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1. INTRODUCCION 

La idea de esta monografia nacib de las conversaciones 

sostenidas con el doctor Brian Connaughton Hanley en su 

Seminariq de Postgrado sobre historia colonial 

hispanoamericana en la Facultad de Filosofia y Letras de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Al analizar los 

desarrollos historiográficos recientes consideramos 

conveniente abordar en un caso concreto el estudio de una 

institución . colonial, del grupo de hombres que la conformo 

durante un periodo relativamente amplio, y de la sociedad 

constituida en su entorno. 

De la historia colonial de la Villa de la Candelaria de 

Medellin, ciudad donde vivo y me desempel'1o como docente desde 

hace unos al'1os, tenia una información más bien esquemática. 

No obstante, conocia lo básico para intuir que bien podria 

intentarse el ejercicio que me proponia: existencia de 

archivos y simpatia de los lugarel'1os por.su propia historia. 

Medellin colonial no ha recibido suficiente atención de los 

historiadores. Por r'a:onesmuy,pecualiares dela ~istoria' 

colombiana, los medelTineríses v en gener:a{ les antih~Ge1'1Cls 
tuerrm los fo1·jador~~:fa~:ti,,~(a~~6 próc~si:i''Ci;oi:~ió~{~~~ióri ·de 

la :ona cen tro-oci:ld~~J; l ~~l PiiÍs ent~e .})~-~~(_Ji:~~¿?{. Hecho . 

que ha concentrado el i"~ter.!.s ~~- historiádor'é5, 



economistas, quienes han investigado el curso de ocupación de 

nuevas tierras y no la historia del centro donde se 

originó,(1) 

El desinterés mostrado por esta historia se debe 

probablemente a varios factores. De un lado, la sociedad 

culonial antioqueNa en el conte>:to hispanoam'1ricano fue 

bastante marginal. Rica en oro, vi6 drenar permanentemente 

sus acumulados hacia Santa Fé d" Bogota, Cartagena d¡¡ Indias 

y Popayán. De otro la Villa de Medellin colonial pertenece a 

una época bastante tardia, casi borbónica. Fundada en 1.675, 

sólo logró formas urbanas y en si se desarrolló una sociedad 

con algún brillo hacia la última década del siglo XVIII. 

Finalmente, el Medellin actual posee muy pocos vestigios de 

un pasado colonial. Más parece una sociedad fundada en el 

siglo XX. Normalmente el historiador colonial evoca un mundo 

del que percibe seNales que iluminan sus ojos: catedrales, 

conventos, plazas, fuentes, fachadas y arcos. La colonia en 

Medel l in es una "ciudad invisible". 

( 1) J. Parsons, La Colonización Antioguel'fa fil! tl Occidente de 
Colombia. Banco de la República, Bogotá, 1.961, 
B1-ew, El desarrollo [::conómico de Antioguia de.gf_g la 
Indep¡¡ndencia hasta 1.920, Banco de la República, 
Bogotá, 1.977. López Toro, Migración ~ Cambio Social 
!il!!. Antiogui;,i !ll!rante tl siq lo JU.X. Ed. Hombre Nuevo, 
Medellin, 1.979. Palacios, SJ. Café ~ Colombia, 
1.850-1.970. Ed. Presencia, Bogota, 1.979. R. L. 
Jara.millo, ~ Olra ~ Q.~ la Colani.:ación 
Antioguerta 11

• Revista de Extensión CultLtr-'"'l 18, 1.984. 
Univer!>idad Nacional, Medel l!n. 



Tradicionalmente la historia colonial se construia sobre 

acopios de normas y regulaciones formales. Empero en los 

últimos aNos vienen realizAndose estudios en la perspectiva 

de consolidar una historia social de las villas y ciudades 

hispanoamericanas.(!) Los capitules III y VII de esta 

monografia son un intento por fundir los logros constructivos 

d~ la Villa de la Candelaria de Medellin con las formas de 

organizacion social y familiar desarrolladas en el curso de 

cinco décadas. La majestuosidad o modestia de las 

residencias de los habitantes de un lugar no pueden 

inventariarse sin una referencia al status social y vida que 

esos hombres llevaban. Igualmente, en el ca pi tul o V trato de 

ofrecer una idea de las complejidades y dificultades en que 

se vieron envueltos el cabildo y la comunidad para edificar 

una Villa acorde con las estipulaciones de le.s Leyes Nuevas. 

Espero que mis observaciones sobre la rudeza y rusticidad de 

la Villa no se tomen como un prop6sito deliberado de crear 

una imagen sombría y triste de la vida local. 

El Cabildo, y en general la administracion colonial, habia 

sido poco estudiado desde una perspectiva historica y social. 

Al respecto el profesor w. Borah llamo la atencion de los 

investigadores orientando un seminario en la propia UNAM 

sobre la dinámica y funcionamiento del gobierno colonial a 

(1) w •. Dorah, ".Trends in:Re11:ent' Studies of Colonial Latin 
American Ci ti es"; HAHR· .64" ( 3) , 1. 984. 
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nivel provincial.(!) Contrario a lo que se pensaba, el 

Cabildo· fue una institución plástica que se acopló a las 

condiciones socioeconomicas de cada localidad, mostrando 

variantes en su composición, poder e influencia social de una 

localidad a otra. La generalización de los códigos nos 

permite observar rasgos comunes de los cabildos, pero no 

enriquece nuestro conocimiento sobre su contenido histórico. 

Por elle es necesario estudiar en cada lugar de hipancamérica 

la forma, el contei:to social y los agentes de la 

administración y gobierno local. También es menester que 

nuestros estudios indaguen la percepción que los gobernados 

tenian de su gobierno. 

Recientes monografias han abordado rigurosamente estos 

aspectos del cabildo colonial. Particularmente, Ayuntamiento 

:i:: 01 igargula fil!. Pueb 1 a de Reinhard Liehr es un minucioso 

inventarie analitico de la administración poblana en el 

periodo de las reformas borbónicas. Apoyado en los registros 

directos del cabildo, Liehr construyó un cuadro en movimiento 

de los asuntos, intereses y conflictos que se presentaban arre 

a arre en el ayuntamiento. Revisar detenidamente los a~pectos 

legislativos y funcionales del cabildo no le impidió mostrar 

las dimensiones regionales de su influencia. El pósi te y la 

( l / Los resul t<tdos 
recientemente 

de este 

r .. rovinct.a.t ~ 
Méuic:o, 1.985. 

como W. 
le, Mueva 

seminario fueron publicados 
Borah (ccord.J, ~ Gobierno 

Espal'la . l. 57C•-1. 787. Ul~AM, 

~. 



alhóndiga local concentraban la atención e intereses de 

comerciantes y hacendados de una vasta región. El estudio 

del profesor Liehr mostró la rica comprensión que puede 

lograrse de una institución haciendo uso de fuentes 

tradicionales en forma novedosa.(1) 

En torno al Nuevo Reino de Granada Peter Marzhal y Germán 

Colmenares realizaron investigaciones sesudas sobre Popayan y 

Cali. (2) Marzhal observó que la élite de Popayan era 

polifuncional: controlaba el comercio en el sur de la Nueva 

Granada, enviaba sus cuadrillas de esclavos a explotar oro en 

la costa del Océano Pacifico, disputaba las encomiendas de 

la región y monopolizaba los cargos del gobierno y la 

administración. Según Marzhal las regulaciones del cabildo 

de Popayán eran mL1y vagas y sólo se concretaban mediante 

precedentes. Más que la fuerza de un derecho 

consuetudinario, en la practica la normatividad que regulaba 

Jos procedimientos del cabildo se desprendia del consenso 

ocasional de una mayoria, generalmente unida por vincules de 

parentesco. 

( 1) R. Liehr, 
1. 810. 

Ayuntamiento y D!igarquia ~ Puebla 
Sepsetentas, México, 1.97ó. 

1.780-

(2) P. Marzhal, Thg Cabildo of Popayan in the Seventeenth 
¡:JIDt.ury: j:he Emergence of s Creoj_g Elite. T!:!sis 
doctoral, Universily of W1n~consin, 1.970. 
Colmenares, Cali: Terrateni~l1tl:1s, Mineros ~ 

Comerciar.tes siglo ~,.VIII. Universidad del Valle, 
c .. li, 1.975. 



Colmenares encontró, por su parte, que la sociedad colonial 

de Cali se caracterizaba no sólo por las tensiones 

engendradas de una heterogeneidad racial, sino también por el 

carácter aparentemente inmutable de sus estratos superiores. 

Desde un primer núcleo de conquistadores y encomenderos, el 

estamento privilegiado de los 11 espaNoles-americanas 11 se 

ensanchó progresivamente pero conservo siempre una estructura 

reconocible a pesar de las variaciones introducidas por 

nuevos inmigrantes. 

trabajo y la tierra. 

riqueza o el poder. 

Este grupo privilegiado monopolizó el 

Sin embargo estos no significaban la 

Pero aunados a los recursos y 

oportunidades que proporcionaban las alianzas, reforzaban la 

base de permanencia y un cierto hieratismo social. Por esto 

los vecinos nobles de Cali consti tuian ·un conjunto cerrado. 

Una intrincada red de parentescos ligaba a cada familia con 

las restantes de manera que podria afirmarse, casi con 

certeza, que todas formaban una cadena en la cual no existian 

eslabones sueltos. En el cabildo caleNo del siglo XVIII se 

sucedió una especie de hegemonla de clanes, pues para la 

elección y designación de los funcionarios Jugaban las 

solidaridades de las familias. 

En esta misma perspectiva las sólidas .obras de J. P. Bakewell 

11lnorii,!_ Y. Sor:-iedad §D. !'tl !1J'.N i.sQ ~_glonii!l y de D. Brading, 

Mineras ~ Comt?rc:,ian tes !l.!2 el He""ico. Boí-bonico, . al estudiar 

los cabildos de Zacatecas, F"uebla· y Guadal ajara 'encontraron 



que estos no vivian al margen de los más agudos e. intensos 

conflictos de intereses de sus sociedades. En cada lugar las 

familias o grupos de intereses adquirian los cargos claves 

del cabildo y ejercian poder con sus decisiones. La 

competencia por los "asientos" buscaba controlar la autoridad 

del cabildo sobre la economia municipal, reali:ada a través 

de oficinas especiali:adas que administraban las finan::as, 

los abastos y precios públicos.(1) 

En este sentido, esta monografia se propone el estudio del 

cabildo de la Villa de la Candelaria de Medellin más como el 

lugar de concentración y tensión de la sociedad local que 

como una institución formal. No obstante, un comentario 

sobre el funcionamiento, cargos y jerarquias del cabildo 

medellinense constituye el capitulo IV. Como se verá el 

cabildo hispanoamericano poseia una arma:ón genérica que se 

adecuó a las c:irc:unstanc:ias soc:ieconámicas de cada lugar~ 

mostrando variantes sugestivas en su nl'.tmero de componentes, 

frecuencia de reuniones y formas de ~rocedimiento. 

El eje cohesionador de esta tesis lo conforma el análisis de 

la rai: social de l.os miembros del cabildo entre l.675-l. 730, 

En el capitulo VI enseno los vinculas familiares. y de 

(ll· J. P. 8af;ewell, Mineria :t. Sociedad fill. fil.·M•~xico Colonial 
(Zac:~tec,,s. 1.546-1.700). F.C.E~, Méx'ico,>1;976. o. 
Brad1ng, Mineros :t. Comerc.i.;ntes •!fil. e]/Mii..ttico Borbónico 
(1.763-1.810). F.C.E., Médco, 1.97~.·· 

'1 



compadrazgo que los unian, oficios que desempehaban al margen 

del cabildo, sus propiedades urbanas y rurales, empresas e 

inversiones, Asimismo, reali=o · un intento de establecer 

algunas relaciones sobre la procedencia regional de los 

peninsulares que participaban en el cabildo. Al respecto, mi 

argumento muestra la infinita red de relaciones que unian a 

criollos y peninsulares, antes que ;úslarlos en universos 

autónomos. 

El creciente diálogo entre historiadores y antropólogos está 

permitiendo explorar aspectos de las sociedades 

contemporáneas 

profundas de 

que normalmente remiten a estructuras 

Upico los organización social. Como rasgo 

medellinenses son conocidos por ºcasarse entre siº. No 

obstante la contundencia de esta sentencia popular, hasta 

ahora no se habla intentado una explicación satisfactoria. 

Sus fuertes rasgos endogámicos parecen comunes a toda 

sociedad preindustrial, 

demográficas, económicas e 

Medellin del siglo XVIII. 

y respondian a peculiaridades 

ideológicas de los vecinos de 

En el capitulo VII trato de 

aproximarme a este problema utilizando documentos de orden 

eclesiástico en que los parroquianos defendian el 

encerramiento de su sociedad con. la realhación de 

matrimo~ios entre parientes.· As:i.mismo, los contratos 

matrin1oniales de la época ensel~an el significado 

•. 



acentuadamente simbólico que tenian las nupcias. 

pareja, pero también dos familias, dos economias. 

Las mujeres, habitualmente ausentes en los 

Unian una 

estudios 

hist6rico.s, vienen ocupando la atención de la reciente 

historiografla sobre latinoamérica colonial. Ellas en todo 

lugar desempeNaron funciones y roles que contrastan con el 

ideal hispánico de recogimiento y sumisión. A manera de 

retablo realizo un inventario biográfico de mujeres de 

distintos ámbitos y condiciones sociales para sugerir que no 

eran marginadas de la sociedad en que vivieron. Casadas, 

viudas o solteras actuaron en el comercio y los negocios tan 

habitualmente como para pensar que esta sociedad no resentla 

su presencia. 

Finalmente, el primer capitulo busca servir de introducción 

al lector e::tranJera a la historia antioquel'!a. Parecia 

describir el proceso de colonización del conveniente 

territorio creando c<n marca de referencia demográfico, 

social, económico, al tema de la tesis. Esta sección está 

elaborada con base en materiales bastante conocidos por los 

historiadores colombianos, y los tópicas que sel'!ala han sido 

suficientemente discutidos en el medio universitario en los 

últimos aHas. 



2. CONQUISTA V COLONIZACION 

Distintos historiadores de la conquista han subrayado la 

precariedad de las primeras posesiones espaNolas a lo largo 

de la costa norte de la Nueva Granada, la personalidad 

compleja de los ocupantes y, sobretodo, el alcance económico 

de las empresas de pillaje conocidas como "cabalgadas" que se 

desarrollaron a partir de 1.510. De estos análisis se 

desprende la ausencia de una actitud colonizadora, de una 

ocupación permanente del suelo o de un proyecto de largo 

aliento de parte de los colonizadores.(!) En parte, este 

hecho de inestabilidad se debla al desconocimiento de la 

extensión real de los primeros descubrimientos. La visión 

del espacio jugó un papel paralizador, postergando 

indefinidamente una exploración prometedora pero llena de 

incertidumbres. 

El e;;tudio de Mario· Góngora ha demostrado la rentabilidad de 

esta primera empresa. "La caba~gada", de la cual seNala sus 

aspectos sociológicos. En ella encontró la formación de los 

capitales privados necesarios para dinamizar la conquista. 

Este conocimiento del financiamiento privado de las empresas 

conquistadoras de las costas, ha iluminado las condiciones 

m~.teriü.le~ en qut:.• se loyró la c:onqui~ta. C~rl Sauer en su 

tl) G. Colmenares, His-tá~ia Social ~ Económica ~e Colombi!l 
1~537-1;719, Medellin,_ 1.975, p. 45. 

';. 



profunda descripción .. del itinerario conquistador, coloca la 

geogratia de • la: costa Caribe en el contexto general de un 

primer núcleo del imperio espaf!ol. . , - ' 
Ambos estudios, entre 

otros, advierte las dificultades contra las cuales tropezaban 

los conquistadores, la usL1ra de la primera cometida en las 

islas, la larga espera de treinta aNos (el termino de una 

generación) al acecho de una ocasión favorable para abordar 

Lma aventura que se presentia fructuosa. ( 1) El poblamiento 

de Santa Marta, aunque responda al rasgo de ocupaciones 

ef imeras descritas por Góngora, pudo finalmente constituir un 

plinto de apoyo indispensable para relanzar las expediciones 

que conducirian a la ocupación de las al tas mesetas de la 

NLteva Granada. 

La zona comprendida entre el Cabo de la Vela y la 

desembocadura del rio Magdalena se convirtió, desde 1.500, en 

un bolsillo de comercio y esclavización de indigenas para 

conducir a la Espaf!ola LI otras islas del . Caribe! donde 

escaseaba la mano de obra •. La resistencia de l'os'.fn.dios a la 
-\:,--

dominación' su belicosidad y supuesta', antropofagia , fueron 

argumentos que con.tribuyeron a crear la imagen .d.el ind!gena 

11 c:aribe 11
• Misma que permitió a los c:onquistador·e,. lograr de 

( 1 1 11. Góni;-tor,1, l:_i¿_t;? Grup_q..§. Qg Cqng!J_i_s tr.r.t_q_t:§.c;: qe ~Li_qr.r;~ f_t_l'J!!t!. 
.{_1.!.l09-1.53f.•l_, Santic1go, 1.9b:!. C. Süu~r·, 

ll!l;;¡;ubrimiento )! Domi..!JE..ción ~c;nil!l'l!ii ¡l_!_!!J [;<!.t::i_!l~, 
F.C.E. México, 1.984. N. Meza Villalubos, E&CUdlO& 
§PJti:§. .lci Conquista ~e Améric_i\. 8ant:.i.ago. 1°. 4 / l :-·~----
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la corona capitulaciones con las más amplias licencia~ para 

capturar, castigar y esclavizar indigenas. Estas acciones y 

el intermitente comercio crearon un estado de cuasi guerra 

permanente que postergó por varias décadas la búsqueda de un 

sistema .de dominio estable de la población aborigen. Para 

ese cambio se requirió una coyuntura pol!tica distinta como 

la de la tercera década del siglo, cuando las fabulosas 

riquezas de México dieron nuevo ánimo al esfuerzo colonizador 

de Esparta. 

La capitulación de Rodrigo de Bastidas (l.524) refleja una 

creciente conciencia de la necesidad de una colonización 

ordenada y estable que no se limitara al saqueo de ind!genas. 

Las estipulaciones que obligaban a conducir bienes agricolas 

y ganaderos, como gentes dispuestas a residir en el Nuevo 

Mundo, indican el grado de decisión al que se habla llegado. 

Sin embargo Bastidas estuvo lejos de poder dominar las 

pasiones incLtbadas en sus hombres y las ambiciones nacidas 

desde el inicio de su empresa. Este, uno de 1 os pocos 

hombres que causó buena impresión· en Las Casas, mantuvo bajo 

su corto mandato buenas relaciones entre espal'toles e 

indigenas. Cuando el malestar crecio entre sus hombres fue 

victima de un atentado y hLtyó a Cuba, donde al poco tiempo 

nn..1r16. Lot= .!\l-Sos siguientes significaron un duro qL1ebranto en 

la incipiente coloni:ac1ón, dando PASO al saqueo y la 

esclavi~acion de indlgenas en masa. 

·.,. 



El gobernador Garcia de Lerma (1.529) fue el primero en 

salirse parcialmente del cuadro de la simple cabalgada, 

combinando expediciones punitivas con otras que pretendlan 

ser de descubrimiento. "Sot"raba con una empresa de gran 

envergadura militar y con un poblamiento sistemático, con una 

cadena de fortalezas que aseguraran el tráfico comercial, En 

febrero de 1. 5.31 esbozó estas ideas que se inspiraban en las 

experiencias castellanas en el norte de Atrica. Santa Marta 

como muchas de las fortalezas arrancadas a los infieles 

musulmanes, le parecia el puesto de una avanzada que da sus 

espaldas al mar". ( 1) Con esta convicción, intentó en varias 

oportunidades empresas que buscaban llegar hasta el mar del 

sur, idea· compatible con la creencia de una isla que se 

extendla desde Panamá, y no de un continente. La pretención 

de ascender el rlo Magdalena siempre encontró obstáculos y 

nunca superó su parte media. Las constantes escaramuzas con 

los indigenas de la Provincia, la falta de capitales, 

abastecimientos y hombres con enperiencia, crearon una 

situación insalvable a las iniciativas del gobernador. 

Fue sólo .hasta 1.636 que Gonzalo Jiméne: de Uuezada, 

lugarteniente del adelantado Pedro Fernánde, de Lugo, llevó a 

término. la colonización definitiva de las altas mesetas 

~nd:inas, aprovechando la e::periencia acumulada, el 

conocimiento de la ruta explorada y calculando su costo en 

G. Colmena~e~, Op. Cit. p.5. 



hombres y material. En la capitulación de la conquista del 

interior, el Adelantado ofrecla conducir mil infantes y 

ciento cincuenta hombres de a caballo, 

fortalezas y seis naves, todo a su costa. 

construir tres 

Por su parte, la 

Corona dió prerrogativas desconocidas hasta entonces por los 

conquistadores de Tierra Firme. 

Los descubrimientos y fundaciones del interior relegaron a 

Santa Marta a un lugar secundario, convirtiéndola en simple 

lugar de tránsito y aprovisionamiento en la ruta a Santa Fe 

de Bogotá. Este hecho drenó la población espaNola de la 

ciudad, pero su decadencia es más explicable por la polltica 

contradictoria llevada a cabo, en la cual predominaron los 

elementos esclavistas y de saqueo. En el área de Santa Marta 

tampoco se encontraron minas notables que condujeran a una 

rápida importación de esclavos. Los pocos vecinos que en 

ella se quedaron establecieron algL1nas haciendas, pero como 

es lógico, se trató especialmente de ganaderlas que requerian 

un número muy reducido de trabajadores. 

El caso de Cartagena fue similar. Pues, aunque desde 1.509 

se detenlan al 11 las embarcaciones, sólo lo hacian porque la 

consideraban terreno propicio para la caza de esclavos o como 

escala en viajes de comercio. Aqu!. de nL1evo, la belicosidad 

y resistencia indigena deb10 contribu1r.·al despla=amienlu d<t 

un verdadero interés en la• región. 



Fernandez de Dviedo obtuvo el derecho exclusivo a comerciar 

en Cartagena y en las regiones vecinas, obligandose a 

establecer una fortaleza permanente. El mismo Fernandez de 

Dviedo en marzo de 1.525 obtuvo una capitulación para la 

conquista de la región, que recibió el nombre de gobernación 

de Cartagena. A pesar de estos hechos, la región de 

Cartagena siguió sujeta a robos, saqueos y esclavizaciones 

durante los anos siguientes, sin lograr formalizar un 

asentamiento ni establecer un acuerdo de dominio entre los 

espartales y las comunidades indigenas vecinas.(1) 

El conquistador Pedro de Heredia, que habla hec:ho e:<periencia 

en la Espanola y Santa Marta, de donde salió con "razonable 

caudal de ranchees, rescates y salarios", recibió licencia 

para rescatar en Cartagena, sujetar a los indios y 

administrar justicia. En su capitulación se acentuaban las 

disposiciones de protección a los indios y la tendencia a 

promover un establecimiento colonizador permanente. En junio 

de 1. 533, Heredia fundó a Cartagena siguiendo Jos protocolos 

habituales. Sus primeros anos.fueron de prosperidad, lograda 

por la capacidad mostrada para rescatar y saquear a los 

indigenas del entorno. Asimismo, la convicción de que 

Cartagena se hallaba muy cerca del Perú atrajo la atención de 

( 1) J. D. Me lo, Hi5toria tJe Colc1mhL•, el <;,;tablecimiento ¡!g 
lii Qominacic1n espaNc1Ja. Ed. La Carreta, Medellin, 
L. 977 ' p. 187 • 



los conquistadores. A pesar de que el gobernador trató de 

frenar los excesos y las presiones de su "hueste" para que se 

hicieran más y más "entradas", para forzar la eKplotación 

acelerada de los indios, pronto entró en conflicto con su 

grupo y .empezaron a evidenciarse signos de violación a sus 

obligaciones. Las quejas se referlan primordialmente a la 

esclavización de indigenas, que los cristianos no hablan 

cesado "hasta agora, de traer indios e indias, nirtos y nif'tas, 

cuantas pueden aver por todas partes donde andan vendiéndolas 

a mercaderes, los cuales las llevan y envlan a Santo 

Domingo".(!) 

En estas condiciones Heredia emprendió campaNas a las 

regiones del Sin~, Urabá y las hoyas de los rios Cauca y San 

Jorge. En estas no encontraron una población indlgena para 

dominar, pero si un botin. Alli sobrevivian los restos de 

ricas cu! turas que ! legaron a alcanzar un notable desarrollo 

en la orfebrer!a. Este ·oro se obtuvo mediante la primera 

forma de 11 miner!a 11 que se pr.esentó en escala considerable en 

el territorio colombiano: el saqueo de sepulturas indlgen.1s, 

Estas, localizables por grandes árboles plantados sobre 

ellas, o mont!culos de tierra, o la simple diferenciación en 

el color de la superficie, guardaban al lado del cuerpo del 

indio multitud de pie:üs de oro, que dieron a los esp~.floles 

(1) !bid. P• 194. 

_, ., 



un inmenso botin. Estos halla:gos incentivaron nuevas y más 

profundas incursiones en el territorio, pero también atizaron 

conflictos entre los espaNoles, y en particular entre el 

gobernador y su hueste.(1) 

En el curso de estas nuevas avanzadas fundaron a Tola, 

Villarica y San Sebastian, de las cuales sólo sobrevivió la 

primera. En ellas el gobernador gastó sus energlas y los 

avatares de su gobierno fueron enseNando la necesidad de 

pensar una colonización a más largo plazo. La transición de 

una época de saqueo a una economla de eHplotación de la mano 

de obra indigena era claro indice de una disminución en los 

rendimientos de las grandes empresas de saqueo y a la falta 

de expectativas para los comerciantes. Hacia 1.550 las 

encomiendas se hablan convertido en la principal base de 

mantenimiento de la ciudad.• reeem.Pl.azando el fácil tesoro de 

los primeros.aNos.(2) El trabajo.in,dlgena se utilizaba en 
. .,. - '· ;~·-1· :,:o:· - .- ' - . 

forma amplia, no sólo· en· i~·~··::.',t~~eas agr!colas, se los 
--__ , , _.. ·_ - .;r~- <-~ ,_ -~X:--.:~~-~'.-~:, ._::-:-->·, ;. , :-' , ---

empleaba también como cargadores;H~cémi·las> ~ · constructores, 

si rv ien tes domésticos, ek; ~ ·{~'.j~~~~~1\~~~&,hab1an empezado a· 

aparecer nuevas formas· ecOnóinii:as~'.:,':'::·:'.:.':l.:a··; ganaderia como 
· ' - . .'~~";··;--···_J•_;·c;f,i'.,\~<"_·-'·-"-':',.--.. :,·· .·_·.· .· 

haciendo dominante en la zon~),::· M~~6s 'qlie plantaciones, 

(l) !bid. p. 195. 

(~) !bid. p. ::12. 



estancias caNeras eran explotadas por la incipiente mane de 

obra negra esclava, importada a la región. 

Con todo, el hecho más importante de estos aNcs fue la 

creciente importancia de Cartagena come puerto, por su 

posición geográfica que la ccnvertia en una de las escalas 

favoritas para el tráf icc de Panamá, que habla ido 

adquiriendo una gran importancia come centre del comercie 

entre Lima y EspaNa.(1) 

En el otro e>:tremc, el principal impulse colonizador previne 

de les recientes descubrimientos del Perú (1.533). Sebastián 

.de Belalcazar, teniente de Francisco Pizarrc, exploró y 

sometió la región actual del Ecuador y en octubre de 1.534 

tundo alli la ciudad de Quite. Atraidcs por las noticias de 

un pais fabulosamente rice, en el cual el cacique, cubierto 

el cuerpo de oro, se sumergía en una laguna a la que arrojaba 

luego joyas en ofrenda a sus dieses, empezaren a explorar la 

meseta de les Pastes, limite de la actual Colombia con el 

Ecuador. A medida que iban avanzando, les informes cobraban 

realidad en el hallazgo de comunidades numerosas y ricas. 

Básicamente les conquistadores recorrieren las mllrgenes del 

ric Cauca que rompe de sur a norte el occidente colombiano. 

En su recorrido fundaron ciudades con carácter de frontera 

(1) !bid. p. 214 
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provisoria, e puntos de avanzada que ccnstituirian el largo 

corredor del Valle del Cauca. Paste, Pcpayán, Cali, Buga, 

Cartagc y Arma aparecen come puntos de un mismo itinerario, 

mientras ccrr~sponden a momentos distintos del mismo impulso 

colonizador. Ciertamente, se trataba de fundaciones más bien 

teoricas, aún quedaba el problema de comunicar unas con 

otras, de animar Lln ccmerc:io y abrir caminos a través de las 

malezas impenetrables. 

Belalcázar y.sus hombres, abastecidos por las comunidades y 

robustecidos por nuevos refuerzos de Quito, ascendieron a la 

cordillera central hasta encontrar las cabeceras del rio 

Magdalena. Hicieron un recorrido de ochenta leguas por la 

margen oriental, en las que encontraron "pueblos chiquitos y 

mala gente y mucha hierba". (1) Fundaron las villas de la 

Plata y Timaná. Un poco al norte Belalcázar encontró un 

contingente de hombres de Gonzalo Jiménez de Oue:ada que 

e•ploraban la zona luego de dominar la sabana de Santa Fé de 

Bogotá. 

Las poblaciones más activas eran Popayán, Pasto y Cali. La 

primera. con ricas encomiendas, permi tia a los espanoles ·· 

dedicarse a la agricultura, la ganaderia y en forma aún 

limitada a \,1 minerta. En Cali, donde el número de ind1qena5 

(1) Ibid. p. 224 
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encomendados no era muy grande y se encontraban subdivididos 

en nómero mayor de encomiendas, la actividad principal era el 

comercio, que fue favorecido por la posición de la ciudad con 

el posterior puerto sobre el Pac 1 fice, Buenaventura. En 

Pasto los vecinos contaban con mayor nómero de indios que en 

cualquier otra ciudad de la gobernación, muchos uti 1 io:ados en 

tempranas explotaciones de trigo y cebada. Para mediados del 

siglo XVI el pan usual entre los espaNoles ya era de 

trigo.(!) 

De tal forma se dominó en lo esencial la región del occidente 

colombiano. Cierto, quedaban grandes vacios que sólo se 

irian ocupando en el curso del siglo siguiente; empero, ya la 

población espaNola con sus ganados y sus cultivos, acompaNada 

de la población servil indigena y de esclavos negros, se 

habla estabilizado y empezaba a transformarse de una sociedad 

de conquista en una sociedad colonial. 

Como lo seNalé al comienzo, la fundación de Santa Marta vivia 

una zozobra permanente y en ansiosa bósqueda de recursos en 

tesoros o botines. Además, a partir de l.533, la fama del 

descubrimiento del Per'• y sus invaluables riquezas jalonaron 

expediciones desde la costa Atlántica hacia el interior. 

Hecho que ei·:pl ica la obstinada dedicación de Pedro F1'rnánde: 

(1) !bid. p. 247. 



de Lugo en preparar y realizar su expedición al mando de un 

grupo compuesto por seiscientos soldados, ochenta y cinco 

caballos y doscientos marineros en cinco naves. El grupo se 

dividió en dos, uno que remonto el Magdalena en las 

embarcaciones y otro por tierra. Once meses después (marzo 

de 1.537) arribaron a las faldas de la meseta cundiboyacense, 

luego de superar penalidades en las que perdieru.. la vida 

casi tres cuartas partes de los hombres y haber recorrido una 

de las zonas mas dificiles y selvaticas del territorio 

colombiano. Va en territorio Chibcha fueron permanentemente 

acosados por los hombres del zipa Tisquesusa, no obstante 

Quezada logro aprovecharse de las rivalidades entre diversos 

caciques indigenas para ir debilitando el poder del cacique 

de Bogo ta. Los caciques de Suba y Chia estuvieron entre los 

primeros en someterse y colaborar con los espaNoles.(1) Poco 

a poco fueron controlando cada uno de los cacica:gos y a 

mediados de l. 538 hablan practicamen te dominado la meseta, 

repartido encomiendas y hecho fundaciones. A camien;:os de 

1.539 llegaron a la región los hombres de Bel alcázar 

procedentes del suroccidente, seguidos de los de Nicolás de 

Federman. Estos últimos hablan salido desde 1.537, de Coro, 

VenezLtela, recorrieron los llanos orientales, la región del 

(!) El historiador J. Friede ha escrito los mejores relatos 
ele la conquista. i:Jel terr1t.:>rio central de la Nueva 
Granada: "Ir1Ílasión i!J_ pais ~ lo., Chibchas. Bogotá, 
1.966 y !il. adelantado Gmi:alo Jiméne: 9.!1. Due=ada, 
Carlos Valencia' Editores, 2 T, Bogota, 1.9J9. 



Guaviare y finalmente encontraron un camino para ascender la 

cordillera, donde hicieron contacto con indigenas que les 

' informaron de la presencia de otros dos grupos de espaNoles. 

A la negociación de la Jurisdicción de estos tres capitanes 

siguió la fundación de Santa Fé de Bogotá (1.538), TunJa, 

Vélez (septiembre) y una desordenada distribución de 

encomiendas. La presencia de emisarios del Estado creaba 

tensión entre los conquistadores, y sus reasignaciones de 

estas mercedes eran vistas como despojos que terminaban en la 

formación de bandos. Para satisfacer a la población 

insatisfecha se dieron nuevos pasos para expandir la zona 

dominada y afirmar el control sobre ella. Dichas acciones y 

la sobre-e:<plotación de los encomenderos llevaron a nuevas 

rebeliones indigenas que ocuparon la atención de las tres 

décadas siguientes. En este tiempo los espaNoles fundaron 

Tocaima, Mariquita, !bagué, Vitoria y Remedios, todas en las 

márgenes del rlo Magdalena o en las tierras calientes de la 

Sabana de Bogotá. La condición geográfica y el carácter 

beligerante de las comunidades proporcionaron rasgos de 

violencia perdurable a la sociedad colonial y prolongaron en 

ella el espiritu de conquista. 

No obstante, hacia mediados del siglo XVI, se percibe la 

tr"nsición de la sociedad de conquista basada en el saqueo ~· 

la apropiación del botin, a la organización de la e:·:plotación 

del indio mediante el control de su trabajo dehtro de la 



organización encomendil. La fecha convencional de este giro 

(1.550), seNala el establecimiento de la Real Audiencia, la 

adopción de la legislación protectora del indigena y la 

presencia de la organización eclesiástica. Estos hechos 

concomitantes revelan una acción más bien teórica que aún 

deberla afirmarse. Asi pues, Santa Marta, Cartagena, Popayán 

o Santa Fé de Bogotá constituyen el origen de l<: µ"netrac16n 

y poco a poco van esbozando un espacio propio que pronto 

llegarla a ser su jurisdicción. 

Desde el punto de vista demográfico, el territorio colombiano 

presentaba una situación intermedia entre la encontrada por 

los espaNoles en México y el Perú, y la que caracterizaba a 

los territorios caribeNos antes mencionados. Los cálculos 

más recientes, aunque todavia discutibles, le atribuyen una 

población indigena fluctuante entre los tres y cuatro 

millones de habitantes abor!genes, en contraste con los 

veinticinco a cincuenta millones a que pudo llegar la 

población prehispánica de Mesoamérica, o a los diez millones 

qLte probablemente alcanzarla de los Incas. Los tres o cLtatro 

millones de habitan tes del territorio colombiano estaban 

red1.1cidos a seiscientos mil ha~ia:las primeras décadas del 

siglo XVI l y a unos ciento tre!~t~ .mil a.1 finalizar el siglo 

XV 111 • Esta población -a. su ~~z,;;: ~a~Úestaba una pluralidad 
'. ··- ._,,-~. 

¡~·. t-·-, ,·.---," • 

estaban en proceso de ·LUlificadú1 al prodLtcit"se l¡¡. conquista, 

... 



y que ne llegaren a c:cnstituir un imperio c:cmc el inc:aic:c, o 

el aztec:a e el maya.(!) 

La pcblac:ión indigena de la prcvinc:ia de Anticquia, e de 

11 entrerios 11 c:omo también se le conocia, era sensiblemente 

pequel'la, ne superando las treinta mil personas. Su estado de 

evo! uc: ión apuntaba a termas de c:chesión supra t C1n11 liar e 

intertribal. En el c:ursc de pcc:cs artes, los indigenas de 

Antioquia quedaren tan reduc:idcs en número que les 

sobrevivientes formaren un grupo amorfo y desordenado que 

perdió su identidad c:ultural c:cn rapidez asombrosa. Esta 

si tuac:ión c:ontrastaba c:cn las del e: entre y suroc:c:idente 

dende, pese a la c:atástrcte demcgrátic:a, las c:omunidades 

legraron conservar c:iertas estruc:turas c:cmunales de 

organizac:ión y trabajo hasta bien entrado el siglo XVIII. En 

estas c:irc:unstanc:ias, la enc:cmienda no tuvo ninguna 

importanc: ia · .. en.,¡ a P~cvi~c: ia,. ·y . las p.,'~2.s _que se repartieron 

eran simpl~~~nfr una evóc:ación h6~éi~it¡:J~ i de aquello que 

e:<istia .. ·· ~~}[ff\~j~~/K'.(1.~r-syán•: 'sú e~~·~crac:ión tue tan rápida 

que ya en> la'';segunda'.déc:ada del sig!.c XVII l)C existian. En 
~ i.t'/·· >:.<. •, . 

Anticqu{a; t~;;;¡::ic'C:o tue'. poslb!E! ~cmpeler a les indígenas de 

m.?.nera masiV,;,Ja· 'ac: tividades ·como la mineria e Ja agric:ul tura. 

( 1) Ver Cook y Bcrah. Ensa.;'.Q.;¡ ?.Obt:_~ !i~J;9lli. de JA Po 1 ación: 
l•ié>L!_t:..Q y !itl_ l;:,;i_r t_I:¡~, S.. X X l. Mé::tc:a, 1. 9"/8; J. 
daramil Jo U.. Enc;.ayos 1.§. H1sto•:Ja §pcial Colombiana, 
UniversidiJd Nacional dt;a Coloo1bia editor, Dogotá, 
J.. 972. 



Tanto Belalcázar desde Cali, como Heredia desde Cartagena, 

pretendieron disputar aut~ridad sobre esta Provincia. En 

distintas ocasiones la "recordaron y en 1.546 Jorge Robledo, 

teniente de Belalcázar, fundó la villa de Santa Fé, donde hoy 
-: ' ~~ . 

se encuentra la ciudad d~'Antioquia. Esta villa, ubicada 

cerca al rio Tonusco y sobre· la margen izquierda del rio 

Cauca, llevó una vida raquitica hasta cuando se descubrieron 

las minas de oro del cerro de Buriticá. La veta, los 

aluviones del rio Nechi y las arenas del Cauca empezaron a 

ser explotadas hacia 1.575. De Buriticá se dice que ya en 

1.582 estaban trabajando trescientos negros esclavos, y en 

Santa Fé residian doce vecinos y ·doscientos comuneros 

(espal'!ales de ardinario).(1) Sin embargo, Santa Fé sólo pudo 

pasar de puesta fronterizo a ciudad importante al controlar 

las rebeliones de las comunidades vecinas. La fama de la 

riqueza de Buriticá y los lechos de los rios Cauca y Nechi 

atrajo la atención de nuevas pobladores. En busca de 

riquezas, un grupo de veinte espal'!oles de la villa de Santa 

Fé descendió al r:1a Pon:e para fundar en 1.580 la población 

de Zaragoza de las Palmas, en la banda derecha del rio Nechi. 

Zaragoza rápidamente se convirtió en el centro minero más 

importante de la historia colonial colombiana. Dos al'!os más 

tarde poseia una Casa Real de Fundición Y• una oficina de 

tusorero rP.a 1 ª 

(1) J. Parsons, La Caloni=ación Antioguel'!a 
Colombiano, Bogotá, 1.961, p. 72. 

del Occidente --. 



Hámeda, la zona minera era bastante malsana y una epidemia de 

viruelas en 1.588 devastó la escasa población indigena ah! 

existente, forzando el hecho que desde muy temprano su 

actividad descansara en el trabajo de esclavos importados de 

Veraguas (Panamá) o desde las Antillas. En sus dias de 

prosperidad, Zaragoza tuvo trescientos espaNoles y de tres a 

cuatro mil negros esclavos en cuadrillas. Llegó a ~er tan 

·importante que algunos gobernadores establecieron alli su 

sede en vez de hacerlo en la ciudad de Santa Fé de Antioquia, 

quizá por facilitar la vigilancia de sus propios intereses 

mineros. ( 1) En 1.595, Zaragoza producia trescientos mil 

pesos de oro anualmente y en 1.617 quinientos mil. 

Los mineros establecieron sus campamentos a lo largo del rio 

Nech1, al norte de Zaragoza; todavia en la actualidad ellos 

tienen cierta productividad para mineros individuales que los 

e>:ptotan en época de sequia. La producci6!1 de oro del 

distrito de Zaragoza aumentó éápidamente en 1.611 por el 

descubrimiento y la eHplotación de. los ·pláceres de Guamocó, 

localizados al oriente del rio Néchi. .El oro de· Guamocó, 

como en Zaragoza, se encontraba en viejas barracas de gravas 

detrás de los arroyos. Di ticilmente puede encontrarse una 

(1) !bid. p. 74. 



terra:a de la región de Guamocó que no tenga seNales de 

antiguos trabajos espaNoles. 

Hacia 1.640, estas minas empezaron a declinar, produciendo un 

colapso económico en toda la Provincia. Va para 1.653 los 

mineros, con sus cuadrillas de esclavos, hablan abandonado a 

Guamocó, y se quejaban de que los depósitos de oro ya no 

producian. Efectivamente, en aquel entonces los informes 

oficiales y particulares seNalaban que "en Antioquia las 

minas importantes están agotadas y sólo quedan pocas buenas, 

localizadas a veinte o treinta leguas de los sitios de 

población. Los trabajadores indigenas han quedado reducidos 

a sesenta en toda la provincia; a causa de cuatro aNos de 

hambre muchos esclavos han muerto por alimentos".(!) 

