1997a, p. 98) 
señaló que las haciendas esclavistas del valle del Cauca surgieron con la 
apertura de la frontera minera en el Chocó. Ese comercio no solo benefició a 
los hacendados, sino también a los comerciantes, que abastecían los campos 
mineros con todos los elementos que necesitaban importar. 

Durante el período 1761-1800 la provincia de Antioquia tuvo el mayor 
ritmo de expansión en la producción minera de todas las áreas productoras 
de oro en la Nueva Granada, con un aumento de 4,5 veces al final del siglo 
con respecto a 1760-1764. Ya para comienzos del siglo xix, con el 37,9% de la 
producción, Antioquia era la principal productora de oro en el virreinato 
(Restrepo, 1979, p. 175). 

Lo que distinguió a la minería antioqueña en el período colonial fue el 
papel central que desde el siglo xviii desempeñaron los trabajadores libres o 
mazamorreros. De acuerdo con Restrepo (1979), a comienzos del siglo xix 
los mazamorreros libres representaban cinco sextas partes del total de traba-

cuadrO vi.4. Población del Chocó en 1778

Número de personas Porcentaje

Esclavos 5.756 39,3

Indígenas 5.414 36,9

Libres 3.160 21,6

Blancos 332 2,2

Total 14.662 100,0

fuente: Sharp (1976, p. 199).
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buen ejemplo de los encadenamientos hacia atrás de un sector productivo 
(Álvarez, 2006, p. 23). 

Hasta comienzos del siglo xviii Socorro fue solamente un lugar de apro-
visionamiento de las recuas de mula que iban de Vélez a Girón (Stoller, 1991, 
pp. 25-31). Sin embargo, durante ese siglo su población, en su mayoría blan-
ca y mestiza, creció vigorosamente. Además, se convirtió en el principal pro-
ductor de textiles de la Nueva Granada. Por ejemplo, en 1792, Santa Fe de 
Bogotá recibió 595 y ½ cargas de lienzos del Socorro. Esas telas llegaban 
también a las zonas mineras de Antioquia, Chocó y Popayán, así como a los 
Llanos y las provincias del Caribe. 

La composición étnica del Socorro revela que era una sociedad con ca-
racterísticas que facilitaron una relativa democratización de las relaciones 
económicas y sociales, pues en su estructura demográfica el peso de la po-
blación libre, casi toda mestiza, y la blanca alcanzaban el 97%, mucho más 
que en las zonas mineras del occidente, donde había una amplia participa-
ción de los esclavos, así como de negros libres, mulatos y zambos; o que en 
la costa Caribe, con una pequeñísima participación de la población blanca, 
especialmente por fuera de los grandes puertos marítimos o fluviales; e in-
cluso que en el altiplano cundiboyacense, donde el porcentaje de indígenas 
era bastante alto (Cuadro vi.5). 

No todas las subregiones de la parte central del virreinato de Nueva Gra-
nada se caracterizaban por estar en la cordillera Oriental o en sus valles ale-
daños. También había tierras bajas, especialmente en los Llanos, hacia el 
oriente de la cordillera y en el valle del alto río Magdalena, entre Neiva e 
Ibagué. En estas tierras bajas predominaba la ganadería extensiva. Con sus 
ganados se abastecía el importante mercado de Santa Fe de Bogotá. Tam-
bién se enviaba ganado de las tierras ubicadas a ambos lados del río Magda-
lena hacia las zonas mineras del occidente. Por ejemplo, en un escrito de 

cuadrO vi.5. Población de la Villa del Socorro en 1779

Grupo Número de personas Porcentaje

Blancos 17.738 50,5

Libres 14.944 42,5

Esclavos 1.848 5,3

Indios 607 1,7

Total 35.137 100,0

fuente: Tovar et al. (1994, pp. 375-376).



cuadrO vi.6. Ingresos totales de las cajas reales de la región Central neogranadina (1761-1800)