Una vida ef!mera parece ser la condición fatal de los 

asentamientos mineros. A diferencia de las ciudades fundadas 

durante la primera fase de la conquista, donde el interés de 

los espaNoles consistia en emplazarlas adec~tadamente en 

sitios provistos 'de aguas, bosques, mano de obra indigena, 

etc., para luego buscar las minas, en Antioquia ciudad y 

centro minero se confund!an. Por esto sus ciudades corrieron 

la suerte de las explotaciones de oro y pocas,. de las 

(1) R. C. West, La !:lin&ria d_fl Aluvión fil!. Colombia durante la 
~lLo&A ~plonial, Universidad Nacional u~ Colombia, 
Bogutá, 1.972, p. 39. 



fundadas después de 1.570, sobrevivieron el curso del ciclo 

minero. 

La crisis económica no estuvo determinada por reducción 

absoluta de los yacimientos. Debe observarse que factores 

como una insuficiencia técnica y la penuria constante de la 

mano de obra jugaron fL<nción más decisiva. De otro lado, el 

aislamiento de los centros mineros los hacia depender de 

abastecedores y comerciantes que colocaban sus articules a 

precios elevadlsimos. Ciertamente, la región de los 

yacimientos an tioquef'los se vió mas afectada por el 

aislamiento y por la falta de una base de. sustentación 

agricola. Las ciudades mineras estaban encajonadas en 

terrenos abruptos donde la agricultura era· apenas concebible. 

En las épocas de auge, y gracias a la e><traordinaria 

productividad de las minas, los abastecimientos se traian de 

Cartagena por el rlo Magdalena, . de Popayán o Buga, e incluso 

de Santa Fé de Bogotá. Estos viajes duraban cerca de treinta 

dlas y los precios de los géneros alimenticios en los centros 

mineros median el esfuerzo de los comerciantes para llegar 

hasta ellos. (1) Dichos factores fueron profundizando la 

crisis, en la que poco a poco se hi:o ·más dificil mantener el 

ritmo de inversiones en la compra de mano de obra esclava y 

la adquisición de abastecimientos. 

(1) G. Colmenares, op. cit. p. 246. 
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Con la crisis minera empezo a operarse en la región 

AntioqueNa un proceso importante: el regreso a una economia 

de frontera fijada por el aislamiento comercial y la búsqueda 

persistente de una base de sustentación agricola que diera un 

equilibrio a los poblados y a las minas que porfiadamente 

sobrevivian. Santa Fé de Antioquia, capital de la provincia, 

mejor situada para el aprovisionamiento agricola que Cáceres, 

Zaragoza y Guamocó, se man tuvo toda V ia cuando los otros 

centros mineros desaparecieron, y con la fundación de la 

Villa de la Candelaria de Medellin logró asegurar la 

existencia de su entidad, 

Los mineros, propietarios de cuadrillas de esclavos y 

comerciantes iniciaron entonces la ocupación de las tierras 

de los valles, entre las montaNas del centro de la provincia, 

donde la agricultura y la ganaderia podian prosperar. Como 

hemos visto, l<is ciudades fund<idas en función de la minerla 

en zonas selváticas y húmedas, no fueron aptas para crear un 

sistema de autoabastec:imiento, usando el suelo c:on tines 

agricolas y ganaderos. Su especialización en la actividad 

minera, se desarrolló a costa de una clara carencia de medios 

de vida. 

La rfréstica e>:periEmcia vivida .condLc.io a la ocupación del 

val le de Abllrrá y el al tipl.:i~~ sUrcado por el rio Rionegra, 

lugare» dotados de bu<>nas aguas· y i:iE!rras fértile<l;. 
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Con todo, la mineria no fue abandonada totalmente, c:ontinuó 

bajo otras modalidades y en regiones de más fácil ac:c:eso. 

Los mineros buscaron adquirir "mercedes" en las nuevas 

tierras para fundar sus hatos y estancias, con el fin de 

reducir los gastos de mantenimiento de sus cuadrillas. Esta 

reorientacion económica c:ondujo a un proceso de apropiación 

de la tierra del valle de Aburrá desde comienzos del siglo 

XVll, a través de "mercedes" y donaciones otorgadas por el 

gobernador Gaspar de Rodas. Su ocupación se realizó a lo 

largo del siglo con un rápido crecimiento económico y 

demográfico. El valle eHtendido y partido en dos por el rio 

Medellin, fue ocupado inicialmente por hatos que concentraban 

pequel'1os n~tcleos de población a su largo y ancho. Si 

observamos de norte a sur enc:ontrariamos el potrero de 

Barbosa, la parte más baJa y al norte, y continuando hacia el 

sur hallariamos la Tasajera, Fontiduel'1o, HatovieJo. En la 

parte central del valle el sitio de Aná, el pueblo de San 

Lorenzo, el sitio de Guayabal, el sitio de la Culata, Santa 

Gertrudis (Envigado), e ltagui en la par.te más al sur. La 

fundac:ión de estos poblados y sitios se dio aceleradamente, 

en la segunda mitad dél siglo, XVll, Itagui precedió a la 

villa de Medellin, y ésta'a''Copacabana o San Juan de la 
- . -· .. _,_. ,.----

. --- . 

Tasajera. En el siglo XVIll' surgieron oficialmente Barbosa y 
,,· .. 

l'<!?llo). 



En este caso la ocupación del valle de Aburrá precedió a las 

fundaciones. Los intereses económicos de cada propietario 

crearon una dispersión, más que una concentración en un sitio 

especifico. Hecho tendiente a no admitir espacios libres en 

el interior del área ocupada, y que obstaculizaria los 

asentamientos posteriores, asegurando las ventajas implicitas 

,en las grandes titulaciones con tendencia a perpetuarse, a 

través de la descendencia y por medio del control social que 

tenian los propietarios.(!), 

Enfre los habitan tes del valle de Aburrá se ha! laban varios 

de los vecinos más acaudalados de la capital Santa Fe, ya 

entrada en decadencia. Se les fueron sumando grupos de 

peninsulares que habian intentado suerte en Santa Fé de 

Bogotá, Cartagena o Popayán. Los mestizos, importantes 

económica y numericamente, encajaron rápidamente en la activa 

colonización del valle. La población indigena que habia sido 

ubicada en el sitio El Poblado fue posteriormente trasladada 

a la Estrella, con el estatuto de "reserva". Su poca 

población, la presión de blancos y mestizos y otros factores, 

la convirtieron en un refugio de la mezcla de razas, tanto 

que a mediados del siglo XVIII un viajero dificilmente podria 

reconocer las huellas de un fondo indigena. 

( 1 ) R. Cnmpu~ano, La 
mecanogr~ficc. 

Colonización de Santa ~Q...~a q~ 

1.987. 

l :. 



La población esclava fue importada a la Provincia desde 1.570 

para cumplir el trabajo minero. En forma de cuadrillas, 

grupos de más de veinte esclavos (en ocasiones hasta 

doscientos), limpiaron con sus bateas los aluviones del 

nordeste . antioqueNo. Al sobrevenir la disminución de sus 

rendimientos, los propietarios trasladaron sus cuadrillas a 

las estancias o hatos ganaderos, también las ocuparon en el 

servicio doméstico, Otros, para resolver en parte su 

situación, se desprendieron de partes de ellas vendiendo los 

esclavos por piezas en el mercado local; otros más los 

donaron o los dieron en dote a sus hijas. En este contexto 

se produjo la desintegración de las cuadrillas y la 

conformación de un mercado doméstico de esclavos. Por las 

circunstancias que adquirió en la región, la propiedad de 

esclavos no fue privilegio de blancos, también los mestizoas 

podian adquirirlos en este mercado activo y bastante 

pecualiar. Asi, a fines del siglo XVII en el valle de Aburrá 

existia una población esclava considerable, empleada 

principalmente en las minas, haciendas y el trabajo 

doméstico. Como efecto concomitante, los mulatos y castas 

constituian un segmento de la población importante social y 

económicamente. En Lln censo de l. 778, algo lejano para 

nuestro estudio, en la villa de Medellin de un total de 

l4.704 habitantes, se nombra al 55(. como m1.1.latos o esclavos 

negros. 



En la ocupación del valle de Aburré y la fundación de la 

Villa de la Candelaria de Medellin (1.675) influyeron estos 

factores. Santa Fé de Antioquia, la capital, no se sustrajo 

a ellos, y vió como sus vecinos se trasladaban a residir en 

la nueva ·villa. La oposición de su Cabildo a este 

avecinamiento retárdó durante diez aNos la fundación de 

Medellin, que finalmente obtuvo Cédula Real el 2 de noviembre 

de 1.675, La nueva fundación drenó tanto la población de 

Antioquia que, aunque en distintos autos el Cabildo prohibió 

a sus vecinos residir en Medellin, a fines del siglo XVII 

sólo tenia diez y ocho vecinos beneméritos. 
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3. LA VILLA 

Un hombre formado en la tradición y legislación hispánica que 

visitara el valle de Aburrá a comienzos del siglo XVIII, y 

desde lo alto de sus montaNas observara la villa 

probablemente sufrirla un desengaNo. La Villa de la 

Candelaria era té\ l vez más un conjunto de bohlos 

desparrélmados en la apretada geografla del valle que el ideal 

formado por las disposiciones de las leyes de Indias. 

Cierto, la villél tenia un marco .Y una plélza con su parroquia 

pero estos eran más simbólicos que reales. Casi igual rostro 

hablan tenido en el siglo anterior los poblados cercanos de 

Itagui, Copacabana o Envigado; o los sitios de San Cristóbal, 

HatovieJo, Guayabal y FontidueNo. La mayoria de ellos se 

originaron en un hato o una hacienda que agrupaba las 

familias de los propietarios con sus trabaJéldores esclavos y 

libres. Estos lugares llegaron a poseer su propia vida, con 

una capilla para la doctrina religiosa y la festividad 

colectiva. El sitio de Aná y el Poblado de San Lorenzo aón 

reunian algunas familias indigenas que Junto a mestizos y 

mulatos constituian la fuerza de trabajo disponible de las 

estancias. 

Algunas de las intenciones de los fundadores da la villa 

respondian .al esplritu de las leyes. Fundar un poblado en al 

que la genta llevara una vida "civilizada y en poleci.a". Es 



decir, concentrar la poblac:ión en el "marco de la villa" 

donde tuviera casa poblada y viviera en comunidad. De otro 

lado, c:onstruir una iglesia, que fuera lugar de adorac:ión y 

recepción del "pasto espiritual" c:omún, ya que llevar la misa 

y b.endición a sitios tan apartados se hacia dific:il sino 

imposible. No sabemos si los que firmaron el ac:ta de 

compromiso de avecinamiento en la villa eran c:onscientes del 

reto que enfrentar!an. La prec:ariedad de sus medios y el 

paso del tiempo les enseNarian que construir una iglesia y 

formar una c:omunidad era más complejo de lo que suponia la 

legislac:ión. 

Situada al lado de un rio y una quebrada, debia llegarse a 

ella vadeando aguas. Su plaza central poco a poc:o se vió 

rodeada por ilustre y benemérito vec:indario; la iglesia 

parroquial, la casa del cabildo -que también hacia las veces 

de notaria y c:árcel- y los mesones de las familias m~s 

prósperas del lugar. Aunque no sabemos con precisión el 

número de c:uadras que llegó a tener la villa, no debia 

comprender más de tres en las partes sur y oriente, y dos al 

norte y occidente. La gente "noble" se avecinó en la parte 

oriental o "quebrada arriba", y los humildes hacia el sur y 

occ:idente (o al lado del rio). Aún muy entrado el siglo 

XVIII se enc:ontraban numerosos solares sin construir en el 

perimetro de estas poc:as cuadras. La mayoria de las 

construcc:iones, incluso la iglesia y al cabildo, tanian tacho 
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de paja. La teja, novedosa y de alto costo, sobresalta en 

las casas de dos o tres familias principales. Igualmente las 

paredes que predominaban eran de embarrado, una mezcla de 

tierra y residuos vegetales. Sólo la iglesia y algunas 

residencias estaban construidas en tapias de adobe. 

La Real Cédula de la reina Maria Ana de Austria del 24 de 

noviembre de 1.á74 para la fundación de la villa seNala que 

"el si tic de Anli era el mlis a propósito para fundar la Villa 

por estar en él agregadas mlis de treinta familias de 

espaNoles y otras tantas de mestizos y mulatos y tener 

iglesia y cura y estar la planta en forma de pueblo", 

Sin embargo la mentada iglesia debia ser muy precaria y de 

espacio reducido pues desde la fundación ocupó buena parte de 

los esfuerzos del cabildo. Los primeros cabildantes elegidos 

por el gobernador Aguinaga debieron aportar altas sumas de 

dinero para su ampliación y reconstrucción, de acuerdo al 

cargo que ocupaban. Del al fére::: real Rodrigo Garcia Hidalgo 

se decia que "es el primero que puso en marcha edificar la 

santa iglesia de esta villa prosiguiendo con sus limosnas, 

aventaJlindose en ellas en la reedificación de la capilla 

mayor qua se ha hecho cubierta de teja y para qua adelante lo 

demás ha ofrecido quinientos pesos de oro que hacen mil de 

plata alentando la vecindad moviendo log linimos con su 
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indulgencia".(1) Iguales reconocimientos se hacian al 

Alguacil mayor Juan Jaramillo de Andrade, quien se obligó a 

donar mil quinientos pesos de oro. El cabo de escuadra Luis 

Gómez entregó doscientos cincuenta pesos, asimismo el alcalde 

provincial Pedro Gutiérrez Colmenero, el depositario general 

Antonio de Atehortúa y Ossa, el regidor Alonso López de 

Restrepo, el regidor Roque González de Fresneda y el regidor 

Francisco Diaz de la Torre, ofrecieron Jugosas cantidades,(2) 

Rápidamente esta. iglesia resultó pequel'fa para el número de 

vecinos que querian asistir al beneficio de la misa. Los 

primeros asientos le pertenecian a los vecinos que los habian 

adquirido por dinero para contribuir a la construcción de la 

iglesia, otros le pertenecian a las dignidades de la 

república (el cabildo). Unos pocos anos después empezaron a 

presentarse conflictos entre los vecinos por la posesión de 

"a sien to y lugar" reservado. El mismo gobernador Aguinaga se 

vió envuelto en uno de estos conflictos al acusar al alguacil 

mayor Alonso Jaramillo de Andrade de violentarle propiedad en 

su asiento. 

El pleito se alargó hasta que en 1,703 se le hizo 

reconocimiento para que gozara del escal'fo y asiento de 

(1) ACM, T. 1, fol. 28 • 

(2) lbid, fol. 4b. 
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acuerdo a su titulo y a una copia del acta dada a su padre 

Den Juan de Al:ate desde 1.671. Unes aNos más tarde, en 

1.700, el cabildo se quejaba de irrespe.to que sufria de los 

vecinos, "por cuanto se tiene por costumbre e corruptela 

perniciosa. entrar en las festividades silla y ccjin, en el 

lado de la ·eplstcla, por encima del escaNo de cabildo, y 

sentándose en dicha silla con preferencia al cabildo, 

justicia y regimiento.(!) En la iglesia se repetla, también, 

la estructura de jerarqula y preeminencia social, en 

consecuencia el cabildo y los vecinos "nobles" luchaban por 

defender su posición en esta escala. 

Cuanto más cercano se ubicaba el asiento al altar más alto 

era su status. Un recién llegado a la villa tenia que 

atender solamente a la misa del domingo para saber quiénes 

eran los poderosos y les ricos. Para la gente de baja 

esfera, "hubo siempre la posibilidad de rezar ante la 

multitud de santos e de la Virgen Dolorosa, e de tocar o 

besar los pies de un doliente o coronado Cristo. Su perpetua 

agcnia les recordaba la eterna esperanza de un mejor maNana, 

de los eternos beneticios de la piedad y humildad. El les 

enseN6 como sufrir en silencio" (2) 

(1) Ibid, T. 2, tel. 202. 

(2) D. Robinson, La Ciudad Colonial Hispanoamericana: Slmbolo 
o Texto? Ponencia Presentada al Coloquio Internacional 
"La Ciencia Espartola e Iberoamericana". Madrid, 16-20 
noviembre de 1.987, copia mecanoascrita. • 
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Ano tras ano, el cabildo recurria a las limosnas y donaciones 

de los vecinos para reparar la iglesia•· 'En varios momentos 

estuvo al borde de la ruina. En 1 ~ 701 estaba "sentida por un 

costado y desmentido un pedazo de lo enmaderado", En 1. 712, 

se encontraba con "sus paredes abiertas, los techos y maderas 

desencajadas, que están a la vista .. " Y en 1. 716, las 

repetidas crecientes de la qc1ebrada terminaron por recostar 

sus aguas a los cimientos de la Iglesia. De manera urgente 

el cabildo mandó "que cada vecino principal aporte un peón 

para que ayude al reparo y desarribo de la quebrada y que' 

todos los vecinos probres concurran a él,,"(1) A pesar de 

tantas preocupaciones por su reparo nunca recibi6 una 

remodelación sustancial hasta 1.776, conservando el aspecto 

róstico y primitivo de iglesia aldeana. Empero, su imagen 

arcaica no resta importancia al papel simbólico y referencial 

que tenia para todos los vecinos. 

Bien se arribara al valle procediendo de Antioquia, la 

capital de la Provincia, de Santa Fé de Bogotá, capital del 

Nuevo Reino de Granada, o de Popayán, se llegaba a las 

cumbres de las dos montal'ras que forman el angosto valle. 

Luego debia descenderse por abruptos caminos hasta la parte 

plana para cruzar el rio, si se venia de Antioquia y 

Cartagena, o la quebrada si se procedia del centro y sur del 

(1) Ibid. T. 2, fol. 293¡ T. 4, fol. 74v¡ T. 4, fol. 194, 
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Reino. Ambos pasos eran muy diflciles en invierno ya que las 

crecidas en la épocas de lluvias, impedlan vadearlos. 

Aunque las Ordenanzas del gobernador Aguinaga indicaban que 

el marco de la Villa debian tener ocho cuadras, en 1.769 aMo 

de la visita del gobernador don Francisco Silvestre, encontró 

que solo se hablan abierto tres. Efectivamente, el marco de 

la villa era bastante limitado, de tal forma que las 

residencias siempre lindaban por unos pocos cientos de metros 

con la pla:a central. Esto nos indica que el crecimiento de 

la Villa fue pesadamente lento, si se le compara con el que 

tuvieron los pueblos de Itagul y Envigado. Este hecho puede 

explicarse en parte por lo costoso que resultaba construir 

una casa en el marco de la Villa y llevar en ella una vida 

decorosa. Por los documentos contenidos en el pleito 

entablado por Don Ignacio Uribe contra el Cabildo, en 1.769, 

podemos conocer que habla cuarenta solares sin edificar y 

veinticuatro casas para la venta, Los solares cercados con 

guadua, daban la impresión de una ocupación precaria, casi a 

sobresaltos. Algunos propietarios consideraban que una vez 

construida una casa que se avaluara en 1.500 pesos era 

dificil venderla siquiera por 400. Esta declaración, que 

puede ser exagerada, indica una mayor presi6n de los racien 

llegados sobre las tierra!! rústicas del val le. ( l) 

(1) Ibld, r. 1:1, o. 3, fol. 116. 



Como lo anoté antes, la Villa se formo de la unión de 

caserios separados, de nacleos dispersos de población unidos 

por senderos que apenas si podrian llamarse caminos. La 

parte más ordenada y dispuesta era el entorno de la plaza, 

sin embargo su empedrado y limpieza sólo.se lograron varias 

décadas después de la fundación. Tunas y malezas 

"infestaban" las calles impidiendo el paso. Era costumbre 

que en el mes de febrero, antes de las fiestas de la 

Candelaria, el Cabildo publicara, a "son de caja y voz de 

pregonero"' el que los duel'los de casas y solares limpiaran y 

empedraran las partes que les correspondia. No obstante, la 

maleza y el lodo era más visible sobre el terreno irregular 

de la Villa que la grava cimentada por los vecinos. 

Un hecho aan más conflictivo fue el alineamiento de las 

calles. Los vecinos con sus cercas reducian la dimensión 

fijada para las calles, deformándoles su carácter rectilineo. 

En el momento de la fundación la Villa no poseia una forma 

regular. Asi, para imponer el "damero", con el diset'lo 

cuadricular de manzanas y calles, el cabildo procedió de 

manera violenta. En 1.676 mandaba a que "todas las casas que 

estuvieran atravesadas por donde ubiere de pasar calle o 

ubiere de ser plaza principal o de alguna iglesia se deribe o 

la parte que asi estorvase, siendo en cosa notable contra el 

lustre y ornato de tal calle o plaza, sin que pierda el duel'lo 

la acción al sitio er el mismo paraje retirándose lo 
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necesario y . que los indios mulatos y mestizos que viven 

inmediatos a la plaza principal se retiren a los arravales 

donde se les dé solares y los que tuvieren ocupados en lo 

inmediato a la dicha plaza se repartan a las personas 

espaNolas y de mas lustre •• "(1) Desde el mismo momento de su 

fundación la plaza central tuvo un caráct~r privilegiado, 

casi como una decisión politica. Aqu1, al igual que en Lima 

y en muchas otras de las ciudades hispanoamericanas, la 

estructura politica precedió e instauro la estructura 

económico social. En torno a la plaza principal giraba la 

Villa. Robert Ricard tiene razón al afirmar que "una ciudad 

hispanoamericana es una plaza mayor rodeada de calles y 

casas, en lugar de ser un conjunto de casas y calles 

alrededor de una plaza mayor".(2) 

La institución eclesiastica revela nuevos aspectos de la 

Vil la. Aparte de la Iglesia Parroquial no e:<istieron centros 

de formación religiosa • En toda la época colonial no hubo 

Seminarios ni Conventos en los que los hijos de las familias 

poderosas pudieran realizar estudios de gramatica y teologia. 

(1) A.C.H. T. 1, fol. ó4v. 

(2) R. Ricard, ka Plaza Mayor !ln. Esparra ~ !ID. América 
EspaNola. Estudios Geograficos, arra XI, No. 39, 
Madrid, 1.950. A. Rama, ka Ciudad Letrada. Hannover, 
1.984. Para una visión ma9 comprensiva de este tópico 
ver Brian Connaughton H. Esparra ~ Nuev! Egparra antg 
!A Crisis ~!A Modgrnidad. F.C.E. Hexico, 1.983, 
PP• 296-299 • 



Debian trasladarse a Cartagena, Santa Fé de Bogotá o Popayán. 

De hecho, el costo de viáticos y mantenimientos en estas 

distantes ciudades cerraba las posibilidades a los miembros 

de las familias no adineradas, lo cual conllevó a que 

permanentemente escasearan clérigos con el titulo de doctor 

para desempeNar los oficios en las parroquias de los 

Partidos. En 1.719, el procurador general de la Villa, don 

Juan de Maya declaraba "que ha sido costumbre antigua el dar 

y pagar esta Provincia los Seminarios de ella a la diocesis 

de Popayán para el fin y efecto de ayudas a educar y enseNar 

y habilitar a los hijos patrimoniales de esta Provincia 

pretendiendo asi la condición de sujetos que sirvan en la 

iglesia del Sel'1or y mediante a que esto no se logra a causa 

de que en la ciudad de Popayán tan solamente se les pueden 

dar los rendimientos de gramática y no otra cosa, teniendo 

por más útiles los vecinos de esta Villa, pagar en ella 

maestros que los ensel'1en aqui que despac.harlos a Popayán, por 

ser gravisimos los costos de la remisión, estada y vuelta a 

esta Provincia, para de ella remitirlos a Santa Fé •• " 

Concluia el procurador pidiendo se solicitara a la Real 

Audiencia que les permitiera pagar este derecho en Santa Fé 

que es "donde los hijos de esta Provincia han recibido la 

crianza, la educación y en donde dándoles los primeros 

rudimentos de latinidad, en ella misma se les dan los 

estudio9 da facultades de Filosofia, Teologla, Escol~stica y 

Moral¡ pues sólo asi se pueden e•perar como aspero verlo• 



empleados y logrados muy bien muchos hijos de la Villa 

cediendo en honra de Dios •• "(1) La precariedad en estudios 

de los clérigos lleg6 a ser tan evidente que consternaba a 

los vecinos, quienes e:<igian la presencia de visitadores 

especiales~ 

Esta situaci6n se reflejaba de manera patética en el 

comportamiento del bajo clero. Siempre se ha pensado la 

Iglesia como una instituci6n coherente y sin tacha. Las 

circunstancias de aquellos tiempos haclan que la presencia de 

los religiosos estuviera restringida a los centros urbanos 

mAs importantes, que la educaci6n, y experiencia de algunos 

clérigos creara desconcierto en los vecinos, o que debido a 

su intimidad con la feligresla y la comunidad terminaran 

comprometidos en situaciones bochornosas o de clara adhesi6n 

polltica. En 1.693 el padre Juan L6pez de Restrepo por 

defender a su hermana Juana de la altanerla del teniente de 

gobernador Juan LondoNo y Trasmiera, terminó trenzado en riNa 

con una lanza en sus manos. Esta acción le costó ser 

sentenciado a" ••• qua ponga en la iglesia de la Villa ocho 

vigas para la fAbrica del coro y por tiempo de dos meses no 

entre en esta Villa ni pase de la quebrada del Saladito para 

ella, en pies guyos ni ajenog".(2) Da la misma manera, en 

1.702, el recalcitrante cura Juan Snchez de Vargas termin6 

(1) A.C.M. T. 5, fol. 42. 

(2) A.H.A., EclesiAsticos, T. 67, D. 2151, 1.693. 



asesinando a Miguel Vásquez c:on una espada porque este y su 

familia se negaron a pagar la limosna de los sábados. El 

c:ura Sánc:hez debió huir hasta Roma donde obtuvo de Clemente X 

la absoluc:ion.(11 

Asi mismo, parec:e que el c:lero no rec:ibia en- forma pasiva 

c:iertas determinac:iones del gobierno. O sea, 1 a aparen te 

unidad iglesia-estado del régimen c:olonial podia hallar en 

c:onflic:tos personales y loc:ales la oc:asión de alterarse. En 

1.703, el c:abildo c:onfino en prisión al alc:alde de minas 

Franc:isc:o Miguel de Villa alegando no poseer autoridad por 

haber fallec:ido el gobernador que lo habla nombrado, Don 

Salvador de Monfor. Cuando la audienc:ia mandó se liberara y 

c:onservara su vara de alc:alde, el c:ura de la Villa Doc:tor 

Pedro Joseph de Celada organizó una rec:epc:ión públic:a c:on 

"músic:a, poniéndole vittores, hac:iendo gran alarde y c:antando 

versos no lic:itos y en desac:ato de la real Justic:ia", El 

c:ura y sus ac:ompaNantes de manifestac:ión, el alc:alde de la 

santa hermandad Juan Franc:isc:o Posada y otros sec:ulares, 

fueron sentenc:iados a que bajo pena de 200 pesos ·" ••• vivan 

c:on quietud, absteniéndose en adelante de semejantes 

exc:esos". (2) Estos hec:hos en el fondo debian e11tar ligado11 a 

un sentimiento de grupo más que personal e individual. Con 

(1) L. Latorre Mendo%a, Historia ~Historias ¡!..!: Medellin, 
Imp. Ofic:ial, Medellin, 1.934, p. 43-44. 

(2) A.C.M., T. 3, O. 16, 20-XI-1.703. 



lo cual, frecuentemente la Villa y su plaza devenian en lugar 

de expresión pol!tica. Finalmente, las visitas eclesiásticas 

enset'ran que en sus filas inferiores el clero actuaba en forma 

personal y no como cuerpo. 

Resultado de la precaria formación del bajo clero, de la 

relativa falta de vigilancia y control de la institución, 

muchas de sus costumbres y actuaciones terminaron siendo 

denunciadas por los celosos feligreses. En 1.720, un 

numeroso grupo de vecinos se quejaron de que el cura Juan 

Ignacio Ceballos no sabia rezar, pues cuando decia misa de 

requiém le agregaba gloria y credo, y cuando terminaba la 

comc1niOn volvia la cara a los fieles, Para mayor escándalo 

de la comunidad el cura Ceballos confesaba sin tener 

licencia, trataba vulgarmente a las seriaras principales y, en 

una ocasión~ amenazo con purtal en mano al padre Javier 

Betancur. Del proceso que se le siguió resultó que 

efectivamente, como el mismo Ceballos confesó, no era diestro 

en rezar, y que aunque pagó a varios licenciados para que le 

ensenaran fue sin perfección. Recluido en la casa del Doctor 

Diego Alvarez del Pino, pues la Villa no tenia cárcel 

eclesiástica, impedido por un par de grillos, fue examinado 

en conocimientos de latin por el padre Joseph Malina de la 

compal'lia de Jesús, quien luego dijo "haberle hallado con 



bastante cortedad y juzga que en adelante con todo fervor y 

eficacia se aplique al estudio de ella"•(l) 

Un lado más prosáico de la cotidianidad religiosa lo 

constituyó la afirmación de los f iligreses de que el 

sacristán de la iglesia, lic. Joseph de Vetancur y Veasco, no 

asistia personalmente el decoro y lustre de los oficios. 

Según decian, se fiaba de que " ••• un muchacho mulatillo 

su sirviente administre la sacristia y ande cargado de las 

ostias, las cuales entrega a otros muchachos recibiéndolas 

unas veces en las manos sucias e indecentes y otras en 

sombreros asimismo sucios, y que muchas veces a acaecido 

llevarlas en esa forma y manera a les altares estando ya en 

ellos les sacerdotes celebrando¡ que asimismo les muchachos 

pajes de les sacerdotes van por el vine y agua a la casa del 

mayordomo de la fabrica, de que se sigue que come incapaces 

mezclen el vino con el agua, y que a acaecido derramar el 

vino y echar crines en la vinajera y haberle llevado y al 

hacer el calix conocerlo el sacerdote".(2) Celes y 

prejuicios locales debian alimentar un ·submundo de chisme5 y 

comentarios que manifestaban signos de vanidad, aunque en 

ocasiones pcdian actuar come garantes de la cultura y 

moralidad local. 

(1) A.H.A., Eclesiásticos. T. 78, D. 2168, 20-I-1.720. 

(2) .A.H.A., Eclesiásticos. T. 78, D. 2169, 30-I-1.720. 

1 . 



Falta de colegios, enseNanza y predicación fueron los mejores 

argumentos del Doctor Agustin Gómez de Salazar para mover a 

la población a reunir fondos para construir.el colegio de la 

CompaNia de Jesús y el convento de la Carmelitas Descalzas. 

Pese a que el colegio fue ubicado en la Jurisdicción de 

Antioquia y el convento solo tomo forma a fines del siglo, en 

1.720 decenas de vecinos acudieron con sendos donativos para 

la realización de estas obras. El citado Gómez de Salazar 

dió el ejemplo donando sus tres casas de tapia y teja con 

veinte esclavos que poseia en la Villa, todo avaluado en 

a.ooo pesos. El Doctor Lorenzo Castrillón ofreció su casa de 

teja con solar y seis tiendas bien acondicionadas, ubicada en 

una esquina de la plaza. El minero Felipe Rodriguez Manzanos 

entrego 500 pesos, los hermanos Alvarez del Pino 

contribuyeron con 2.000 pesos. En sintesis, todos los 

vecinos aportaron dinero o bienes de acuerdo a su capacidad, 

por un monto calculable en 25.000 pesos. Los que no tenian 

capital liquido se desprendian de algún lote o cuadra de 

tierra, sino de esclavos. Fue una ocasión de demostrar 

espiritu piadoso,. pero también de figurar.(!). 

A pesar de la lentitud, el desarrollo de la Villa fue, en 

cierto sentido, su creación. La superficie del valle vió 

poco a poco florecer iglesias, capillas, ermitas con sus 

(1) A.H.A., Escribanos, 1.720, fols1 52-5J-58-59-60-61v.-71-
7J-79-84-B5-BB-89-90-91-92-9J-94. 



respectivas placitas frontales, que eran a su vez la 

prefiguración de nuevos barrios, El mayor esfuerzo 

arquitectónico, si lo hubo, se concentró en la construcción 

religiosa. La capilla de San Benito dio forma a un irregular 

grupo de viviendas que de la plaza descendian hacia el rio. 

La ermita de la Veracruz, conservada parcialmente hasta hl'.l)', 

reunió a los comerciantes y forasteros de la Villa en afán de 

encontrar lugar propio para su "descanso eterno". Sin 

embargo, m~s que cementerios fueron lugares de adoración y 

congregación con su propio presbitero, patrocinadas por 

fervorosas cofradias. 

La plaza fue sin lugar a dudas el centro de actividades más 

intenso de la Villa. Como un telón de fondo servia de 

escenario al comercio, a los desfiles oficiales y religiosos, 

al espectáculo de la ejecución, al desenfreno del carnaval, o 

de auditorio para la lectura de los edictos reales. Debido a 

la falta de un edificio hacia las veces de plaza de mercado. 

Tiendas y cajones de comerciantes estables o andantes 

rodeaban la plaza ofreciendo sus géneros y bisuteria, 

comestibles y encadenados esclavos que eran ofrecidos a 

gritos. En un censo efectuado en 1.733 se halló que diez 

mujeres 

prestos 

clientas 

y treinta hombres atendian sus mostradores y estaban 

con sus totumas y cocos a medir el articulo que los 

les solicitasen. Entre allos Maria "l:a calarla" 

posaia pasas qua median desda un.tomin hasta 10 pesos. Al11 



-~· 

también afrecian sus servicias las artesanas. Plateras, 

carpinteras y herreras tenian pequeNas tiendas, y can su 

martillea cantribuian al bullicio de la plaza. 

En la Villa era dificil que se desarrollara una mentalidad y 

estila de vida hidalga. Sin embarga en las pacas lugares y 

ocasiones que les permitlan se dieran visas que remedaban las 

formas y homenajes de las ciudades y la penlnsula. En el 

cabildo y algunas festividades la Villa adquiria 

refinamiento. Empero aqui la noble y barraca debla convivir 

con el fango y pestilencia de las calles, de los salares 

baldias, de las iglesias ambicionadas pera inconclusas. Su 

singularidad no estaba en su forma imperfecta e inconclusa 

pues esta fue común a la mayoria de las villas y ciudades 

coloniales.(!) El titulo de ciudad obtenida en 1.823 fue un 

reconocimiento más a su densif icación y crecimiento que a la· 

formación de un conjunta arquitectónica esplendorosa a un 

sistema de vida noble. Las posteriores gobiernas borbónicas 

procuraran t1midas cambias a la precaria traza, jurisdicción 

y servicias públicas de la Villa. En el conjunta del valle y 

las pliegues de las manzanas que conformaban la Villa siempre 

existió un ambiente m~s rural que citadina. 

(1) J.L. Ramera, Las Ciudades ~ b..9Ji Ideas !l!l América Latina, 
Sigla XXI, Mé•ico, 1.984, PP• 117-118. 



Durante el periodo de nuestro estudio 1.675-1730, el Cabildo 

no tuvo un calendario fijo de sesiones. Sus miembros se 

reunlan en Cabildo cuando eran llamados por los alcaldes. La 

única fecha invariable de reuniOn era el primero de enero de 

cada al'1o,. cuando se efectuaban las elecciones de cargos 

cadat'leros. A esta reuniOn la seguian otras inmediatas para 

el depósito de las "varas" y el recibimiento de los recien 

nombrados. Otras más o menos fijas eran en la última semana 

de marzo, para preparar las fiestas de Semana Santa, y otra 

hacia octubre, en la que el procurador general presentaba una 

lista que informaba de las necesidades más apremiantes de la 

Villa como abasto regular, reparación de calles, sanidad, 

etc. Otras reuniones se efectuaban en el al'1o para tratar 

asuntos de policia local. Por lo que podemos deducir del 

número de reuniones anuales, el Cabildo no tenia una 

actividad especialmente fébril. El número de sesiones por 

at'lo se man~uvo constante hasta mediados de siglo con algunas 

variaciones muy excepcionales. 

REUNIONES DEL CABILDO DURANTE 1702-1730 

l. 702 14 l. 712 u 1.722 5 
l. 703 16 1.713 12 1.723 20 
1.704 6 1.714 10 1.724 7 
1.705 10 1. 715 9 1.72:1 1:1 
1.706 9 l. 716 8 1.726 19 
1.707 B l. 717 4 1.727 7 
1.708 25 l. 718 8 1.728 11 
l. 709 7 l. 719 8 1.729 9 
1.710 5 l. 720 12 1.730 9 
1.711 5 1.721 9 



Fuente: Archivo del Cabildo de Medellin y J. Piedrahtta, 

Documentos 'i. Estudios para !A Historia !!.!l. Medel l!n. 

Por ley, las reuniones se efectuaban en la casa del Cabildo. 

Con ello· se 

deliberaciones 

buscaba garantizar imparcialidad en las 

y decisiones. Esta casa construida con 

paredes de adobe y techo de paja estaba situada en el lado 

oeste de la plaza principal. Alli mismo se hallaba la cárcel 

y el archivo. Este altimo era un cuarto pajizo donde se 

guardaban los protocolos notariales, los libros de cabildo y 

los diferentes documentos, cartas y mensajes que recibia el 

cabildo. Aan en 1.741, los cabildantes se quejaban del 

deslucido cuadro que ofrecia su recinto y enviaron a techarlo 

de teja. La inseguridad de la cárcel y el archivo hacian 

parte obligada de los informes de los Alcaldes y Procuradores, 

generales de la Villa. 

Las sesiones eran presididas por el Alcalde ordinario mas 

antiguo o de primer voto. En su ausencia, las regia el 

Alcalde de segundo voto. Otros miembros eran el Procurador 

general, y los Alcaldes de la Santa Hermandad. Ninguno de 

los anteriores recibia salario, pero podian obtener pagos por 

causas civiles. Otros miembros, cuyo titulo era honorifico y 

devengaban salario, eran el Alférez real. el Alguacil mayor, 

el Depositario general y los Regidoras perpetuos. 



Estos últimos obtenian su cargo por compra, herencia o 

nombramiento, y eran miembros ordinarios del cabildo. 

Los Alcaldes ordinarios, de primer y segundo voto, eran 

defensores y jueces. Sus funciones abarcaban un amplio rango 

de actividades. Presidian el Cabildo, observaban de caLtsas 

civiles y criminales, vigilaban la veracidad de las 

testamentos y sucesiones, apertura de testamentos, hechura de 

inventarios y distribución de herencias. Podlan, también, 

actuar como escribanos. A juzgar por las medias anatas que 

se pagaban recibian poco. Como· jueces los Alcaldes debian 

estar presentes en la Villa, a la mano del público. 

El Procurador general era miembro del Cabildo sin derecho a 

voto. Con alguna frecuencia este carga lo cumplla uno de las 

Alcaldes ordinarios del aNo precedente. Debla entregar un 

informe al final del aNo (octubre) sobre lo que se debla 

arreglar en la Villa. Procuradores activos entregaron sendas 

reportes de solicitudes al cabildo y promovieron auténticas 

debates. 

defensor 

pobres. 

Idealmente, 

civitatis, 

Era de su 

el procurador era una especie de 

que vigilaba por los intereses de las 

competencia observar que el Cabildo 

proveyera carne regularmente y conservara los edificios y 

caminas públicos en buen estado. Actuaba como intermediario 

entre los vecinos y el cabildo, y vigilaba por lo• intereses 

y privilegios da la Corona. En ciertas ocasiones podia hacer 



de portavoz de un grupo particular. Este derecho nac1a de la 

idea de que su cargo representaba al bien común, y que los 

intereses particulares hermanados contribu1an, o al menos no 

se opon1an, al bien com(1n. 

Los Alcaldes de la hermandad representaban la JurisdicciOn 

de la Villa en el campo. Eran elegidos anualmente de entre 

los vecinos más jOvenes y fogosos. Sus principales funciones 

eran aprehender criminales en el campo, siendo el perseguir 

el abigeato una de sus mayores funciones. El titulo de 

alcalde provincial tenla el mismo sentido sblo que no era de 

elecciOn. 

El alferazgo era el cargo más prestigioso, constituia su 

funcicn sacar el penden de la Villa y custodiar los tambores, 

banderas y pendones. Estuvo controlado durante 28 aNos por 

Don Pedro de la Serna Palacio quien lo obtuvo en 1.692 de Don 

Lucas de Ochoa por 1.500 pesos de oro. Realmente la compra 

la efectuO su padre el encomendero Pedro de la Serna Palacio 

para el citado hijo. El cargo del alférez era esencialmente 

ceremonial con pocas obligaciones, sin embargo daba un 

inmenso prestigio. Tenia presedencia sobre todos los otros 

miembros, en las sesiones como en los actos póblicos. Su 

influencia deriva mas de su posición local que de la posesión 

del alferazgo, el cual daba simplemente &Hpresi6n a su 

•t• tus. 



El Alguacil Mayor tenia come función principal mantener el 

orden en la Villa. Ejecutaba ordenes, hacia arrestes y debia 

rendar en la noche. ExtraNamente la cárcel no estaba bajo su 

administración, esta recala en un carcelero que dependia 

directamente del Cabildo. El cargo del Depositar-ic gener-al 

er-a sin duda un trabajo fácil ·Y bien pagado, aunque dependia 

de la intensidad de los asuntes puestos a su disposición. 

Tomaba a-su cargo les bienes y fondos bajo la administración 

del Cabildo. Percibia el 2.1/27. de les ingr-esos producidos 

por estos deposites. 

El Fiel Ejecutor e Diputado en Medellin ne ccnstituia un 

cargo independiente. Tal par-ece que en la fundación de la 

Villa ne se autorizo a nombrarle y se delego en el Cabildo su 

desempeNc. Su principal función era inspeccionar- los precies 

y medidas de les alimentes que se vendian en la Villa. Pese 

a su importancia, en ocasiones les Cabildos olvidaban 

nombrarle y trancur-r-ian aNcs sin su desempeNo. Recibia un 

peso por cada visita que realizaba. La ccnnct;acion 

honorifica de estos cargos derivo de su inccrporaci6n al 

Cabildo. Su prestigie, tunci6n y emolumentos var-iaron, al 

igual que su cumplimiento e intereses. La indiferencia y los 

bajos precies de les cargos no necesariamente indican una 

decadencia municipal. 