Cuenta (pesos de plata) 1761-1765 1766-1770 1771-1775 1776-1780 1781-1785 1786-1790 1791-1795 1796-1800

Tabaco 6.003 70.058 187.266 267.385 437.108 793.371 534.322 1.115.968

Salarios eclesiásticos y civiles 80.800 175.132 131.828 90.072 89.127 157.147 300.363 657.556

Minería 185.659 178.695 199.839 244.180 129.622 208.742 442.712 529.452

Aguardiente 389.857 417.902 489.970 404.924 445.583 462.720 465.745 475.104

Comercio interno 222.196 191.126 208.288 249.734 285.726 381.447 357.512 470.853

Salinas 0 0 0 24.062 99.821 149.701 244.347 240.725

Tributos indígenas 185 25.975 0 41.644 906 141.131 144.998 215.234

Bulas de cruzadas 44.270 42.324 57.032 99.929 126.816 86.227 99.529 200.393

Temporalidades 0 116.564 315.618 124.826 127.914 402.770 579.698 197.470

Montepío 49 12.376 10.977 25.255 26.674 64.602 81.918 107.606

Noveno real 49.937 49.961 44.619 60.078 93.910 92.255 96.881 106.177

Naipes, pólvora, azogue, quina y plomo 4.356 4.655 14.991 26.219 23.009 50.500 82.982 78.324

Papel sellado 17.512 21.418 21.558 44.871 32.638 43.659 42.293 72.138

Donativos 0 0 0 0 2.280 39 50.705 55.360

Oficios vendibles y renovables 20.682 23.525 28.199 26.656 18.380 29.850 20.503 23.558

Venta, composición y arriendo de tierras 27.261 16.128 13.763 32.964 18.902 15.909 133.488 10.526

Comisos 229 1.916 415 785 4.067 5.033 6.022 3.312

Comercio exterior 106 236 0 0 0 0 0 0

Otros 63.594 65.036 69.724 158.073 191.529 190.018 548.944 1.311.015

Total 1.112.696 1.413.027 1.794.087 1.921.657 2.154.012 3.275.121 4.232.962 5.870.771

fuente: Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fe, Quito y Cuba, varios legajos, y cálculos del autor.
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el 11,05% de los ingresos de las cajas de la región Central entre 1761 y 1800 es 
que allí también hemos agrupado los generados por la Casa de Moneda de 
Santa Fe de Bogotá, por estar directamente relacionados con la minería. 

Un aspecto de la economía de esta región Central que hemos destacado 
es la enorme participación de los gastos administrativos dentro de la econo-
mía de la capital del virreinato, Santa Fe de Bogotá, que era el principal polo 
de crecimiento económico de esta sección del territorio. En el Cuadro vi.8 

cuadrO vi.7. Participación de los diferentes ingresos  
en las cajas reales de la región Central (1761-1800)

Cuenta Porcentaje

Aguardiente 18,52

Tabaco 17,79

Comercio interno 12,34

Minería 11,05

Temporalidades 9,72

Salarios eclesiásticos y civiles 8,77

Salinas 3,96

Bulas de cruzadas 3,95

Noveno real 3,10

Tributos indígenas 2,97

Montepío 1,72

Papel sellado 1,54

Naipes, pólvora, azogue, quina y plomo 1,49

Venta, composición y arriendo de tierras 1,40

Oficios vendibles y renovables 1,00

Donativos 0,57

Comisos 0,11

Comercio exterior 0,00

Otros 13,55

Total 100,00

fuente: Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fe, Quito y Cuba, varios 
legajos, y cálculos del autor.