El Escribano público y de Cabildo (siempre fue el mismo) 

dirigia las actas de las reuniones. Asimismo era el 

encargado de notificar y transcribir toda comunicación 

publica o privada. La formalidad ceremonial de la sesión se 

observaba .en la precedencia de les cargos, el asiente que 

cada miembro ocupaba y la toga que vestian. Otros 

procedimientos ceremoniales, como darse la mano, colocarse 

sobre la cabeza y besar una Cédula Real, y les distintos 

Juramentos, eran caracteristiccs del barroquismo de la época. 

Tanto en las sesiones ordinarias come en las de elección se 

guardaban ciertas formalidades. En la primera, el Escribano 

nombraba los miembros concurrentes (cuando ccnocia la causa 

de las ausencias, la seNalaba), procediendo a presentar los 

casos que debia tratar el Cabildo. Cada caso era analizado 

separadamente 

conveniente. 

y se determinaba lo que ccns.ideraban 

En las votaciones, cuando les regidores no 

lograban un acuerdo sobre sus candidatos, pasaban por orden 

de precedencia a una salita donde se encontraba el Escribano 

y le declaraban su voto para cada uno de los cinco miembros a 

elegir. La elección la decidia el número de votes, en caso 

de empate correspcndia al Alcalde de primer vote "regular" la 

votación. Entre 1.696 y 1.72~, les regidores al efectuar sus 

votaciones lo hicieron de manera "unánimeº en 16 ocasiones, 

en 10 la decisión se obtuvo por mayoria da votos, en 3 hubo 

empata en la nominación de Alcalde ordinario m~s antiguo y 



requirieron de la "regulación" del Alcalde que presidia la 

elección. En una ocasión (1.710), ante la ausencia de 

miembros de rango, el Gobernador procedió a imponer sus 

candidatos. 

Uno de los aspectos mas discutidos sobre el Cabildo ha sido 

su poder real o su e1icacia como órgano administrativo; 

enfoque que obedece al relieve excepcional que cobraron los 

acontecimientos y los argumentos poli tices de la 

Independencia a los ojos de las historiografia tradicional. 

El Cabildo, 

legitimación 

núcleo de pronunciamientos y fuente de 

de un nuevo poder aparecia como una institución 

enraizada en tradiciones democráticas medievales, Según este 

punto de vista, dichas tradiciones que se hablan 

transplantado a América en el siglo XVI, perdieron luego su 

lustre inicial debido a la centralización creciente del 

estado espaNol. Este proceso motivó la queja de los criollos 

de la Independencia que se sintieron desplazados por los 

funcionarios espaNoles. Las reformas borbónicas (1.770) 

tendieron a reforzar la centralización del imperio con cargas 

fiscales desconocidas y un aparato politice-administrativo 

que se esperaba fuera más eficiente. As1 los Cabildo• 



sufrieron un deterioro en su función de instancias pol1ticas 

representantes de los intereses. loca~es •. (l) 

Al margen de su significado en el contexto más amplio de la 

politica imperial, los Cabildos nunca· perdieron su carácter 

de órganos de expresión de una minoria privilegiada. El 

Cabildo de Medellin no estuvo ajeno a esta situación. La 

forma de Cabildo 11 abierto 11 ~ reiterada por muchos 

historiadores, era un hecho excepcional. En realidad, eran 

reuniones ampliadas a las que se invitaba a participar a los 

beneméritos de la Villa y la Iglesia. Esta invitación era un 

reconocimiento al status y la 11 voz 11 de sus personas, sin 

embargo no les otorgaba carácter decisorio. O sea, eran 

reuniones consultivas. Durante los cincuenta y cinco anos 

estudiados sólo se efectuaron cuatro Cabildos abiertos. El 

primero, en agosto de l. 701 en que los principales se 

reunieron para oponerse a la Visita de Don Juan de Villacorta 

Vivanco, que acusaba de contrabando a varios beneméritos. A 

él asistieron representantes de las familias principales y el 

clero, aunque al decir del visitador se trataba de los 

parientes y amigos de los implicados. Fueron claramente, una 

(1) a. Colmenares, Popayán: !J!!A Sociedad Esclavista, 1.680-
1.800, Medellin, 1.979, p. 259-265¡ D. Brading, "From 
Creole to Peninsular, The Transformatlon of the 
Audiencia of Lima'', H.A.H.R. 52(2), 1.972, p. 395-415¡ 
J. Lyneh, Hispanoamérica. 1.750-1.8~0. Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, 1.987; B. Hamnett, 
Pol1tlc4 y Comercig !fil. !!J. Sur !!ll MéHicg. 1.750-1.821, 
IMCE, México, 1.976. 



serie de reuniones politicas que cerraron el paso a las 

pretenciones de la Audiencia. El segundo, en mayo de 1.708, 

para leer la Cédula Real del nacimiento del Principe Luis y 

solicitar contribución a los vecinos para realizar el 

festejo. De alli decretaron tres dias de carnaval (25-2ó-27 

de agosto), El dia de Pascua de Flores de 1.709 se realizó 

otro para pedir la ayuda de los vecinos en el reparo de la 

Iglesia parroquial. Y el 15 de febrero de 1.712, para 

oponerse a los trabajos de minas que realizaba Don Pedro del 

Mazo en la quebrada que pasaba por el medio de la Villa, 

produciendo molestias y enfermedades a los vecinos. 

El número de regidores y cabildantes que asistian a las 

sesiones fue irregular y nunca eKistió una norma al respecto. 

No obstante, el número de regidores que se requerian para 

nombrar miembros anuales era de dos. Asimismo para las 

reuniones normales del Cabildo. La ausencia de regidores y 

de miembros de cargo era uno de los hechos más notorios de 

estas reuniones. Pese a que existian Reales Cédulas que 

impedian a los nombrados salir de la Jurisdicción de la 

Villa, permanentemente hacian caso omiso de estas 

prohibiciones, y con el tiempo, obtuvieron una real Provisión 

qua les daba licencia para ausentarse hasta por dos mesas, 

siempre y cuando dejaran persona en su cargo. Ya en 1.675, 

el capitán Pedro Gutiérrez Colmenero y al capitán Antonio da 

At•hortcia y Oaaa, •l•ctos Alcalde Provincial y Depositario 



General respectivamente, declinaron ante el gobernador 

Aguinaga sus nombramientos, alegando ocuparse en labores de 

minas, búsqueda y explotaci6n de yacimientos con sus 

cuadrillas de esclavos. ( 1) En los al'los siguientes, los 

cabildantes se ausentaban de la Villa, con licencia del 

.Gobernador, a sus reales de minas o a las ciudades de 

comercio. Desde diciembre de 1.700, el Cabildo obtuvo 

facultad para dar licencia a los Alcaldes que se ausentaban 

de la Jurisdiccion. Estas licencias se multiplicaron y su 

uso constituy6 el medio para esquivar las obligaciones del 

Cabildo. Llego a ser corriente que los Alcaldes usaran en 

dos y tres ocasiones estas licencias durante un mismo aMo. 

Cuando se acuso al Alcalde Lorenzo Zapata Gomez de Múnera de 

haber reunido solo cinco Cabildos y haber asistido únicamente 

a tres, respondio laconicamente que "por la cortedad de la 

Vil la cinco Cabildos son suficientes". (2) 

Los regidores, a su vez, abandonaban o se desentendían da sus 

cargos. Los motivos que arguian eran los mismos: pobreza, 

vejez y obligaciones mineras o hacendiles. En 1. óB:l, al 

Alférez real Pedro de Celada Vélez alegaba tener excesivo 

trabajo debido a la continua ausencia de los Alcaldes 

ordinarios, atra!IO de sus haciendas da campo y minas "con qua 

(1) A.C.M. T. 1, Fols. J7-41. 

(2) A.H.A. Residencias, T. B:l, D. 237~-1702. 



se halla en mucho quebrante", falta de salud y adelantada 

edad. Es decir, el Alférez tenia tedas las plagas encima.(1) 

Unes aNcs antes, Den Francisco Diaz de la Torre, abandonaba 

su cargo de Regidor perpetuo "por haber asistido tiempo de 

seis aNcs al ejercicio de dicho oficie se me han recrecido 

atrases y haber empobrecido y de proseguir en adelante tengo 

reconocido que se me imposibilitó de peder acudir a sustentar 

mis obligaciones de mujer e hiJos por no tener otros bienes 

que los que adquieren por mi solicitud y agencia •• "(2) Aón 

en 1.724, cuando la Residencia a les miembros del Cabildo, 

baje el virrey don Jorge de Villalonga, un vecino resumia el 

parecer de les interrogados " ••• que sólo hay des regidores 

que son don Padre de la Serna Palacio Alférez real este ni 

viva en esta Villa ni asiste a les Cabildos ni a las más de 

las elecciones, y don Pedro de Celada Hidalgo, Alcalde 

provincial lo más del tiempo reside en su mina y asiste a muy 

pocos Cabildcs",(3) Ciertamente, al Alférez real se habia 

residenciado en la ciudad de Anticquia, la capital, diez aNos 

atrás. 

El mismo Cabildo hizo reconocimiento de esta situación. En 

la sesión del 3 de diciembre de 1.700 1 ccncluia que "atentos 

(1) !bid. Empleos, T. 95, D •. 2508-1685. 

(2) !bid. Empleca, T. 95, D. 2~07-1682. 

(3) Ibid. Residencias, T. 87 1 D, 2413, 
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a los motivos que existen como el vivir los mas vecinos fuera 

de la Vil la en sus haciendas de campo, los unos de otros con 

distancia de· media legua, de la Villa, una ·dos hasta 

cuatro •• " otorgan licencia a los regidores y Justicias para 

poder salir. Consecuentes con esto, cuando el Alcalde 

ordinario don Manuel J. Espinela y Malina pidió licencia al 

Gobernador y le fue negada, el Cabildo procedió a 

otorgarsela.(i) De manera ambigua el Cabildo siempre ocultó 

el hecho de que los vecinos que vivian fuera del marco de la 

Villa eran, a su vez, miembros del Cabildo. En l. 700, el 

Alcalde ordinario Juan Zapata Gómez de Manera recriminaba al 

Alguacil mayor por vivir en la otra banda del val.le, por no 

haber nombrado ministros y retrasar la Justicia. El 

Alguacil, Juan Buenaventura de Alzate se defendia, alegando 

que no era de su competencia nombrar tenientes, que no habla 

faltado a ninguna de las horas competentes y a la ejecución 

de las órdenes en la Villa. Por el contrario se quejaba de 

que "era reparo que sólo conmigo se ha hecho en esta Vil la 

pues mi antecesor y los demás que lo han sido usted y su 

compaNero, todos los regidores y capitulares que tiene esta 

Villa, los oficiales todos tienen sus continuas viviendas en 

sus haciendas de campo mucho mas distantes que yo. V con 

circunstancia que el Alférez real y el Regidor Don Agustin de 

Ossa sobrinos de usted hace dos aNos que no ponen los pies en 

(1) A.c.M. T. ~. tal. 279. 



esta Vil la y no se hace el reparo que conmigo y con tal 

aprieto que se me manda que con pena de 25 pesos no 

salga",(ll 

Un caso patético de poca consideración de los cargos del 

Cabildo lo constituyó el maestre de campo Felipe Rodrlguez 

Manzanos, quien en 1.707, pidió a la Audiencia lo absolviera 

de cumplir cargos de la República, por cuento "tiene en 

aquella Jurisdicción tres minas de oro que estA labrando con 

sus cuadrillas de negros y con notoria utilidad de la Real 

Hacienda por el beneficio que resulta a favor de los quintos 

por certificación de los oficialas reales •• " y agregaba qua 

sin su asistencia personal se atrasaria su progreso, la cual 

requiera " da su experiencia e inteligencia c:omo sus 

providencias en lo tocante a la manutención y gobierno de sus 

cuadrillas .• ". La demostración da sus contabilidades y 

recibos da pago al real erario fue tan.contundente que la 

Audiencia expidió una Real Provisión eximiéndolo del 

desampal'fo da cargos en Antioquia y Medallin, agregando "qua 

se nombran personas independientes en quienes no concurran 

tales impedimentos .. ". (2) Esta argumento fue utilizado en 

varias ocasiones por los Alcaldes para solicitar amplias 

licencias de ausencia. Asi, se equiparaba al aumento de las 

(1) Ibid. T. 1 1 fol. 1-2-3, 1.700. 

(2) Ibid, Real Provisión, T. 3 1 fol. 202. 



arcas del rey, por medio de quintos y amonedaci6n, al 

servicio en el Cabildo. 

Podemos medir las finanzas de un Cabildo por sus ingresos, 

fijados en rentas e impuestos, y los egresos. En Medellin 

sólo fueron importantes los primeros y de ellos dependió su 

economia. El Cabildo daba en renta a particulares, luego de 

un remate público, el derecho de recolección de los "Propios 

de la Villa". "Propios de la Villa" era el derecho a 

percibir "dos tomines de cada res de ganado vacuno que se 

matare en la carniceria de la Villa, dos tomines de cada 

carga de mercancia que entrare en la Villa y su jurisdicción, 

y asimismo dos tomines de cada res de ganado que entrare de 

fuera de la Villa y de Antioquia por el valle de Rionegro, lo 

mismo que las mulas y cabal los •• ". ( 1) En tecria este dercho 

debla producir 125 pesos anuales. Hasta 1.699 el derecho se 

arrendó por 140 pesos al ano. Distintos factores hicieron 

que los postores escasearan y en 1.700 debió rematarse por 

100 pesos el ano. En 1.712 se le concedió al único postor, 

el Alferez Don Miguel Velasquez de Obando por cinco anos a 90 

pesos cada uno. Ademas de la reducción drastica del 

beneficio del derecho de Propios, el Cabildo tenla que 

proceder contra los arrendatarios que se atrasaban an sus 

pagos. Cuando en 1.720 el Cabildo se decidió a arrestar al 

(1) Ibid. T. 2, fol. 197. 



Alférez Velásquez de Obando, este se apresuró a mostrar en su 

defensa facturas de. deudores del derecho de propios. Entre 

estos se hallaban tres de los principales comerciantes de la 

Villa: Don Julian de Juliani, Juan de Rivilla y Juan de 

Velásquez.(1) Este hecho hacia que el Cabildo viviera 

permanentemente en iliquidez, y para pagar giraba 

''libramientos" al arrendatario del Propio. Otros acreedores 

debian esperar. 

El ejido de la Villa era considerado lugar de pasto para el 

ganado que se trajera de otras jurisdicciones para el abasto 

. de la población local. Dado que los abastecedores tenian sus 

hatos y haciendas en el mismo valle, casi nunca pudieron 

al qui !arlo. Y cuando lo hicieron fue tan ocasional que su 

registro en los libros del Cabildo es más bien accidental. 

Poco a poco los eJ idos fueron ocupados por vecinos pobres que 

habian recibido titulo del Cabildo sobre pequeNos solares 

destinados a vivienda (para huerta en el caso del clérigo de 

la Iglesia de San José). En un acto desusado, cuando el 

Cabildo se enfrascó en un pleito con el Gobernador, procedió 

a vender un predio de cuatro fanegadas de sembradura al 

Alférez Don Juan Zapata Gomez de M~nera para pagar los gastos 

de abogado ante la Audiencia.(2) 

(1) Ibid. T. :!, fol. 75. 

(2) Ibid. T. 4, fol. 239-1716. 



De otra lado, el fisco sobre el comercio del maiz nunca 

constituyó una fuente de ingresos fundamental para el Estado 

en la Nueva Granada, Aunque en Antioquia la dieta de harinas 

se compania de ma!= y plAtano, ambos parecen haber sida tan 

abundantes·, y su cultivo tan doméstico, que sólo en épocas de 

altos precias interesaba al Cabildo. Por lo demás, su venta 

no pagaba impuesta, ni su comercio debla ser declarada. En 

suma, no existieran en Medellin oficinas coma el Pósito y la 

Alhóndiga de Nueva Esparta que controlara los precias y 

comercia del maiz. 

Los egresas ordinarios del Cabildo de Medel lin eran 

igualmente precarios y atendian fundamentalmente a mantener 

una idea de brillo y progreso, cuando, en el fondo, carecian 

de medios para adelantar obras reales de fomento. Las 

fiestas de los tres patronos de la Villa, Nuestra Sel'tora de 

la Candelaria, la de San Lorenzo y la de San Juan Bautista 

ocupaban el 60Y. de sus finanzas. El pago del sacerdote del 

Cabildo y el carcelero un 25Y.. Finalmente, las arreglas de 

las calles, casa de Cabildo, archivo, cArcel, fomento d• 

escuela, desempel'ta da los asuntas propios del Cabildo (pago 

de chasquis, pregonero, etc.) se realizaban can un reducido 

10Y.. Esta distribución da los egresos refleja la 

mentalidad barraca de la época. Pese a su estrechez 

financiara al Cabildo •• santia eHitoso de podar cumplir 

estos compromisos. Sin embargo, los agrasos •Htraordinarios . 
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como donativos a la Corona, a la Iglesia, pago de 

representaciones ante la Audiencia o el Concejo de Indias, 

colocaban las arcas del Cabildo en franca quiebra. El 

Cabildo siempre tuvo un recurso, los vecinos. Pero no 

siempre fueron suficientes. 

Las elecciones en el Cabildo eran aparentemente un 

formalismo. No obstante, en las semanas anteriores se creaba 

un ambiente que sugiere eKpectativa y afiliación de · los 

vecinos por algunos candidatos. En la elección de 1.701, el 

Cabildo respondla a una imputación de "acuerdo previo", 

declarando haberles "llegado noticia que de quince dias a 

esta parte han aparecido diferentes papeles por las puertas y 

calles póblicas de esta Villa nominando a diferentes 

vecinos ••• (nosotros) acostumbramos no tratar de esta matmria 

hasta que Juntos en este ayuntamiento conferimos las personas 

que más bien nos parezcan para que cumpliendo con nuestra 

obligación mantengan la Repóblica en paz". (1) Sin embargo 

era claro que las protestas póblicas se debian a la elección 

del comerciante capitán Joseph Alvarez del Pino, quien tenia 

antigua deuda con la Santa Cruzada por mercaderias que 

introdujo a esta Provincia desde Santa fé de Bogotá. Como 

todos los vecinos lo sospechaban resultó electo, no sin antes 

pagar, muy en la maNana del dia de la elección, la deuda que 

lo inhibia para ocupar el cargo. 

(1) lbid. T. 2, fol. 272 • 
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Un al'lo antes, en 1.700, el general Juan Londol'lo y Trasmiera 

al advertir que no habla sido elegido como Alcalde ordinario 

más antiguo trat6 de promover litigio contra la elecci6n. En 

su contra el Alguacil mayor, Tomás Iborra Gil, present6 

testigos que declararon que "toda la Villa sabe su pretenci6n 

de que le elijan Alcalde ordinario en compaNia del capitán 

Juan de Alzate 11
• Incluso, el elgido Alcalde ordinario 

reconoci6 que el general LondoNo y Trasmiera "el dia de al'lo 

nuevo antes de entrar a votar le dijo que el voto que le 

habla prevenido era para é!l y que votara en su favor •• ". El 

general obtendria en 1.704 el cargo tan ansiosamente buscado 

en esta ocasi6n.(1) 

Algunos 3~os después, 1.711), la ausancia de regentes y 

oficiales de titulo el dia de la votaci6n, movi6 a.l Alcald'i! 

ordinario mas antiguo Diego Castril Ión Berna Ido de Ouiroz a 

pretender continuidad en su cargo por un segundo al'lo. El 

Gobernador L6pez de Carvajal, que se hallaba presente, imput6 

el procedimiento, insto al Alcalde a abandonar el cargo, este 

rehus6 y el Gobernador procedi6 a encarcelarlo. El , 

Gobernador alegaba tener autoriddd para nombrar miembros de 

Cabildo en ausencia de regentes, el Alcalde discutia que este 

derecho s6lo lo tenia l;a Audiencia. Finalmente, al •argento 

mayor C;astrill6n Bernaldo de Duiroz huyó da l• c~rcal con la 

(i) lbid. T. 3, fols. 124-130, 
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complacencia del Cabildo nombrado, e intento levantarse con 

sus esclavos en la parte baja del rio, probablemente hacia 

donde hoy esta el municipio de Barbosa.(1) Aqui, ademas de 

tratarse del enfrentamiento de dos personalidades bastante 

complejas y viscerales, se traslucia la tensión implicita de 

las retaciones del Cabildo de Medellin con el Gobernador 

asentado en Antioquia. 

Finalmente, podemos preguntarnos si el Cabildo de Medellin 

representaba la Villa. No obstante la ausencia de libros de 

registro de vecinos, todo indica que el ayuntamiento no 

representaba la totalidad de los habitantes. La actividad 

del Cabildo se restringia a controlar una serie de actos y 

hom~naJ~s que t9n!an que ver con la vida pOblica en l~ 

"Repé1bl J.ca de los espai'!oles", 

De otro lado, como vimos, los recursos financieros del 

Cabildo eran extremadamente limitados. Hecho que a su vez 

incidia negativamente en la capacidad de acción y servicio de 

la institución. Las cuentas de ingresos y egresos del 

Cabildo constituyen una rutinaria evidencia de la precariedad 

de sus fondos e inversiones. 

El concepto de vecino era bastante impreciso y err~tico. No 

sólo no se llevaba una lista de vecinos, con registro d• todo 

(1) !bid. T. 4, fols. 1~-22. 

--- ----~~ - ........ - ..... , ... ~ ... h.,.__, 



el que se avecinaba, sino que no se llevaba una cuenta de 

quiénes eran· aptos para el desempeNo de los cargos de 

República. Asi, aunque en teoria el titulo de vecino se 

obtenia después de ocho aNos de residencia continua, algunos 

inmigrantes obtuvieron cargos en el Cabildo con dos o tres 

aNos de vida en la Villa. En sintesis,· el titulo de vecino 

indicaba ambiguamente residencia y calidad del individuo. 

Los beneficies que se obtenian de la condición de vecino 

dependian mas de la calidad y status de la persona, aunque la 

familiaridad y vincules que se creaban con los aNos debian 

ser importantes para demostrar cierto status de "vecino 

antiguo". 

En e~te sentido, como vergmos más adelante, el Cabildo 

representó importantes intereses locales, por lo que un grupo 

relativamente amplio buscaba represent.arse en los distintos 
. ·· .. · 

cargos. El Cabildo abierto, ·trato de ser representativo de 

la localidad, sólo que de una forma dignataria. A decir 

verdad, sólo fue abierto a la clerecia y beneméritos, que por 

su imagen revestian de autoridad y solidaridad las decisiones 

que alll se tomaban. Esta forma de Cabildo abierto o 

ampliado, fue la representación mejor lograda en la Vina de 

la alianza de criollos y espaNoles, 

! . 
• 



4.1 INFANTERIA Y MILICIA 

La estructura del estado espaMol fue fundamentalmente 

burocrO:.tica. 

vigilados, 

ostentosa. 

Los amplios dominios americanos no estaban 

ni patrullados por una organización militar 

Del siglo XVI sobrevivieron vestigios de una 

corporación de hombres que acreditaban titules de generales, 

capitanes, sargentos y alfereces recibidos de la Corona en el 

proceso de conquista y expansion de las colonias. Igualmente 

el sistema encomendil habla adquirido formas de "compaMia" 

para defender los intereses del estado. No obstante, 's6lo 

los puertos, costas y zonas de frontera concentraron una 

soldadesca activa, organizada y salariada. 

En las ciudades pequeNas y villas del interior del continente 

en el siglo XVII las actividades de policia eran ejecutadas 

por los miembros del Cabildo. Algunos de quienes exhib1an 

titules de infanter1a o milicia los hablan heredado de sus 

padres premiados por servicios en la defensa del imperio. 

Mismos que poseian entonces un caracter mas honorifico y 

ceremonial que de servicio activo. Por ello en el momento de 

fundación de la Villa de Medellin algunos vecinos poseian o 

se haci~n nombrar con estos titulas que hablan recibido o 

ejercido en otros lugares. 



Sin embargo, el Gobernador Gonzalez de Aguinaga considerando 

que la nueva fundación poseia "notable grupo de familias 

espartolas" vió prec:iso nombrar encargados de la justicia 

militar. Al anc:iano andaluz Mateo Benitez Colmenero lo 

premió con el titulo de capitan de infanteria espartola. 

Ademas de ser rico propietario, Benite: se vanagloriaba de un 

pasado que el nombramiento del mismo Gobernador resaltaba• 

" ••• os elijo, •• atendiendo a los servicios que habeis hecho a 

su majestad asi en las galeras de Esparta y costas de Italia 

como en la facción a que fueron a socorrer y de sitiar la 

plaza de Tanguer en las costas de Africa y asi mismo en el 

socorro que trajo en el arto de i .640 el general don Francisco 

Rodrigue: de Lede:ma al general don Carlos de !barra para la 

batalla qu~ ~obrg la i~la de la Abana tuvo en 2stos reinos d~ 

las Indias con el corsario pie de palo en cuyas acciones 

ocupó el cargo de sargento de la campa/'1a,." (l) Este titulo 

le obligaba a permanecer en el lugar, estar presto a su 

defensa 

compartia. 

simbólicos 

de probables incursiones enemigas y a formar 

No obstante, estos titules eran fundamentalmente 

dadas la ausencia de comunidades indigenas 

"feroces" y la distancia de las cestas para un posible ataque 

pirata. Estos daban distinción y privilegios¡ otorgaban 

autoridad para nembrar teniente, alférez y sargente¡ la 

(1) A.C.M. T. 1, fola. 89-90. 1.976. 
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eximian de pagar ciertos impuestos y la justicia ordinaria no 

podia procesarle,(1) 

Los rumores de una rebelión de los indigenas Cuna de la 

Provincia del Choco en 1.698 provocaron panico entre los 

gobernantes de la capital. Se dacia que estos que usualmente 

eran pacificas se hablan aliado con piratas ingleses y 

habrian dado muerte a tres religiosos y numerosos espaMoles. 

Se comentaba también, que estos pretendian saquear la ciudad 

de Antioquia.(2) Ciertas o no, estas noticias dieron pie a 

numerosos nombramientos militares del Gobernador Fernandez de 

Heredia. Este, para defender la provincia, se apresuró a 

extender acreditaciones de armas a los vecinos prestantes de 

la Villa. 

Esta circulación de titules de 1.698 genero una inflación de 

honores que los celosos Alcaldes advirtieron y denunciaron. 

El Cabildo de Medellin procedió ante la Audiencia reclamando 

claridad y defensa de la Jurisdicción de su Justicia. En su 

comunicaciOn dec1an que "·,.en la Villa se ha introducido la 

corruptela perniciosa de que todos los cabos militares que 

son muchos pretenden estar exentos de todas las causas de las 

(1) v. Guedea, "La Organi:;:aciOn Militar", 11n W. Borah, !il. 
Gobierno Provincial. Op. Cit. p. 12~-128. R. 
Konetzke, Am~rica Latina. Id.~ Colonial, ad. S, 
XXI, M~xico, 1.977, PP• 144-1~1. 

(2) A.C.M, T. 2, fols. 14~-160. 1,698. 



justicias ordinarias con que se siguen graves perjuicios de 

tal forma, que siendo muchos como va dicho la copia de 

sujetos de estos oficios pues sólo capitanes hay siete con 

sus cabos que son veintiuno, fuera del sargento mayor y 

maestre de campo, no tienen dichas justicias con quien ni a 

quien administrarla, materia gravemente deparable y opuesta a 

lo prevenido por ley Recopilada respecto a ser esta parte tan 

remota y distante, donde no se milita nunca ni hay presidio 

ni concurren la.s razones que en los puertos de mar". ANad1an 

los cabildantes que algunos, como el maestre de campo don 

Juan Gómez de Salazar, promovian este pretexto militar para 

eximirse de la Justicia y que ", •• este privilegio en estas 

tierras tan cortas donde casi todos tienen estos titulas más 

por honor que por función de guerra, que jamás se 

ofrece ... "(!) El fuero militar era alegado por estos hombres 

de arm.as, .aún cuando no poseian titulo activo, en loas más 

diversas circunstancias. A cualquier petición o solicitud de 

un Alcalde o Alguacil pleiteaban ser "de las armas de su 

maJ estad". 

Este episodio se repitió en 1.702 y 1.703 tras comunic.aciones 

de posibles inv.asiones de tropas inglesas a la Provincia. 

Esta se fundaban en versiones de supuestos asentamientos en 

las costas del Darién de buques británicos. Ciertamente esta 

(1) Ibid. T. 2, fols. 248, 248v. 
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era una costa de intenso contrabando, que los gobernantes 

atemorizados confundian con acciones de ocupaciOn. En esta 

ocasión las noticias forzaron una militarización de la 

Provincia. Numerosos nombramientos militares se efectuaron, 

a los vecinos se les exigió contr.ibuciones obligatorias que 

el ·cabildo consideró desmedidas y se exigiO el enlistamiento 

de los hombres disponibles para marchar a los frentes de 

defensa. Este hecho fue utilizado demagOgicamente .por el 

Gobernador para promocionarse y ejercer un mayor control en 

la Provincia. El real peligro inglés nunca se manifestó y 

los arcabuces y pólvora adquiridos con los dineros de la 

colecta Jamas fueron utilizados. 

Ahora bien, estos titules eran ostentados por los beneméritos 

y principales de la Provincia. Estos no pertenecian a los 

segundones de la estructura social, eran hombres que 

ordinariamente se ocupaban de la administraciOn de sus minas 

y haciendas. No constituian tampoco un cuerpo autónomo que 

se diferenciara socialmente del conjunto local. Asi mismo 

eran personas que ocupaban los cargos de Justicia ordinaria 

en el Cabildo, 

Una mirada a la lista de contribuyentes para la compra de 

armas da 1,703 nos confirma las anteriores absarvaciones.(1) 

(1) lbid, T. 3, fals. 21-2~. 



Alli aparecen come sargentos mayores de la Villa, Francisco 

de Saldarriaga, Diego Castriil6n Bernaldo de Ouiroz y Carlos 

de Melina y Toledo. Como se verá más adelante, estos eran 

representantes prominentes de la élite económica local que 

además desempeNaron altas dignidade9 de la república. Esta 

misma caracteristica la cumplian los numerosos capitanes• 

Joseph, Juan, Lorenzo y Joaquin Zapata G6mez de Múnera, 

Alonso Jaramillo de Andrade, Juan Toro Zapata, Antonio 

Velásque: de Dbando, Carlos de Gaviria, Juan Antonio de 

Puerta Palacio, Francisco y Juan Bautista Mesa, Joseph CataNo 

Ponce de Le6n, Lázaro Correa y Soto, Juan Ventura Alzate, 

Juan Alvare: del Pino y Lcren:o Vásquez Romero. Como 

capitanes de infanteria, caballeria o forasteros, estos 

hombro?s a.Nad lan una insignia a su Y3. reconocida posic iOn 

social entre los vecinos. Todos, sin excepciOn, eran hombres 

de conocido recaudo. 

Los a 1 fe reces ccnsti tuian un grupo reducido y de rango 

interior. Sin embargo también debian acreditar prestigio y 

servicios. Vicente CataMo Ponce de León y Antonio Velásquez 

de Obando eran hijos de segundo matrimonio de hombres 

importante9 de la Villa. El extremeNc Domingo de la Barreda 

y el castellano Francisco de Burgos fueron altareces que 

habian desempeMado cargos de poca importancia antes de pasar 

a América. Reci•n radicados en la Villa, se les no~braba 
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para premiarles su condición peninsular y -seguramente- para 

animarles a permanecer en la localidad. 

Finalmente, la ccmpaNia de pardos y cuarterones revela el 

car.ácter estamental de esta organización. Esta servia para 

nuclear elementos de las castas que sirvieran come agentes de 

apoyo del estado. Quienes recibian el titule de Capitán de 

Infanteria de Pardos debian ser mulatos que hablan adquirido 

una condición material modesta y se hablan integrado a la 

sociedad castallana. Es dificil intentar realizar la 

histeria de esta ccmpaNia, pues todo indica que no tuvo 

continuidad. En 1.b76 fue nombrado el mestizo Santiago 

Ac:evedo atendiendo a sus ºcualidades y valar", y a ºser la 

gente más a prepósito para les mentes". (1) Al'1os mas tarde, 

en 1.712, se cementaba que la capitanla se hallaba vacante y 

nombraron a Jcseph Taborda Hernández, otro mestizo.(2) Este 

la abandono, y mucho después, en 1.724, fue nombrado Felipe 

Martinez Coy.(3) Para mesti:os y mulatos estos tltulos no 

debian ser muy atractivos, especialmente porque no les 

ofrecia privilegios ni salarios. Recordemos que las 

"milicias de pardos" adquirieron importancia en América con 

las reformas borbónicas. En estas, el estado las fortaleció 

(1) Ibid. T. 1, fol. 99, 

(2) Ibid. T. 4, fol. 13::1, 

(3) Ibid. T. ::i, fols. 300, 301. 



para controlar a las castas concediéndoles prerrogativas de 

limpieza de sangre. 

En suma, el servicio de armas, aunque no generaba salarios, 

daba prestigio y privilegios. Frente a cualq~ier vecino, 

quien · poseyera traje e insignia militar podia alegar 

precedencia. Incluso ante la justicia civil podia reclamar 

fuero estamental. Además, en algunos casos, se vieron 

beneficiados con pequeNas mercedes de tierras o liberados del 

pago de impuestos de medias annatas. No obstante, encuentro 

que muy excepcionalmente alguien realizo una 11 carrera 11 

militar en la Villa.(1) Los sargentos mayores, capitanes y 

tenientes debian su posiciOn a su condición social y 

econOmica. En las procesiones y desfiles confirmaban que 

eran de los principales del lugar. Tenian derecho de portar 

armas, más no estaban obligados a portar armas 

permanentemente. En estas circunstancias era dificil que se 

desarrollara un ethos militar profesional. En la titulación 

militar se robustecia, aún más, el sentido del honor personal 

y familiar. 

(1) Tal vez, el único caso qua devala una especial propensión 
a las armas en la Villa da Madellin fue Alejo 
Rodr1guez Manzanos, quien casi perdió su fortuna 
persiguiendo un inexistente ejército ingles. Ibid. 
T. 3, fols. 169, 202. 
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5. ASUNTOS DEL CABILDO 

Hasta 1.71ó el Cabildo de Medell!n legisló de acuerdo a la 

opinión de los pocos letrados del lugar o con base en el buen 

sentido comt:1n. Fue entonces cuando se hizo una colecta para 

traer de Santa Fé de Bogotá los cuatro tomos de la 

Recopilación de las Leyes de Indias, que costaban 44 pesos, 

para fundamentar su gobierno.(1) Ali!, en las sesiones del 

Cabildo se ventilaban y ordenaban muy distintos asuntos. 

Algunos de ellos eran de preocupación constante de la 

comunidad y fueron tratados con frecuencia. Abasto, policia, 

limpieza de la Villa, educación, salLtd y moralidad, entre 

otros, fueron los aspectos que ocLtparon es tas reuniones. Por 

su pues to hubo épocas gn que ctnos recibieron más atención que 

otros·' y su registro en ios archivos fue. más abundante. 
- ·.·','.':~ ;::. ·.·/· 

No 
.-.,. 

obstante, algunos constituyen. la>debiúciád constante de . la 

administración colonial, al 

esfuerzo invertido. 

5.1 ABASTECIMIENTO 

El abasto de carne era primordial en el Nuevo Reino de 

Granada. Como la ha dicho el maestro Bermán Colmenares, la 

carne sustituia a los cereales que fueron la base material de 

(1) A.C.M. T. 4, fol. 184, 



subsistencia de los asentamientos urbanos en Europa y en gran 

parte de América.(l) Era obligacion ofrecer ganado vacuno, 

importado o criollo en la Villa, a los vecinos de manera 

regular en la carniceria. El .cabildo, además, regulaba su 

precio y calidad. Usualmente se contrataba con particulares 

el abasto por un periodo determinado, cuando habla distintos 

postores se les asignaba semanas especificas, y en épocas de 

escasez el Cabildo -a través del Alcalde de la Santa 

Hermandad- podia obligar a los ganaderos a que sacrificaran y 

vendieran en la carniceria al público y por el precio 

es ti pu 1 ado. 

Pese a ser reconocido el Valle de Aburrá como sitio ejemplar 

para la crla de gaAado, el Cabildo permanentemente debla 

recurrir a comerciantes que lo importaban de los valles de 

Buga y Cartago en la Provincia de Popayán. Esto se· debla 

principalmente al hecho de que los dueNos de hatos locales 

dedicaban el.ganado para abastecer las cuadrillas de esclavos 

y trabajadores libres de las minas. De otro lado, los 

vecinos sacrificaban en sus haciendas para consumo propio y 

de sus "familias", evitándose el transporte y -sobre todo- el 

pago del derecho de propios (2 tomines por cada res). Estos 

factores· llegaron a provocar épocas de acentuada escasés y 

al tos precios que los procuradores no sin razon llamaban "da 

(1) G. Colmenares, Pooayán1 Y!JA Sociedad Esclavista, 1.680-
!...§QQ., edit. ~a Carr•ta, Medallln, 1.9791 p. 217. 



suma pcbre:a 11
• En ocasiones p~saban semanas enteras sin una 

matan%a, y en las mejores épocas cada semana se sacrificaban 

cuatro o cinco reses el dla sAbado. En todo caso, el 

problema del abasto fue crónico y ocupó parte esencial de las 

atenciones del Cabildo, 

Ya en 1.695, el Cabildo obligaba a los comerciantes de ganado 

procedentes de los valles de Cartago y Buga, que utilizaban 

los pastos de hatos y dehesas cercanos para engordar y luego 

trasladar ·a los reales de minas sus ganados, para que los 

vendieran en la carniceria pública. En aquel aNo, el capitán 

Antonio Velasquez, DoNa Bernarda de Aguiar y Matias de Urrego 

recibieron perentorios llamados con tal fin.(l) Otros 

co.~ercian tes, como Don Fr~ncisco Ca tarro Ponce de León, 

procedieron a obligarse ante el Cabildo para abastecer la 

Vil la por periodos hasta de seis meses. 

Una de las quejas mAs comunes de los procuradores era que los 

vecinos hacian matan:a de ganado en sus propiedades sin 

reparar en· el bien común. Y que cuando acudian al oficio de 

la Justicia "les tratan con irrespeto dando por ra:ón no 

hacer dicha matanza por venta ni abasto público sl para el de 

sus casas y que solamente venden algunas arrobas a personas 

(1) A.c.M. T. 2, fol. 9v. 



de su afee: to siendo de c:ontrario tradic:icn fingida". ( 1) Este 

resulto ser uno de los temas más espinosos del Cabildo pues 

era notorio que los propietarios de hatos y estanc:ias eran 

los vec:inos princ:ipales de la Villa. A sus propiedades 

ac:udian los residentes fuera del marc:o de la Villa donde se 

aprovisionaban de c:arne salada y tasajos, Los hatos 

principales se enc:ontraban al norte del Valle de Aburrá y en 

el inmediato valle de Rionegro. Los sitios de Hatoviejo y 

Hatogrande c:omprendian inmensos pasti=ales dedic:ados 

ex e lt.lsi vamen te a la c:ria y engorde de ganado. Sus 

propietarios eran a la vez, mineros y miembros del Cabildo~ 

Los obligados al abasto reclamaban al Cabildo atenc:ión y 
. 

meJara~ a la carniceria. Cuando en 1,699 fueron obligad~s 

va,.-i.os vecinos, se · rehL1saron a 1 egando que la e: asa de 

c:arnic:eria "se halla c:on notable ruina, c:ayéndose las tapias, 

sin puertas ni ventanas, ni· barbac:oa para· el despend{o de las 

c:arnes c:on limpieza ••• " c:on el c:onsiguiente ·desc:redito y 

peligro para la salud. Otro de los alegatos que se formulaba 

era la fa! ta de un c:orral donde guardar el ganado que se 

sac:ri ficar la. Tal parece que en su traslado las reses eran 

lastimadas, golpeadas y algunas morian en el c:amino. 

(1) Ibid. T. 4, fol. :17. 



La carniceria era un lugar de tensión social. La cortedad 

del abasto y los precios hacian que se presentaran frecuentes 

ril'las y disputas. En 1.707, el procurador Don Cristóbal de 

Toro Zapata pedia al Cabildo mandar qL1e " ••• en el despacho 

sean preferidos los sel'lores sacerdotes, la Justicia y 

regimiento, y los vecinos de graduación por ser asi y obviar 

algunos ynsabores que con la plebe se suele ofrecer por 

querer preferir a los que lo deben •• " C 1 l En estos al'los la 

arroba de carne costaba cuatro tomines y seguramente muchos 

pobladores debian contentarse con consL1mir las menudencias, 

de costo mucho más reducido. Sin embargo, el Cabildo se vió 

precisado a exigir a los obligados para que no las dividieran 

dado que iba en contra de los pobres. y a rec !amar que se 

hiciase L1na pesa da ocho libras porqlle muchos pobres no 
. . 

pose isn · más ,qu.e un. toml.n 'para. sus compras.• . y con lss 

que habia · (32 iy .: 16 ll:~~~~} "se qÚedan ._ sin ! levar 

pesas 

cosa 
.. ; ;::. ''·,:·,-e;·,'· .. '.·.::·'; .. ',. ' . ,:· .. ' ,;e' 

alguna".·. 

Los obligados quisieron introducir.Lln cambio en la medida de 

la arroba de 32 libras por la de 25, sin variar en el precio 

que e:~igian. A través de distintos. bandos el Cabildo intentó 

prohibir este nuevo sistema, empero la falta de abastecedores 

inhibia los esfuerzos por imponer la ley. De tal cambia sa 

dacia qua "los qua pesan las compran en 12 o 14 pesos y al 

(1) lbid. T. 3, fol. 192. 



vender-las as1 ascienden a 21) y 22 pesos". (1) Incluso unos 

artes más tarde, 1. 724, mandaban que "la carne fresca se pese 

con el peso de cruz, los más lo ejecutan con romanos que unos 

estarán mal acondicionados y otros no saben pesar en 

ellas".(2) 

Un hecho reconocido era el comercio y transacción con oro en 

polvo, no quintado ni amonedado. Aunque era un oro de baja 

ley (13 Kl toda la población lo reconocia como moneda o medio 

de pago. Muchos obligados quisieron alterar esta costumbre 

exigiendo oro amonedado (soplado). 