 273REFORMAS BORBÓNICAS Y PRESIÓN FISCAL, 1761-1800

cuadrO vi.8. Data de la caja real de Santa Fe de Bogotá (1795)

Concepto
Valor  

(pesos de plata)
Porcetaje

- Remitido a Cartagena 304.883 39,7

- Salarios

a- Virrey 40.000 5,2

b- Alguacil baras 455 0,1

c- Real Audiencia 30.913 4,0

d- Gobernadores y corregidores 9.085 1,2

e- Guardias palacio 12.398 1,6

f- Militares 2.349 0,3

g- Oficiales reales 7.795 1,0

h- Tribunal de cuentas 16.892 2,2

Subtotal 119.887 15,6

- Militares

a- Batallón auxiliar 83.365 10,9

b- Artillería 1.666 0,2

Subtotal 85.031 11,1

- Tabaco 71.371 9,3

- Tributo de indios 26.318 3,4

- Imposición a censos 24.224 3,2

- Temporalidades 16.227 2,1

- Pólvora 9.650 1,3

- Expedición Historia Natural 9.624 1,3

- Media anata eclesiástica 9.029 1,2

- Remisible a España 2.759 0,4

- Otros 88.803 11,6

Total 767.806 100,0

fuente: Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fe, Quito y Cuba, varios legajos, y cálculos 
del autor.



cuadrO vi.9. Ingresos totales quinquenales de las cajas reales del Caribe neogranadino (1761-1800)

Cuenta (pesos de plata) 1761-1765 1766-1770 1771-1775 1776-1780 1781-1785 1786-1790 1791-1795 1796-1800

Situado 1.231.389 668.839 1.139.032 2.151.528 2.506.976 2.382.254 1.925.106 2.478.282

Tabaco 30.657 128.834 192.530 361.210 624.993 961.157 791.981 993.826

Minería 500 222 2.259 18.892 10.745 3.313 1.516 514

Comercio interno 166.054 166.522 201.924 253.459 230.349 195.253 157.073 130.519

Tributos indígenas 17.577 28.799 20.132 45.070 38.791 44.897 42.172 61.406

Aguardiente 239.335 407.997 450.950 534.720 709.153 793.857 403.98 581.072

Bulas de cruzadas 12.468 8.596 12.127 12.286 13.863 9.446 22.029 59.232

Salarios eclesiásticos y civiles 21.799 19.405 39.594 26.188 35.502 23.230 42.829 174.293

Noveno real 18.640 1.591 18.918 21.748 24.727 19.007 18.146 29.266

Temporalidades 0 250 78.735 263.799 9.773 614.495 178.908 706.436

Papel sellado 27.685 13.442 25.234 13.115 18.527 18.071 26.537 34.607

Montepío 8.385 3.988 27.781 54.942 63.918 94.166 125.482 231.059

Donativos 0 300 200 2.222 1.283 4.309 116.160 127.313

Oficios vendibles y renovables 8.053 14.571 6.294 9.420 7.225 12.811 11.868 18.230

Naipes, pólvora, azogue, quina y plomo 2.759 304 202 2.020 25.503 7.487 29.848 71.003

Comercio exterior 191.015 109.153 168.720 170.397 774.111 1.146.214 727.023 482.515

Venta, composición y arriendo de tie-

rras
1.238 1.522 2.107 1.517 2.352 1.367 2.236 1.809

Comisos 35.320 11.503 12.676 11.386 3.012 2.006 49.658 74.319

Salinas 4.798 8.241 6.978 5.624 8.044 2.245 20.823 1.928

Otros 178.842 95.990 110.398 100.453 172.578 93.595 143.554 325.694

Total 2.196.514 1.690.069 2.516.791 4.059.996 5.281.425 6.429.180 4.836.934 6.583.323

Nota 1: las cajas reales del Caribe eran: Cartagena; Riohacha; Santa Marta, con las subalternas de Valledupar; y Mompox, con las subalternas 
de Simití, Guamocó, Loba, Ayapel, Retiro, Cáceres y Zaragoza.
Nota 2: el período 1766-1770 no incluye el año 1769, pues no se encontró la información para ese año.

fuente: Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fe, Quito y Cuba, varios legajos, y cálculos del autor.



 285REFORMAS BORBÓNICAS Y PRESIÓN FISCAL, 1761-1800

cajas provenían de los impuestos al comercio exterior, los cuales eran casi 
cero en las otras regiones (Cuadro vi.10). Sobre este tema es necesario hacer 
dos aclaraciones. La primera es que, como había un virtual monopolio del 
comercio exterior por Cartagena, este puerto recibía casi todos los pagos por 
este concepto. Sin embargo, en Riohacha y Santa Marta también se generaban 

cuadrO vi.10. Participación de los diferentes ingresos  
en la cajas reales de la región Caribe (1781-1800)

Cuenta Porcentaje

Situado 43,11

Aguardiente 12,27

Tabaco 12,16

Comercio exterior 11,22

Temporalidades 5,51

Comercio interno 4,47

Montepío 1,81

Salarios eclesiásticos y civiles 1,14

Tributos indígenas 0,89

Donativos 0,75

Comisos 0,59

Papel sellado 0,53

Bulas de cruzadas 0,45

Noveno real 0,45

Naipes, pólvora, azogue, quina y plomo 0,41

Oficios vendibles y renovables 0,26

Salinas 0,17

Minería 0,11

Venta, composición y arriendo de tierras 0,04

Otros 3,63

Total región Caribe 100,00

fuente: Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fe, Quito y Cuba, varios 
legajos, y cálculos del autor.



cuadrO vi.11. Ingresos totales de las cajas reales del virreinato de la Nueva Granada (1761-1800)

Cuentas (pesos de plata) 1761-1765 1766-1770 1771-1775 1776-1780 1781-1785 1786-1790 1791-1795 1796-1800

Aguardiente 665.178 893.687 1.035.366 1.025.072 1.221.281 1.424.162 1.111.109 1.279.230

Comercio exterior 194.775 111.630 171.160 175.611 779.443 1.167.598 739.254 490.304

Comercio interno 467.824 458.837 509.580 644.528 726.749 749.751 787.950 870.681

Comisos 36.067 13.689 13.091 12.171 7.557 16.150 57.507 77.968

Donativos 60 300 200 3.526 14.391 4.522 190.671 217.283

Minería 316.740 311.001 425.758 499.884 352.231 462.919 992.233 1.084.310

Montepío 8.434 16.364 40.386 83.317 94.968 165.338 242.158 373.545

Naipes, pólvora, azogue, quina y plomo 7.393 5.115 15.506 29.470 58.362 65.789 135.314 176.707

Noveno real 89.452 73.891 85.561 105.978 148.741 131.198 159.078 214.207

Oficios vendibles y renovables 39.100 54.573 44.361 45.581 32.558 54.407 53.288 74.465

Papel sellado 60.085 46.513 58.781 91.478 78.835 97.829 114.633 167.847

Salarios eclesiásticos y civiles 120.901 210.992 186.559 136.872 143.509 216.411 420.330 955.003

Salinas 4.798 8.241 6.978 29.686 107.865 152.550 265.561 242.694

Tabaco 36.660 198.892 390.948 776.811 1.311.062 2.145.962 2.017.933 2.847.123

Temporalidades 0 121.125 452.697 468.311 168.885 1.047.376 840.800 965.939

Tributos indígenas 86.534 97.067 82.183 154.718 139.225 258.917 361.884 514.073

Ventas, composición y arriendo de tierras 31.099 19.284 16.676 34.781 23.431 18.379 136.075 12.825

Bulas de cruzadas 81.159 86.587 99.426 172.725 187.639 187.990 179.633 408.065

Otros 287.809 207.774 276.833 317.835 453.573 395.498 759.652 1.908.582

Total sin situado 2.246.259 2.727.788 3.635.217 4.490.520 5.596.732 8.367.338 8.805.411 10.972.269

Situado 1.231.389 668.839 1.139.032 2.151.528 2.506.976 2.382.254 1.925.106 2.478.282

fuente: Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fe, Quito y Cuba, varios legajos, y cálculos del autor.