Desde comienzos del siglo XVIII, tanto el paisaje agrario 

como la or-ien tación económica del Val le de Aburra habia 

variado. De ser esencialmente lugar de crla de ganado se 

convir-tió poco a poco en tierra de peque~as estancias para 

11 pan coger". A medida que se fueron agotando las tierras, 

los vecinos empe=aron a usar 5olares de la propia Villa para 

el cultivo de maiz, platano y frijol. Hecho que produjo 

persistentes enfrentamientos entre los propietar-ios de los 

hatos y haciendas con los duel'los de estancias y vecinos 

pobres. Probablemente, el Cabildo tenia más vincules con los 

primeros y hasta donde le fue posible los apoyó. 

(1) Ibid. T. ~. fol. ~0-1719. 

(2) Ibid. T. ~. fol. 282. 
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comienzo fustigó la dedicación de las tierras del valle 

a sembrados, aduciendo que por ley éstas debian dedicarse a 

la ganaderia. El asunto quedó claro al legislar a favor de 

los propietarios de ganado contra los cultivadores que 

alegaban daNos en su propiedad. En aquel entonces, el 

Cabildo llegó a imponer penas de 50 peses de multa para 

vecinos principales y 200 azotes públicos para los de "baja 

condición" que golpearan una res. El mismo Gobernador 

Francisco Fernández de Heredia resumia la situación en 1.705, 

al seNalar que " •• dicho Val le de Abctrra fue siempre destinado 

para hatos de ganado mayor, los vecinos (nuevos) que han 

comprado distintas estancias y solares y pedazos de tierra a 

los principales dueNos que fueron de dicho valle y en él han 

hecho sus p l .;i.n tajes y es tan e: ia$, adonde hacen sus o;emen te ras 

y labran;:a5,, han estrechado a los ganados vacuno.; que no 

tienen donde pastar y que se crie y aumente ••• " (l) 

La preocupación por la agricultura fue cada vez más clara y 

el sector social dedicado a su producción más consolidado. V 

aunque entrado el siglo, ganaderos y agricultores no 

constituian dos grupos sociales diferenciados, en 1.728 el 

Gobernador Joseph Joaquin de la Rocha no dudaba en apoyar al 

Cabildo para asignar lotes de ejido a agricultores ante las 

(1) lbid. T. 3, fol. 142. 



pretenciones desobligantes de don Carlos de Gaviria, ganadero 

y "persona noble y principal".(!) 

En ese proceso, los vecinos fueron obligados a construir 

cercas y vallados que impidieran (sin lastimar) la intrusión 

de ganados a los cultivos. Los terrenos dedicados a 

sembradios debian poseer cercas de madera y ne de caMa que 

e,.an perjudiciales y peco durables. A su vez, lo9 

propietarios de ganados debian construir corrales. La 

proliferación de reses que vagaban sueltas y dcrmian en las 

calles llegó a tal namero qu en 1.710 el procurador Don 

Antonio Velasquez de Obandc informaba que debido a estas "los 

alares y paredes de la Iglesia y casas principales estan 

daMados por las cornadas que les hacen, y las calles 

empedradas se VL1e l ven lodosas por e 1 mLlcho traj in de 

elles". ( 2) 

Dadas las circunstancias, el Cabildo trato de impedir la 

venta de ganado robado mandando que toda res tuviera marca de 

propietario, y nombrando "cuatro venteras de fidelidad para 

que vendan los dichos géneros y no reciban carnes ni sebes u 

(1) Ibid, T. 3, fol. 142. 

(2) lbid. T. 4, fol. 26. 

n-



' • 

otros frutos de esclavos ni personas sospec:hosas dando c:ctenta 

de los que fueren •• " ( 1) 

Los c:ontratos de abastecimiento de carne más amplios que 

realizó el Cabildo de Medellin eran por seis meses. Uno de 

ellos, don Marcos de Ayala, vecino de Cartago, e:<igia que por 

"la arroba de 32 libras se me han de dar cuatro tomines de 

buen oro ••• se me ha de aliNar la casa de carniceria, poner 

tascnes y bramaderas, dar peso y pesas •• " ( 2) Otros, con 

Matlas de Urregc que conduela sus ganados desde Buga, y con 

el general don Francisco CataNo Ponce de León que los traia 

de los valles de Rionegro Las limitaciones del Cabildo de 

Medellin para encontrar arrendatarios no eran provocadas por 

fenómenos nea tt.trale$ come sequias o l lt..tvias e:tcesiva.s; sino 

resultado de su propia debiliOad para imponer politicas a 

los vecinos, someter a comerciantes y contrabandistas que 

preferlan conducir sus reses a los · reales de minas a 

ofrecerlas en la carniceria pública a los precios oficiales. 

No obstante esta debilidad, el Cabildo logró mantener durante 

casi cincuenta aNos el precio de la carne y una relativa 

oferta. 

El Cabildo además de disponer sobre los precios y pesas 

recordaba la calidad de las carnes que debian •Mpender los 

(1) !bid. fol. 27v. 

(2) Ibid. T. 4, fol. 27v. 

. -·~ ··-·-·-·--··· .. -·--· .. ~···- ,... 

j. 
1 



ab01stecedores, Un diputado (fiel ejecutor) eró\ el encargado 

' de pasar por la carniceria y pulperias a revisar su estado. 

A cambio de un peso por cada visita concedia licencia para 

vender. A propósito del abasto de carne, el Cabildo de 1.719 

insistia a su fiel ejecutor, el Alférez Real Pedro de la 

Serna Palacio, que observara la calidad de·" los tasajos que 

se vendan frescos y sin salar y con asaduras de todos los 

huesos, bofes y paletas •• " ( 1) 

Las contrariedades en el abasto, los cambios de precio y las 

alteraciones en el peso, de seguro, tenian que ver con 

cambios profundos en la demograf ia. El flujo continuado de 

nuevos vecinos, el crecimiento natural de la población y su 

relativa concentración-'en 'el·marco-,de :1a,, Villa. presionaban 
'/ ,' 

ostensiblemente sobre'. )as exisl:enci.~,;·~e ganado., Es muy 

factible que' en las época~ de: escasez' la población de las 
'. -,·, 

haciendas y los hatos fueran menos , v~lAerables que los 

vecinos de la Villa, y que siempre encontraran los medios 

para alimentarse. 

Las crisis agrlcolas, recurren tes en las eccnomias 

preindustriales, de cuando en cuando provocaban grave escasez 

de abastecimientos. En 1,713 1 el procurador Juan de Larena, 

notificaba la calamidad que sufria la Villa de que "no cesan 

(ll Ibid. T. :1, fol. :;io. 



el doble de campanas y haber perecido algunas muchisimas 

'gentes de necesidad de vastimentos ocasionado su falta de las 

muchas lluvias y las muertes de necesidad de comer frutas y 

raices silvestres cuasi no usadas y carne de bestias 

caballares y haber faltado el grano que es el ónice 

mantenimiento en esta Provincia y no hallarse a ningán precio 

y el poco ganado que habia muy menoscabado tanto que no hay 

quien pese en la carniceria motivo que ha obligado a los 

senores alcaldes ordinarios a salir por sus propias personas 

a los campos y dehesas a solicitar se traigan siquiera dos o 

tres reses algunas semanas para que·se pesen y tengan algún 

socorro ·siquiera los enfermos y la gente de buen obrar, que 

para de lo contrario, y muchos instados de necesidad son ya 

comt.tnes que no ha.y dla ni noche que se pasen, sin reconocerse 

robos s1n poderse remediar y por dicha necesidad las 

cuadril las no pueden trabajar y algunos dueNos de ellas 

desamparado SLIS minas por la dicha falta",(1) Este 

contradictorio relato asocia una sequia prolongada y una 

escasez de abastecimientos con la desmoralización y el robo, 

para concluir que quienes mAs requerian de su auxilio eran 

los pr.opietarios de minas. MAs comprensivo, el procurador 

Alonso TruJillo advertia que " •• por habe~se cogido poco maiz 

este han crecido el precio con exceso del que se asignó por 

este Cabildo el aNo da 1.723 y estar la tierra en suma 

(1) lbid. T. 4, fol. 180, 
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hinopia de pobre~a, los ganados tan infestados que no pueden 

dar abasto de forma que por estos motivos los pobres que son 

excesivo número sacerdotes y forasteros están pereciendo".(1) 

Efectivamente, quienes más sufrian las circunstancias eran 

los vecinos de la Villa qua no poseian cultivos ni ganados. 

Factor de desequilibrio agr1cola eran las plagas de 

langostas, frecuentes en el siglo XVIII y aún el XIX, qua 

comprometian la subsistencia de toda la comunidad. En una 

dramática carta al Cabildo de 1.699, Don Clemente de Malina y 

Toledo denunciaba que "nos amenaza a ver grandes y repetidas 

necesidades a causa del número cuantioso que hay en esta 

Villa y su jurisdicción de manchas de langosta asi de la 

volante como de la saltona pequeNa y esta se ha ido criando 

por no haberse puesto el cognato de matarse y va haciendo el 

daNo que se ha e:<perimentado en los arados y sementeras de la 

otra banda del rio de esta valle, que conforme se ha ido 

sembrando y nacido el maiz se lo ha comido ••• y de no ponerse 

el debido remedio esta plaga aumentará tanto qua en el todo 

pEtreceramos 11
• El método da exterminio era tan rudimentario 

que probablemente no tenia control: el mismo Melina y Toledo 

hacia un llamado para que "se pregone desde la maNana y todas 

las personas vecinas y "moradores forasteros" salgan a l·H 

(1) lbid. T. ~. fol. 344, 20-111-1.72~. 



veredas donde . -"'-~ ·• . hay mancha de lanqosta a matarla· como mejor 

convenga 11
• ( 1) 

En algunas ocasiones los cultivadores presionaban por un alza 

en el precio creando escasez ficticia. En 1.697, el Cabildo 

se veia precisado a divulgar un Bando perentorio para que los 

que tuvieran rocerias de maiz y condujeran para abasto en la 

Villa "••Y que no sea con el precio excesivo que intentan 

venderlo con grave perjuicio de la república y los 

pobres". (2) 

Agricul tares y comerciantes preferian colocar sus cargas de 

mal: en los distritos mineros a un precio que les dejaba 

onerosas ganancias. Ya para entonces habia aparecido un 

abastecimientos a l<:is: reai!i!i;' da' "1i.1as . intercambiándolos. por 

oro en polvo o en'pepitas;;.('.:.A este':gr,upo ·se · referia el 
· · ·· :·_,,::;-;i/:_.':<,·:;"-:-:·v··'">.-· ,, ·::> ·;·.· 

procurador de 1.703 c<:irn<:í'•prc:iv<:ícá.d'or: de la escase~ y al tos 
:_;·-.<<:-:_,,_.·, .. ;(~;<-'·/~<'.~~/'\;'.';::;_·./e···>-.:,_'.::·:·=;· __ .... 

precios en el grano :•. :por'q'ue ein est'a:üerra es el principal 

sustento de ella el maiz po,r ser el único grano que se uga y 

reconocerse que va subiendo del precio ordinario y dispuesto 

por el arancel de 3. pesos a mucho más precio por causa de las 

continuas sacag que.hacen de esta Villa y su Jurisdiccibn los 

(1) Ibid. T. 2, fol. 1~4. 

(2) Ibi!l. T. 2, fol. 100. 



rescatan tes que trecuentan las minas por sus particu 1 ares 

intereses de que resulta la carestia y falta de dicho grano y 

por ello gran perjuicio al común ••• pues hoy vale un tercio 

más de lo dispuesto por el arancel y de no poner el reparo 

que pido llegará el precio a tan excesivo que no se podrá 

sustentar el común y principalmente los pobres •• " (1) 

Pese a sus empeNos, el Cabildo fue débil en controlar los 

precios de la carne y el maiz. Una crisis de producción, es 

conocido, afecta de distinta forma a los diversos sectores de 

la sociedad. Las periódicas quejas de los vecinos revelaban 

-además de los intereses particulares de los latifundistas-

un intenso crecimiento demográfico de la Villa. 

5.2 POL!CIA 

Las manifestaciones delincuenciales tenian una evidente 

relación con la crisis de subsistencias. El hc1rto más 

acusado era el de ganado y maiz. No eran robos para 

comerciar ni con alto valor pecuniario. A ll i donde se 

cometia el robo, se sacrificaba la res para deshuesarla y 

huir con la carne. El abigeato fue una constan te 

intermitente durante la época colonial, 

(1) Ibid. T. 3, fol. 49. Para una comprensión 
la función de los rescatantes ver A. 
Migración :.!. Cambio Social ·m Antioguia. 
Nuevo, Medellin, 1.979. 

con aumentos 

mas amplia de 
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signiticativos en epocas de altos precios o de escas~: 

absoluta del abasto. 

Paralelas a quejas de· los procuradores sobre falta de abasto 

aparecian las' de 'los alcaldes de la Santa Hermandad sobre 

robo de ganado. .·. Pa~ticularmente fue sensibl2 el numero de 

hurtos en los al'los 1. 701)-1. 7<)1 y 1. 716-1. 718. En este ultimo 

periodo parece que el abigeato fue tan alarmante que movio al 

Cabildo a solicitar permiso para aplicar la pena capital 

• 
11 para el alivio que espera esta Provincia para la 

distribucion de la Justicia y castigo de transgresiones 

delincuentes fascinerosos cuatreros •• ,.que con eso tenemos por 

cierto c'3sarán tan graves y pe_,:nic_ioSos da~os pu'es a vista 
": :;-· ,., 

del eJ emp lar en unos ~~'-)~~f ~l;~1¡:~i~~ht\1~•n to y enmienda a 

otros. ,"(l)· En aque·11o<r:dias••;··:01Tiay6<de:;•f;716 se hallab" an 
· · . >--~ '. _i;: ;::_·::-,>-:~:2~:-~'.~-~::jtff:.~-~E;_s~:i,~~;i~~~2;1f~:tj:'-~:::f;~'.,t~t:!·_~(;:ú<,. .. :~ ,_ 

Cartagen.i el virrE!y:;pr:lncip§!~d§!:.éi3á11.tp_bó¡,o•:con ruonbo al Perú a 
. _.' -: ·: --<; ·; ·::--\.:~~t/~ ~:::~;:-'.·~~~t:.¿.;f ~,.;~rjF~!~~~l~;_;::~::;":;~.:;~~;::\}'::;i'.J~,::~;\\_;-_ ·. ;-.~~:.-, ... : -" 

ocupar su c3rgo.," '; y•-como./a•5person·a1.•informada. le.: consul tab .. n 

sobre si podl~~ ~J{r¿~~Wt~l·fe%·~;/ftj~·y;~:;j·~~·.'. ~cimitiva .· que lo 
. . . ' '.-.. _:_·~ .'.: ·· ·::·-:;·.-::~l_t~/;i};}{.?'.;f .~~~!-?,i,~¡:·f~·.:_~-:~(~-:,- ::-.;~o-; . - - .. 

entrevisto partio. de Medel Un ·e1 .. 5 de! 'agos.to, · y para ello el 
"J ·''' -·-. 

Cabildo erogo e incuen ta pesos;· Aunque no conocemo15 la 

opinion del virrey bien vale la pena transcribir algunos de 

los argumentos que le e:<ponia el Cabildo. Primero, le 

planteaban que la Provincia estaba muy habitada, siendo el 

grupo m.!ls c:recido en n(1mero "el de vagabundo9 viviendo faltos 

(ll !bid. T. 4, fol. 195. 
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del temor de Dios y del Rey", de tal forma qLte hacen escarnio 

y mota de la justicia. Ou~ cometen in~Ltl tos, maldades, 

irrespetos, heridas, mL1ertes, robos, con los cuales 11 an 

llegado a poner en suma estrechez a los vecinos principales y 

gente de bien 11
• Dec.lan que el ma.lz escaseaba "por culpa de 

los ladrones que azotan las sementeras, y no bien comienza a 

crecer ya se lo l levan 11
• Razon por la cual el precio del 

maiz habla subido de dos a doce pesos la fanega. Igualmente 

el abasto de carne habia sufrido ostensiblemente, pues antes 

se expedian "diez y doce reses semanales y ahora no hay quien 

lo sirva 11
, Y que cuando consegu.lan era al elevado precio de 

cinco tomines la arroba. Que "durante el último mes han 

hurtado mas de 25 reses sin que estén segLtros los 

becerril los", t'1nto que los dLt,.l'ros deb1'1n encerrarlos en los 

alares de sus casas. Conclul~ el informe afir1nando que ~st~· 

mal no tenia remedio pLtes .... cada que los cejen y son avidos o 

amenazados por parUéulaFes responden que qué me ha de hacer 

la justicia, esta es buena tierra, que no se puede ahorcar ni 

quitar la vida a nadie ••• pues faltando este si los azotan por 

una al mes han hurtado die:, y si les destierran por el mismo 

hecho se pasean, y si les aprisionan quebrantan la caree! y 

tampoco por este delito se ausentan ••• "(!) 

(1) T. 4, fols. 210-213. 



Es muy fac:Uble que el Cabildo inft.ar-'I la situac:J.dn. Stn 

embargo qué hab1-• sucedido, c:ómo :lle habia llegado a el la? Un 

hec:ho notorio desde el mismo siglo XVII era la sobrepoblac:ión 

del valle. Mestizos, blanc:os pobres y mulatos se hablan 

asentado en él sin poseer-. un pedazo de tierra para trabajar. 

Asimismo muc:ha tierra se dedic:aba a la ganaderiá .• dejando sin 

empleo a posibles agric:ultores. La saturac:ión del valle fue 

el princ:ipal motor de c:olonizac:ión del sur-oriente antioqueNo 

a partir de mediados del siglo XVIII, bajo las nuevas 

orientac:iones del estado borbónic:o.(l) 

El gobernador Miguel de Aguinaga observaba, en .·l .676 que gran 

c:antidad de V.lgos sambas, mulatos: Y/flÍe.stikos,·se. negaban .a 
··.'. 1\ ! .-.'·','.' ' .,'· .... , .. 

; · · -. __ : . .'. -~- ~: -/_ ·:_-_,\,, J-t'·;_;;.\ ·:/',-'.;·-. :r_· .·. ·::- -~-· ... ,--- · 
hacer V·3c:indad prefiriendo ac:omodarse ·en; los .'.sitios ·.·de . la 

Culata y el poblado de San ~ó~jA;~.i;'-i>~~U~n.ag~'rí'.~s• promeÚó 
. . . --~- "• .. ~ ... -' ':;/·_;}f ::·g¡~-r;~\:'i_~\\': ~, -~./>-:.:<;: ::;:;:;:· '.:">.:::<_;_._;_·_~::-~-:} (··: ~:·: <;:;·' ,;·' ;1: __ > :' __ ;_::_ ' -. ·'. '-:_ 

solares en el sitio de Guanteros·; .. / •. ;;Sin:embar'go;'' erf:"l-'.682 el 
. . ' . -.'\·:·:·: :_.:'-:-~·!t~:-~?;·:~:·'t•:/~--~-:<:-~~-;· :~-i\ <;}_~:-:-~~:_:·,'.·~:) :.·;~.-(~:~~f:!'fi~:~_'_:;/:(~;::-·::_<: :'. ''. . . 

proc:urador seNalaba. que el 'si tií:J'.de: Guanteros, estaba ;agotado 
. . ' -~" ' .,. ' "--' _ _. . ' . - ' ' . ,. " ' - : ., 

' ; '_'. ·, ·_ : .- i -;_. - <:,. <·. " ,-. ·,, , ' ;·:_:--;:,,;;·._:.:-"' --~.' ' 
y que ya no cabia tanto pobre c:cimo habla en la Villa;''~>; ,'fedla 

que se ac:hic:ara el tamaNo de los solares que s~·re~artlari; (2) 

En 1. 700, el proc:c1rador Domingo Atehortt:i;i advertia " •• que hay 

muchos muc:hac:hos pobres en la Vil la vagabundos y sin doctrina 

y por esta ra:6n pueden c:aer en otros vic:ios", y rec !amaba 

(1) Ver las obras c:itadas de J. Parsons y A. L6pez Toro, 

(2) A.C.M. T. l, fols. 107-288. 



q~te "se pongan en oficios a que se inclinen y los apr"endan". 

Más incis.Lvo aún, el pr"ocurador Juan Flore: Paniagua 

recomendaba en 1.721 "que por cuanto en esta Villa hay muchas 

gentes mayores y menores, asi del uno como del otro sexo, que 

viven a su albedrto, y sin patria potestad y haciendo mucho 

daNo a les vecinos. Sirvanse·mandarlcs llamar y examinar qué 

oficio tienen, y si lo ejercen, y ne los teniendo ni 

ejerciendo, ponerlos asalariados, con les labradores y 

ganaderos a que trabajen en sus labranzas y demás frutes para 

el bien común 11
• Y en caso de no hacerlo pensanba que los 

debian "castigar con penas corporales y desterrar de la 

Provincia".(!) 

La situación, para aquel entonce .. , habia cobrado ribetes d: 

conflicto social. Asi lo observó el visitador Non y V:lat"de 

en 1.776, pero ya entonces las reformas borbónicas habian 

otorgado una ideologia y c6d1gos al estado para permitir 

amplios movimientos de colonización. Pese a que Antioquia no 

era una Provincia esencialmente esclavista, la mentalidad 

propia de este sistema aparecia en el Cabildo para seNalar 

tos agentes provocadores del malestar. Para muchos eran por 

esencia las castas las que promovian el trastorno social y el 

delito. Ya desde 1.676, el procurador Marcos L6pez de 

Restrepc mostraba preocupacion porque "en esta Villa vivia l• 

(1) Ibid. T. 5, fol. 147. 
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gente de poca r:?.:ón como son neqros 1nulatos e indios a. isu 

albedr:io y ladr:ocinios y por: la mala costumbre que tienen 

puede resultar: mucho perjuicio". Su prejuicio le infundaba 

un temor: que lo llevaba a pedir: que "todos a hora competente 

de la noche se haga sel'1al con una campana para que todos se 

recojan a sus casas y el que no lo hiciese sea castigado". (1) 

Para el Cabildo, en 1.716, se trataba del " .. crecido número 

de malhechores mulatos sambas y mesti:os y en lo general 

ladinos toda gente ruin". Tal par.ece qL1e eran estas las 

"clases peligrosas" de la sociedad, Cuando el gobernador: 

Lepe: de Carvajal.trato de impedir: un levantamiento popular 

en apoyo al depuesto alcalde mayor: Don Diego Castr:illon 

Bernaldo de Quir:o:•, nÍar:ido que: .. "·• •• por cuanto se ha reconocido 
•. -;·- 1 '. '< ,1·-. ' 

muc:h..s armas en li:i's.mÚlat'<,1si san1bOs, sambagigos y negros, asi 
. - -;;, _<_;'·:\.:í:'.·_-,,·,,':-'..-/·.".;/;::.:·;·:;)"><:-z:·'' ,- -.. -. _' - : .. 

como esclavos,.• .que.: por.éni~gún:•pr:é!testo carguen en público ni 

enc:ubl~::~::~;~\ ~f ~e·s~·ubier:tas, en secreto, o·fenslvas ni 

defensivas, con pena. d~ doscientos a:otes públicos y seis 

al'1os en las galeras''• Sin embargo dec:ia, se le per:mitir:ia 

cargar: espada a los "mula tos cuarterones y desc:endien tes de 

espa1'1ol". (2) 

La falta de vigilancia y policla alegada era un hecho 

complejo, Los procuradores acusaban a los alcaldes de sus 

(1) Ibid. T. 1, fol. 78. 

(2) Ibid, T. 4 1 fol. 20-1710. 

·1? 



• 

reite>radas ausencias que· dejaban sin autoridad a h Villa. 

Estos se defendlan a su vez argumentando que la población era 

muy numerosa y el valle bastante amplio para sólo dos 

alcaldes. A su turno, el Alguacil mayor y los Alcaldes de la 

Santa Hermandad parece que poco entusiasmo ponian en hacer 

cumplir la justicia. 

De otro lado, pero con la misma regularidad, los alcaldes 

aduclan que no se podla brindar "justicia" con una cárcel 

insegura. La fuga de presos era un hecho común. Incluso, en 

muchos casos, con la complacencia del carcelero. Sólo a 

partir de 1.699 el carcelero municipal tuvo un salario. A 

Joseph Caicedo, hombre sumamente pobre, con mujer e hijos, el 

Cabildo le asignó ·1.3 pesos anuales para sus sotenimiento y 

para que 11 ande con alguna decencia en su persona". En l. 702 

fue nombrado Joseph Benlte:, color pardo, con salario de 12 

pesos anuales. Juan de Mayoral Sosa ocupó el cargo en 1.70~ 

con un estipendio anual de 15 pesos. V de nuevo en 1.709 

Joseph Benitez es nombrado carcelero, pero con un salario de 

12 pesos. Parece que el salario no tenla una relación con el 

cargo, sino con la condición étnico-social del que lo 

desempel'laba. 

La cárcel, como ya lo he dicho, no ofrecia ninguna seguridad. 

Era un rancho pajizo con "sus paredes de cuatro cuarta§ no 

cavales de grueso y tierra movedi:a que sin ninguna 



d1 f lcul t.ad '! 

! • 71)4 se· fuQaron o u-ave pr-2-sos c;:avcando · Sen.d6s · aguJ eros en 

ellas. Y entonces, pcr pr1mera},A;;.yante.la.·.alarmante 
. - ' .. 

situación delincuencia!, el CabÚdc dedic6. la·netable .suma de 
. . : .· ; . 

91) peses para reconstruir la cárcel •• 

:S.3 EL COMERCIO 

Peces aNos después de su fundación, · _Medellin se convirtió en 

el centre comercial de la Provincia. ·.Hacia_alÚ se dirígJ.an 

les comerciantes de carrera ·con/sus _mercancia~ de Castilla e 

del Reine. Aunque. fÚe;Lina: época depresiva de la economJ.a 
.. •, ' 1' 

minera, de vez: ·. en \~;Ll¡~f;[~~ les, ~~rcaderes se a ven tL1raban a 

vender a crédi tes' sLls'.imercanc J.as; · Le;; mineros· y .. hace11dad•Js 
_. ¡ _·::,-:·-;, -)~.:-~~(<'·:~-.'. -.~- :·. ¡;". 

las adquirian; eblig~ndbse!';a: pagari'as en _plazo'•( de .seís m¡¡;;e<; 
. - '··· . - -·, . - .. .,,-, ",,.,. -·- '.. . . 

y nunca en más' de''cid~:d~6~;·' ;Estas cperaci1c~es ne son 'fáciles ,· 
. .-. .- -::;.;::~<~-:~~-~):1'.f.<~::::·.: ;:_'-~:··::{:.·.-:~::_~_·.;.:.~~-.: :··:«-}:¡:,-:_<-::-. :: :;~·:.:;:~-,-,:<'' :,·.·: :<: :::~: 

de rastrear debido- a qLie»é:asi:-.'sieinpreise· U.tilizaba el sistema 
_ .;._;,r::·; , , 1· 0 e•,, .,_ •• · 

de "vales" e el ,; lÍb~é~-,\~~ :~¿:;;;;f~~-·~~x~;~ ~id v~~i·~kregis tradcs 

Les al~aldes ~"~ ~~f~~ia~ a dichos libres para 
'· . . en la notaria. 

proceder a hacer inventarie.de les haberes y deudas de un 

merc~der recientemente fallecido. Me obstante, si las 

transacciones a lean :aban un man te censiderab le se registraban 

oficialmente. 

En las épocas en que le~ cenflictcs en el Atlántico cerraban 

el comercie con la metropeli, Cartagena era desplazada per 



Quito c:omo abastecedora de bienes para 1 as F·rov inc: ias de la 

Nueva Granada. Esto fue partic:ularmen te perceptible en el 

último quinquenio del· · ;;iglo XVII y la primera déc:ada del 

siglo XVIII. De la Peninsula se importaban principalmente 

textiles, vinos, ac:ei tes, vajillas, hierro y ac:ero. De 

Quito, lienzos, bayetas y un paf'ro llamado "jerga". De Santa 

Fe de ·Bogotá (el.Nuevo Reino) se traian alimentos: c:ac:ao, 

tabaco, trigo, lana, azoc:ar, sal, bizc:oc:hos, pesc:ado, etc:. 

El c:omerc:io de importac:ion a la . Provincia . tendió a 

incrementarse c:on el curso del siglo. Las importaciones de 

Quito, bastante erráticas, fueron especialmente activas en la 

déc:ada del 70. Mas uniformes, las importaciones de Espal'fa y 

el Nuevo Reino definen palpablemente la tendencia general del 

$iglo. El comercio con Esparra ofrece un perfil clásico y 

tipico de las reformas borbonic:as: una t'1ndenc:ia g'1neral al 

alza durante la primera mitad del siglo, un crecimiento 

sorprendente en las décadas del 70 y eo, para dec:aer (por 

diversos factores) a comienzos del siglo XIX. El comercio 

del Nuevo Reino es de manera nitida, muc:ho mas regular. En 

c:onJunto el volumen de los tres centros de importación 

muestra la rec:uperacion económica de la mineria antioquerra, y 

con ella de toda la Provincia. 
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ROPAS INTRODUCIDAS EN MEDELLIN SIGLO XVIII 

Al'los Tot<1l rop<1s Ropas Quito Ropas Espal'la Ropas Nuevo 
Reino 

cargas cargas cargas cargas 
--------------------------------------------------------------
1. 740 58.2 28.•) 10.5 19.7 

1. 760 88.5 6.0 62.5 20.0 

J..770 237.5 !OS.O 6.0 126.8 

1. 776 213.0 47.S 4.0 162.2 

1.780 296.5 10.0 28.0 258.S 

1.785 424.5 ea.o 216.0 126.8 

1.795 528.5 100.•) Ei5.o 36L5 

1. 80!5 252.S 1.0 a.o 243.5 

-------------------------------------------------------------

Fuente: Adaptación del Cuadro No. 11, p. 124-125 del libro de 

A. Twinam, Mineros. Comerciantes ~ Labradores: las ratees del 

espiri tu empresarie\l !ID. Antioguia 1. 763-1. 810, FAES, 

Nedell 1n, l. 985. 

El comercio con Cartagena, (puerto de entrada y salida para 

las Antillas y la Pen1nsula) era activo desde la fundación 

misma de la Villa. Tanto que en 1.685, el Alcalde de 

Antioquia Vicente Salazar Beltrán respondia a la acusación de 

comerciar durante su cargo diciendo que en la Provinci,¡ " •• es 

comün que a toda persona que baja a Cartagena le acusen de ir 



...... 
-=on triatar 11

• ( ! ) A Cartag<ma se . l ~ egaba. da-sde Medel l.ln 
,.,, 

el rio Magdalena, .. bien por el. Puerto de Náre o por Mompox •. 
._, ·. - "¡'•' 

La Corona trato de controlar el come~~lo (¡JJ{,~stos: .. dos 

puertos, :oin embargo nunca logro reali::ar1ci'·\:~~~~z·~~tj_;; 
·':: ·:~;:;,:.<•'.'..(~{·.'·: .. 

·. ·.< ·'.:~.-:· .. ,_:-.:~:·,~,;.),/C··~·;;.~, 

El fraude y la evasion de impuestos era~ 'ti~~hd~/;~'~munes en la 
. ,.··.: 

Provincia de Antioquia. El más notorio,;. pa~a· 1os oficiales 

reales, era el comercio de oro · en polvo hacia otras 

provincias. Consideraban que como esta era "tierra abierta" 

y el oro hace poco "bulto y mucho valor", numerosas personas 

se dedicaban al contrabando del preciado metal. Por ello, 

reiteradamente mandaban que ninguna persona saliera de la 

jurisdicciOn de la Villa sin informar a los oficiales reales. 

Igualmente sucedia con el comercio de géneros comestibles y 

de uso. En 1.698 el gobernador Fernánde:: de Heredia 

consideraba tener noticia de que " ••• en diferentes partes de 

rancherias desde donde comienza la población de este valle y 

antes de llegar a la Villa deJan parte de las cargas y 

mercaderias que traen ocultas; para introducir-las despues de 

hechas sus mani testaciones". Pará:; remediar- este ma 1 mandaban 
'· --.»<'.;;;:.;:.· .• . - ':.-

que toda per-sona que viniera d~''·!'á"v111a con mer-canciás de 
:.,_:;--::e: •'.•: ·.,, .. ::·.,. 

Castilla o de la tierra, . pasear:~~'i'sú~: carretas por- la plaza 

publica, con todas las car-gas que!.·traJeran. En ese mismo dia 

debian anunciarlas ante el Jue: of.icial. .· .•' 
En caso de 

(1) A.H.A. Residencias, Tomo 85; D. 2378. 
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ocr-tl t:amient•:J se--_am~n.:i-:a.b~ con penas ·severas qLt~_ inc lulan 1-a 

p1:1rd .ida de· la in~rcan.:;i ... i, _'._:m~J ~a· d'~ 2Qi_~:~_-;)es_~s par~, ! as. per:-son<i\S 

· .... .._,_ ¡; --~-~·:~~ · __ ::::_-y:'~:-:§¡r_;/~~:-,>.~-~- ~-_:·;_·_:: . . . 
A tinal"s del siglo :·XVII,:·los. comerciantes que arribaban a la 

Villa de Medell in ~~~!~d.,~:~~§~~iar sus mercancias y pagar las 

obligaciones en ,·Anl:i'ocjüla( ··la capital. Problemática 
_,¡.;,etc .·' ' ,, · • 

situación que·. p~;;'i;/~C:6··ia's'.'qL1eJas de los mercaderes por la .. ;_\.· .· ",' 
- : ·:---,- ;:-:_~_'..''.:.·.,:;·-. 

distancia y lo mucho;''qi.te::sütr!an sus mercanc!as en el viaje. 
·'·-· : .';~'):-;';!'}i'-~;:;,:: - . -- . 
. _.'/,-;.~;~Í':~.~~t· '·''.''~ .... 

De otro lado, · los_:¡o,ficiales. de Antioquia vivian alegando que 
,-., «-,,.,,, .. _,._,. ·---- . ' - . 

en ~Jedel !in i~~,:~r:~~~;7~~.R~/ncipales no eran controlados por 

la Justicia._.:.> Dei{tcrício';··,t:.m~rcadlsima estaba una rivalidad de 
. . --1 .. - :t--_:,:ti~.l;~1:j:_:;f:Et~F..~!-~i:F-,:j:i~~-/:_~:':.\_<'.: .. · :.,._. __ --:: . .-· _ _ · 

competencia:·' por ,>eF~recaL1do'de impL1estos. Tal p.arece que 
;:: ·~-·~{~i'.r::(i~?~{;ff;:_;~\-1'.:,~~~\'~~~:~-::'.~r-_:_:- ,_, -- -_ --- - '. 

11
1: iertos 11

-. .v=Ciiios;·:·:-::-p·od.i'an 1
),'.( bene-t iGi·ar·;~ de 1 a e:,e11ciéln de 

declarar sus .• '"~~:~~¿;~~¡·;_~~" la. capi ta 1., En 1.675¡ ·el 
. . ._:---; ;--_, :,:· ':.;'·:;-:'.' ·:;::,-:~<;":-.-::; __ :· :.~ ,:' ::·_. :. :.:. . :-·-':' -. . ··. . 

gobernador Aguinaga concedi6''lic.eini:ü1 a·. don JL1an. Zapata ,Gómez 
.--;: ..... _r:i.,::,. -,>>:0~-\~-;,_~·:-. .:<.~ .. ,-,._· 

'.- .. '-· 

de Múnera y a don ~e~ ... 1~:;:~~~.Jl,0:'~X?ª.~U,~/~P. ;Pª':ª .que se 

"puedan benef ic:iar-. vend.iendé':·ra,hadeiida. de,'ropa y, géneros de 
- :-- '. '.· :,?" ':.--:::·: -::;t ;~t-~<;~~:X\:~-'.-·'-~;::~~-;f / ~:)'.·: :·>:, -: S\·?}~~~:-_;_:·;-_',::~ ~~!;:·~.~t.'.~~; ~:::-:/ ,,_-: _. '. . 

Cas ti 11 a que han conducido'.. de":\' la ::.i:ilidad" .. de· -Cártágena" ·• : . Otros 
. : :·--_-. .:·:·~~·-:}:~-.<::,<~-~.;'.- ; ·:: -__ -:.--/::.~~:::--~~::'. ::)_:·;-~:.;.:·i;_:)Y~·}ú~~:·.:f:)~·-_ ·:·:-.:._ .': .. 

vecinos' i.gua lmen t.. .Ímpórtán"téií\ :.'reclb ié!r'ori . es'tii\i'· l icÍ:mc ias: 
.. ¡··,.· -~~, .. ,,,._-_;, -,,'., "."/ ~- ... . ;·~·_, .. •;'''. 'l,-. , .• , • 

don Juan Vélez de Riyéro;< ventúr;a d~ Arroy6-;'. ''a6~a ~na de 
. ··-. --. :-.,- .. ,-¡ )\:. .· 

e 1 maes trc · Miqi.lel ·Jerónimo \:iarcia ,·don Jcseph de Castrillón, 

Dssa y doNa Frncisca de Dssa; 

(1) A.C.M. T. 2, fol. 144. 
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liderados 

ante la 

por.don:C~flos i:le Baviriá_, .··. entabl~ron un litigio 

Audien<::l.a :~;~ que se les. permi tiera~registrar sus 

mercancías en Med~llÍn; · /sll '·· ... ~presentan te en Santa Fé de 
'' 

Bogbta, el licenciado~don Francisco Guzman y Padilla, alegaba 
.----·<.' 

dartos y perjuici'Ós qÚe resultaban de pasar a ella por la 

larga distancia, el' p'eligro, que corr!an las mercanc!as al ser 
<.,,._·· ... 

consignadas en · casas{paJi:zas y el hecho de que en Medel l!n 

exist1an oficiales :::f;i'óne'os .. para cumplir esa labor. La 
c.c·',·:-C''•''·'-~-' --·' .· :·,,, . . 

Audiencia, 

que les permi tia Sl.t 

reqistro en 

·,·, 

El p 1 ei to. 'd.e .. Tos :veC: in.os\ con .el gobF.!rnador Fernánd;i: de 
;"'• .-./_: .' ~::~:_,:: __ -:: 

Her2dic:\ ccmen::O ·' élfando·:· ... emb;-~g-~r-on las mercancia.s que don 

Carlos de Gavirfa. 'trajo' de la ciudad de (ILtito. Gaviria .era 

Un reconocido·.'. comercian te, de quien Se dec!a qLte '. ",,tiene 

trato y acomodo de mercancías en todo el distrito y 

Jurisdi~clón de este Nuevo Reino de Granada y en ia Provincia 

de t:lt.ti to". Cuando el 19 de abril, el depositario general 

Bartolomé Aguiar le embargó su tienda, dió como razón haber 

venido de Quito "con cantidad de cargas de géneros y empleos 

que trajo y abrió y puso tienda para vender sin haber hecho 

manifestación.," Por su parte, el capitán Gaviria replicaba 

que "había abierto los fardos en que vino lo referido y 
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puesto ·en la ti.anda p'or h.;i.b~r l leqado mo_Jado-. y.·. ma.l-"t~-ii.tado "I 

a;i1n.i.sma que habl·l .;\bi~rto la puo:r-ta de .. la_. _tier;ida:· .pa.ra:_~ue·. L= 

diese aire a los. géneros y se secasen y no se.· pudr~esen y no 

para vender •• " Dicha tienda era, tal vez, la m'~j·CI> ~urtlda 
·"' 

de la Villa .en bienes de Esparta, Quito y el Reino •. El vecino 

pagó sus obligaciones y las mercanclas ·le fLteron devLtel tas el 

28 de mayo. 

No obstante, el gobernador Fernandez de Heredia continuó 

requiriendo a los vecinos con la e:dgencia de pagar los 

impuestos en Antioquia. Finalmente, una carta firmada por 

los oidores multó al gobern"ldor en 281 pesos, por 

desob¡;¡diencia a la autoridad re;1l y encono contra Don Carlos 

El caso anterior se repitió en. 1~7íJ!.;. Empero, ahora, el 
. . . 

gobernador se vela c~mprometido .en uno de los bandos 

enfrentados. El 6 de agosto se pre~ent~ ~~f")t~ e.l C.abildo "l 
- '.. ., .... ,. ;_ .. 

visitador Don Juan de Vil !acorta, en las?.:i~rtas que llevaba 
·" .-~ :, . 

resultaban comprometidos en actos de C:ontr.abando el. ca pi tan 
• 

Diego C<\stril lcm Dernaldo de OLtiro;: ·.y.. otros vecinos 

principales. Varios cabildos ''abiertosw se negaron a recibir 

la visita por considerarla inoportuna,· aduciendo que 

resultarian " •• muy perniciosas consecuencias e irreparables 

(1) A.H.A. Documentos, T. 84, 0;;1277;· lbid. Real Hacienda, 
T. 106 1 D. 2976; lbid. Real Provisión, T, 7 1 O. 319. 



' ' ' 

d~f't•jS .a cau,;a de hab~r·. en_. est:~- Vil lcl má\s de c:ien hombr-e~ co11 
-- - .. 

familias ·cr-ecidag que $~-.CC?mpi·enden en lo má\s gr"'dVOSO 'y' 

sensible de dichas cartas ••• que de reconocerlas se perderá 

esta Villa pues es· pablicc y notorio habrá un aNc más e menes 

estuvo esta Villa levantada en bandos y amotinada por haber 

ocurrido en ella algunos reces de les temerario y agrio de 

las cartas, y para apaciguar y aplacar este incendio fue 

necesario la autoridad de la real justicia, mandando con 

graves penas a unes y e tres a guardar si lencic •• ". ( l) 

Obviamente se referian al case relatado de la familia Gaviria 

y el gobernador Fernánde" de Heredia. 