cuadrO vi.12. Lo remitido por otras cajas a la de Santa Fe de Bogotá (1761-1791)

Caja  (pesos de plata) 1761-1765 1766-1770 1771-1775 1776-1780 1781-1785 1788-1791 Total 1761-1791 Participación (%)

Antioquia 54.019 49.696 59.751 179.548 117.475 208.768 669.257 23,40

Cartagena 0 10.482 0 0 6.040 66.639 83.161 2,91

Cartago 24.350 41.448 31.894 51.605 40.385 25.821 251.503 7,54

Cancán 1.568 1.886 0 0 0 0 3.454 0,12

Chocó 133.091 153.845 114.481 150.612 73.231 112.088 737.348 25,79

Girón 9.829 5.669 8.034 10.481 11.830 2.486 48.329 1,69

Honda 37.147 27.981 7.327 16.743 16.806 11.710 117.714 4,12

Ibagué 0 0 0 8.209 0 0 8.209 0,29

Llanos 94 407 0 507 490 1.543 3.041 0,11

Mariquita 0 52 0 0 0 0 52 0,00

Mompox 47.700 29.424 48.093 65.652 48.744 41.149 280.762 9,82

Muso 858 26.035 135 360 191 0 27.579 0,96

Neiva 120 0 0 554 0 0 674 0,02

Opón 3.468 779 0 0 0 0 4.247 0,15

Pamplona 545 1.493 3.928 11.421 27.000 50.941 95.328 3,33

Popayán 129.368 167.741 116.736 13.934 0 0 427.779 14,96

Purificación 1.457 1.545 0 210 0 0 3.121 0,11

Remedios 13.773 58.774 19.503 18.842 10.879 12.147 133.918 4,68

Salazar 0 115 0 0 0 0 115 0,00

Total 457.387 577.281 409.882 528.678 353.071 533.292 2.859.591 100,00

fuente: Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fe, Quito y Cuba, varios legajos, y cálculos del autor.
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que fue ante todo una reacción antifiscal, sucedió en Nueva Granada; por qué 
los principales pensadores en el tema de la economía política concentraban 
buena parte de sus críticas en el régimen fiscal; por qué a comienzos del siglo 
xix resultó frágil la lealtad a la Corona española y por qué, a la primera opor-
tunidad para lograr la Independencia, los neogranadinos la aprovecharon.

En síntesis, entre 1761 y 1800 los recaudos fiscales del virreinato de Nue-
va Granada aumentaron significativamente (Gráfico vi.13). A pesar de que 
hubo crecimiento económico, este fue básicamente extensivo; es decir, en el 

cuadrO vi.13. Envío de remesas de la cajas reales americanas  
a la Tesorería General de Madrid (pesos plata)

Período Antillas (%)
Nueva  
España

(%)
Tierra  
firme

(%)
Río de la  

Plata y Perú
(%) Total (%)

1758-1778 19.743 0,1 23.041.089 85,7 64.493 0,2 3.766.146 14,0 26.891.471 100

1779-1796 13.843.496 17,0 53.780.092 66,1 2.412.178 3,0 11.378.155 14,0 81.413.921 100

Nota: Antonio García Baquero señala que el 96,7% de las remesas de Tierra Firme provenían de 
Cartagena. 

fuente: García (2003, p. 115).

gráficO vi.12. Evolución de la presión fiscal en el virreinato  
de la Nueva Granada (1761-1800)

Nota: se calculó la presión fiscal como la relación entre los recaudos totales de las cajas reales y 
el producto interno bruto.