L¿¡s prueb'1s del v.isitadcr eran cartas que un reo de la· 

prisión del Carare entregó a condición de que lé reduJerar:i h1 
·.··. 

pena. At.1nque no conocsiino::i -st.1 con_ten i_do _ a:ia..: ~o~ _:·::_é_~_--t.a~. :_"áde.nlts 

de ccmprcme ter a Castril,lón,, .insinuaban ·'mai:ulas ,:en les 
'· ; . . ·:,_· .. ·->- ' 

linajes de algunas familias de la \lill~,' ·/ la ~i1i~tencia de 

facciones a favor y centra el gobernador. Es muy prcb<1ble 

que el gobernador haya preferido apoyar la opinión de les 

vecinos temiendo una nueva censura de la Audiencia. Asl, el 

25 de agosto, el Cabildo declaró que enviarla informes d la 

Audiencia y a personas conocedoras de la Provincia en el 

Concejo de Indias para que intercedieran en su favor. Por su 

parte el gobernador expidió terminante mandato para que no se 

(1) A.C.M. T. 2, fol. 308. 
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repitieran· nt.tevas cartas. (1) Algunos 'tacinos. · alegabcln que 

las cartas traidas por .el visitador eran una patf"al'la del 

fiscal jubilado don Fernando de Prado y Plaza (tic del 

-visitador Vivanco) contra la Provincia, "quien por haberle 

rechazado en ciertas comisiones habrá quedado con pasión 

contra el la y sus habitadoresº. En su carta de protesta, el 

visitador Vivanco exponia que "no se debió llamar a Cabildo 

abierto por mandar su alteza se hagan las indagaciones en que 

muchos de los que asistieron a dicho Cabildo es muy posible 

estén comprendidos por si o sus allegados y no es de creer 

haya quien concienta y dé su parecer y voto para que le 

averigcten su vida o la de sus parientes y amigos estando en 

su mano el juicio". (2) En suma, el gobernador y el mismo 

Cabildo constituian un grupo profundamente comprometido con 

los intC!r"eses de las :familias prominentas de la localidad, lo 

cual, en situaciones como esta, los l l<>vaba a actuar 

mancomunadamente contra las pretenciones platónicas del 

visitador. 

La legislación hisp~nica prohibia que los Virreyes, Oidores y 

Gobernadores establecieran vincules económicos o afectivos en 

la Provincia de su Jurisdicción. No obstante, el gobernador 

don Joseph de Yarza (1.712-1.718) se presentó en la Provincia 

(1) !bid. T. 2 1 fol. 342. 

(2) !bid. T. 2 1 fol. 344. 



junto a su hermano Antonio. Este (t l timo era un c:omerc:iante 

bastante sagaz y ~ctuaba como testaferro de su hermano. En 

1.712, fue elegido por el Cabildo para pasear el estandarte 

en la proc:esión de la noc:he del Jueves santo. El gobernador 

López de Carvajal ac:tuaba c:omo apoderado de comerc:iantes de 

ese: la vos de Santa Fé de Bogotá. ( 1) En ·la base misma del 

sistema de nombramiento de los gobernadores radic:aba el 

germen de las alianzas vic:iadas entre el gobierno y los 

comerc:iantes. Normalmente, el aspirante a una gobernatura en 

Americ:a ofrec:l;i una suma determinada de dinero a la Corona. 

Esta suma la pagaba en dos partes, una de c:ontado, al ser 

nombrado, y otra al posesionarse. Para pagar la segunda 

cantidad, los gobern3dores se velan obligados a ac:udir en 

prestamo a los vecinos princ:ipales. Los vec:inos c:omerc:iantes 

estaban en 1ne j ores condiciones de o f recar les un préstamo en 

dinero liquido de manera inmediata. Además el gobernador 

debla ofrec:er un grupo de fiadores que cubririan las multas 

en caso de resultar c:ulpable en una visita o Juic:io de 

residenc:ia. La lmportanc:ia de los c:omerciantes como fiadores 

y prestamistas es evidente al observar las listas de nombres 

que respaldaron a don Joseph de Yarza, a don Joseph López de 

Carvajal y a don Gaspar Guiral y Urrutigoiti (1.717-1721). 

Entre ellos, aparec:en reiteradamente el Doctor Lorenzo Zapata 

Gómez de Múnera, el c:apitán Franc:isc:o de Meza Villavic:encio, 

(1) A.H.A. Mortuorias, T. 246, D. 5443. 



-: ; 

' ' , ... 

n 
' . h-· los hen~ano,; Martín y Juan Alvue:: del Pino, don Paolo dti! 

Us~a, don f'edro Leonil d" Estrada, el capitán Pedro de la 

Serna Palacio, don Antonio Velásque:: de Obando.(1) 

Estos hombres no operaban en las márgenes de la sociedad. Se 

hallaban unidos por vincules · de. sangre y alianza a las 

familias fundadoras de la Villa. .Muy pocos actuaban 

únicamente en la esfera del• ,c:omercio, siendo -además-

propietarios de haciendas en '.eF'.~aÚe de AbLtrrá y Rionegro, y 
. '·\-'.~':.:~~¡:-:·:. 

~ ; ' .. - -. 
"n ocasiones dLtel'ros de mina~ c;{SJ.,5,~~ .~uadri !las de ese l avos. 

En suma, el sector. C:omerc·ia1•:r;.esta!Ja· fundido al poder 

politic:o, a la soc+f1t&·~;¡r~~~f~~t'.:~n\}.t~ves de 

compromisos. Es. más,···la ·dificül tad.'de :aislarlo y analizarlo 

múl tiplt?s 

.' ' ' - ':-. ' : .:: __ =-_ /;J -_';_:·_';\~:i\'~>~~~'.~\:;i_~,::.:~:.~~~'<:\:,~:':'(~-,~::·_: ::\· ~- : 
rnd.,pendumtem.,nte radica en ·que::se·,,tr:<lnsparenta y emtrecruza 

> ,":"'·\:·_-, ·- ....... -' -

.esclávos, ·.haciendas y con el de los propietarios ·de ·mi~as, 

escaNos en el Cabildo. 

5.4 EPIDEMIAS 

Con el hambr" y las plagas, otras calamidades afectaron 

profundamente a la población y el Cabildo debia enfrentarlas. 

Los Libros Capitulares aluden a estas "pestes" pero, 

(1) Ibid. Notarial 1717, fol. 
B. Connaughton efectúa un 
la historia de la venta de 
241-242. Una bibliografia 
adelante. 

11·:> 

32¡ A.C.M, T, 4, fol. 100. 
comentario de interés sobre 
estos cargos. Op. Cit. p. 
más especializada se ofrece 



desgrac:i,,damen te, son muy parcos en la descripc:iOn del hecho 

y efecto social que produclan. E~ 1;715, el Cabildo discutiO 

la calamidad de las viruelas (rigurosas) Y· tabardillo, que 

eran 'desconocidas en la Provincia, Según declan, de ellas 

" •• muere mucha gente pues de dlas a es.ta parte no cesan el 

doble de-campanas •• ''• 

En marzo de 1.711 empezO a percibirse que la quebrada de la 

Villa (hoy Santa Elena) arrastraba lodo y desechos de montes. 

Del cartón que bajaba de las altas colinas se beneficiabaii los 

vecinos para beber y de ella se tomaba agua para oficiar misa 

y para lavar la ropa. Un arra después sel'lalabaii que 

arrastraba " ••• un bitibiti. de barro colorado y se están 

e::perimentandc achaques de mal de orina y otros que no se 

conccian hasta el presente". Esta situación motivó un 

"Cabildo abierto'' al que asistieron los vicarios de la Villa 

don Joseph de Melina y Toledo y el Doctor don Lorenzo de 

Castrillón Bernaldo de lluircz, asimismo Juan de Cespedes 

quien "tiene inteligencia en la medicina". Todos los vecinos 

concluyeron qcte los trabajos de mina realizados por don Pedro 

del Mazo en las cabeceras de la quebrada ocasionaban "las 

grandlsimas epidemias y achaques y varias enfermedades y 

muertes que estamos e:~perimentando de tabardillos 

y mal de piedras en la vejiga". El presblterc 

ydrcpeslas 

Cristóbal 

Pérez de Rivera observó que el asiento de la vinajera que 

utilizaba para celebrar la misa quedaba con un sedimento de 
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problema tic:o. El· vec:ino alego que su labor de minas estaba 

fuera .. de la jurisdic:c:iOn de la Villa, por lo c:Ltal quedaba 

libre de la competencia del Cabildo de Medellin. En 

repetidas ocasiones fue llama.do a coinparecer en reuniOn de 

los capitLtl.ares y c:omc ne se presento fue sentenciado baJo 

pena de 5•)1) peses a suspender la mina. No obstante, el 

espal'Jol Del Ma::o enc:ontrO apoyo en el gobernador LOpe:: de 

Carvaja.l, qLtien mu! to y repre.ndiO agriamente al Cabildo. En 

carta del 11 de mavo los vecinos pedian al gobernador 

rebocara el Auto, ya;"que'está " •• el perjcricio patente y mcry a 
. - - ----- -;'> ._ - ... . . 

vista 

p-!'sado" ·.--·_-· 

ha 

,:;::::_l_?=.;-~1~~r:-gen.es; :·d¿_-' diCh.-=1· 

p1.t:is le\S veces que 

:-·.:;;_~;,:~:.-:':::_- ~:~T·;··· . -
el .:\3 '!=·a=.~-:5 

a la 

Acrdienc ia con tratando:.:.t:rn~:abogadC, .:.;.;.para,.l o :cera l ... · .comprcme ti O 
· · --_:_); ~· :;_::::;,:,~-.~<:;-~\:'.-~~f: __ ;réi{::.¡~~4J.~·tf:~~~;~:};~--~:-;-~;1~r·.;~::i~·?;~~:;':·-~,f> ::::<·_:_:: · 

las t inan:as. del '.•::aylrritami.eritc)¡dur'in.te(dcs ., arti:Js.. Die: al'To!o 

más tarde ·.(f.72Í{ ;~\')~~~t~::f,~~1$!~l~~i;:t\j;bX Pedro del Ma::o, 
.:;?<·'./f~:1.:¿~;',),~-~~.:~·;:'.:~f:'.'?~~t~::~;::~:;·-~:-~<~_-::r_-'\- · -

ocuparla el ·cargo. de:»alc:ald.e.1¡nás'.antiguc. 
:· ''. .. :-:~->~ ( . .-.-:.,.:,-.·.-· '1.•-. 

'-~: : · .. -. __ ; .. 

En Hedellin dLtrante la époc:a colonial no hubo hospital en el 

que los enfermos fueran cuidados. De tal forma la población 

se encontraba inerme ante la inmensa gama de enfermedades 

virales. Los vecinos eran curados en sus casas y cuando se 

trataba de una persona de medies, quien ejercia como 



pf',lt:t1cant~ dg 1i.~·-:!b:ina la re•:t11nt?nd~,bca l:rasl-::tdt.t.r_sC? a su casa 

de. campo. T..cil p.~rec!o? qu~ 2sta _fUes~-.· ra _r:~c~-ta: p;.-~·f.erida por 

Juan de Céspedes Hinestr-osa: que 

" .• aunque no ha estud.i.ado fÚ~sofla, esta a.dmitido para que 

cure P<;ir la e::periencia que tiene de la cura con asierto 

adquirida de· la continuación y. ejercicio •• ". Normalmente, el 

se~or Céspedes conceptuaba después de tomar el pulso, mirar 

la orina y semblante de sus pacfentes. 

La precariedad de conocimientos y practicantes médlc:os em la 

Provincia era alarmante. ··En:l.699, el padre Fray Diego de 
. - . -·-~ : ".-: ,, --; .. - . " - _,. : . 

Bustamante, rel lgiosd}de•'•la 6rden de San Juan de Dios quiso 
r".t.' ',' '',-, .".¡•;,• 

tr.asladarse a Carta\l~~~~:··'~~n~r~'i::le su congregación, a pagar 
: - . ; :\;_~-:·:_;-;; '.' º~~:·,; ';,:-~:'~)~'.°--<',. _"_. __ :--;'- ''. 

un~ colec:t.a ··de lFmº~?;,\~:··.';'.i~p:gª~~ldo consid9r.ando q1.1e "es 

per~cna m1..1y ci\pa~ :::;·:.in 't~'i-"ii.JO:n.te _.,sh··'.la :·medic.i.na como .:ie ~.; t~ 
' : '<' ---'->';j;~. ·::,·;.::.:.)_~-./;-'.':.:;;;')~:::i-;\'.!f. -,,.> .. ---.' . J ' • - ' 

experimentando'·en·.:toda'< 1a·.vn lay: sU 'jc1risdic:ción en la peste . - - ' . . -·-: 

que tenemos···pr~~~rit~-'',~j~'.1~·r1~~;·~ •. /~í.1cha cai;idad h.an .escapado 

muchas · per'son~~ ~~:ií::ha¿~~~i~Waves :y/ ~o~t~giosos". . Y por. 
. . '·•' .- ·;'-;..--' 

. . " . ,. -- . ;;_;.·~,' ¡_-''.'. .- ; ·, :.'._'_" _- ; -_ .. ' !-~;. . -.-. e . . ' ; • " . 

cuanto " •• es;•,ltnico· .. /en'··la'.medicinao·y:.:.que ·'de ausentarse 

peligr~ran· ... m.~'~:;;~··~.~~'¿~~~A;·';·''L·'er{~iaron un requerimiento a 

cartag~na par~"<iL1'~'éiY~hó'i:i'.iCi¿~~o·.-.;¡;:,.,~;,;;;~á~a la Villa. 
, .. (;'. :.-.... , .... 

. ':·· ._ -. : . " . ' ·, :. . 
Pedro de Tolecfo Guzmán y Silva presentó En 1. 707, el esparrol 

ante el Cabildo titulo de protomédico. Aunque el diploma era 

bastante dudoso no tuvieron otra opción que aceptarlo 

condicionalmente, pues a pesar de que venia "fuera de estilo 

.-1·1; 



esta república de médic:oµ Y .. medicinas.·y. traerlas· el i:licho don 
' ; >· ' . " . - . ' _. .-. - . ' . . 

Pedro de Toledo.··.· ie \ cC>nceden. !1iC:encia · .. ·para que cure, 

reservando sus mercedes' .i:on :lo_._que ,se experimentare en las 

operaciones de las curas que hicie.re, el prohibirle o no, la 

prosecución de ellas •• ". En 1.733, Juan Francisco Cano 

"médico y cirugano", alega ante el Cabildo que el Doctor don 

Carlos de Melina y Toledo le adeuda 200 pesos de medicinas y 

asistencias personales en el tiempo de cuatro aNos.(1) 

Siendo pocas las medidas sanitarias que se tenian en la 

Villa, la mas important.e era evitar el estancamiento de las· 

.:i.guas. Por distintos·· bandos . mandaban que el agLta de la 

qt11?br .. ~da giempre. esti.1,/ier:-a.··.11 ·C.orf-.i.gnte y ¡nolienteº . 
. -·····.' 

C=<mbió al respecto; E~:~~t~';';Úe<· el pem1amiento ilustrado 

desarrolló una .actihtd'-'·''clentifica" y humanit<11'"i.a en EspaN~ y .. _,._.··. ':-;··\~.~· ''.··.--.-'.·~· ,_.-,,-_. .. -

sus colC>rii.as/ ·É~~-;: las.~tlÜmas décadas del siglo XVJ!I se 
•;,,: ',; .· ->,";of".-.' >'",-.··-·. 

reali:aron•ex.pedicfones botánicas, se construyeron hospitales 

y ho~piciosi '\y .. • se reformaron los planes de estudios 

Ltniversi t~rl.o~. . 

(1) A.J.M. Universidad Nacional, Mortuoria del Doctor Carlos 
de Melina y Toledo, 1.733. 



j.~ FESTIVIDADES 

En un trabajo rec:iente, Ann Twin~m-,' .mostró c:omo· a fines del 
. ~ .. ·. 

siglo XVI!! la fiesta d~NÚ~stra.SeNora de la .Candeldria 

consti tui" 

social ~ 

un medio para reaiúf,'el• •;presi:¡gio y. po~i~ion 
. ·- :_-··:?,~:;·i:,:::;::),;:-!,~·?,'..i.~j;·;~~:~\:\-~-<;;::>~<~:-'..- --:::~·i_, .. ·/:· .. ·:.:_ .. ' .. 

la Vill3.. El•·c:arí;íd·de•alfér'e~ de la.• festividad 
''~'-~//;'/' ~,~ ' 

permitla al nombrado ratific:ar:o •crear. (cuando era un vec:ino 

rec:iente) sus nexos c:on·:}f·~·iTt'e:"~n eL'poder. Fiesta, más 

que religiosa, 
.. ··<· :·:.! .. ,.,_._;_, ·. 

ésta proporc:ionaba 'ciertamente flexibilidad a .. ,·--. . ' 

la sociedad medel linense ·' •· ... 

tenia santo 

del Era 
·: .. ' ; '· -;·.,; .. :::>·,-\¡;,;·_,_,,_,j,-; .. '~·;·.~;¡-.;. ,,,_;; ,_-¡_.:_;,:. -- .·.··.'•'-. · .. ,' : .. :· 

ces tumbre ·. qlle: el(•ie.Cabi.ldo\nombrara :dos•: encargados · de. liols 
(:-: -.:··;:l\'.'.i,:::;?:>~:~0-'.:~'.S:;:_~:/y;:·§~A·; '.-~-)'/~(~~~:-~S{;~~:;~~W::~f;,_.:-./ijl:,:/1'.~-~.:: ,<i.6,,·:~>;·,<;'.--'-: -.: . , · -~.~- . - <-. ·· 

procesiones 'de, l as··noc.hes{.de ,' los.cdi'as·Lsi'a~.i:'os';'.,:~:· ;,La?»étel'.'J ueves 
,_. -. -----.,' /_ (: ::-; :.:><-~::~_:-;:;~~0:;(~'(~<:·~~~~ ·/:-~ :{~:·}.:N:fa:\1~:i;~_,::·::~~;;.;;:~j:-.;p{(;_~~y:;;~'!:~;:_: t: ~;~_!.:, '.:·::;;; :<(:.: . _ _. '. ~ .': .- .. -· -· 

venia acreditada'.a•:'°un''· mer:i:ader: :toras tero·:~y.O'la' dehviernes'' a 

un vecino. reside~t:;O: o'd~~1-'u~~:.~,~~{~1'~,g~,·~:l:¿'J"~~·g~~{':a; el 
'~ ·' .'-'. .... ·, ., <·; ._, ., ·.'·:·;·:.:". 

festejo. Nombrando un r~pr~~entante de c:ada. • sec:tor se 

pensaba que se integraba la soc:iedad y se inc:entivaba el 

esplritu de solidaridad.(!) 

(1) Obsérvese la similitud de estos nombramientos con los que 
se efec:tuaban para alcaldes de muchos c:abildos de 
Hispanoaméric:a en los que se elegia al alc:alde mayor 
entre 109 encomenderos y el alcalde menor entre los 
comerciantes. p, Marzhal, op. cit. p. 15, 



A los nombrados 'Se -1es ei{i~ta · sol'lenc1a. económica.. El 

Cabildo no rLlmi-aba" de·1n·asi¿\~faS C.o-liS:i.deraciones soore la r.a:::a o 

el nac:imien to· de. la persona, bastándole que fuese c:onoc:ida 

por las familias de'·1a Villa y mostrase interés <!n costear la 

festividad, c:uyos gastos no debian s51r '1:<c:esivainente al tos. 

Paradójic:amente, nadie intentó monopolizar el padrinazgo de 

estas fiestas, y c:uando en una oc:asión se nombró a un vec:ino 

para que lo oc:upara por segunda ve: dec:l inó la invi tac:ión. 

La administrac:ión inc:luia pago de la c:era para las velas, 

pólvora y el sueldo del presbitero. No obstante, en algunos 

casos los nombrados rehusaban el nombramiento alegando 

hallarse cortos de medios. En otras ocasiones, el Cabildo 

debió nombrar a dos. com5'~c:iantes para la fiesta del ju'1ves 

santo debido a la· trI~is; qtE!;· atravesaba la Villa. Por 
... , ... · . ';-, .. --.. ~,'. .;:;·.-.·;~ _- _._-.:·, 

reh~sar i ·x:~',~:&rf;t~~~~;t\~·: ~~.ª 
y para :algunos;\'signo .de ºtac:al'leria. 

supuesto, mal visto por la 

comunidad Hubo quien 

solicitara 
, ,,, ·"·\.'.·-·:, 

pe~sonal.rie~t:e :~¡ 2~bildo la 11 honorosa 11 

designac:ión. 



PORTAESTANDARTES 1,695-1.724 

Forasteros (Jueves) Vecinos (viernes) 

C. Don Andrés de Vados y 
Trujillo 
Juan Peláez de la Vega 
C. Joseph de Luna y Cabrera 

Don Esteban Costo LiNan 
Don Juan Joseph de Figueroa 
Pedro Jiménez Fajardo 
Gregario de Angulo 
Pedro Fernández Ramos 
Don Antonio Fermin 
Don Agustin de Gurmendi 
Don FaL1stino Monc:ayo 
Don Bartolomé Gómez 
Juan Ruiz de Qjeda 
Juan Tirado Cabello 
Sebastián de Arce Campuzano 

Don Antonio Yar:a 
Francisco Alvarez 

Domingo de Mendoza 
Don Juan Antonio de Alzueta 
Fc:o. L. Centraras de J. 
Garc:ia Vega 
Don Alejandro Nieto 
Don Joseph SegL1ra . 
Don Fernando Bautista 
de Vidales 
Gerardo Bautista 

Juan Bautista de Meza 

Don Juan Vélez de Rivera 
C. Joseph Alvarez del Pino 

Alf. Don Juan de Toro Zapata 
Alf. Don Luc:as de Ochoa 
Sgte. Pedro de Ac:evedo 
Don Pedro del Mazo 
Ambrosio MeJia de Tovar 
c. Juan de Toro Zapata 
Franc:isc:o Javier de Meza 
Pedro Jimñez Fajardo 
Don Pedro.Leonil de Estrada 
Don Diego de Melina Beltrán 
Baltazar González de Villa 
Mtro. Fnmcisc:o Bal tazar de 
Tamayo 
Don Manuel de Toro Zap<1ta 
JL1<1n GL1erra Pe láez 

Manuel de Posadas 
Juan Sánc:hez de Hinojosa 
Don. Joseph Sald~rriaga 

Don Carlos de Melina y Toledo 
Juan Jiménez Fajardo 
Domingo Gómez de Rivera 

Mateo Alvarez del Pino 

-------------------------------------------------------------

Fuente: Archivo del Cabildo de Medellin, tomos 1-II-III-IV. 



Es probable que algunos v~cinas recibieran estos 

notnbr=mhm tos con gesto de pereza y desenca.n to, 

considerándolos sólo una ocasión para malgastar sus ahorros. 

Sin embargo, ª'tn en las épocas más di f iciles, siempre hubo 

quienes con fervor y cierta resignación acataran su 

designación. 

Para algunos o.tres, ya lo he dicho, significaba obtener 

reconocimiento y alguna gratitud entre los vecinos. Su 

generosidad seria recordada y.posiblemente les acortaria el 

camino a la élite local,· · Don Pedro Jiméne% Fajardo fue 
\',.<" '-:,.:·.:: ;'·,:--.:~ ::e . 

1 a tiesta de.:j üev'es\sáii to· .en ,1. 702, 
,.,,",, - ,,. .. 

para la de>vieriies.~aríto. ·Tan to residentes como·. 

yen l. 707 encargado de 

fue nombrado 

foras teros eran designádos ~:~·L:l1~ .~·~z; : : LClsO'.for~~~eros eran 

e~paholes º cr.lol los. en tr~n~it~ 'P,~r,:\~_,"~r~~tr%iH1:·~c1e· se> 
de ten ian a vender sus mercan'71as; · 0 .•: El.e:::Iap,;¡0:;1::de;,;: .. tiempo 

::::": :::,::::::. ::11~1:1t~lf ll~li!Jlli~I~ 
espal'!oles don Esteban Costo-:J.;.il'lan.:•Y ,dorf. :.(An.tonio:S'(de :':·•,Varza 

-~ __ :,,_~:--. :. :;'.':i' > :_ ~} __ ::~~·-r::~-~i/,:;,~?:;~·~;--J~-~~/':~~:{f ~:~:~:-~~:~~t~~:·;:~;F~,: :i!. :''-~-~:_'.~->:· '. : -::/.-.. '.--~--. >. -_ -
con trajeron matrimonio ':con•;hiJas/de'hácendados::de·•Ja ;.;:,Yil la;·. 

-;: ,::_.· :. : ~-.---.;.:,-- ~_¡;,--,--~;-~,·-- :-:,:\:;:,~- :--,''--:;. ,:.-: '\-;-;;,:•.'::' ,.,,,,_,:. '-(,"· ,. _·, . . "·,:;: -.. · .. ; ,-... ,. ' 

tr=s presentar al Cabildo se!ndall:Jemos.trac".fone's ~e :¡ Íimpie:a 

de sangre y pertenencia a lo~ "cristianos viej~s". (1) Por su 

(1) A.C.M. T. 2, fol. 224-1700. En el caso del comerciante 
Costo LiNan el Cabildo lo declaró "persona noble, 
notorio cristiano viejo, hidalgo, poseedor de mayoraz 
en la ciudad de Tunja, con varia9 hacienda9, casa y 
rancher1a9 •• ," Prestó servicios en diferentes armada9 
de Tierra Firme, Nueva EspaNa, el p~esidio de Florida 
y en la Provincia de Macas (Sevilla). 
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par-te, les vecinos a quienes o;e otor-g6 la obligación de 

administrar la procesión del viernes santo eran personas 

prominentes, propietarios y casi siempre hablan desempeNado 

los car-ges importantes del Cabildo. Algunos eran vecinos 

recientes, como el espaNol don Pedro del Mazo y el criollo 

Mateo Alvarez del Pino. 

La fiesta de Nuestra SeNora de la Candelaria era costeada por 

el Cabildo con los dineros del derecho de propios. La par-te 

más importante de esta tiesta eran las carralejas de toros en 

la plaza. Tanto el Cabildo como los vecinos debian cercar la 

parte respectiva de sus casas. C:n 1. 71)1), el alguacil mayor 

Juan Buenaventura de Alzate declaraba en su favor que "soy el 

que con mayor eficacia y entu$iasmo que otro ninguno de esta 

Villa en festejar la pla~a a pie o a caballo, cor-riendo 

escaramuzas y yendo por mi persona a · distancia de cinco 
- -- - ' 

leguas a traer. t;oÍ-os.:sin ·faltar- nada de Iglesia y de pla:a". 

El alguacil, a~~~·i~b}:cio~es a su trabajo esperaba que se le 

reconociera su dedicaci6n en la pr-epar-aci6n de este 

importante festeJo.(1) 

Con ocasión del primer aniversario del nacimiento del 

Pr!ncipe Luis, el Cabildo cit6 a los vecinos para que 

manifestaran su con tr-ibución al festejo de dicho 

(1) A.C.M. T. 1, fol. 1. 

11 '1 



acon tec11nien to, En aque 1 cabildo abierto decidieron rea!i~Clr 

fiesta de 11 tres dias llenos 11
, uno de los cuales c:orr~r!a a 

cargo de la casa del e.Pedro de la Serna Palacio. Ya 

sucedidas las fiestas, el 4 de septiembre de 1.708, el 

escribano del Cabildo recordaba que el primer dla hubo 

procesión con el· Santisimo Sacramento y con la Virgen Maria, 

se hizo sermón "con muchas luces de cera en todo el retablo, 

procesión en la forma prevenida, y hachas encendidas y alarde 

ostentoso de gente numerosa y principal en que se dió al 

fL1ego cantidad considerable de pólvora. Ya acabC1da esta 

función se lidiaron por la tarde ocho toros en la plaza 

pública en que salió mucha caballeria de gente prin~ipal, 

costosos y lucidos jaeces y caballos lo¡¡anos, de los cuales 

hubo algunas heridos Y.muertos. _Y por la noche luminarias por 

los balcones de . la pla~~ y calles: '( en el segL1ndo dia 

siguieron en la. misma celebración asi en el culto divino como 

en la plaza cde caballeria y toros medianos, por ser dia 

feriado ·que se lidiaron de a pie, en que también se Jugaron 

lucidas escaramuzas. Y el tercer dia celebraron los 

eclesiásticos el culto. divino con bastante ostentación y 

lucimiento y mucha cera labrada y por la tarde hL1bo corrida 

de seis toros con el producto que se recogió de las mandas de 

unos y otros". En los otros cinco dias del octavario se 

celebraron iguales misas y "grandiosas escaramuzas por la 

plaza y calle en que Jugaron alcancias". El escribano 

cene luia resaltando qua las "fiestas se han hacho en comón 



opinión s1n d.lo;cordia alguna, ·antes bien con toda concordiól, 

urbanidad y'pa~, asi en lo principal de los habitantes como 

en la plebe •• ".(1) 

Cierto, las fiestas reuntan el espiritu comunitario, pero en 

ocasiones también eran motivo de conflicto. Particularmente 

las· celebraciones de negros y mulatos que ocupaban can sus 

Juegos y "carreras 11 producian cblera entre los vecinos 

principales. En 1.728, el qobernador de la Provincia Joseph 

Joachin de la Rocha, debió interceder en favor de los 

esclavos negros y mulatos que acostumbraban salir con sus 

estandartes a hacer carreras alrededor de la plaza. El 

alcalde Mateo Alvarez del Pino, apoyado por algunos vecinos, 

se opon.la a su realización aleqando que estos mantenian la 

calle con sus Juegos " •• en estado inpracticable e lnandable 

que ni en suecos se pl.lede andar 11
• ( 2) 

En Medellln la fiesta adquirla las caracteristicas de un 

"arte efimero". Seguramente en ella habla una alta inversión 

de energla e imaginación. Durante semanas se reunian ideas, 

materiales, y laboraba diligentemente para una representación 

que duraba algunas horas. Las procesiones, las corridas de 

toros y los Juegos de pólvora ten1an 

(1) lbid. T. 3, tols. 22~-261. 

(2) !bid. T. b, fol. l. 

un considerable 



con tenido '1S té t ice, ~nimados por una devoción y la 

competencia g,ntre ce fradla:; ~ los vec incs rival i::aban por 

hermosear una imagen o un palco. Este arte de poca duración, 

pero repetido cada ano, reunió. los elementos más sensibles de 

la creatividad local.(1) 

Por supuesto, la fiesta de Medellin estaba lejos de ofrecer 

el espectáculo refinado que ofrecian las procesion"s o los 

festejos civicos y religiosos de ciudades como Mé:<ico. (2) 

Cosmopolitismo, riqueza y tradiciones populares hacian de las 

fiestas me:iicanas · ocasiones de e:iquisi ta demostración 

barroca. Acá la i iesta reflejaba un aire acen tuadaman te 

comarcano y es ta.nen ta 1 • 

5.6 LA EDUCACIDN 

Al igual que con los hospitales,, las· carencias de la Villa en 

instituciones para la educ~c.ión resultan dese laderas. Sólo 

hasta fines del siglo XVIII se fundaron un colegio, un 

convento y un seminario a los que pudieran acudir los hijos 

de los vecinos. Hasta entonces. los Jóvenes de las familias 

(1) Investigaciones sobre el tema en !;,!. Arte Efimero !it.!l. !Ll. 
Mundo Hispánico, UNAM, México, 1.983. 

(2) J,p, Viqueira Albán, Relajados Q Reprimidgs? Diversiones 
Públicas ~ vida social !it.!l. !J! ciudad Q§, México durante 
!Ll. siglo Q§, las luces, F.C.E., México, 1.987. 



principales. debtan t_rasl;odarse a Santa Fé de Boqota o a 

Popayán para obtener titules de licenciado, maestro o doctor. 

Estos óltimos, durante los siglos XVI y XVII se consegulan en 

Colegio de San Bartolomé en Bogota o en la Universidad de San 

Marcos de Lima. Ante la ausencia de conventos, las mujeres 

deblan trasladarse a los de Cartagena y Santa Fé de 

Bogotá.(!) En general, la educación se orientaba hacia los 

estudios religiosos y era administrada por la institución 

eclesiastica. Cuando un joven mostraba vocación religiosa, 

la familia se apresuraba a dotarlo para que realizara su"' 

estudios. Para ordenarse, algón familiar le procuraba los 

medios para que realizara estudios de gramática, latinidad, 

teologla y derecho. Hacia los af'los veinte del siglo XVIII, 

cape l lan las 

La educación básica,. de -~~crf'tl.l~a y ndmeros, · era impartida 

por particulares que ofrecían sus servicios en casas 

(1) A este respecto ver mi articulo "Las Dotes en 
una mirada a la historia de la mujer en la 
Revista Sociologla No. 10, Universidad 
Latinoamericana, Medellln, 1.987. 
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privadas. Los mismos padres, clérigos y laicos enseNaban a 

los niNos en forma privada y personal. Por lo que se 

desprende de los documentos, hasta mediados del siglo XVIII 

no existiO en la Villa una escuela oficial permanente para 

los niNos. Algunos practicantes ofrecienron sus servicios a 

los vecinos durante ciertos periodos, En 1.680, Pedro de 

Castro solicitaba al Cabildo permiso para abrir escuela para 

ensef'far a "leer, escribir, contar y doc:trina c:ristiana 11
• Y 

dado que no habla escuela en la Villa pedia "se le pague seis 

tomines para lectores, un peso para escribientes, diez 

tomines para contadores mensual por cada muchacho", También 

pedia que no se abriera ninguna otra escc1ela pública ni 

privada y que se obligara a pagar a los que se inscribieran. 

La educaciOn debia estar limitada a un muy restringido 

circulo de la sociedad. Si obserVe1mos 'tos precios de la 

enseNanza y los compare1mos con ;l~s:precios de los productos 
.. ·;_. :.;::.'·· 

e11imenticios segure1mente . ent~ilc:ler .. emc:Ís que mc1chos vecinos 
''- .. -:·:/:' ,:._ . 

' :·--· 
tristemente se contente1ron con ·a1:imentar ·a sus hijos y, desde 

muy _temprano, .vincularlos al>trabaJo,· 

Este tipo de escuela.no.debiO durar mc1cho· pues en 1.697, el 

procurador don Toribio :. 'de Mazo pedia al Cabildo que se · 

buscara persona conveniente ·para el ministerio de ense,l'lar a 

los niNcis, ."que sea estable y asistente". En 1. 723 el 

Cabildo concedió licencia a Cri.stébal Rodrigue: para poner 

escuela pública de nil'los, para ensenarles a leer, escribir, 



contar y la doctrina cristiana a precio moderado. Al 

propósito, el Cabildo consideró que "en otras ciudades y 

villas hay cinco o seis escuelas y que no se puede coartar a 

otra persona la enseMan:a de niMos, 

muchos".(!) 

y que en esta Villa hay 

En el pensamiento de la época se contemplaban cuatro grados 

de educación básica de un joven. Seguramente los dos 

primeros, lectura y escritura, eran los que más se cumplian. 

La lectura deb1a realizarse en grupo, a coro, de alguna 

cartilla que distribu1a el maestro. En ella se trataba de 

aprender el a b c del castellano. En la escritura, acto 

mucho más personal, el estudiante copiaba lo escrito por el 

profesor en la pizarra o en las hojas del alumno. De Ja 

aritmética, o al co11 tar, debia tratarse de operaciones 

básicas, suma y resta, referidas a las necesidi>des de un 

contexto rural. Finalmente, los alumnos que hablan madurado 

en los niveles anteriores recibian instrc1cciones de buen 

comportamiento y educación cristiana. Aunque, segur amen te, 

ésta se daba con mayor eficacia en el ámbito familiar. El 

libro de texto Lttilizado por Jos profesores era el "Catecismo 

del Buen Cristiano'', bastante difundido a comien:os del siglo 

XVIII en la Nueva Granada. 

ll) A.C.M. T. ::;, tel. 219. 



Hacia 1.726, fruto del esfuerzo de los vecinos principales de 

la provincia(!), se fundo un colegio de la compal'lia de Jesüs 

en Antioquia, la capital provincial. Alli realizaron sus 

estudios muchos jovenes de la Villa. Mas parece que otros no 

pod1an efectuarlo. Algunos doctores, especialmente 

religiosos, abrieron aulas en sus casas de la Villa para 

instruir en gramatica y latin, entre ellos fueron notables el 

doctor don Marcelo Gomez de Abreu, don Casimiro Tamayo y el 

doctor don José Antonio Posada. 

La educación colonial en la Nueva Granada aan no tiene su 

historiador. El sugerente trabajo de R. Silva Olarte, 

i;:scolares :<. Catedráditos fill b\ Socied<'<;l Colonial es la 

priinera y acertada apro::imacion al tema, sin embargo solo 

e.nali=a el nivel universitario y la élite que ~enia acceso 

ordi.nario a sus aulas. 

(1) Ver supra, p. ~be. 



6. LOS CABILDANTES 

6.1. OCUPACION, RIQUEZA Y VINCULOS DE LOS CABILDANTES 

El Cabildo de la Villa de la Candelaria en Medellin, al igual 

que todos los Cabildos de Hispanoamérica, estaba compuesto 

por miembros de elección anual y vitalicios. El cargo de 

regidor permanente se debia lograr en subasta pública en la 

plaza de la Villa y pagarse en Santa Fé de Antioquia, o en 

contados casos se recibia por nombramiento del gobernador 

actuante. En general existia un cierto concenso sobre las 

caracteristicas 

cargos. Desde 

de las personas que podian aspirar a estos 

la fundación de la Villa las familias 

ºantiguas" distinguidas y beneméritas monopolizaron y 

controlaron que estas dignidades no fueran ocupadas por 

personas de condición inferior. No obstante ser enajenables, 

estos ti tul os se consideraban propios de personas "notables" 

sin mezcla de raza indigena o negra, por lo cual sólo sus 

descendientes o personas allegadas se atrevian a 

pretenderlos. 

se interesaba 

Cuando un esparto! o criollo recien 

por obtenerlos debia anudar 

avecinado 

vincules 

familiares y afectivos con alguna de las 11 casas 11 o 11 familias 11 

prestigiosas de la Villa. 

Pero, quiénes fueron los hombres que ocuparon los asientc•s 

del Cabildo, qué tray~ctoria tenian, a qué grupo social o 

1.:n 



tamil iar pertenecian ,. qué pr:otesi6 ·.o actividad desempel'laban, 

cual era su lugar de· origen? ·Las paginas siguientes buscan 

responder estos •interro~a~tes •~ombinando la estadistica 

El cargo de mayor 11.{~~~~i~··{I~~{~e!nc¡a social en el Cabildo, 
,,,- '. ' "-' 

el alférez . real, f¿h/~e~~ondió por este derecho de 

preeminencia social ·•_})~s familias Celada Vélez y Zapata 

Gómez de M~nera. De acuerdo a las actas de posesion lo 

adquirieron en el siguiente orden: 

F'edro Celada Véle: 1.678-1.692 

Lucas de Ochoa 1.692 

F':d ro de la Serna P.;. 1 ac io 1. 692-1. 698 

1. 698-1. 7C•él 

Pedro de la Serna Palacio 1. 7<)8-1. 724 

Juan Tirado Cabello 1. 731) 

En el interregnO 1. 724-1.730 el cargo estuvo .vacante. y el 

Ltn. 

interino, después de treinta. ,ellas de° pr~gones ant,;, la 
\·. :'_\·.: ',-;;'.'-) ' -, :."~·.c_~-.. -::_!i .·;'_,·,y<,, c.<·;.·'._::.;: 

ausencia de rematadores,' .A ·ei:Í:epción de'F'e.dro·:Celada .Vele:. 
. · -- . ·. -~- . . ~ :: -·--~ ." ·:J/,:.·,~;0¡;,~:,cT'~· ;;_~;:~: -;¡t;~, ·::_:·;~~>,;~,__:_·~~';,:_~_~'.~~':_:/, .'. ~; -:' 

todos estos al tereces .. est:ib1'.n. l igad65,: a/fa.'; ... fa111i lÜi.. )apalá 
. _;' • ·. _;:::· .,.:i ~; .. ::::.:;~?:;;,!.~:}ú<'.:;\:~;~:::?.:~:~{~1::·f:~:i_>:?~: ·,;:~~---~)::·::::-: > :-

bO me z de Munera. f:.l madrili;,l'lo':'Lúcás:'d~•Ochoá}f·López Aloay 

recién llegado a la Villa ,~_i.i9cff;~~~"Jf2r6 ;:~l -~'ltulo con 

1. ti<.11) pesos que 



Múnera, su sL1egro. Oc:hoa dejó el e: argo al primo de su esposa 

Pedro de la Serna Palac:io, desc:endiente de prestigiosa 

familia de Antioquia, que se c:asó c:on Bertrudis Zapata, 

hermana del c:itado Juan Zapata. Finalmente, Juan Tirada 

Cabello fue un c:amerc:iante andaluz que se c:asó c:cn dona 

Tomasa Zapata, nieta del mismo Juan Zapata. Este Juan Zapata 

fue un ac:audaladc c:cmerc:iante y hac:endado, hija del espaNcl 

Antonio Zapata quien brilló por las cargos que oc:upó en Santa 

Fe de Anticquia. Radicada en el valle de Aburrá, grac:ias a 

sus múltiples ac:tividades y pral if ic:a desc:endenc:ia, fcrj 6 una 

de las familias más poderosas del siglo XVIII antiaqueNo. 

Asi, el c:argo de alferez estuvo c:cnc:entradc por casi más de 

c:uarenta anos en manos de la familia Zapata y sus asoc:iadas. 

Este .Y. otros ·.:c:2so_s .. _mi.testr~n como 1-= ·po·~esion ·ue l~!.:i t.ilulos y 

del poder _se~ _.-ft.~_e·· Ceri--:ci.néfo··y ,concentrando~ 'poco· a poco, 

al rededor: de nú~léori o c:~ntrCls ·. fami 1 iar~s.' . Estos .'titules se 

c:onvirtier:~ri; en,, 0¿<15¡bnes,. .en fuente de: ; 'c:o~t lic:,to; En. 

1. 693, disÚn~),~i~"j~f.~E~~/s~.gL1~j ar6~ .d·~.C ~L1~. ~f.i :éniente 

gerieral . J~iah: londal'1oiy.:Tras111iera; el alfére:{ •JLi~.n.' Zapata 
•••••• __ ,,, __ ,. ,__., __ , ,_:;';'-"; ó ·,.,._,- -· ,··· ,.· ;' -, 

; -__ . ,, ·. :'. _: :- _·:·~~ ,._-_<_¡_'!.~-::~ ~:¿·· .. :::_.:~~~;:·;:;_::~ '_:.:-:: -~-. ~(;: ":.:»·_.-_> ; :e·, .. ' .. -_\ /;.: ,-_···>·· _;_· .. ~\::·:.;.' ,; _\ <· -
Gomez de. ·11.:1n!irá,.·.(,·e11 •;alc:a lde'\ pr:oviric ia L;.Alonso ·:Jaraini l lo ·de 

· · '. · - ··:-'.'•.:/~::,_':· :;-.'o.:,·::::e:·~· .• :;;.,,: :-.J.··.:,::_~'{;;·,!.'.. :~";;::;.:;,;:e:·.,~ ·:,~'.). -__ ,·.,i-~-.- •. ,. ..:.;' · ., 

Andrade y LuC:a5'':i:!~'.o2i:loa'; ::ts~·;r1SiJ1.í.€tran''}:i¡;r-l:l¡,i~iio ,d.i- ios 
• - -.< :- '._ - : •. ;:..;;_ ·'"'""''- ,:;_ •,,-.;,~, ·,.,. >'-:-:· '·'''º' ·--·,.-: ·,_, :''.-- · . .,,, __ .. ,_ ~·{' '-"?•'- '\~; - -.· '"-' ',,, ._. .... - .. - ' ' . . ·. 