fuente: Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fe, Quito y Cuba, varios legajos, y cálculos 
del autor.
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largo plazo no aumentaba el pib per cápita, sino que crecían el producto total 
y la población a un mismo ritmo (cuadros vi.14 y vi.15). Es necesario resaltar 
que para la época ello fue un gran logro, por cuanto se trataba de una econo-
mía premoderna. Que esta creciera durante cuarenta años con una tasa de 
expansión de la población del 1,6% anual sin enfrentarse a los rendimientos 

gráficO vi.13. Evolución de los ingresos totales per cápita  
de las cajas reales de la Nueva Granada (1761-1800)

fuente: Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fe, Quito y Cuba, varios legajos, y cálculos 
del autor.

cuadrO vi.14. pib del virreinato de la Nueva Granada (1761)

Sector
Valor  

(pesos de plata)
Porcentaje

Agropecuario 6.820.295 48,3

Industria artesanal 3.072.205 21,7

Minería 889.600 6,3

Gobierno 442.676 3,1

Otros 2.907.367 20,6

Total 14.132.143 100,0

fuente: cálculos del autor.
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cuadrO vi.15. pib del virreinato de Nueva Granada (1800)

Sector
Valor 

(pesos de plata)
Porcentaje

Agropecuario 12.956.797 47,8

Industria artesanal 5.836.395 21,5

Minería 3.060.000 11,3

Gobierno 2.589.853 9,6

Otros 2.656.738 9,8

Total 27.099.783 100,0

fuente: cálculos del autor.

cuadrO vi.16. Aumento de los ingresos fiscales de las principales regiones  
del virreinato de la Nueva Granada, (1761-1769 = 100)

Período Central Occidente
Caribe  

sin el situado
Caribe  

con el situado
Total

1761-1769 100 100 100 100 100

1770-1779 145 176 167 158 159

1780-1789 212 261 354 308 271

1790-1799 392 567 378 305 410

fuente: Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fe, Quito y Cuba, varios legajos, y cálculos 
del autor.

decrecientes y a un techo maltusiano es sorprendente, especialmente si se 
tiene en cuenta que en términos per cápita se estaban aumentando los im-
puestos (Cuadro vi.16). Donde más aumentaron los recaudos en términos per 
cápita fue en la región Occidental. Aunque en el Caribe los recaudos locales 
se duplicaron (Cuadro vi.17). 

¿Cuál fue la base de este crecimiento? Nuestra hipótesis es que la expan-
sión de la segunda mitad del siglo xviii estuvo impulsada por el gran creci-
miento de la población, sobre todo de la mestiza. Entre 1761 y 1800 los 
habitantes de la Nueva Granada crecieron en un 85,7%. Un enorme aumento 
para la época, que se compara favorablemente incluso con Inglaterra, que por 
esa época estaba en plena revolución industrial. ¿Cómo fue posible este logro 
económico neogranadino, que ni siquiera las reformas fiscalistas borbónicas 
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cuadrO vi.15. pib del virreinato de Nueva Granada (1800)

Sector
Valor 

(pesos de plata)
Porcentaje

Agropecuario 12.956.797 47,8

Industria artesanal 5.836.395 21,5

Minería 3.060.000 11,3

Gobierno 2.589.853 9,6

Otros 2.656.738 9,8

Total 27.099.783 100,0

fuente: cálculos del autor.

cuadrO vi.16. Aumento de los ingresos fiscales de las principales regiones  
del virreinato de la Nueva Granada, (1761-1769 = 100)

Período Central Occidente
Caribe  

sin el situado
Caribe  

con el situado
Total

1761-1769 100 100 100 100 100

1770-1779 145 176 167 158 159

1780-1789 212 261 354 308 271

1790-1799 392 567 378 305 410

fuente: Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fe, Quito y Cuba, varios legajos, y cálculos 
del autor.

decrecientes y a un techo maltusiano es sorprendente, especialmente si se 
tiene en cuenta que en términos per cápita se estaban aumentando los im-
puestos (Cuadro vi.16). Donde más aumentaron los recaudos en términos per 
cápita fue en la región Occidental. Aunque en el Caribe los recaudos locales 
se duplicaron (Cuadro vi.17). 