·s.;gún '·. d~C:'i~~\ "'. ~\ s'~ .'!'~~·'.';jJ:C)¡~;Úb~'.~í.1~Ó>ci¡'cho~ .• · .• que 
:':.: .-<:~~tj~·l-~~i:.:~)i'-~i.'.'~/\'.~·-~f/':~:~::: ,·,¿:-:;:,' :+~.-':,:<;-:'.'/. -/'.'-:'. --~;.:; . .-.- . .;:.-:· 

aunque llegar .. a .cada;o.fic:io .:a t~es, o' cuafr(J. mil,•' pesos por 

puja ninguno. l~s. ih~·~-:·.;r~-:~~~-·~,~~~~-_:. ~·1·~·~-~- f-i.;:.~an_._ ~l i·os-.· ~---,<-· Estos, .. 

c:argos. 

-:. ' ~ 

que entre si t<0nfa1i pa,..eritesccis de ~~gun~ci y ter·~~r grado, se 



disputaron el remate subiendo el precio de los regimientos a 

L<n punto inalcanzable para los demás vecinos que alegaban 

"todos los de aquel la familia hicieron junta de mucho dinero 

para el efecto". En realidad la rivalidad era mucho más 

compleja, La familia Zapata y sus dueNos buscaban a través 

del Cabildo defender sus intereses mineros y esclavistas de 

las pretenciones del gobernador Pedro Eusebio Correa y sus 

simpatizantes, Este quiso levantar censo y registro de 

minas, de propiedad de esclavos y de fundición, lo que, en 

palabras de los vecinos, " ••• agravió al teniente general y 

los de su familia por ser los mas gravados de la resulta que 

les podia tocar de la averiguación de los fraudes que en esta 

materia an cometido y haciendo Juntas de lo suso dichos 

otrec:iendose unos· a otros caudales ... aiudandose Ltnos co11 

otros como familia dilatada)' poder_osa".(1) El conflic:to 
- . . '• 

desenla::ó una acusación del Cabi.lclo'·a'nte:e{Real Acuerdo de. 

Justicia de la Audieni:i~ de sa~ta 'Fé :co~~~a:e'1. g~bér~ador, 
acusando 1 e de tener con t;i~~l,.~~~~p~'f~'r~~W~~%,{¡~ ~r,Óvincia. 

. ·'_: :_~:;~- :::}._-:;::./-:.'/jiJfü}~{;\~,:;;~;K:·?f.'t:;~~'.t:>Eút{j;:;';('):';:0t_;g:·::_; .. _·-~: . --:. -- -. _ .: 
Desg rae iadamen te no ex isten'fin formes·;.:locales·:'.s·obr;e. conc_lusión 

-:~,_:~:~i:;~:.::):-~:;~~~:-::}~;~f;~~fi.:;;_~·~:f-{~~'~0~'.?~}-~'.:;-~\;':{--:l~~;/'.::,~·~ ·_: ;_ . ': -· 
del caso, No obstante,• ';nos· .• ,-,:enseNa'.quedos!cargos· y el 

·i~·-·:,--:.-.;_',<·1,·, .; .. , .•. , -___ ,,._·-(/·:,,, .... ,,,_' 
- ._' -~- ;,_,.:·.-_ ,,~.--·''~•~'-'- ~_:_ ~~--::~:-~·--/-'._ :;<~-< . ' ·-:-- ·, .. _ .. 

Co1bildo en si, no eran ajerics·'·.a.'los<conflTctos: económicos de 
\:·:¡; ·:<::.:·' - . ,.:;:.- :;·-.. .-- .. ,-' ::e:" .. 

grupos' que en ocasiones se '¡::í~es~~tab~n c6m~• ~nfrentamien tos 

entre familias. 

(1) A.H.A. Empleos, T. 96, ri. 2526, fols. 350-418. 
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Los otros regimientos del Cabildo eran, en orden de 

precedencia, el de alguacil mayor, alcande provincial y 

depositario general. La importancia de estos cargos se media 

por sus funciones pero sobre todo por el rango que 

proporcionaba cada uno con relación al otro, seg1:1n un orden 

prestablecido por la tradición.(1) Dada la venalidad de 

estos cargos, operaba sobre estos una presión que buscaba 

realzar un status ya obtenido en una empresa económica, o 

encontrar la aceptación en el estrecho marco de la elite 

local. Sin embargo, más al la de algunas efimeras 

postulaciones también parecerian vislumbrarse intereses más 

profundos de servicio a la repoblica. Alonso Jaramillo de 

Andrade fue uno de los fundadores de la Villa, unido a una 

familia de renombre~ 

( 1) b. Colmenat-es, 
Minero§.- ··s.· 
t;it. p. 9S. 

los Melina Toledo~ De estos recibió en 
. ' 



habla obtenido. Es más, estos titules eran equivocamente 

perpetuados en aras de mantener una posición. De modo que, 

para confusión de historiadores, en un momento dado distintas 

personas se nombraban alfereces o alguaciles y sólo uno 

estaba actuando en propiedad. Por supuesto a esto 

contribuian los familiares y deudos de un oficial que 

continuaban dándole el titulo para reafirmar su propia 

procedencia o dependencia. 

El control del Cabildo se ejercia principalmente sobre la 

designación de dignidades electivas. Para la designación de 

estos funcionarios jugaban las solidaridades de los clanes 

familiares representados en el Cabildo. En el curso de estos 

cincuenta y seis a~os vemos sucederse en una especie de 

hegemonla, a estas clanes cuyos intereses eran diversos e 

intrincados unos con otros, pero que pueden simplificarse 

según el origen y actividad de cada grupo. 

De manera general podemos afirmar que durante todo este 

periodo se dio una influencia notable de las familias 

fundadoras, principales propietarias de hatos y minas en la 

Provincia. Zapatas Gómez de Múnera, Melinas y Castrillo11es, 

conformaron una mancLterna en la que se alternaban 

periódicamente las dignidades de la república. 



Las caracter!sticas históricas. de .1a región antioquel'la 

modelaron un co;.portamiento pecüÚar: de la élite y los grupos 

sociales. La ausencia de. una '.'fronda aristocrática" de 

encomenderos que hubiera controlado desde el inicio las 

dignidades del Cabildo permitió un intimo entrelazamiento 

entre los distintos sectores socioeconómicos. Mineros y 

comerciantes hallaron condiciones propicias para injertarse 

en las familias más antiguas debido a su comunidad de 

intereses. Es decir, en la Villa de la Candelaria no se dió 

el proceso de diferenciación profesional de las familias, 

generando sectores sociales con intereses antagónicos. Por 

e 1 contrario, una persona o f ami 1 ia pod la desempel'!arse y 

tener ambiciones en la e::plotación minera, invertir en tratos 

i:omerc ia lt?s ~ 1 c:o.bores en Sl.tS propi:clades 

agrlcolaa, y go:2r de las prerrogativas del Cabildo. 

Una ligera observación a· algL~nos ·ca~os nos. pt.lede ejempli.fica~ 
. .··. . . . . . 

mejor este hecho; · J¿án Londofio y Trasmiero en el momento de 

redactar sLt testamento;, ; 2El._yr 1.~la11, poseia una mina en San · 
. . •., . -.•.,- -- . '• -•. ' /' .... ' . ,_' - ··,-. --· ' ·,:; 

Juan . Con SL; ·~~!\cl)er,i'a :y;2~3 ~~e: 1 aVOS 'de .. b:ir;te, med fa. mfna en . 
, •• , ; ', .• _ -- •••• -- •• ,.,·.··.· - \ • ' ' ·- •• - - ,•' •• •• __ ._, .. _ '" -· , ••.. ,, , ·-' - -· - ". ' • • - '-· ' 1 

,..·::-.~:,·.o :.··.~_.,.,._;;°'T:-;,'.,-'-',.;,-'.; .. - -·- - '• l 

el sitio•• Lo~ ,.~7.~+;~·ic;'i,~fü~~;);\~F:t:¡·.~~~,y(P~'. ,-8,j~;j_.,(t;)f .q~~;~Facia 
Chachafr~1to. ,' ( Rionegrok\'Y)una:• labor;,,en;;la• quebradat :,_!:'.a·. Miel•· 

l • •!, • - ;~: 1 .. : :-~'~··~~ t ,~/~~ ~~•}:: .' \( 7,f:"'~' : \' ,", e'~' ' ·._ ... '' ' ,' :,··>'.'.:\\·.·._',·...-:·: __ ;:.·. " • 
(Arma), acompat'lada ·de una'hacienda de·81)1) ,reses,. 150:caballos .. ·· 

• 1: ,,_:~:,_:'/::;. .'.-':!.:' ,:..; /:~'. _,;; i_ ;:~1:·-.,-,".·º : ; ',~_:'S;'{;~¿',_:.:.~'~.:;~·~::;,':.~:,~,:-.:~·' :<:·.~·~·~-'.~·Y:·::;>;:\i:,;, ;:~ '(,-;>:.:.:: · ,.. .: -'· 

y yeguas.: :·tlé:i'r;,~~5;ae;';.~~-i:\J~).'íli'ériés¡:\'pcs!?1'.ii';eQtsLitJ1a,t:éi'if <JE!? La 
__ .,,_ : :-. r"~' ;,~-·: n·;::--_.>· · :::·:>~:.;.-~::·.;:_·;:::/J.;;J!-'.-i{~~·::\;~1c:.:;·:~·-;~i;;,;L\~:-"f)_~:, :,,;,~·:·:;;_;: _:·>:(. 

Ceja _ OtJO' reses~ ' 1i:1i:1~ ')·~gua·~,.~ , e aba ~_1_os--.:_de~-:-:;)··~ª.9--~-~r1:~_-,~::=>'mu'f~S '-

es ta.ne: ias ~e i: ... ~11 l~rl~.· ~¿~t~i:>· 1~~f,¡., .cJ~: ~1°~~ .. :. en el: ~~tlo 
<;. 



Vallejuelo y 15 esclavos de labranza. En la Villa vivió en 

una casa modesta de tapia y techo de paja. LondoNo y 

Trasmiera que posela un carácter bastante pecualia.r, 

ejerciendo su titulo de teniente general se vió envuelto en 

agrlsimas disputas con los clérigos locales, cuando en una 

pelea de espada contra lanza con el padre Juan Restrepo 

e>:lamó 11 todos los clérigos de esta Villa son unos 

desvergonzados, puercos y desatentos''. Igualmente, el 

teniente que tenia una forma muy personal de impartir la 

justicia, reiteradamente provocaba conflictos de jurisdicción 

con las autoridades de la capital Antioquia, por lo que 

alguien llegó a decir " •• desde qLte entró en el cargo de 

Teniente General han sido SLts acciones tales que trae toda 

esta república alborotada con riesgo maniefiesto. de· muchas 

de¡;gracias como .lo. est.t. al· pre.sen.te.· .. :r>or sus 
, ._~·· -:·" , .. -. - _'.\- :_· ., -. "' 

des a fueros •.. n, (,1) ·, ':U:ft:0*:.t~!¡f,,~?~;_V,~~(.~7;:ttt)iJ:J¡.(,~·i;e;m~~'de .su 
inmenso poder: .'·eC:onómicó,:·: ést:aba ,·;:asóciadó\;"a'}Alós ,,. troncos 

f ami l i a res.. . más ' s~{:i d,~~·,)·~~m0f ij~~!1j'(~~i}11i~~~ai~~<f ;f ~iu~~ie:~ci a su 

hermano el· · , doctor'! .•.:·Agustin.:•·c:'·: Londol'lo~"·'·'.~'lo: '/representaba 
. __ : :----/_ó:<:\'.'.~_>:~_t::··-.;=:;;.'.<~:r::(iK:~'.::;:~~1;:t'.\\t~:?;;)i~~~:~~H:ffk:~!(::-.<-/- '.:- -_ . · 

ejemplarmente,· · l ibráridolo.'decac:usac:Ton.es\y•':'procedimien tos en 

'" 'oo tco. '" L '00 ''.''.~?~~llf l~f J~~¡~¡, •o,oc 

Por su parte!· Franc:isco•de:.,salda.rl'.'.iaga;. oriundo de Navarra, 

fue un aca•Jdalado ~c;;~~;~i:~~;1;;~~;~:1.-~ibó al Val le de Aburrá a 
. ' _ .. ,_ .- " . " -' ,·,~·--.-" ', :: .. 

. :··,,, .... 
------- .: .:·.-",_< ._ ..... _-./_ < . .- .... ' '·--' 

(1) A.H.A.·; Eclesiástkos, T. 77, o •. 2151, 1.b93; Escribanos, 
1.b92, fol..7; · 



mediados del siglo XVII y efectu6 nupcias con Catalina 

Castrill6n, hija de la poderosisima Maria V.'.\squez 

Quadramiros. De esa unión dijo haber recibido 6.000 pesos de 

bienes. Saldarriaga supo administrar las propiedades de San 

Diego (entornos del actual centro comercial) donde poseia un 

trapiche operado por 30 esclavos y pastaban 250 reses. Sin 

embargo, su prestigio se basaba en los m~tltiples vinculas que 

mantenia como prestamista, compadre y albacea de vecinos de 

muy variado rango. Sus continuos viajes a Cartagena y 

Sevilla para comprar esclavos y mercancias lo convirtieron en 

gerente de operaciones comerciales en las que los vecinos 

confiaban sus dineros, en correo de encomiendas y en 

mensajero. En sus viajes a la peninsula (1.688-1.696) los 

vecino;; que aspiraban a un titulo o cargo prominente le 

extendieron poderes genera[es ·y particulares. Uno de el los, 

el Doctor Mat~º,'T~str.p}pn, ;re%aba ",.para que en mi nombre 

pueda consegúJ'~';' ~Úaléjuii..ra ofiCléJiy dignidad con que SLI 

magestad fú~s~' servid~ de: onrarme representando para el lo los 

instrumentos que le 

entrego. ,'.pLteda parecer y paresca ante su magestad y su Real 

y Supremo Concejo de Indias y en caso necesario ante el seNor 

Nuncio Apostólico y sus subdelegados".(!) Saldarriaga ocupó 

los cargos de alcalde mayor en 1.696 y 1.703, alcalde menor 

en 1. 685, y de sargento mayor. 

(1) A.H.A. Escribanos, aNos 1.688, 1.692, 1,694, 1.696, 
1. 702' 1. 7(•4 • 
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La influencia de familias y grupos en el Cabildo puede 

medirse por los resultados de las elecciones para alcalde, 

procurador y hermandarios en el curso de este periodo. En 

los cincuenta y seis aNos (1.675-1.730) ocuparon las 

alcaldlas mayor y menor 73 personas. Estos constitulan 

fundamentalmente el grupo de benemeritos fundadores de la 

Villa, sus primogénitos y parentela que normalmente 

incursionaban en el Cabildo. Aunque no existla una 

diferencia explicita sobre la calidad de las personas que 

podian ocupar la alcaldla mayor o menor, si se percibe que en 

la alcaldla mayor estaban representadas aquellas familias que 

alegaban precedencia en el avecinamiento en el valle. La 

alcaldia mayor tenia privilegios sobre la menor, y esta 

estuvo representada por vecihnos recientes y hombres de 

condición· modesta• No .ob;;tante, .una misma ·persona podia 

alcan:ar . disti~t~~.f~~nidÍ~~~· /:n~;Mi~~J{·(~i~:.~.t~f~s·· honorum 

con 1 a a lcaldla .:menor;·:~::'·! a'.'.'.prOCLlrái:li..trfa\ 05;l'a{san ta hermandad. 
-· -- · __ ,:--, :~.::·>_:::;;?;:;/}~rt{':/·:itt.~/~~;~¡:-.~J~i:_:~~;::::~*~:{.;;¡~:;~0_0·~\\\('_'.~~}2_~:~~:--<.--~;: ._ -·-

F'edro .. d~l Maz~, '. riatur:.ü··::d~'.BLii';g~s¡']';,:1uef''pí'<Jé.urador en 1.696, 

a 1ea1 de meno~ .. "-~A~-;~_:
1

¡~,;J~~~-N:~~;~~-~~:~t'.~:1~0~~1~1~--i?~-~~~r>~j~~f-;;·~~i ad o _cOn i a 

·_,_;·.~'.::J.>-·\u:: -~t~-~-;;~ :'.~~;;6!-~}~fr~~if ::~;f tt~f ~.;¡ff ¡'.-~vJ:;t~~-~ ?:::: r·'.:·'.).~-:, - · · 
invest~dura de ·alcaldekmayor •• .,;.,,;:.:El,, asturiilno Juan Velez de 

,_ - ·_ -: :'.-'.--.~~- :.~. -.~¿·\_~'i-~~:;::-,~1:i~::7..=:·~.F : .. ; .-:·.:· ~ - ,{_--_. 
Rivero empe:ó. comoo·procuradoryen;'·h·6_f:l7, ·;.,p.iisó a l.a alcaldia 

_ ... - "·:'.'.:<·:.:.'.:<~:. :~.}/·:·'}~~,:-.~;;-;k;};~J·i~;~ii~I~'-t~;~\~f-~1'.&~;~t¿'~}J};~-\·(;· :·;-~·:.-::-.:,;_,"'\·:. :· .. 
menor en 1.694',",··y"if in·a1mente!,:en'i,·L·111'1:obtuvo"1a · alcaldia de 

-.. - ·:: "~-:~-.:_: f t~~::·.~.;:;~~:'.;r:~1¡2;:~~~::~\\ff ;~\1~::1~!·::~::f~S~~~?,'.·~H~~;_(};::~~;_:,'.:';,,:~ />>;:~~t ... ,..::, __ ,," . 
primer voto;<· .. Sebastfl:lri~Per:e:':<'Mor'erio/'otró .. ·peninsular, obtuvo 

.. -· -- ._. ~-- ·;·:;_;-~.,_:;._·~~:-.::~:~1ú}0~J~;_J;:::_(.~~;;{~~-'.:;:.~;:~.-ue~::~:;c;·;;:;J;'Li'.<··-.~\~ '.-;-,: ·:·;_ .. ,·e -· 
el cargo ·d.e '_hermandarlo'.'é!n'.CL6Bl;','.'.·pero t,ue;su. hijo homónimo 

el ·que .i1d.i~:6> '¡~;gii1ti1h;}~;;.~~~~'~·;~T1:;¡2 v· ···1~. mayor en 
;:':<.' . :, :o'. ,;·:~·:_ ., ·, ,.,. :•."'.·'=>·.-::>.: \··¡'; . , ... ,. 

L 723, cuyo primogl.~'i\ci ~·~~~~.ctii.,';:¡¡id'ald~ me.>nor en L 704, 



hermandario en 1.718, y de nLtevo alcalde menor en 1.724. De 

otro lado, quien ocupara la alcaldia mayor bien podia recibir 

después la alcaldia menor o la procuraduria sin que esto 

significara una mengua a su dignidad; por el contrario, podia 

considerarse una prolongación de la distinción alcanzada. 

Asi, Carlos de Melina y Toledo después de haber sido alcalde 

mayor en 1.678 y 1,685 paso a ocuparse de la procuraduria en 

1.691 y de la alcaldia menor en 1.693, para repetir la 

alcaldia mayor en su ancianidad (1.712). El paso de la 

alcaldia mayor a la procuraduria debia ser percibida como una 

forma de fortalecer el Cabildo, nombrando hombres de 

experiencia adquirida en cargos de prestigio. 

La posición de status requerida para ocupar las alcaldias 

parecerla ampliarse profundamente entr¿,¡ estas y los demás 
. " 

c~rgos. Distintos ocuparon 

la alcaldia de primer voto: en 1.688 f~e 'pro¿urador, en 1.689 
.. -_, 



y 1.690 alcalde menor(1); y en 1.691 de la santa hermandad. 

El galiciano Bartolomé Bermódez recién llegó ejerció la 

alcaldla menor en 1.680, la procuradurla en 1.683 y la 

hermandaria en 1.685. Los hermanos Lorenzo y Francisco 

Guerra Pelaez ocuparon en distintas oportunidades los cargos 

de alcaldia menor, hermandad y procuraduria sin haber 

obtenido la primera alcaldia. Igualmente, Antonio Velasquez 

de Óbando inició como hermandario en 1.678, la repitió en 

1.706, fue alcalde menor en l.707, procurador en 1.710 y de 

nuevo alcalde menor en 1.715. Estas carreras en el Cabildo 

no podriamos considerarlas incompletas, indican que alrededor 

de la alcaldia mayor e>:istia un cuello de botella que 

1 imitaba a un pequei'1o grupo de vecinos la fortuna de 

obtener!.,, 

Para algunos vecinos rei:ientes acceder. a la alcaldia mayor 

suponia la culminación de toda ;_;,.;ª vlda ·de ri.a 1 izaciones. 
. '-;:_-::.--.>.:-::;<;·:_·>;·_:;-.-\/:\.'.-·-~::~-::';:,:~::-'.: -. ..- :.'·::o>:·;.,-.. ,.., 

Implicaba ligarse a una ·1a.milfa ':,.;de(;)-ango,.: .·.•:. ·tGncl'ar ··una 

Paren te 1 a y ser • P ;¿ 5:·p1~~~1,1fü1:,¡:.,j'~~-~J2i~~.~~~~;f i~\.~/,s~i~,\kHtros • · .• • .... 
rec: ibir 1 a pod!a. .sigrii f ii:ar'.:'.unaLrecéimperisa>''a\>;:;fos•:'c•isei:vicios · .· · 

prestados a 1 creciml~n;t~;M:~.:j;~1'2~~j.·~ .. <:; ~:•i~¡·;'{~~;;;•;'.~F)+~l~~~~és'· 
. ._ '·_ :~:· :;:_~:::_ ·:·'·_':-~~:?:·:<t:, :~·/ -._-. ;· '.··'.'.~;/: .,-__ , ; ',.' :• . __ :~·-:; :-';;,(~-::~-~:~:_:J~·-;~:,;\::t:,?:t:~;/~.:;~~:·,_:. __ ~-

F r an cisco Saldarriaga::C¡üe; se: C:asb{i:Cln •··la :apetedda •::;Catalina. 
/; _-,:. ;;__,. :';-. -''': __ :,·; .. ·. ,;.~ - ~- ' . ' - . . >: .:. ,;_~-> .. ,::;, ... · :"":'=. :-:':. ~·.-· J,',::::°'( ;\':~·'¡ '-\ ·-:'/.'._-:: .'. :~.:.' :; 

•';•/' :·< ~-,,; .' _:_, ,- :;·· .. ;· -·~- \'::·~: ';"<- ---~:.:~<:'_:_:_: 

·. · "·, :" \:.>,~··::-~ ~::.: __ -::,:;_<_~;J_~:.:,:;~~)_~--~~:-~-~~-~~.;:~c~~--/,:>l~: .---_-.:_. · 
( l) La reelección ,en ;ún :car:gb i:on¿ejiÍ estaba.prohibida; , Sin 

embargo· ·en e:Ste, com_o e·n · ótr_'c:>S·--·a_sú.int __ o~,--~:-1-:~éf;ido·;_e:i·;-'._bajc- · 
número de : persC)nas ·que cumpl iari icís :rt?qL1islfos: para 
ser . nombrados, .·. se ileJ aba en · l J. berta,d'; de:·•.:· cieCl.cH r . a 1 
gobernador:. Bayie, Dp. Cit. pp.~121,-122. ,: 



Castrill6n en enero de 1.682, en 1.685 fue nombrado alcalde 

menor, sin embargo s6lo lleg6 a ocupar la alc:aldia mayor un 

aNo antes de su muerte, en 1.703. El minero Mateo Alvarez 

del Pino, forjador de esta familia que se hizo acaudalada la 

segunda mitad del siglo XVIII, se inici6 como alcalde menor 

en 1.688, reapareci6 en el Cabildo en 1.714 ocupando el cargo 

de procurador, en 1.719 como hermandario y finalmente en 

1.728 como alcalde mayor. Rara vez Ja alcaldia mayor le era 

concedida a un hombre j6ven y sin experiencia. 

Desgraciadamente no es posible conocer la edad exacta de los 

oficiales, pero a entender por los servicios prestados y 

otros datos biográficos la mayoria pertenecian al vicariato 

del lugar. 

Un significativo grado de concentraci6n del poder puede 

apreciarse en el alto nfimero de reelecciones en Jos.distintos 

cargos. Durante todo el periodo 73 vecinos ocuparon 112 

alcaldias, en las que se dieron 40 reelecciones. Esos mismos 

alcaldes fueron elegidos como procuradores en .32 ocasiones, 

de 55 posibles (o sea ca~i el 60Xl. Además fueron elegidos 

para las 110 alcaldias de la santa hermandad en 38 ocasiones. 

En este caso debe tenerse en cuenta que tratándose de dos 

alcaldias hermandarías la inf!L1enc1a de los alcaldes 

ordinarios tue mt..tcho menor-. F'ero~ es cierto, que este era un 

rango cuyo prl'lstigio ostaba lejos de compararse con el d" lo!.ó 

primeros. 



' 1 • 

• 

Como observamos antes, los desplazamientos de un cargo a otro 

dentro del Cabildo era un hecho bastante frecuente. La 

reelección y permanencia en un mismo cargo era mucho menor. 

Esto se relacionaba con la propia consideración que los 

oficiales y la sociedad tenian sobre estos cargos. Alcaldia, 

procuraduria y hermandario mayor eran cargos en los que si el 

ocupante no podia ascender a otro de mayor rango aceptaba con 

resignación una nueva postulación en su antiguo escal'lo. 

MOVIMIENTO INTERNO EN EL CABILDO 1.b75-1730 

Cargo No.Cargos No.Personas· No.Reelecciones 
--------------------------------------------------------~--
Alcalde Mayor 56 37 19 

Al!::aidi> Menor 56 5'2 4 

f1ti:. s t.,,. Hd~d. 56 47 9 

Ale. Sta. Hdad. 55 49 b 

Procc1rador .55 4'2 1:5 

menor rango,; álcaldla menor y' hermanearía 
_,.. . ·:.-i ··:··· ,-; ' .- '. - - . 

menor, no atra.tan e1·· rn terés de 1os' vec:.i.nos'~. · ciüien re.:! oia 
-·-. ~--' -. ,,_. __ .:::;:--,,-~_.;-. '•·;,-:0);-' ' - :-, .. ,·_ '"'.·' -~' '. ' -

una de estas desig11~c~Í:>~l3,S°;PC]~J.~, a~~p~·~.71~'.·iJ'1:~ espe,r'<{ de ser 

r-ecomensado con una •.. de n;~j6j'?¡ifé~'{;.'GlbJ;\ d~~~~';\ '•ii/~~ -~b~~ner · 
un ascenso, pre t~ri~n·f~¿:~d~~.~:~J;k, '1.~ .•. '._·:~~~~}i~J~ ·~;~~·;}~~· su.·· 

';-/ 

otic:10 con desgano. Es ta :µZ;~cie:s~rS' 1a<:me¡j~~;~:1pii~~c ~~n a 

Los cargos 

··.'"' _,~·-·, .- ', ,.'.- .-· ' ' . - ~ 

un buen numero de participai:.l.ones '<fugaces: én 'ei Cab'i leo. 
. ·' .. ' ... " "·'' ' ' .. ·, .. -. . . 



Juan L6pez de Fuente Lensina, Carlos Gaviria, Miguel L6pe:: 

Garrido, Ignac:io Castal'Teda, Felipe Rodriguez· Manzanos, Tomás 

de I borra, el exgobernador Antonio·· de. Yi!.r::a, Manuel Espinela 

y Melina o Pedro Leon1n de Estrada,.· fueron alc:aldes menores 

qcte apenas c:umplieron el periodo de su nombramiento se 

desinteresaron del Cabildo. Igual oc:c1rri6 c:on los 

hermandarios menores José de Vil la y Posada, Juan Bautista 

Isaza, José Ec:hagues y Andia, Manuel Berdalles de Posada, 

Juan Roldán de la Barreda, Lázaro Correa de Soto, Ignac:io 

L6pez de la Sierra, Jerónimo L6pez de Arbeláe::, Sebastián 

Metauten y Pedro Jiméne: Fajardo. 

El paso ef 1mero de muc:has de estas personas por el Cabildo se 

debió l3mbién al oficio que desemo~hab~n. 

mineros podl:an incursionar oan estoS cargos p2ro no real i::~r 

1.1na carre:""'a _de oficios •. Esto resLil ta coffiprl!lnsi.bie p1_1es pocos 

vec:inos poseian .· la riqueza y liqi.üde:: para dedic:arse a los 
,-, .. -· ' 

asuntos. del cabÚdoi' .·'otros, . . . . . ' . ··,·,,· ,,., 
c:uyos hatos y haC:iend .. ,s se 

hal !aban aieJi!.d~s''c:j;'r.i• Villa/ .i.qtentuban .c:ompártir su tiémpo . 
.. - ·_:. :_.'-;.',...\_··.-:.;·_. ___ \'/:·_:-~:·i·X:::.('.·:_- __ -. __ -'--·" -,{:·,." .--...... , 

·en·· asistir.fsi.ts·pr-c:ípiedades•.y•,gozar de •!ás' ~eleidades· .de.l 

Cabi !~o.·· ... ~~~~~~;'Q¡f~:F~·,~~~~¡;'~;'._.t1tir~á6 ,res~'t~'a~~demasiado . 
:--~~ .. ::'}'Ij'·-t~'.~;·~2~~-·-;;~JJ;;;/t~'L~f;;~-~~;:~;i.;;.;~~~;:_·:.:;:,--;,-.. :'.~: .... : .. ·\:· •F,· ... ,.":.-; .. :: ~:·-:./~, - .. (·.;·.,-;' .. :-· , ... _ -~ : , .. • 

oneroso, bien·'pór,qüe:;C:i::Jnsider'aran .qcte. no··daba<·riqüe:a, ·:o· bien 
· ::. ·:: · .: ;~·:_:· :./(,\~\::·:;I!~:~·f(~\~~:;~~-~~:::::'.~.~.~-\:/f{._:_¡~<:;}~'.;·:-:·::,:· ·:.{ ~'~-.·~·~-~~ .. .-'>;::-~_·-·.~: -:::-·;_:,::::,::·::·.·.~.~-·~~ ~, ~~-~<:. --· :.-_: __ · : 

porque .efec:tivamen te:ino';::ten'ian '-Tos :médios: para''darse.:un·a. vida 

en .. 1 a VÚ fa5~ni:'ei.''p~~J~~i;~.J~:ri~px~~·~~~.~¡~(7:f~c:'<J;Ademas .·en 
..... : 

eSto~ c:omo : en. todo;. . f .ác' foi;é;sicié'edad r 
-. ,· : ·.:- i' 

o _amb1ci.on, 

pod1an l levár _a ocie un 'hombre: c:ambiara·· [!( c:urso cJe su vida. 

, 14::. 



El poder de algunas familias se hace evidente si agrupamos 

estos clanes familiares de acuerdo a su c:onsanguinidad o 

proximidad por v!nc:ulos matrimoniales direc:tos. As!, entre 

los notables antiguos enc:ontramos a los Zapata Gómez de 

Múnera artic:ulando una amplisima familia c:on los Melina 

Toledo, Jaramillos de Andrade, Dchoas, Dssas, Tirados y 

Sernas. Unos y otros anudaron vincules en la segunda mitad 

del siglo XVII o primera déc:ada del siglo XVIII, que los 

presentaban como un grupo homogéneo, ac:tivos en el c:omercio y 

c:on vastas propiedades para c:rian:a de ganado. Otro grupo 

fue el que vertebré alrededor de la familia Castrillén 

!lernaldo de Quiroz, que asoc:iaba a los Poc:es de Leen, GOrr.ez 

de Salazar, Gavirias, Saldarri~gas' y Espinal.is. A estos, más 

recientes en el val le, .a-derÍlás ·de-· los vipculos f3miliüre~ :o-:i 

propiedades' rurales.·.· tenian. una. c:lara inclinac:ión hac:ia la 

minería yel c:o~ercio~· 

' ;;-
i .. .. ;;:r- ..... 

;--:· -·: ,,,,. 

La jóven famli1~·'.b~1a~a •V;lel: no pudo e>: tenderse debido a 1 a 
'·.··_ .:._·,-«'>;-_:·;-:.::'.;.·-~:',·:-~;·:.>::.'.:--~~:; _. _,- •' ·:_·: 

poc:a fer ti! i'dad•i>)";:lé'; si.is .. mÚmbros' •: empero tuvieron una al ta 
~ _;:'.,-.: .:;;;''.·~~;',~/;·;.~~;.~~\\:: '..\':.>,;-~::,-.\~,,._: .... ··--, -... ;.\r,··;· 

representatividad; en ' la ·aJc:aldia' 'maror' ·· ·otras famill;c;s, 
•o.'--.:·._,--;;:·-~ ',-;.,-7 ,~ sr.-- .o-.-,,. - ---

mucho·.· mas 'fe¿ifiht.e;,;; /l~.~;:''.éie;i Mazo ~ ; Alvarez .· del Pino, 

represerita~t~'.{ :~~: ;i:~s·m:~~.~J~·;· i~~·~Ú·~uy~ron núc:lecs ·que 

empezaron " c:obr~r impc'rtarll:ia •Joc:a.L• .·· 



'· 

Efectivamente, en una observación general a la alcaldia mayor 

podriamos afirmar que en los primeros quince aNos ( 1.675-

1.690) este cargo fue compartido entre beneméritos sin una 

clara asociación a un grupo familiar especifico. Entre 1.690 

y 1.718 se hace evidente un monopolio de la familia Zapata y 

asociados, Pero a partir de 1.720 se puede percibir la 

afirmación del poder de linajes recientes asociados 

fundamentalmente a la mineria y el comercio. Hacia estos 

aNos se operó una reorientación en la ec:onomia regional que 

le permitió salir de la depresión y empobrecimiento en que se 

habia sumido desde la cuarta década del siglo anterior. La 

transición de la explotación minera a las tierras centrales y 

altas de la provincia abrió un espacio de recién llegados y • 
segundones que en pocas décadas se ft~tndieron con las 

trad1cionales familias propietarias de la tierra. 

Estas ligas fami 1 iares muestran. dÚerericias .llamativas en la 

acumulación de cargos: 12 miemb~oé.d~'''i~it~·~Úi~ Zapata y sus 
. ''., :.·<:::~:~:-~~)~\:'.-/''' ... _¿ -: 

deudos ejercieron 27 de las 56. alcaldia's;.:ília•,iores del periodo 
..• '""-"''"'" h',.l •. ·.·-···'-·.· '. 

estudiado. Por su parte, el7 _i:grupo r'.:J1derado por los 

Castril Iones, con 6 personas· ~btÚ~ie!~IJ~ 'fÓ' a.lcaldias. Otras 
/•,';. 

menores c:omo los 2 Celada Vélez c:orisig'~i~rciri. 5, los del Mazo 

f;inal1n~nte, cinco alc:ald1as 

fueron ocupadas por vec1nos de los que no logré det.,ctar sus 

vincules. 



La familia Zapata GOmez de Múnera estaba c:ompuesta por 

c:atorc:e miembros hijos del matrimonio de Antonio Zapata, 

oriundo de Murc:ia, c:on Ana Maria Toro. De sus seis hijas, 

cinco se casaron con hombres que ocuparon cuando menos una 

vez la alc:aldia mayor; la excepción, Gregaria, ingresó al 

convento de las c:armelitas descalzas en Cartagena. Juan, el 

primogénito, alc:alde mayor en tres ocasiones estrecho 

vinc:ulos c:on la familia Serna Palacio, y casó a sus hijas 

Isabel• . y. Lorenza c:on los espat'roles Luc:as de Ochoa e lsidoro 

Pue~tCI Pal~C:ia. Asimismo, Juan Zapata Serna Palacio tuvo una 
.--- -,,·.· __ ,",:. ·. -

hiJa, · Tcmasa,· a la que caso c:on el andaluz Juan Tirado 

Cabe! 10; ~~i\·veces alcalde de 
... . ·. ·' 

primer voto . Un inmigrante 
··:·· 

reciiente·como .el merc:ader Tirado bien podia, a través de una 
·, ;~· 

i?.c e r tad a ·~;~,-¡-~-~: ·:.m_atri1r.onial y c:ii:irto é>:itci en los negocios, 

entronc:,?¡rse -.-a_",.Un='. dé-· las familias tr~d1c:ionales. En :s te 

sentido el 'matrimonio rev.ela algo mc1y intere5ante.. ya que 

servia para. captar··.ª los :Jóvenes espartole.s pero también para 

atenuar las~ posibles ·tensiones con los extranjeros en Ja 

Villa.·. 

La fami!l.a}:"~si:t-u1ón ·'·por su,p¡¡¡rte, estaba tormada por once 

hermanos,· hijos'del:'matrimonio del' capitán'Ma'teo Castrillón y 
. '.-_·, _, ·· .. "'·· ·.:..,;>: - -· ·.Ji:.-.-,/ 

.Maria • V~s~u'e: ·~~i-c1'Q~m,,7?;os~ • º?!5 .~iJ os Val'.ones se 

sacerdcÍt~s ;erl•'Popay'á~,'"'c'tro• se.Ínsta16 E>n'sanfa .Fé 

el primogén:t~; Cl~u:~;d ~1:'1i~~~a::go de la famÚia, a ,.. ' 

ordenaron 

y Diego, 

pesar de 



rico minero, hacendado y propietario de esclavos. Además en 

dos ocasiones, 1.690 y 1. 709, fue alcalde mayor. Cuatro de 

las cinco hermanas se casaron con espaf"lcles q1..1e a su vez 

fueron alcaldes mayores. La observación en perspectiva de 

las alcaldias mayores del Cabildo nos muestra que los hijos 

de estas uniones daban continuidad a la presencia del linaje 

en la institución. Aunque los vastagos de estas uniones 

perdian el apellido materno, el Castrillón, continuaban 

actuando en su nombre, recibiendo beneficios del parentesco y 

rique,a de la familia, y finalmente ampliaban la red de 

relaciones y solidez del n~tcleo familiar. Vale la pena 

observar, como comentario de la sociedad provinciana de 

aquel los· tiempos, que los primos~ que en muchos casos eran 

hS!rmanos. ( 1) Oonac iOnes, dotes, 

haciendo que ·más· al l<ll de .los aparentes ape!l idos se · teJ iera 

una minuciosa<:)~d«~e:caracteristicas de familia .ampliada. 

Es te ~sqLte~a, ... : :.m!~~-o·s de~-a~·~o 11 ado, se presentó en la mayoria' 

de las tamfli~s'de la Villa. 

Como sel't~·i::¡d=~-. -.'-.rt?SLilta s~tmam_ente c~~plej.~·-disce_rnir 

existencia. Y~ r-i~a~ i~·: ·de \lrupos• económicos antagónicos en 

he 

' < .·.··.· .. · .....•. · •... ·. . . 

(1) A.H:.A. · ·'ksc~iti~nos~ 1.1:1, lol. 26. 

1 ·r 
~ ... 

la 

. el 



étic:as y morales qc1e ,en muc:has regiones de hispanoaméric:a se 

elaboraron hac:ia ,t'os:'c:omerc:iantes y mineros. (1) Sin embargo, 
... ' 

podemos sugerir ,la hip~te;;is, ya probada, (2) de que la élite 

de Medel lin , oriéntaba sus energias y ganancias 

preferiblemente hac:ia el c:omerc:io y la mineria, y minimamente 

hac:ia la tierra. Invertir en la tierra podia significar una 

movilidad hac:ia abajo, antes que hac:ia arriba, pues en 

Medellin la élite ec:onómic:a y soc:ial estaba compuesta por 

mineros y c:omerc:iantes v no por hombres que dependieran 

e•c:lusivamente de la tierra. Este hábito de los 

medel linenses de rehuir a la ded icac:1ón a la tierra 

prefiriendo 1 a mina o 1 a tienda, y a otorgar un al to 

prestigio a mineros y comerciantes era una lóglca al 

potencial y li1nitaciones de la región. Ra:ones contund~ntes 

p~ra ~sta f~lta de entu5i¿smo por la tierra er~n las ~e que 

11 
•• el terreno montal'loso de Antioqctie. no permitia 1 ... 

explotación de grandes volumenes de alimentos; la demanda 

agric:ola loe: al ,no era muy grande debido a· ! a c:cnc:entrac:ión de 

población en :los',van.;s y en pequehas finc:as autosufic:ientes; 

los los alimentos. estaba'n sometidos a la 
.:1· 

regc1lac:ión' 'imPLl.esta'_pOr .la c:oalic:ión. mine.ros-comerciantes en 
--- -· -.- " ' . ,. 

el Cabi Ido"'. ( 3) · , 

( l l D. Brading, ~ 
( 1. 76'3-1..BlQJ., Op. 

Comerciantes ~ ~ México Borbónico 
Cit., p. 284. 

<2J A. Tw1nam, Op. Cit.~ pp. 235-237. 

(3) !bid. p. 2::;9, 



Con todo, lo normal era que un miembro de la élite y por ende 

c:abildante mayor, tuviera una propiedad familiar en el valle, 

tierras para pastoreo en un valle c:erc:ano y alguna parc:ela 

Junto a sus minas. Antes que la espec:iali~ac:ión se dio la 

diversific:ac:ión de ac:tividades, c:on un énfasis en la mineria 

y el c:cmerc:io, Tal parec:eria que aquellos que basaban su 

c:apital en la propiedad de la tierra, eran segundones de las 

familias de la élite o hac:ian parte de la sub-élite lcc:al, 

muc:ho más timidas y c:uidadcsas de su c:audal. 