¿Cuál fue la base de este crecimiento? Nuestra hipótesis es que la expan-
sión de la segunda mitad del siglo xviii estuvo impulsada por el gran creci-
miento de la población, sobre todo de la mestiza. Entre 1761 y 1800 los 
habitantes de la Nueva Granada crecieron en un 85,7%. Un enorme aumento 
para la época, que se compara favorablemente incluso con Inglaterra, que por 
esa época estaba en plena revolución industrial. ¿Cómo fue posible este logro 
económico neogranadino, que ni siquiera las reformas fiscalistas borbónicas 
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pudieron frenar? Consideramos que se presentó una coyuntura favorable 
para darles salida a los excedentes de recursos que no estaban siendo utiliza-
dos (vent for surplus). Sobre todo se pudieron utilizar tierras y hombres que 
estaban solo parcialmente activos. “Tierras sin hombres y hombres sin tie-
rras”, era la expresión que por esa época se usaba para describir la situación. 

Además, es necesario tener en cuenta que la población del territorio del 
virreinato se estaba recuperando de la inmensa caída en la población indíge-
na que se dio entre los siglos xvi y xvii. Por tanto, el territorio se halló escasa-
mente poblado al inicio del siglo xviii y la densidad de población era muy 
baja en relación a lo que debió ser en 1500, de acuerdo con los estimativos 
de población nativa para esa fecha realizados por distintos historiadores. 

El crecimiento de la población de libres de todos los colores le dio mu-
cha energía a la economía neogranadina, con un aumento de la producción 
que permitió un incremento del comercio entre las regiones, al cual ya nos 
hemos referido. Ese mayor comercio llevó a una mayor especialización en la 
producción y, por tanto, a que se pudieran dar algunas economías de escala. 
Tal vez fue esta la razón por la cual la economía virreinal logró crecer de ma-
nera sostenida durante las cuatro décadas analizadas, sin que se presentaran 
los rendimientos decrecientes. Esto último era lo que solía ocurrir en las 
economías premodernas, sin mayores cambios tecnológicos, donde las expan-
siones rápidamente caían en una trampa maltusiana: el crecimiento de la po-
blación posteriormente llevaba a un retroceso, debido a la sobremortalidad 

cuadrO vi.17. Ingresos de las cajas reales del virreinato de la Nueva Granada  
y sus regiones, en términos per cápita (pesos de plata)

Período
Caribe sin 

situado
Caribe con 

situado
Central Occidental Total

1761-1765 1,5 3,3 0,6 0,7 0,8

1766-1770 1,5 2,3 0,7 0,7 0,9

1771-1775 1,7 3,2 0,8 0,9 1,0

1776-1780 2,2 4,8 0,8 1,1 1,2

1781-1785 3,1 5,8 0,8 1,2 1,4

1786-1790 4,1 6,5 1,2 1,4 1,8

1791-1795 2,7 4,5 1,4 2,1 1,8

1796-1800 3,6 5,7 1,8 2,4 2,3

fuente: Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fe, Quito y Cuba, varios legajos, y cálculos 
del autor.
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ocasionada por la deficiente nutrición y las epidemias, ya que pronto apare-
cían los rendimientos decrecientes de la tierra y la infraestructura.

Para terminar esta sección, hagamos algunas comparaciones entre la 
Nueva Granada y otros virreinatos y capitanías en este período (Cuadro 
vi.18).19 En primer lugar, el grado de presión fiscal que había en la Nueva 
Granada en 1800 no resulta siendo ni el más alto (México y Chile tenían un 
nivel superior), ni el más bajo, pues los cuatro restantes están por debajo. 
Ahora bien, para la época solo los territorios que estaban involucrados en 
conflictos militares alcanzaban estas tasas tan altas de recaudos como pro-
porción del producto interno bruto.20 Los niveles que se observan para Méxi-
co, Chile y Colombia solo se explican por las numerosas guerras en las cuales 
España estuvo involucrada por esta época. Muy a su pesar, las colonias ame-
ricanas tuvieron que aportar buena parte de la financiación que requería ese 
Estado fiscal militar. 