Una rápida mirada a los libres de fundic:ión y sisas(l) nos 

permite e:: traer algunos c:cmentar ics sobre estas ac:tividades y 

sobre les miembros del Ca.bi Ido que las desempeNaban, La 

m1neria dur.:tn t.e todo. este psir~~:ido_·.;:s~; ·l~·~A,'~úv~·-:en __ . s~t nivel máis 

A pesar de que, en tér_mincs ge~~;~l:s,'· ~~t1, A'~Ytue ·una épcc:a 

de prosperidad econÓmiC:a, :~ uÍt' . g rLleSO_ grc1pb·. de· personas 

man tenia su interés en el c:cmerc:io. y·· la.· mineria. Esta 

(1) Ver apéndic:e, Tablas 1 y 2. 



estructura general de la econom!a y de los intereses de los 

vecinos tenia claras manifestaciones en el Cabildo. Si 

observamos en detalle la profesión de los alcaldes . mayores 

debemos concluir que la base económica del Cabildo era 

comercial y minera. De las 37 personas que ocuparon la 

alcald!a de primer voto: 23 se dedicaban al comercio, 9 a la 

mineria y 5 se ocupaban tanto en el comercio c:omo la miner!a. 

Este alto número de comerciantes confirma la hipótesis 

expuesta de que la provincia tenia una orientación mercantil. 

Ahora bien, el reducido número de mineros de la Villa 

comprueba la idea, aún más interesante, de que la mineria 

continuó pero bajo nuevas modalidades. A partir de cierto 

momento, la mineria fue una actividad no rentable para los 

empresarios mayores qLte tenian que ~dquirir esclavos, 

soterierlos, y m~ntener una familia en la V~lla con comodid~d 

y con·fort. No obstante,. la empresa familiar, o el trabajador 

independiente (llamado ma:amorrero). pc;dia lograr márgenes de. 
. . ' - : .. 

-
rentabilidad i>xtra~r-cil~ai-,ios :ya . qüe··no··d.ebia •so.stener .. la · 

costosa empresa .~~¿¡~J{-g~~;;,ifi.{~~,~~','t~;,6meii'o d~ ·;;;~c;rieil~~ción. 
. . . - "-_ ... · .:.-\·;~.~ __ ;_~·<_);.;.·::;i:~,~\·.:.:.:.~_;):{if<S)-j;':f:.,~-:~\'_-. :;_, ___ :; _·;-:_,,:· :_(_ .. · , _____ ·,: __ -:··· ·_:_ :~·:;, .. ·-:.:: :_-_ . · ·:\-;:;--:·,:1·· .. · 

de la estructüra. minerá':•segui-ainente :condujo/a ·:.qué ; .. •mineros .. 
'·-.-.:.:-~.,,-: _;,J _,·:~·~,-- --- '><;-,: 

abandonaran los. cal1aid8,~'s'i~~~~; ~~ciic~rs~ ;.·¡,h~v~if 'm~rcancias 
a estos nuevos mü1e~~~··:·c·1L: 'Esta. e.s la mejor:e>éplicaci6n al 

bajo n(1mero de alc~ld~~ o~Ltpacfos en la mineria; ya que 

quienes lo hacian debian · pasar ··largas temporadas 

(1) Lópe: Toro, "Migración •• " Op. Cit. hace una amplia 
exposición de este proceso. 



administrando y vigilando personalmente su cuadrilla de 

esclavos para obtener un recaudo satisfactorio. La 

combinación de las dos actividades resulta lógica, quien 

acumulaba en las minas era natural que adquiriera mercanc!as 

para si y para revender en la región. Podia suceder que no 

actuando di rectamente, lo hiciera a través de otro, familiar 

o testaferro. 

La profesión de los alcaldes mayores no seria representativa 

si no tuera porque, como hemos visto, también ocuparon muchos 

de los cargos de procurador y hermandario. Los comerciantes 

eran el sector active de la economia sin ser 

uniprofesionales. Como he seNalado lo natural era que un 

comerciante o n1inero tuviera sus propiai.s tierras ~n el val le. 

Aho~~ biQn, no·d2bemos considerar la inversión en tierr~s 

como "una traJ.ción"(l) o una aventur.a. En muchos casos se 

trataba de confirmar·.un s.t.atus adquirido por otros medios o 

de ampliar ~n /dominfo; • El ~ec:onoc:ido comerciante importador 
-. ;':'. 

Carlos. de Gaviria>Tr~'conis, . rE'sidenciado en Medel lln desde 
. ~ . . ¡ < ,•• ' • . .. 

1.676. y~lc:a1~eit~~\l~r.~n'1'.6~2; adquirió de contado todas las 
· · :- •;· • ''.~.';·:;7<. '.¡ ·,::;_,:.c::·CL': .-, -., -«-· :• "' · 

tJ.erras:_:.· de Altavista' con casas,· .. trapic.he, .2•)0 reses y 25 
- .. -- .- ~~ -,,·r ; , -_ - ·, , 

cabal los' P<;>r!i{:í;'6oq~;1~_E',;~5~ . En i.699 compró 2 lotes en el 
. _ ... __ ·-·- _:.::_~_,}}t_.:-r!_'.·;;,.:.':\~:·-.;_,, __ :,·- .... ,, ... ,._ .. ,. ... ,. -_ .- - .. - _ .. 

val le ·por·• 100.)·pesos, •i;/en.:. i:; ;:'.Ol. adquirió. ,dos ·cu.adras de tierra 
- ... -· _;:::-. _· ::.~:·_ ... :_~'-'.> )~~~-::::·_'.J(:);:L::};-·~-~·:(:,~:;,,::,·.;:~---.: .. ,-:.~_ :.·, -;· .--· --:- .. ~-'. ... -, . .- . ~- " - .. 

de pan y' cabal,l!"rfa,':"por,';'.4,óQ pesos,.'y en ,1.702 remató Lln !óolar 

C 1) F •. Brai.1cied, El ,tJ.editerrá~eo !fil 1-ª. Epoca gg Felipe u, 
F .e.E.;·. Mlmico'. 1.,976, T.' 1 I. p. 99, 



con casa de tapia, cubierta de paja, en el marco de la 

Villa. (1) El comerciante Juan GOmez de Salazar, hijo de la 

propietaria de minas y esclavos Ana de Castril!On Bernaldo de 

Quiroz, herede y administro junto a su hermano el presb1tero 

Agustin G6mez la hacienda Hatogrande (hoy municipio de 

Bello), la mina de Gua tapé, rancher!as en el rio F'orce, 150 

esclavos, más de 1.000 cabe: as de ganado, 400 yeguas, 100 

caballos, 10(1 mulas, 3 burros y 10 yuntas de bueyes. ( 2) Los 

GOmez de Salazar, al recibir la herancia de su madre se 

convirtieron en los más poderosos propietarios y comerciantes 

de ganado de la Villa, pero seria incorrecto asociarlos sólo 

a las actividades. hacendiles cuando como 

comerciantes fonian · i.gLtal desempet'ro. 

«;•. 

otra con los .d~tos· que·.~;;isten, pLtes en muchos 
: ;;·;· •:: ·.·-··,1~· ):.- .\-::-:-'- ·.'r,:- ·:,_;-: 

testamentos rei¡;¡úé'i\: ;,;. ;'{¿~ . Úb¡:.os de cuentas que 

mineros y 

los 

nunca se 

19; 1.701. to!. 4v.: 

. . '' . •' .. _·_·_ ... :: _._. 

(2) A.J.M. 1.733/:s.'L;.A.H.A. Escribanos, 1.722, tel. 51. 

·1~1 



150 reses. A lo largo de su vida tuvo negocios con muchas 

personas, las que en el momento de su muerte le deb!an 25 

vecinos, entre los que se encontraba el gobernador Antonio 

Zamarra. Como empresa económica, la vida de estos 

comerciantes o mineros no tenia una continuidad que indicara 

crecimiento. Con la rique:a obtenida muchos se dedicaban a 

casar bien sus hijas con al tlsimas dotes, a pagar los 

estudios de religiosos o fundar capellanlas. Probablemente 

las limitaciones del medio frustraban la formación de una 

mentalidad empresarial que diera continuidad a sus logros. 

Clemente Melina y Toledo, hijo, aunque recibió las tierras de 

Yura, debido a las e>:cesivas donaciones y dadivas de su 

padre a la iq lesia, debió hacerse por sus propios medios y 

alcan:ar los modestos bienes qLte declaró en su test~_mento: 

casa y s~lar. 80 re~es, 11) caballos. 4 esclavos, trapiche con 

tondos.(!) 

De otro lado, cierta dife~encia . economic:. parece haber 

eMistido entre: los que: ocupaban: l'~ '~l~ai~la mayor y la· 
. ·,--, f;•_, '."--_;,_~-.-·.>·' .. ·:,;<:_:·_-_! :;;; "~:.-:-. . -•. . . '':,,.:--¡-~;;-;·,- :.· ~-·-:·· 

procuraduÓa, . , Y .. enfre.j a: al ca.l.d ia•:menor, y. .. las· . hermandar ias, 
_ ;.,,e:;-. , , :.j.:.- -~'.~~::-::;;.e .:·, - -'-'>; "T;J; .; "~• ';'"'· , >~;~~<>~-~--''.] :,; 

Comerciantes . o mineros'iide-'rango :menor .o;:,;po'rpiet·arios· de.· 
.. . __ .- . :~::.:-:-: ~--· '.._:~:-_,:_:·:/:···::A·.; ;n~1:·::'.:_t;;~·~::.~~:~;.:::::\;Ftx . .-:~f.'.;.;>:'.\\·:_::~:-~<-~_; .. :. ~.:\. · ',..·;,.j .. , .. ·.;·:~ : · · · · · 

tierra' obtenian >•sil1''• di f J:cul tad nos'.'i:argos" "in,~;e.r;iores del 

ayun tam1en t~;,; /;~~p~,~~,~.;~f~~·'~·c~·~;~f~rdf;'F~~:~'i~~r-;.¿,ª1 ·.··~·~,.·· la 
',.,._,, :· .~.-- _. • .. - • _.,._ ........ ~ ' "' . . "-' . • '"·•i 

·.,.,_ ·•'e·: . ,.,_ "-.:· .,,_., 
riqL1e:a 'nei:esarúi'c para ,obténer' cada' carg".'; •.dado. que estC1 no 

' . 

(1) A.H.A. Escnbanos, 1;696, to!. 41: L 727, fol. i3. 



sólo se media con capital sino con prestigio. Loren:o Guerra 

Peláez, hijo de los santaferel'los Loren=o Guerra Peláe= y Ana 

de la Cámara, aunque de apellido prestigioso y con 

propiedades considerables no obtuvo la alcaldia mayor, fue 

alcalde de la santa hermandad en 1.688 y alcalde menor en 

1.695. En el testamento que registró en 1.712 declaró poseer 

tres casas en la Villa, casa de campo, dos estancias y una 

hacienda con 13 ese l avos, 70 reses y 30 yeguas. ( 1 l Su 

hermana Franciso Guerra F'elct\ez, tuvo una carrera menos 

afortunada, pues lo mejor de sus bienes l·o dedicó a casar sus 

hijas. Para el matrimonio de su. hiJa•Gertrudis con Ignacio . ~ . . 
.· .. .- · .. · .. _ 

Vélez colocó en dote 2 esclavos,·. ,l(•·'nov1Uos, dos cuadras de 

tierra, a.firmando qLte "dicha'. ·can.t1dá\d._no:.·le pudiera.mas haber 

dti\da sin perj1_1ic:io de· 1-0s _-m~~- · n~L{~·s .. tro-~ hijos pero f1.1e 

Franc:isc:o ocupo los cargos ; «d~. · procurador an 1.ó89, 
·,'- .. . _ _. ... ,' -. '': 

hermandario en r.690 ·Y Í.;692; t:i) <:;!1a'te<J ,Güerra. pelaez,. 
-:; ;, ;~ . ; \·,·' , ·:. \" . '.·: '.' _: -~ .. ' ' 

sobrino, continu6' •Ta .tradición., familiar <en::<po~esl.ones 

r~1s tic as· . con·_. m.eJ.~r :16~{~,~·~r~t~i;8~~;1,~~:;:,f ,J~J1 f~'~,~~~±)~:!)•t ... _1as···· 

minas . ré~'i'~n ::descubierfas•·'en•el'.: val le/de .·tos·; ·.~Osos ;•,-:,··Aunque 

vi v 1 a .en .•.... su .•.. ~ .. ~~~.'.[)i€>~~·~;~~·'._ij,~~-.. ~ .. e ••. _._l_'·~-··.;_.:_;c_······i·;···~-~.-~ .. -~--_:_ ..•. '.·.·~-j-;_~~W .. ?!i'~iji 'J/{;i~, 6 
_,._ ' . ;::3'·~;_/·i;~'.:·'·'::.i.- 1.:.'<:- .< 

propiedades ;{(1 disi'i~t:;~ pártE!s'·'delTváfleldei Aburra,, junto a 
,-,-,_:_,·.-:·:..--' - • ... ·.- '~· .-:>::_, :,_·:··-;;_..:;~·: -\., -:·:/;'· .;._::·,-·.:: ,.,,_,_ •'".~i:-:> :.: )::~. ,., 

' ._-,,, ,·-.; 