19  Para las comparaciones con otros virreinatos usamos el cálculo del pib per cápita obtenido 
con el cálculo del Cuadro vi.15 y que corresponde a un trabajo en elaboración. El pib que hemos 
obtenido para 1800, 23 pesos de plata, es un poco más bajo que el estimado por Kalmanovitz et 

al. (2010, p. 58): 27 pesos. 
20  Por ejemplo, Patrick O’ Brien (1988, p. 3) calculó que para 1800 en Gran Bretaña, que se 

encontraba en guerra, los recaudos fiscales alcanzaban al 12,9% del pib.

cuadrO vi.18. Algunos indicadores acerca de la economía de las colonias  
de España  y Portugal en América hacia 1800 (pesos de plata)

Colonia
Población 

(miles)
pib  

per cápita
Ingresos fiscales 

per cápita
Ingresos fiscales como 

porcentaje del pib

Argentina 329 82 3,40 4,2

Brasil 3.250 29 1,68 4,9

Chile 535 37 3,74 10,1

Colombia 1.167 23 2,20 9,6

Cuba 272 90 5,51 6,1

México 6.000 40 5,27 13,2

Perú 1.300 33 1,89 5,7

fuente: para la Nueva Granada, información y cálculos del autor; para el resto,  
Coatsworth (1998, pp. 29-35).
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cuadrO vi.19. Aumento de los ingresos fiscales en las principales regiones  
de la América española (1760-1769 = 100)

Período Nueva Granada México Charcas Perú

1760-1769 100 100 100 100

1770-1779 159 140 186 102

1780-1789 271 255 207 218

1790-1799 410 386 237 201

fuente: para la Nueva Granada, información y cálculos del autor; para el resto,  
Coatsworth (1998, pp. 29-35).

Aunque las autoridades virreinales se quejaron repetidas veces de lo 
poco que tributaba el Virreinato de la Nueva Granada, ya para 1800 la situa-
ción había cambiado, tal como se observa en el Cuadro vi.19. Además, nin-
gún otro virreinato aumentó más sus recaudos entre 1760 y 1799 que la 
Nueva Granada. Ni siquiera los recaudos de la Nueva España, que era la co-
lonia más productiva y que contaba con una minería de plata con una nota-
ble tasa de crecimiento, mostraron un aumento tan grande como el de los 
neogranadinos.

cOncLuSiOneS

Entre 1761 y 1800 la expansión demográfica y económica del virreinato de la 
Nueva Granada fue sorprendente. La población total aumentó en 85,7% en esos 
cuarenta años, y la mestiza lo hacía aún más rápido. Por ejemplo, en la provin-
cia de Santa Fe se expandía al 3,4% anual, un ritmo muy alto para la época en 
cualquier parte del mundo (Herrera, M. 1995, Tabla 1). Además, la producción 
de oro, la principal exportación, crecía al 2,5% anual. El logro anterior resul-
ta más sorprendente si se tiene en cuenta que lo que les interesaba a las auto-
ridades de Madrid no era ni el crecimiento ni el bienestar de los 
neogranadinos, sino que estos pagaran impuestos para ayudar en la finan-
ciación de los gastos militares que España tenía que hacer en América y en 
Europa.

Como resultado de las reformas borbónicas que se realizaron a partir de 
1760, y especialmente desde fines de la década de 1770, en el período anali-
zado la presión fiscal aumentó del 3,2% del pib al 9,4%. Los aumentos en los 
recaudos fiscales de la Nueva Granada se dieron principalmente en las regio-
nes Occidental y Central, los cuales sirvieron para que después de 1780 el vi-
rreinato le pudiera enviar remesas a la Tesorería General de Madrid, pues los 
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