,>.'- •'' ·.:~.;--.,:: ', • •'/-, <" ··..:r•: '/.~' 

~~~-~~~d' i:.11::i; • tol. ::1. < Lor~n=o e¿eirr~ P;;láez 
alcalde lle la SC\nta'Hei'rmandad el"IL61:1B y álcalde 
en · f .-6'?5 ~ 

(2¡ !bid. 1.717, rol. 12. 

tue 
menor 

'· 
¡' 
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sus minas, en las que labraban 21 esclavos, tenla potreros en 

que pastaban 125 reses. Con todo, tal parece que la familia 

Guerra Pelaez no cumplla los requisitos para obtener un cargo 

de rango, y Mateo debió contentarse con la alcaldla de la 

santa hermandad en 1.699 y 1.701.(1) 

La condición racial o étnica parece no haber sido óbice para 

pertenecer al Cabildo. Al menos un caso nos permite conocer 

cierta laxitud en cuanto a la pureza de sangre como requisito 

obligado para obtener un esca~o. El mulato Pedro de Acevedo, 

sargento de la milicia de Pardos fue un hombre de una 

posición económica muy modesta, tanto que al morir pedla a 

.sus acreedores que 11 
•• • de- no alcanzar pido, rt.1ego y st.1plico 

me ;::>erdonen por- el amor di:·-oioS 11
-. Sin embargo, an ~u mejor 

del espanol Francisco Diez de laTorr.e. ' Y, el mismo Pedro 

Acevedo, se casó en. segundas· nupcias é:on Rosa Dléz .·· ile la· .. 

Torre. A es te ma tr imon io aportó segur amen t~: 1 o ~ej ~~ de su~ 
bienes: un negro, un mulatil10, 20 :fe,,i~~·.~,'.·,~·&~;;f·~~~é:~os 
personales. Fueron estos.· ~)ü~~6~:~1HcL11d:~:,'~Ó~'.·:··~{~·6; de · 

..... _,,1.;·:_'., ;.::,;-~:.:': ... : -~,· ::!:~ ... :_'.-: .,._, •. •;-.··.'>.--::' 

espaho 1 1 o que sin duda .moderaron •'su: es ti,gma' :, r·aé:ia ( : y' ' le 
- .; ,.--;: ,~- - --- - ~ '"--··' --

permitieron recibir en · 1,718, la 

procuraduria en 1.723, ,>.-y ·la 'a!caldla de segundo voto en ,, . '· . '· . 

1. 724. Es probable que Ja, proscripción social hacia mestizos 

(1) !bid. 1. 733, 101. 40v. 



y mulatos de manera intensa sea un fenómeno de la segunda 

mitad del siglo· XVIII, cuando una consolidada élite de 

familias criollas vela con temor el c:recimiento y 

fortalecimiento de los grupos de mestizos y mulatos. 

Mineros recién avecinados en la Villa hallaron en estos 

cargos de segundo rango el lugar que certificaba su status. 

Algunas familias reconocidas y de prestigio en Antioquia al 

trasladarse a la Villa vieron disminuida su posición. 

Cristóbal de Toro Zapata, nacido en Remedios, fue activo 

minero y comJerciante .en Antioquia, donde ocupó los cargos de 

depositario y de alcalde mayor en varias oporhmidades, 

Luego pasó con su ;,,sposa Andrea de 1 a Guerra F'eláe: a h 

Vi 11 a, dond-3 .:a~ó dec:orose.n1~·n ti:: sus hiJ e.s con come re: 1ant~s 

peninsular~s ¡ criollas (Pedro Loonln dg Estrada y B~rtol~1:1é 

Pere: de la Calle). Sin embargo Cristóbal 1 or-o no logr-aria 

los mismos reconocimientos en la Vil l", sólo iÜe pr-ocL1rador-

en l. 680. Cuar1da murió, ya inLIY anciano~ viyia en su casa, de 
embarrado cubierta de paJa, asistido ~or ~res es2lavos, .Y· 

.- 1' 

poseia un ha~o en El.Tablazo .ccn•25 reses:.y tierr:á~ .··en el 

!valle. Su. hiJo••·C~L~tóba} é:6nünuó su carrera,•, :~~úpo la 
... :-<:' -·(>;..··.r-,;,.,,-; \.',' '· ·"' 

proc:uradurta' :e.n•>,1\\7of,· 'fa, áic:a.1.:lia dé lcl sanúi. herma~ciaci. en 
:._-._ ._ - <_.\;'í'.L-~/:i<;,;<:.-'.·-,.1-''. :- ,· .. '. ->~;~-;.: ... · ... <-· .;, ·--

1.693, i.6~-~'{gf~±~-~; X_,úi alcaldia menorf~.n i:7o8y 1.721. 

Juan, sú 5egúodoftiú6;<1.ogró; ca.Zése.enMedeJJ.in ,cor( la viud.; . . '. ,.,_,,,.'" '.. '· 

Gertrudis · B~ni'~~~ Vil la2~.,c~s. L•nion que le> pe;:rnitio algL1na 
. . . 

prosperi.d;;d;. hi:ó de~ hermaridario en Lb79 \' n•mat·o el oflc10 
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de regidor en 1.693. No obstante murió pobre y en 1.708 

renunció al regimiento bajo el argumento de " ••• que ha tiempo 

de quince a~os más o menos que he servido el oficio de 

regidor de esta Villa ••• y en atención a hal !arme 

absolutamente imposibilitado asi por mi crecida edad como por 

estar baldado de una pierna que se me quiebra y ser precisa 

mi curación y tener mi casa de vivienda en el sitio de la 

otra banda donde precisamente he de asistir, y no poder 

asistir a los negocios y cabildos que se me pueden ofrecer en 

la Villa . . 11
• Manuel, hijo de JL1an y nieto de Cristóbal (el 

viejo), corrió mejor suerte. A la mina El Espinal sumó otras 

en RioChic:o y RioGrande, que e>:plotaba con 36 esclavos. 

Vivió en la otra banda, donde poseia estancia de ganado, 

tr•.piche y yunte.s de bueyes, además tierr.ils e.n San Cristóbal 

y Pedregal. Asi mismo, fue a.c:-tivo-_':Corfi~r_ci·a:ntei de gén~ru<::i del 

R"ino que distribL1ia en 1~:Vil.l"} <Í.~5 minas de Gua tape y 

Guadalupe •... Manuel/nc:J;q~~d.b\po~{t¿~;.:a·.i:féi Cabildo, pero como 
',,_ -~-; - ,-;.: ', .;:.' .. .,_·: >~j :o·.,_, 

-· :. :. : ·._ :,,,:•·.:-_.;.:o·~··.-:':::: ;0f :_.,-._;-.~:~~(:;:º,~-: ,:; ;';-.":··i',':::.;•,_ :.·:~ \-'-:· ·_- ---;•. :.;-- '; 
sus antecesores, debió ''con ten ta·rse -.con·.1 a ·a leal d ia nermandari a 

en L 707, r~i{J.,iJ·1Tut;&1~~~~~~í.~j·~~:,+~.~2~ y la procuraduria en 

1. 722 •. · ·<Diego, ••;:{su;.;,.,h,er::.mano;.menor;, ·.: sei .mantuvo sol tero como 
- -,,. ·- -~:;~- ~.;'~:=:.f)~;f~.:-:!:t::<_--'J,"i~>~~?:-:~~;~~!;--~i~>1i'0;:S,~:-·-;'.;i~·, :_~;-'-_._,-:': .. , ___ ,_.-.. ~.·- . -,. -:- . . .. _ _ 

hermano ,éJe la c'o'fi:aiJ1a:•.idel'>'.san·tisimo ... sacr:ámento, y dedicó su 
--~----·~'.~· '5'. -~ r; __ ,Sk_.·:~;~{:_:.:.~Jr;~IT?f'.i1ff:f2~1f~~~?S~~Jf:~~~~;,:~·J,_-:;t~-~:-~:(·::~:.: -_:_t\- ·~- ,_·. · ' - . 

corta vid~-';~, 'impor:tar:,.i•tabaco;i,:Y!:cacao »'a·c . .ia '•!.:provincia. Como 
--:_. '._ -: ('( ~ _;.~-:.::~-\~~~'.~'::·~~:~l:\~ii-~~~j%~·-~lit.f ;1:tf~l~~;';~~,/~f .:t~;f \~~tY;:~1~::i;::~:0.~:·iJ:: ·:,:.:>.;:-; · ~ :: ,~~}. : __ -: : :, - -

todos·,: .-·cas_f-:(én-",Un~,-,L,'-~ ri tO ¡,.dei/paso~.~:: •. ·:~l::JC_Llpó-1:,l a·.-;·alcal d 1a menor en 
---_, · ;.:, ; __ ~ .. ;.;,:~i :/,; '.::;:;}·:;~~::::·:( {-(,~1.:!~, ::i:!f.·:~'::1:~·~;!:~~-~'.'.:~{}S~:~;I~:-:.í~.::L:··:: :'._ -:·'.'.~-..... -

1. 7:;¡:;'. ( 1 .La: acepta.cii:in:.N')habi'!Jfación :dei.'.esfa fami l.i.a por 

------- ' ... · .... , ;._ ',;\.,·::·~··u x;::':.¡{(ffr:>.'.f(,0·x.·~,:,: 

e 1 > I bid.· 1. 721;> t61.. ·· ... ·. 5
1
·· .. ·4···.

7
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1
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0 
•.. ·

1
;', .• · .• ·.•.f·.···.·.··.ºi·.··

9
11: •.. ··.·.·, .. ': ::i2v: ; · 1. 716, to 1. 17; 

L?40, 'tol.!.HQ; - ·l(· 



parte de la élite local para ocupar la alcaldia mayor aán 

deberia esperar una generación. 

Como hemos venido observando el Cabildo no fue una 

insH tución cerrada a inmigrantes o a · determinadas 

profesiones. Renovaba permanentemente sus filas; y como la 

sociedad, poseia mecanismos para promover los individuos. 

Ahora. bien, esta afirmación no debe conducir a la idea de que 

el Cabi Ido se renovaba en su base con los grupos pobres o 

marginados de la sociedad. Si se conservó, y por momentos 

mostró solide:, fue porque permanentemente la élite proveia 

miembros de sL1s filas, o que captaba a través de matrimonios, 

o de sectores intermedios co'n los ct.1ales mantenian complejas 

re l a-.c: iones. 

El Cabildo de Medellin, en cierto sen ti.do, ·podia parecerse a 

un hotel que siempre esta,. lleno; ·pero más o menos con la 
. .:· ... ,,,~ ':·;: -··.·,: - ·_·':·:,:_·,:.- ... '-:, ~·:·-· 

misma gent~; .. ·Lo. normal::}ambiér{: e~a~.'li.ie ¡las suites estuvieran 
; .. , , :~i:.::--'.~·:·;~:::~1::~r::<<;:x,:~.~- /:i'._:, __ :-::-:}_{i~;:_,'.<:: .. ~: '..,:;·i~-:- ::·., - , _,_ : -· · 

ocupadas por•. las ·mismas:,·famfl i'as :·>i:}f'\un·qüe ·en·• el hal 1 podia 
, .. -,:~-~-~:·::~_.7:L ~f.t-~;:~1:-:':.(i{·;_:;_¡\J)::-~.i -;~;s-~·'.::'.::~:x·::~:~_i,~':\:~_:}: -)'.· . __ ._, . _. . . 

verse gente ni.ie!va y.,extr.arra;•;;,_.esta.·.no:"r:esidia., permanentemente 
-· :· :.·<~ -_ :r.::°::_;.::!t:-d~~";~':.:.;r~~!.~:~-:~i. ::~,~i:j·.-~:~~:~::_;>:.:-~~:2~:-~}~-\-/,::·;.;- _ -. _- .. -

en el hotal,. ;,seihallaban)de.vipaso•o.·:,a'¡;:la:espera de alguien. 
. ~:· <:·· ,._-\:_~r:~:<¡·i~;0~~~~-:Jf :~'.~~~·~!::il:Br;,J~1k'.·,~i:{;j}.~f-~{:;<{;,;~~~-:~;-?:>_;}'- <:.: ·, , :· 

CLtando los pisos:.supe.rfi::Jrés":.se'.:::habfan'.·'éolmado, ·' se• of recia a 
· -:. :·· >\·;<<<:~-~::1::J~(:}}~i~%iZ,~l'.&I~i~R¡j_~~i~!~~~;~t:-?,;:~i~::'.~h~~}: :fi'.":+\~_:;~~-~;>¡'J::::- -~.. . . . 

los vi si tantes-":ras'/ati:obas{?de)?niveleis•:;:i·nferii::Jres, próximas ... 1 
. . .- . _ ...... · :: .:,·,---~~;_.\_::~H~,~-:;:~·;:::;:~?;::_,+'~~~/'.ú;·;·:_~4~_::,:t}:~~-~~~:/ .. :~~~~~,-~:·:~:;;,_-~-.;~.-:; .-::.:: , __ ,<· ·-.· .. _ .· - -_ . 

bLtl licici. y .al 'cambio::ile/fc:is'{tiempi::Js'/iU;:pcir eF·elevador, · eran 
· ,, (. _- /:-::\ ::,_:\r·:,:.'.-~)~/~-~~":~:;-$;;t(i~l:"::.\-~'!~~:~i-~(~?~:t?{:f ~-'.J~¡\i;:¡{-:·r:;~(:_;: .. -~:~;;::. ·:~'::{: ---~-:·-:·. --.-\-:_ :. __ .- :_·_< ·; _ --. -
mas los que. bajaban :.que:. los:,·qL1e.·•·subian; " .Y::cuando·. ascendian, 

, . - . • :·--.•.. · .. -¡·.- •.•. , .... -. _,_, , ' ·: -... : :• --;-;..- I' - ,_,,,- ,.·.,-, , . "' ·.~.~ -. . ,__ . 

no era ··direct~~ente ~ '1ai; ~,¡J{f~cio~~~ '¿~~~~i~io~as, · debian 
"·'".::, ,._,., 
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hacer algunas escalas en dormitorios intermedios o en 

peqL1ef'las salas de espera. No obstante, una carta de 

recomendación del gobernador de la provincia o la fama 

revestida de muy buenos kilates de un visitante podian 

cambiar el parecer del administrador del hotel, el alferez 

real. Con todo, este hotel no siempre mantuvo su reputación. 

Los molestos solicitantes que no encontraban una alcoba digna 

de su alcurnia chismorreaban enfadados en los pasillos y la 

Las estrellas del hotel variaron, pero 

siempre fue el hotel del lugar. 

6.2 LOS PENINSULARES Y EL CABILDO 

Los c~bildos y l-:\s 3Ltdiencias fueron insti t1..tciones 

trad1cion?.lmente pensi;:.das como mon~pol io de los espat1otes, .. de. 

las que se V.::?ian <;egr~gados los ¿:pir=i.ntes criollos. ·Esta 

imagen ha venido siendo discutida en numerosos estudios 

locales 

.'·'; .-'," «· 
'_ .. 

que ofrecen una visión mati:ada de la: c'onfor-m.áción, 

dominio y relaciones de estos dos grupos. . .Cada uno,, con una 

información detallada revela que estas instituci9nes fueron 



compartidas por criollos y peninsulares en una compleja trama 

de relaciones, alternaciones y contradicciones,(l) 

El Cabildo de Medellin permite observar algunos aspectos que 

tipif 1can el comportamiento de estos dos grupos. Los 

peninsulares, que gozaban de un inusitado reconocimiento por 

su supuesta "1 impie::a de sangre 11
, hallaron en los e: argos de 

república un sitio ideal para realzar su status. La 

consideración que la sociedad tenia sobre el espaNol como 

portador de los valores y cultura hispano-católica le 

conferia atributos de dignidad para representar la comunidad 

Esta calidad, dudosa 

en ocasiones entre los.·'c'.;'i~l·í~s\ ··se vela robustecida si el 
:-··: __ ·_-:.:::· __ ' ··:<' ·, '·' 

peninsular era_ .·un_,· c1C'áU'da·i-ádo' comer-Ci-ante o minero 
. ' . . ' - . ' . 

qLl9 

frecuentc«iQnt~ p~g~.~-;-.·f·/~t~!.it~s· ~-ta Corone. •:i con+;ribLtia can 

donativos a obras pias y festividades parroquiales. 

(1) D. Brading, Op. Cit., pp. 403-433; M. Burkholder y D.S. 
Chandler, De la Impotencia ª-la Autoridad, F.C.E., 
Me>:ico, 1.984: L. Campbell "A Colonial Establishment: 
Creole.Oomination ot the Audiencia of Lima during late' 
Eighteenth Century", H.A.H.R .. • 54 (1), 1.972, p. 1-
25; J. Barbier, ''Elite and Cadres in Bourbon Chile'', 
H.A.H.R., 52 (3)c 1.972, p. 416-436; K. Andr1en, "The 
Sale ot Fiscal Offices and ·the Declive of Royal 
Authori ty in the Viceroyal ty of Peru, 1.633-1. 7•)0", 
H.A.H.R., 62 (1) 1.982, p. 49-71: J.L. Phelan, "El 
Auqe y la Calda de los· Criol ios en la Audiencia de la 
Nueva Granada, l. 7(uJ-1.781 11

, Boletin de Historl.a .¡ 
Ant1gL1edades, Vol. LIX ( 1.972), p. 597-618; G. 
Ccllmenares "Popa~'<l1n" Op. Cit.¡ A. Twinam. Op. Cit., 
p. 2(•8-217. 



En la Villa de Medellin se asentó cin nutrido grupo de 

peninsulares desde mediados el siglo XVII hasta 1. 71(1, 

Estos inmigrantes recientes eran básicamente comerciantes; 

quienes de forma casi inexorable pasaban a desempel'!ar cargos 

en el Cabildo, que para algunos se convertia en una carrera 

de servicios. Sólo aquel los mercaderes que tuvieron un paso 

fugaz por la Villa y no establecieron vinculas familiares no 

dejaron sus nombres en las actas de la institución, Ser 

espal'!ol era equivalente a tener derecho a una de estas 

dignidades, por lo cual no resulta sorprendente que muchos 

espal'!oles obtuvieran los escal'!os. Dos o tres al'!os de 

residencia en la Villa bastaban en muchos casos para lograr 

un nombr~.m1en to. 

La impartJ11cia de las peninsulares en el Cabildo se. pu~~a 

percibir en el º''mero de cargos que ocuparon. Durante S!l 

periodo de esh1dio J 1. ~75-1. 730) cc~arent~. y nc1eve · espal'1oles 

ocuparon · 106 pc1es,Í:o~ ~~ lÍls pr~v.l5t~s en el•. Cabildo, o sea 
-.-:• ,~ ,:·,- -:. ",.< ,-~C• .- • • 

casi el 40% •. De otrd lado, la,i1c~;l~t'~.~~~~C);G,);;~y~:
1

~esempel'!áda 
durante 22 al'!os por. 17. espal'!ol.es ,·.• mientr;as\qu,e{lB,,criol los la 

•, ' .. : . . -_._'._": .'_':>:><.:·.:~_:,~::~ -:_:·/':_'¡/-'._;~:~}~ ?>::~,:. -_~:;~~.:-:?:~.:·::· ,., 
obtuvieron en 34 al'los. · ·La· proci.1raduria¡;generali•la ... oc\Jparon 

· . .: , · · .. ··:: __ -.: ::·.~::_:\,_;_.:,-;~ -.::::Ic: ·;,., .---_,,, .. __ , 

igualmente 17 peninsulares· dur~nte 23 ál'l,o,~ .. y;z3'C:dollos .. lo 
·-·", ':·'·;·~- --. -~· f 

A1· fneno.S _-):!íi:i:'SS-~c·S-(d05··_.·¿·argos, los hicieron durante 32 arres'. 

mas importantes del Cabildo, 

una cierta ventaja los bastones. Es~~ no t~~ .una ventaJ a que 



significara dominio sobre los cargos, por lo que resulta 

evidente la importancia del grupo peninsular. 

Un aspecto que resulta interesante, al observar las actas del 

Cabildo, es el precario monopolio personal de los cargos. El 

número de oficiales casi corresponde al de asientos ocupados. 

Sin embargo hubo notables excepciones que indican la 

influencia personal y el prestigie obtenido con el curso de 

los al'lcs, El minero castellano, Pedro Celada Véle= que fue 

el primer alcalde mayor de la Villa repitió en 1.682 y aun 

dos al'los antes de su muerte (1.689) regresó a su escal'lo en el 

Cabildo. Los hermanos Juan Antonio e Isidro Puerta Palacio, 

naturales de Bur-gos~ se des'empe/'1aron durante cinco a.has como 

proct.tradores. Al mar-gen de es tos casos p:a.rece haber 

ex1st1do una intensa movilidad en los ca~go~. 

Un mayor número de espal'loles (23) ·ocu~~r~n·durante 24 al'!cs la 

ale: a ldia m~nor, 

al'los. Las alcaldia hermandaria~, menos ambicionadas por su 

peca consideración social, 'fueren empleadas por 26 espal'lcles 

durante 27 escal'los y 83 criollos desempel'laron igual número de 

asientos. Esto demuestra qL1e tanto espe.l'loles come criollos 

pcdian permanecer en el Cabildo, pero siempre rotandose en 

Jos cargos. 



El dominio de un grupo u otro en el Cabildo tuvo variaciones 

que podemos registrar aNo por aNo. El caracter erratico y 

fragmentario de la informacion sobre los cargos de regimiento 

(o sea alférez, depositario, alguacil y regidor) nos impide 

incorporarlos a estos de elección anual para tener una visión 

total del Cabildo. No obastante la importancia de Jos cargos 

cadaNeros y la presión que sobre ellos existia valida una 

observación al siguiente cuadro que enseNa la participación 

de criollos y peninsulares en el Cabildo. 

A No EspaNoles Criollos Arto EspaNoles Criollos 
-------------------------------------------------------------
1.675 .J l 1.703 3 2 
1.676 4 l 1.704 2 3 
1.677 4 l 1.705 l 4 
1.678 2 3 1.706 o 5 
l.879 .3 2 1.707 o 5 
1. 680 2 3 1.708 l 4 
L. 681 2 2 1. 7(•9 2 3 
1.682 4 1 l. 710 o 5 
1.683 1 4 l. 711 2 3 
1.684 2 3 l. 712 2 3 
1.685 2 3 1.713 1 4 
1.686 2 3. 1. 714 1 4 
l.687 2 3 1. 715 l 4 
1.688 2 3 1.716 l 4 
1.689 4 1 l. 717 2 3 
l. 690 2 3 1. 718 1 4 
1.691 3 2 1. 719 l 4 
1.692 1 4 1.720 2 3 
1.693 1 4 l. 721 2 3 
1.694 3 2 1.722 1 4 
1.695 2 2 1.723 2 3 
1.696 3 2 1.724 2 3 
1.697 3 2 1.725 1 4 
1.698 4 l 1.726 o 5 
1.699 l 4 1.727 2 3 
1. 7(1(1 l 4 1.728 2· 3 
l. 701 l 4 1;729 2 3 
1. 11:12 2 3 1.730 3 2 

Total • .......... -------
106 165 



Este cuadro en forma precisa muestra que antes que un 

monopolio o un predominio de un grupo sobre otro se dió una 
·' ·; -
. ·-· 

alternación. ~l 
. . contrario de lo que podria pensarse los 

. :.·.,. ,-· .· 

criollos tuvi.er·o¡,··· mayor regularidad y presencia en el 

Cabildo. Aquellos aNos en que el predominio criollo fue 

absoluto (1.706-1.707-1.710) pareceria definir una fragil 

tendencia hegemónica extendida hasta 1.716. Igualmente el 

cuadro refleja una mayor presencia espaNola en los últimos 25 

aNos del siglo XVII, en los que un grupo de fundadores con 

tradiciOn y arraigo en la Provincia se propuso mantener su 

imagen en la institución, Con todo es muy dificil insinuar 

el claro dominio de un grupo a partir de estos datos; no 

obstante, la idea habitual del Cabildo como una instituc:iOn 

de hegemoni~ peninsular debe des~stimarse. 

Ahora bien, estos" grupos no eran homogéneos. La .. división de 

la soc:iedad .. e~tr~ esp~Nole~ y· c:riol lcis · · r:e'súl ta: bast~nte 
. ·:·. -:'-'·;:,._¡~;--;-.... -. " .. ··- ,' - '.· . " . -. ' ... :-·,__ -.··, .. \ 

ar ti tic~~.~: .\;·.~.f;.~~ITt~tl~cs .~eL ~abn d~ e~~n · ~ü º~: •sobr}~ºs .. · º 
yernos ··~;'~~.PF\~·~i;;?.~.1~,s·r .. ~.º·,7:~! t.~~i] ~~P;~s~j~;;~;? .. P,~i'.:era• · 
generaciori; ,,,de:· c:'riol los ,de •su :;paternidad /:.,·•,:En ·•qué :momento· se 

dejaba de ···~~;.·:·¡:ql'i!~;~ ~~~k :¿~:~ ~~~~Z2~~~i.);~i)·~~l'~{'i~}[.~;f/un . 
e : . : 7~, ·; ·,_·;~:-- '.-:;;~<f y:.:.):7,-,; é:.;1:~--,-~,:---~ ~,-~~:,~. ·;;{'.~~,'.?~-~<\ :!~,:~~:~~?~;xt~;~_ ,iif ;t;\'.;~;:.~l'.{t~·::~-\;:'..~~::--;~:.:-~;:;·~ :(; ~··.:,_- ':: ·_ 

concepto cul tural(qúe~define_-úiia,'.¡:ie·r.:s'61)á1Idad:J.ormada''en ··el 
· - = ·: .. :.>.; ·; :,, . ;_:~_~_._: /:{· :;·r );~~A:~:\;-~:~::>i!_L·;:\,~_,S-~i~_l: ~'¿f::>;:jtJ;· if ;~;_}~i~-}%:'.:'.f·'.·S~t? ·;~'.:~~ ::··'f-: :.:J '?;'~~:\ ::~::-:'.· -·> · · 

curso de variasgenerac:ioiies ;{.;;:'_'iJ"or}esto ;:eri_é.:e1J.;:;sig lo. '·XV! l. 
· -· · :~<~r~;;;~~¡_.·.-:::~·'.:~:i~:,.<;¡_;,;'.::;.~;c0}:i\~:-;·::=¡:~ .. :i~:~'.::)~,;~~::/~'.¿(::~:iitf ~~-:,::~_ ;·:;::_~:--: ·_: \~·: ---: ~-- . · · 

medel 1 inense resulta ;'ingenuo:' hal lar.::·l'os'·rasgos>C.'e, ··intereses 
··::_ -:·· ·';. -:.,:-~>,~.:-:·-:'.·~;--:: . :·:_r'.'·,.:::~:-~-~i:=:.:{.-'·:·:~C: '~/:_,.::---.:. -":·· ;.~·-_·:·_ /:_-- . --.. -

que conforman la imaqeii.Cdel·c'i:r'.iot:io· de ,;fines:· del siglo· XVII 1 
.' . • .; . .; . . ' - -- . - . .. , . - "e'-. , -'-·. -. . - . 

y c:omien::oG del XIL > ¿''sd~i~d~c/ en' ~~uel entonces estaba 

'1 'ci:, 



abierta a los inmigrantes, a quienes cooptaba a través de 

matrimonios. Asimismo los estratos altos de la sociedad se 

renovaban con la incorporación de peninsulares. Es más, los 

complejos vincules que unian a cric! los y peninsulares 

tienden a hacerlos ver como una misma familia antes que 

separarlos. Los peninsulares no consti tuian un gt·upo que se 

cerrara en si mismo. Un recién llegado no se adscribia al 

grupo espaNol sino que a través del matrimonio se emparentaba 

con una familia compuesta de criollos y espaNoles. Un caso 

ilustrativo de este proceso es el del madrileNo Lucas Ochoa y 

Lopez Alday, nacido en 1.659 e hiJo de Francisco Ochoa, 

portero de Cámara de Carlos III. En 1.673, aun adolescente, 

presentó infomación para pasar a las Indias y al alio 

siguiente ingresó al servicio militar. En L683 se hallaba 
._ .' ,· ·:._- _.. .··-

en Costa R.:.ca como al té1·a~ del rggimientci. c~-~:a.-nd~do ·por: JLt~n 

en l. 687, e,s tal::lf ~n 

donde fue contratado p~r el 
-··.-_¡ 

la compaHia 
-:_ -,, 

de Jesl1s para .Que .casara con s1.i:sobrirúi'. "Isabel 

bajo promesa de recibir 1. 500 pesos J~ dote;' .: P~µt~fa~•:);~~~~ . - -- ' ' :.-:'.' '. -. \ '.~·- .... ' ' .. 
capital le fue entregado,inm~dia~amen~e p,¡{~i{i~lg{~r,,,;;;~n el 

Arribó a la .vi na en 1:692. /d~·~t'.f m~1:/i~o~'ío.con' • · ccmer:ci.o. 
. - . -~----, .... ' '• ::··-- . . ,,.;,· .. ,·,(;:.',,:_,-,,:. -.'.'>->>."":.: ·')./·~· 

Isabel Zapata, ... iiÚa.del· •. aiguaciÍ may;o\yri2c:l't~,:',;:~tenlerite, 

tuvo· seis.·· hijos• que,C:~~aron pciste~Í~rmente ,2on' 'hiJOs .de·· 

criollas y e~p.;NÓ!es.(11. Su. parentela:• ~e~1a ~~i~Aas 

(l) l\.H.A. Escribanos, 1.693, fol. 36v. 



ambiciones en el Cabildo, su suegro Juan Zapata fue alcalde 

mayor en 1.693, 1.700 y 1.717, y su cu1'1ado Lorenzo lo fue en 

1.702, 1.710, 1.716 y 1.719. Con lo cual no resulta extrano 

que Ochoa se hubiera ocupado en el cargo de Depositario y de 

Alcalde Mayor en 1.698. Todavia anciano, a la edad de 73 

anos, tuvo arrestos por casarse en 1.723 con Barbara la hija 

del minero espal'1ol Pedro del Mazo. 

Las vidas de los cabildantes espanoles observadas en detalle 

nos revelan caracteristicas bastante peculiares de la 

sociedad criolla, no solo de los peninsulares. De manera 

notoria desnudan el grado de afinidad entre unos y otros. El 

asturiano F'edro Leonin de Estr.ada fue un comerciante que 

arraigo en la Villa a comienzos del siglo XVIII y se dedico a 

importar ropas. y generes de Qui to hasta s~I muerte en. L 760. . . . - ·,. ' . 

A decir por su vida familiar, tuvo bastante ai:eptal:'ion en la 
.. -¡, ., ;,. ' 

' 
sociedad · local pero contó con una .. st.ier.te;<caprichosa. El ' .. _. __ , ---.-- ~ -· - .- - ... 

. " " - .·.·'<c.'::;~:>.·;,:·'··· 

mismo al'1o de su matrimonio, 1. 706, '28'n•'é.{~6~r.i' de Toro quedo 
. -: . ...- .. :~.· :·-._ ·. :: L :~ ,,: 

viudo y con un hijo .de nombre Jo~~{·ó\j~;'ca~6 de. nuevo en l. 708 
'-;'.l ~ ~ 

con Catalina Maya y Acevedo, volviendo a 
":-·: .-

enviudar y sín 

sucesiOn. Al'1os más tarde, 1. 716, ·.intento de nuevo hacer vida 

matrimonial casando por tercera vez con Maria Vicencia 

F'eláez, unión de la que para s~ satisfacción tuvo once hijos. 

El sevil !ano Francisco Catano F'once de Leen después de 

env"iudar y perder tres hijos paso a América con Pablo, el 

único qt.1e sobrevivi.O. Recién arribados a la Villa casó con 



Maria, hija del próspero minero Mateo Castrillón Bernaldo de 

Quiroz. Debido a los gastos del viaje CataNo quedó con 

escaslsimos pesos. Sin embargo este matrimonio le reportó 

una jugosisima dote de 4.680 pesos, de los cuales 3.000 pesos 

eran en oro fundido y marcado. Con este capital CataNo 

inició una ordenada y juiciosa carrera de comerciante, minero 

y hacendado, cuyos bienes ascendian en el momento de su 

inventario a 18.000 pesos. Si Francisco CataNo logró el 

titulo de teniente de gobernador en 1.684, de alcalde 

provincial en 1.692 y alcalde mayor en 1. 705, su hijo F'ablo 

casó con Lucia Castrillón, hermana de Maria la esposa de su 

padre. Vicente, el hijo mayor de su segLmdo matrimonio, casó 

con Catalina Castrillón, prima de su propia esposa.(1) 

La regularidad con que los peninsulares contratan nupcias con 
. . 

criollas párece. sugerir un motivo más práctico que el amor y 

más complejo que el simple gústo.. Claro, los espaNoles 

tenian 1 a 

solteros, 

de Espat'ra. 

opción de 

o preferir 

.- .. - _,_· 
.,., 

no legali:iaf.:':'sLís Uniones o mantenerse 

concubin.~g.~z~jJ·~~1e ninguno traJ o esposa 

F'ero para e~tosf:in~J.gra~tes las alianzas 

familiares tenian enorme_;_impO-rtaní:.i:á, pues con las dotes de. 
•- .-.. ,.' 

sus esposas iniciaban':_: _,u~a .. --:.):_a·r·rera en el comercio o la 
· ... 

mineria. Los espaN.oles se:hallaban en condiciones ventajos«s 
---·; 

para lograr las hijas de··;,~~- familias beneméritas. Esto lo 

(1) !bid. 1.72(•, fo!; 102. 



demuestra la alta frecuencia de matrimo~ios entre espaNoles 

recién llegados a la Villa y damitas criollas. El sistema de 

matrimonio tenia, a su vez, efectos inmediatos en el Cabildo, 

Francisco Diez de la Torre se avecino en la Villa en 1.672 y 

en 1.674 caso con Mariana Rivera de la que recibiO 4.800 

pesos de dote que invirtiO en comercio y tierras. Poco 

después, en 1.676, recibiO el titulo perpetuo de regidor, e 

igualmente fue nombrado alcalde mayor en 1.683. Asi mismo, 

los hermanos vascos Francisco y José Ossa y Gayas llegaron 

poco antes de titularse la Villa y casaron con las hermanas 

Ana y Maria, hijas del maestro de campo Antonio Zapata GOmez 

de Mónera y Ana Maria Tor.o •. Ambos recibieron sendas dotes de 

4. (1()1) pesos cada una.-· Francisco llego a ser un notable 

i::omerc i¿_n te de c·ar-r.9ra con .múltiples vl.ncctlos en la 

p,...ovínc:1:;.,. y alca~,~~l,n{~yor ~ri l..6'74; sus hijo,;. Agustln, 

El 

vasco 

1 
1 
' ' 1 
i 

1 
" 
1 
i 

! 
' ! 



del Pino en 1.688 obtuvo la alcaldia mayor en 1.689. El 

leonés Juan Flores Paniagua parecia tener Ja misma suerte, 

casó en 1.720 con Rosa Maya y en 1.721 fue procurador. Sin 

embargo aNos más tarde su matrimonio fue anulado, acusándole 

de impotencia su esposa se hizo monja carmelita. Los 

hermanos Pedro y Toribio del Mazo, oriundos de Burgos, 

arribaron a la Villa a fines del siglo XVII, inmediatamente 

casaron con las hermanas Gertrudis y Margarita Atehortúa, 

hijas del vasco Antonio de Atehortúa. Pedro, el mismo aNo de 

sus nupcias, 1,696, fue procurador, alcalde menor en 1.694 y 

alcalde mayor en 1.722. Pasos similares hacia el Cabildo 

dieron Jerónimo Arbeláe:, Manuel Berdallas Posada, Francisco 

Burgos, Ignacio CastaNeda y otros. 

Tal -p"rece.·q~·~--~-~uc_h_aS f3milias reserv_aban =us hijas para los 

peninsulares •. pL1es\·.~s :.n.~to.rio el n(1merci de herederas criollas 

qL1e daban. su mano\á '.:1ninigrantes ;. {El ca pitan Mateo ca tri 11 ón 
' _,. º'""" _, --~- "' ;_ '.:' ., ·, .·. 

Berna Ido ··de' :ciuJ.:¡..~~c~2~s:6· "a seiis'7~~·.·~¿¡¡;··~iete. hijas con 

espaNoles, ·la ~i·~z~~·conser.v"ó soit,;¡..,;,:~ ! 'A la célebre Ana de 
' . ~ .. ,-_ 

en tres oportunida:des· con los 
- ' . - . 

gobernadores ::Juan.·Góme: de Sala:ar, Francisco de Montoya y 

Salazár; · y ·JL1an .Menoyo y Angulo. A Isabel con Antonio Berio 

. y Mendoza,. a Maria con Francisco CataNo .Pace de León, a Lucia 

con·.' Pablo Cat~.Ho Pace de Leon, a Manuela con Carlos de 

G .. viria Troconis y a Catalina con Francisco Saldarriaga. 

Antonio Zapata GOme: de Múnera, casado con Ana Maria·. Toro: 



Zapata, tuvo la extensa descendencia de 14 hijos, 6 mujeres y 

8 varones. A estas las caso con cautela, hallándole a cada 

una un pretendiente acorde. A Gertrudis la caso con el 

prestigioso minero Pedro de la Serna Palacio, criollo de 

primera generación, A Maria y Ana con los vascos José y 

Francisco Dssa Goyas¡ a Bárbara con el general Juan Londol'lo y 

Trasmiera; a Francisca con el vasco Antonio Atehortúa; y a 

Gregaria la caso esperitualmente en el convento de las 

carmelitas de Cartagena. Un último ejemplo, el regidor José 

G6mez de Urel'la, casado con Lucia de Arnedo, tuvo seis hijas: 

a Ana Maria la casó con Pedro Fernández Velarde, oriundo de 

Burgos; a Lucia con el espal'lol Juan Montoya; a Maria Josefa 

con el astc1riano Juan González de Noriega; a Hipolita con el 

montal'lés Francisco Cuartas Arce y a Bárbara con el también 

peninsular Martin de Al:ate. F'or supueisto, no todas las 

familias lograban unir sus hij •• ."s: cci~' ·per1ins~lares y debian 
•.•;,- .· ',._ J-.• ' • n: ' ';' . '," "• 

contentarse con arreglar sus 

o segunda generación. 

Los inmigrantes que ocuparon cargos en el Cabildo y que 

pL1dimos constatar sus lugares de origen procedian 

fundamentalmente de las provincias del norte. 

}:(urges. Asturias, Navarra y Galicia eran provincias 

aensamente pobladas que ewpulsaron alto número de migrdntes. 

De Sevilla, Cádi:, Córdoba y Madrid arribo otro grupo 

importan te. 



PROCEDENCIA PROVINCIAL DE LOS ESPANOLES 

ANDALUCIA 

Sevilla 
Cádiz 
Córdoba 
Toledo 

CASTILLA LA NUEVA 

Madrid 

CASTILLA LA YIEJA 

Burgos 

VASCONGADAS 

G1..1ipi.:1::coa 
Vi:caya 

ASTURIAS 

Oviedo 

NAVARRA 

Navarra 

GALICIA 

Galicia 

EXTREMADURA 

E.>: tremadL1ra 

total 

DEL CABILDO DE MEDELLIN 

7 
5 
1 
1 

2 

10 

3 
7 

10 

2 

1 

1 

51 

11() 



Está pequetra muestra nos enserra que, Andalucia continuaba 

siendo una provindel'.ti:irJaci'orá· de 'C:olonizadores. No obstante 

en el curso del siglo'XVII las provincias centrales y del 

norte cobraron:,,{t~~xr~~~bj6,~.~n>~~s nu~vos movimientos de 

coloniración, tanto·~uÉi··~·~' .. 'algÜn~s rl:!giones his'panoamericanas 
·, .· 

tueron prépond~rantés'; ( 1 i•/\. 
: .. ;.: /.);:·.: ... 

~- ., .-
;..~ ' 

Hace algunos afros el , socf~\ogo .Evere.tt Hagen intentó explicar 
·,:-.' 

el desarrollo de .An.tio'ci1A~:y el espiri.tu empresarial de sus 

gentes por la ·•· /stJ~~~~ta :inf luenc.ia ·.·,vasca en su 
, . . '.".<,-::-;;\'.~:' ;_';"• ',, -·- - ,·•; ,'' ,, 

habría colonüación, ( 2) Segt:i,n, ;. ~~ :.~~gu~ento este . grupo 

logrado reproducir'. el i ~mbi~~·~eiE.C:o~Omico;_scíC:iológico 
provin<=ias de origeA; ..•. i~pri;~·¡end~~J;p~<:,~ÍJ.,~r iniciativa en 

de sus 

los ne¡¡ ocios al c~nj u~to de i1'a pobl~i:Í.Ón. Po.ra .. el .inspirador 
-··-.-.. - ·.·-. . ·- .... _. ,• . __ : - ·: ' .. -· . - :.:· . 

del "-mito:· vÉ'\Sc~'. 1 ,-~J.. .. o.r19_~n·_:_:ét~·fc:c 4nt.~oque_r10.:_~0, -:ran fr1..1to 

del a:ar: .·1 as semej an:~.s ·de la!! dos regiones. "l,a mayo ria de 

los : campésinos' er:an duel'!os de sus tierras, las cabatras que 

y la ausencia 

(1) ·P. Boyd-Bowman en su Indicg !,3_eobioqráfico llega a estimar 
la.·. participación de andaluces en el periodo antillano 
de, la colonia en el 78Y. de todos los inmigrantes. ¡:¡. 
Bradlng, Op. Cit. p. 150 indica que vascos y 
mont~l'!eses eran los gn1pos dominantes en el siglo XVll 
de GuanaJuato. Y que los primeros se establecieron en 
Zacatec:as y conq1.tistaf'on el norte de México. 1'como 
'atestiq1.ta. el hecho de qu2 Dur~ngo, ~n . tíempCJ=a 
c:oloni.:\los. llevó S"l nomb1~e de \'i;:cc?.Ya". 

( 2) E. Hc-.ocn, ~ .. L gamt.i.Q. Sci.Qtl em C"l.c:!ID.llil. U f¿¡c tor ht11t1c!1ng, 

~..rr !iJ. Q~?~rrqJ.J.P.. ~~QilOmi_c; . .Q. Ed. l ercer" Mundo. l:!ogoti°i. 
t.~b~, pp. 103-105. 



de grandes propiedades promovia en la población un cierto 

sentido de igualdad social.(1) Esta sugestiva hipótesis de 

Hagen ha sido discutida en parte por apoyarse en una fuente 

dL1dosa y limitada, los apellidos de los directorios 

telefbnicos de Medellin de los aNos cincuenta. Los apellidos 

vascos que alli aparecian eran indicadores de Llna minoria de 

la poblacibn dado que sblo el 20% de los habitantes tenia 

teléfono en aquella época. Recientemente, la historiadora 

Ann Twinam ha mostrado como a fines del periodo colonial los 

vascos de Medellin no formaban un n~cleo con una cultura o 

una lengua distintivas y que su proporción entre los mineros 
,_:····.,_·:··: 

y come re i ci.n tes locales·, no .era mayor de lo que indic.:ria su 
':_.--' ' ___ - -

A 1 .i;!!:nos, 
_-_,, _, 

en et·caso:del'Cabildo de Medellln no se di6 la 

liegemonia de un grupo.:r:egional, a pesar de la significativa '' ._, .. - . 

presencia de. andaluces·; · ash1rianos y vascos. ·Este hecho 
.· .·' · .. 

probablemente impidib que se .formara un .·• '' ' ' 
espii-Úu:de paisanaje. 

.· .. - :_·._··.;' 

que si existib entre .lo~:co¡;jerd.anfes. TaL.párece que entre 
·.'--<-

estos peninsulares no'•existi~n···vinc~1l~~·;;+c>r-;;;~cici.;,en .su .... llii;iar · 
' - -. - -- ---~· :-_:·,, ·- -,,,~,.,_ .. --· -','-,:.;';:;;:; '--·:;-:,-.' .. .,,.,,_,.- .. :: 

origen . que · luego ;;..·recOnstitüyei':an •• e'ri h• ra ,: .Vil la;f •. •El 
. - - • ,· .~;. :. -_. '. ,. . -· !. '. 'e,,. .'; ·• ,._. "~ -:, ,• -.. - -- ', ·_. - ·-' 

que< c'd~' uno hail.~ no···~·~~· d~tin.ldb por un .. pl"'n. 
-_-':,> :.·- ~ :/: . . '.·: 

de 

recorrido 

'. -------· 
1 bid. p~ 105. 

(2) A. Twinam, "De .Judio· a Vasco'" mitos· étnic:cís y espíritu 
empres;arial antioqueno''· Rev.· E::tensién Cultural, 
Univ. Nacional. Medellin 9-1<) (1,981): 1•:<5-118. 



premeditado y c:orrespondia más a los avatares del viaje, de 

informaciones recibidas sobre prósperas minas descubiertas o 

a la propuesta de matrimonio que les formularan al bajar de 

los galeones en el puerto de Cartagena. 

Aunque los comerc:iantes espaNoles que no desempeNaron cargos 

en el Cabildo no anulan la imagen que aquellos crearon, 

revestian caracteristicas peculiares que vale la pena 

c:onsiderar. Correspondian al prototipo de comerciante "al 

vuelo", con residenc:ia y familia en la Villa. Al morir, el 

sevillano Cristóbal Ortiz, declaraba en su testamento haber 

pasado a AmérÚa después .de enviudar de su primera esposa. 

En Medel !in, .::,{56>'c:ci~ 0.i',;:· inompoi:ina Mariana San Martln 
.... -, -.:::::,?:-~:':·.· , .. ·'' . 

que tuvo · tr~:''.iiiJ~~:/.:> . Los . bienes que declaró como propios 

desc:r16~'1-~- - ~~-J-;-(i_!:'¡':~i·;Z'l:'.:f~:~;~;:;:~'~p-re-sa.-~ 11 15 c:~.1--ga.s de tabaco,_ -.1 

:_"'.;,_-'. ".;, ::,:':- ~./~>·:,«::-{;:.:~:::!_·:'. ;.; ' 

con 1 :\ 

bo_ti j ~~-;::·d~ ·:::~.-~:Í1~)·:~{~0_pa/ ... ~~-:~_:-~e\s_ti_r, va 1 es de deudo.res, somb_rero_s · 
',. -- ·'.~-_:\·_,., -- '··'· ~-: •, :· : . ·' . ' 

de Duit~,'t~.t,~··1;~i~.t~•~n~~,;• anis, pimienta;. y un mul~tkci, ~i 
ayudante.!:; (1)'! Juan:.Antoriio d~·~alvat.i.erra,'. :oriÚndo de'.Jeréz 

de la Frgfr't~f¡''i''.1 ~~~:6 ':t~i61 ti~~s ~ias ,~n·:}~.;0¡1 ¿.~:;';J6~~ó en 
: • O ' ·:\.,.._·•'";_<~}~--~r.·.-::.~;~ ,;,:_-.,,~·-~,,~'V., ,e'- • ,',::· ', .. ,'.•: O u",• '" ·;.:; ," ), :• ~,:' ~- :'::;~?:):_.:-, ' •-,' 

Cartagen·a : .. :Y,:Júeg.o>,de ,enviudar pasó. a Mariquita donde· casó de":. 

·nuevo· ~:,; ~~éii'if~"'."~~Z·~~'~¿i;,~¡~~~~~ ;~~:b,U'J;._:;~;J'.'.;;~~~12~~~~; :su .. 
e: a rr er ª····.· \~o~d HJ~;~~cf ~t:~.~.,'tt1~:j~1n~¡~~~.~.~E';~~;;~:·~~~,~s:~~{·~~~~am~.º to .. 

declaró deudas <por :.3·;1)1.11.1,patacones· a:•veciri,os·de Santa Fé · y 

Honda. E; dla 'de su mu~~te ¡1i¡;, ll;~~b~ ·~~ 1.\~ ~itorjas que 

(lJ A.H.A.: l:sc:r1banós. 1.696·. tel. ·2. 
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le cargaba su negro bozal 4 vestidos, 12 camisas, 4 pares de 

calzones, 6 armadores, 4 sabanas, 1 platillo, 1 candelero, 3 

cubiletes, 4 cucharas, 1 silla de montar, 1 caballo y 1 

espada, todas prendas personales". ( 1) No todos corrieron con 

mala suerte en la empresa mercantil. Juan Delgado, de San 

Lacar de Barrameda que pedla en su testamento "entierro 

umilde y sin pompa, con cruz baja, y solo asistan a él cura y 

sacristán y todo sea con moderaciónº remitiO a su esposa el 

monto de vales que le adeudaban cercanos a 10.000 pesos. A 

su hijo no le dejó herencia alegando que "me a echado y 

disipado más de dies y siete mil patacones". Delgado, que 

vestla elegantemente, surtia los principales mineros de la 

Villa, Remedios y Rionegro.(2) El mercader sevillano Juan 

Rul' de Ojeda declaró a sus albaceas poseer tres casas de ~al 

y canto en Sevilla. 

fundido y marcado, 

al hospital del 

salvación de su,· 

R~mitió a su esposa 3.000 peso5 d2 aro 

5i;1o)~j~~s a·s~ hermana Maria. H10 reales 

Esp1~i.tLl;'csa;,to y pagó 100 misas por la 
, .. ;-:· :;~.-'~-:·.:¡ . .-:: .. : • 

a1m.a~,:;,':Esu tienda rodante se mostraba 

confortable con sil las ;ti<~~~~'s'i ·\tinteros, papeleras y varias 
.•;;,<'· .. ·: ;_-·;;·;'-,-.·, 

imagen es de santos de su ;-'devóC:i.6n; .. , '.'oJ eda . parece tenia c !ase 
,- '. '·;. :,', 

y porte, dormia entre cotC:lias qÚ.Í.\errás y madrilef'las en su 

"cama al viento", vestia·:·trajes·-con guarniciones de oro y 

plata, capa. sombrero casto~, camisas de encajes, botines, 

(1) lbi. 1.710, fol. lv. 

(2) !bid, 1.721, fol. 29v. 

1 '1. ;!. 



cinturón plateado y dos pares de pistolas,(1) Julián de 

Juliani, natural de Córcega, casó con Maria Sotomayor sin 

dejar sucesión. Cerca a la plaza de la Villa vivia en su 

casa de tapias cubierta de paja; en dos cuartos con puertas y 

ventanas de madera que daban a la calle mantenia su tienda. 

Vendia los más diversos articules de vestido y merceria, 

entre los que sobresalia vario listado de rosarios, 

septenarios, catecismos y otros libros religiosos. Al 

parecer Juliani se desplazaba a los reales de minas vendiendo 

sus mercancias con cuyo producto acumuló ocho propiedades en 

el valle donde pastaban sus ganados. Por falta de herederos 

forzosos, todos sus biE?nes y caudal de más de 12.000 pesos 

pasó a su h~ia adoptiva y E?ntenada Javiera de Meza.(2) 

Lo5 peninsulares casi inici3ban sus vid3s al lleqar a la 

Vil la. No sólo eran rnuy j óveries cuando emigraban de Esparra y 

se avecinaban en el val le de Medel Ün 0 sino que casi siempre 

llegaban sin un peso. Er.án hombr~~ pobres del campo o la 
. ' . - .. ._ ~ _'-' .. ·;, ·~;,' -~.'·', :_.: 

ciudad que probaban sc;erte··en Ámé~.i.ca · De los espa1'1oles que 

actuaron en el Cabildo ninguno.poseia estudios o titules de 

academias espaholas. Eran hombres de ambiciones y sentido 

práctico!I con el cual orientab'an ·sus acciones. 

(1) !bid, 1.708, fol. 40v. 

(2) A.J,M. l,734. 



Estas afirmaciones se pueden respaldar en las cartas de dote 

que recibieron de los padres y demás parentela de las mujeres 

a las cuales se unieron en matriminio recién llegados a la 

Villa. Al comparar los bienes que aportaba cada uno al 

matriminio se hacen evidentes sus diferencias económicas y la 

situación del inmigrante. Lorenzo Benitez Colmenero, 

fundador de una de las familias de mayor presencia polltica 

en el Medellln del siglo XVIII, recibió dote por 2.000 pesos 

en bienes de la familia de su esposa Maria del Carmen Madrid. 

Benltez a su vez introdujo al matrimonio vaporosos bienes del 

más lujoso corte de charreria: "un juego de hebillas de 

:apatos, charreteras, corbatin, silla de montar chapeada de 

plata, espuelas y pretel. dec;plata, cabal lo, tres vestidos a 

lo militar, Una ch~~J~t'a: ije'tel"ciopelo carmesi, cinto y 
; "< 

espada de plata" . En ;.'~f:e ;:~·g~o?~;~ret: úí ·tratarse de un hombre 

de paso qu~ {j~:;~·11.j;¡~;~~~~\~~~~~g;L•jt~ad .d~. estáblecerse 

benef iciosamen te: ( 1 f<•Mániiel:''Berd.iiHas',,de P.ósada,. oriundo de 
_.. . , : :·.; .. -;;:,::;~':··~:~,: ,; ~-~~;¡:~~r~lli<t j~/{\i;.:,.:·-:·~:-~~'::;--,.::c~ .. ,-.< ~-v.'.,-<,::-.-,_-._;;.-.<<~\:.:'·~\_,:.;: ~, _,. .-- .:- -~ 

Burgos, casó ·Con' JeróiíimalAfvar'ei\del>Pirioi:i):le·:í:uyos' padres 
.,.. ¡ .,_,:--, <•:\·, '-~j'" ··:.:.,,¡. ···,.,-.-.. :.·· 

_,. .-'··:.·:. ""_,;,::;.:~}\ . ._--;':.1::;-·:,; ... 
recibió 2.000 .pE!sos·de elote' para ei matr:imonfo~\·al cual decia 

'· ·:·,;;_\ "-<:·;.:,_:.::,:· l 

"no entré de capital cosa alguna más tiLie la•'r:opa decente de 

mi hu:o",(2) 'El. sevillano, ya nombrado, Francisco CataNo 

Ponce de' León, benemérito y poderoso propietario de tierras y 

trapiches, casó con .Maria Castrillón Bernaldo de Ouiroz 

·(1) A.H.A. Escribanos, 1.769, fol. 12v. 

(2) !bid. 1.727, fol. 17. 



recibiendo en dote 4.000 pesos, y su aporte personal fue de 

ºmas o menos cien pesos 11 .(l) Igualmente, el después próspero 

comerciante, terrateniente y cabildante, Juan Vele: de Rivera 

recibió para el matrimonio con Manuela de Toro Zapata 3.000 

pesos cuando Joven inmigrante no poseia bienes.(2) 

Para enfatizar más la complejidad de los vincules entre 

criollos y peninsulares, como también del fenómeno 

migratorio, observemos la frecuencia de matrimonios entre 

parientes peninsulares y medellinenses. Sorprendentemente se 

dio un número notorio de uniones de hermanos, primos, tic y 

sobrino o padre e hijo espaNol con dos hermanas criollas, 

herederas de alguna familia notable. Estos matrimonios, que 

en principio eran prohibidos por la Iglesia por la afinidad 

licita que los unla~ 5e ·llevaron a caba con frecuenci~ y 

naturalidad. Entre otros, Franc:isc:o y su hijo Pablo Catal'lo 

Ponce de León casaron con las hermanas Maria y Lucia 

Castrillón Bernaldo de Quiroz; los hermanos Marcos y Alonso 

Lópe: de Restrepo casaron con las hermanas Magdalena y Josefa 

Guerra Peláe:; los hermanos Juan y Bartolomé Pére: de la 

·Calle casaron con las primas Teresa Véle: de Rivera y Marina 

Toro Zapata; los hermanos Pedro y Toribio del Ma:o casaron 

con las hermanas Gertrudis y Margarita Atehortúa; los 

(1) lbid. 1.720. fol. 102. 

(2) !bid. 1.718, fol. 30v. 
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hermanos Francisco y José Ossa y Goyas lo hicieron con las 

hermanas Maria y Ana Zapata G6mez de Múnera; los hermanos 

Nicolas y Fernando Rico de la Mata casaron con Juliana y 

Maria G6mez de Arnedo. 

Si bien el espal'!ol no poseia dinero tenia un capital 

simbólico sumamente valioso representado por su limpieza de 

sangre y procedencia de la madre patria. Las familias 

locales ávidas de aumentar su honor inyectaban a sus retol'!os 

sangre de inmigrantes recientes, y veian as! recompensada la 

pobreza del espal'!ol en su apellido. Ahora bien, no todos los 

espal'!oles arribaron en condiciones miserables a la Villa. 

AlgL1nos comerciantes qL.1e contr-a.jercn nupcias con hijas de 

ri.cos minercs y terratenientes confesaron que ct.tando se 

c~.~.aron ya poselan un capit:ll ,- ,en. ocasi~nas no desprecia.ble. 
. · .. ;- .. . ... · 

Carlos de Gaviria Troconis:,i:uandci cas6·en ·1.678 con Manuela. 
". ,:· .. :; •.• ·.·:'.-; ·. ·.'.: ·;!.'r1_,"f'•:.:: • . ,/,.' .• ,··,·.· ··:: .. 

Ca tri 11 en : c.ar,ga~a: ':.4;0oo',• pesosUen,·'diner:o ·:y_ '.mercader ias. ( l l . 
• _- . -·. :_: : •. :. ::·; ~:,: _;· .\''.:'.: :_>_;,~ l~~-~~:_J:·~(>-t~~-t:;;'.~f~'.~:'..~~~~-~:1_}(:;::.\~t-:::_;,\-::i'.:_:·~.i :_~ .. º<· .. ' ·." -. ,_.._' -: -.' : ·. -. -

Los mineros,• i" eFsargen to-.'maYor >Juan·· Londol'!o . y ·Trasmiera y· el 
: :~: ·_ ::_: .. :-:_-_ >:\/:~·~~:\;;~~~Y:S'.~t-:-\~~-;?t~_:~~~!~il)~,~~Tfl;;~;.-~~>~'.:~:':~!J\~:}'.·\-~,.~_::'. :_·-::>~_-·-:<}::::'~<;'_,·;¿.~:··:::·' >J_::.· ---- ·· -· . 

á l férez , .. Franc1sco,'•tSaldar:riaga ·\:,ya X,poseian i/.4 • 000 , .. y'. 5·; •)00 
· -'. · : "· ·;- ;:::-.:~:~~t-:r:{.~ \e,',·::-·:·._,~~i :_:·;;:;;.;¡)~:~:!~i;iJ~:~~-s_g .. ;-:;::'/'>.:::_: __ '.::_· ~?~~--~:'·::::: :_~,--- :;;·)?:_.-: ;<.:_: <·_,~:-· ·_· .- -,:;· 

doblones;'a1;) momento'i'::de:·:ca·sa'rse con.-Ana"·"Maria ;de ·''roro· y 

Catalina• de Ca~~~lll~~ ,;'~~' Í~~ gJ~· -;~cibijr~n dotes por sumas 
. :·-.· 

"•. 
similares' ( 2) 

(l) !bid. 1.682, fol~ l:?v; 

(:.'.:) !bid. · 1.68:?.,. toL 14v.: 1;686. fol. 2Bv. 
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Come le indiqué en un articule reciente estas dotes eran un 

gancho en el mecanismo de articulación de la élite local. 

Casi nunca una dote estaba formada sólo por dinero, una mina 

o una hacienda; la integraban diversos bienes que aseguraban 

un lugar de residencia para la jóven pareja y un capital 

para iniciar una carrera económica;(!) O sea, la dote, come 

veremos mas adelante, fijaba residencialmente al inmigrante y 

le ccmprcmet!a con el conjunte de la eccncmia de la familia a 

la cual se ligaba, Les raptores de Sabinas, en cierto 

sentido, resultaban raptados al ser incorporados al estreche 

juego de relaciones parentales y de obligaciones formales. 

En estas circum;tancias · era dificil que les espaNcles 

•ctuaran en el Cabi ldc come grupo. Ne hemos legrado 

formación de sentimientos'' de': naci.cnal id.ád qc1e :. '·:legrara:, 
•\ ¡:~ -·~<·~,. -, .. ' ":·, ;1··;:,_. ··,··; ... -

expresarse en el .Cabildo;" ':lJn'á présfófl.i'tácita '.'.~M· las. 
'"; ;. ,·_.• • •,""-' ,·."~ '••<e ' " • 'Ó-' ·' ' •, 

'---~·-=·,\,.--;-. ·- - . ::./: ·- ::::;/ '·'· :;:":··· ::~.::;,-. . ..:;¡._ '"> 
e lecciones pcdr: ia< adül:frse;Vcu'andc un · Cabi fdc '. de ·~/~~ycirl.a 

. _ · _.:: -·-".-;-·=. '·";~·:·'~-::::t;:.~~~~~T'.-%r:j'._:::~)~-.:_~_;-~,~,_t;·::i~~',.':}~:-:~->-;;;:.:_-,-._,: '~;:Y:::,Í:_;{>-: -, z .. ~ ~;" .,~~~:" , · \, 
peninsular. ncmbraba»ccmpa trie tas:''PªI".ª' •eT..:,,s igL\ien te.:-.aNc; , Pero 

. -· _ .. -; ., :. · <:-:2~: :~.:} .. -¡.>;.;-:, -~:.:·:;-.:j_;~i:";:·.:~;:\:~:)''.F ~;:Yt~~:::¡·;::~: '.~:_J_~:?~:,} ,''.~_~:-~:: :; ·;l~d.\~-; ~'.t;·::~ '.-.-:;;y.;/:;~.: ;r: :·: : :r::'; ·. · ~. , 
que pcdria · : pénsa~sé}!icuaridc.,,~; ese "i'·rriisrric"';;Cabil do:";·: ocmbraba 

e r ic 11 es en·:·••'•',ii·g.~ 1·~~f~~I#ai;~~!:.i~i~.~~~"I~JJ:~{(~~Jicf f~~i-;'.1%~~bitdº .•. · .. ·, .· 
prepcnderaneé.;;,,~·t~' .:FioTi~ ·ncmbraba .. '.Peninsúlár;est:/''.;segúrc, · 

. . ,--·,:· . . · ___ - ··: ,:_._,"·: ··;·?:·.'',_;··-~-'~\<-:-'/,\~C,·.:;_·:.'·:-:.~:_:.--.· __ ~ .· 
. val ia más. un sentimiento de. grup·c;: :,de>'s'61iC!.iidciaci';i~iiasadc en. 

• • - - • ' ' • ·;• .. 1 -.. ·, ' -.: .. , ' '.'- ' ·.~<:;i. '. " ' ;· .. : , .. __ ,:, ..... ; '., ·; : -' ', . : 

(1) F'. 

. - ·.- ·. \ -~ - -.··..::::: ':i- :;· .. ' 

Med~1Íi~. l'.~7;:::1.?so; una·. Rcdr !gue::, ''Ld Dote en 
mirada ~ la historia de la.' mujer:._.:'.· en."<>;1a--. :_-.·c:.0Jon'ia 11

• 

Rev1sta Sccioloqia, Ne. '11), Un'iv •. ···Autónonia 
Latincameric~na, Medellin, 1:987.c· 



las alianzas familiares que la pertenencia a una 

nacionalidad. Asi mismo sus intereses eran los mismos de la 

élite "criolla" a la cual estaban emparentados. Esta 

simultaneidad de intereses y relaciones se hizo evidente en 

el Cabildo al lograr actuar dentro de un grupo hegemónico y 

no nacional, administrando y controlando el Cabildo durante 

cerca de sesenta a~os. ·En si, el matrimonio y la alianza 

entre peninsulares y criollos es un tema relativamente 

secundario, pero si se observa como la 
':·-' 

bisagra de la 

totalidad de la familia ;,oligárquica" que domino las 

instituciones econbmicas y sociales, como el Cabildo, 

resultan sorprendentemente iluminadores.(!) 

6. 7. CONCLUS ION 

El estudio de los cargos del Cabildo de Medellin muestra que 

el gobierno de la Villa fue el dominio de un grupo .local 

cohesionado a través de. una intrincada red de relacion~s··. · 

E~te hecho fue más evidente en los primeros 25 al'los. de '.la 
' ,. "-' 

Vil ia cuando·· -ia~iactas' ense~an un grado de homogen:eida·cl - _y: .. ·-·· 

cohesión que dÍ.sj11l.~uy6 en las décadas sigLtientes_.: ·De - . otro 
··",' ... 

lado, el Cabildo·:ref!eja, en cierto sentido, el control sobre 

los asuntOs .:-·recales. Como digo es un reflejo y no una 

(lJ Una conclus1on sim1lar eHpresó R. L1ndley en 5U "rinsh1p 
and Ci-!1_q;.!_ !D. th~ ?truc~ure of Guadalajeca·s QJigarchy 
!.:_Bü0-1 .. !J;i3r~ Attst1n, Te::as. Uni.v. ot lei:as~ l.9'76. 



muestr.:a completa. En sus c:omienzos algunas personas 

adqt.tirieron o rS>c:ibieron Lln asiento eii ~¡ Cabildo c:on la - - - ,-º . 

de ver .. aumeritados '.:í.ts Yngr~~OSj· 'defraud~ndose 
l ~:···: _.- ,;-

ex pee: ta ti va 
. . "' .-

~ · .. •.. 'i•·· 

rápidamente dada la estrecha'. }urfs'dicc:iÓh de .SUS _funciones, 
.:._-.-: ,~: _,,;:_ '~- ;<·:\-.U;''.\:/i'f-.>_;./,:.'.~:'.:t-/:_:/·_/,.: 

bienes pt:iblic:os'•\('existeri tes ·y·· el 
-·- ',. ::,,: _ _:::-';'>\}/,_:., .,, __ :<~-- . : :· 

los poc:os e: a rae: ter 

permanentemente dé Hc:it dei·é,cabÚdo.é''.~'· No obstante, poseer un 
.. ;, : 

c:argo en el Cabildo. n~ era un. ~lmple órryamento, 

ligado a Un int:r~s, pe~sohal ~ de grlipo, 

y este debia 

estar o a un Juego 

de ambiciones .di HC:iles ilé tfaduc:lr i=n un esquema coherente. 

- ;- . _-. ·- - · __ ... .-·. - . 

La vitalidad. o'd~biiiciad del c~~ildo~.~~ Medel!in fue reflejo 

de la .· so~ie~ad .• ~~~ ~e~~'e's~~~ab~~6,\~',:~~á~d~rios •·· en !os 

:::::::n·t::: · .... :::a·t~;tbj~~j;tt~·~f~i~·~~~~~1~~~1~J· ~~if::nde···.::: 
... . . _._-.. · . , _ , ·. :: ... _::~,-~~;~~:;r--~-, ~:\:\~~-J\:.-:t~~.;::1_~:=~Jw:r~:~~:,_-:::t;fr'~Z_:;·_?;_<~_---:--:-~.!-~::' ;\.: · -· -,· --- .. ·-:-:, .- -~ · 

dignidades lndic:an' !os ·,lini'itEis 'de:'grüpo·y,<de'. ec:onomJ.a. de·· la 

sociedad loc:al; E~ su~ 'i~i~J.6~j}$J.if1.i" p~~~l~ u~ 
·. ;-;:· 

nutrido 

grupo de beneméri tCls. que ;se ,.i1presuraron, en c:ompetenc:ia, a 

adquicir los cargos. Probablemente el· desaliento general de 

la ec:onomia, c:on efec:tos especiales sobre mineros y 

c:omerc:iantes de la Villa, Junto a los factores sel'lalados 

fueron los provocadores del desinterés por el Cab~ldo. Ast, 

no es e::tral'!o el desmesurado nt:imero de regimientos y titules 

vac:an tes, o de rema tes sin competidores entre 1. 71)5 y 1. 730, 

Algunos de los vec:inos rec:ientes, que se interesaron en el 

Cabildo dec:ian hac:erlo para que este no desapareciera. Como 

-1 ~-1 



) ) 

... 

lo indicaba Mateo Alvare~ del Pino, que ofrecia 600 pesos por 

el cargo de depositario general de la Villa en l.709, 

" ••• aunque se ha hecho pregón en tiempos pasados, no ha 

habido ningún postor, siendo la causa lo atrasado que se 

halla esta provincia". Mateo recibió el titulo pues no hubo 

competidores.(!) Así mismo, en 1.711), el minero Francisco 

Clemente de Mesa, hijo del esparto! Antonio Mesa 

Vil lavlcencio, decia que para "no suprimir en el todo las 

elecciones de regidores, hago postura de uno de 300 patacones 

de los oficios que hay vacos ••• " Tampoco en este caso hubo 

quienes disputaran con Mesa.(2) En las dos situaciones 

anteriores se trataba de vecinos nuevos que buscaban un 

reconocimiento por la sociedad local, aprovechando el éxito 

personal en los negocios. 

Tal parece que para las familias tradicionales estos cargos 

empezaron a ser una pesada carga. Luego de evaluar su 

prestigio, de considerar el status poseído y medir las 

responsabilidades, los aspirantes debian desanimarse, sobre 

todo cuando obtenerlo implicaba un desembolso monetario. Por 

el contrario, como hemos visto, los cabildantes cadarteros 

nunca abandonaron o se negaron a cumplir el cargo para el 

(1) A.H.A. Empleos, T. 96, O. 2~43. 

(2) Ibid. T. 96, O. 2544. 



que se les nombraba. Incluso, en ocasiones, recelaban 

abandonarlo. 

El grupo de cabildantes no constituyó una ''clase 

funcionaria", que, como una oligarquia cerrada, reclamara 

dominio patrimonial sobre los cargos. Quienes obtuvieron 

escaNos lo lograron no sólo por su riqueza, ocupación, 

nacionalidad, sino también por sus vincules y pertenencia 

familiares. V, tal parece que estos últimos factores fueron 

demasiado importantes. Cohesión, continuidad y permanencia 

en el Cabildo eran definidas por los nexos familiares, y no 

por una 'posición a carrera. Llegar a ser miembro de una de 

las familias de la élite era algo más complejo que comprar un 

cargo en el Cabildo. Por eso, como dice Marzhal, en los 

inicios coloniales muchos se equivocaron al comprar una 

dignidad; para pertenecer a la élite, no bastaba con compara 

un cargo, se debia ganar aceptación y lograr un buen 

matrimonio.(l) 

Con todo, un notorio paralelo existió entre el grupo de 

cabildantes y la élite. En el Cabildo se reflejó la 

composición y cambios en la élite local. Constituida por 

linajes, y renovada por matrimonios y alianzas laterales, 

terminó por imprimirle al Cabildo su propia fisonomia. Tanto 

(1) P. Marzhal; Op. Cit. p. 162. 



que si un vecino pasara una marrana frente a 1 a c<1sa del 

Cabildo y. a través de una dé sus ventanas viera a los 

cabildantes reunidos, podr!a pensar que se trataba más de una 

reuniOn familiar que de la sesiOn de un Organo de la 

repO:.blica. 



7, LA SOCIEDAD 

7,1 LA HEDELLINENSE, UNA SOCIEDAD ENDOGAHICA(l) 

En el Archivo Eclesiastice de Medellin se comprueba que el 

espacio de e:<ogamia absoluta que fue la América de los 

primeros conquistadores se convirtió, con la calma de la 

Colonia, en un recatado lugar de endogamias de casta, raza y 

.situación económica. Apenas los blancos espaNoles dejaron el 

yelmo y el espiritu aventurero, los matrimonios forzosos con 

lindas mestizas cedieron el paso a más calmadas relaciones 

familiares, 

En las so~iedades tradicionales, t~ endogamia de ~ldea. ~r~ 

una especie de ley nunca e:<pl1cita, pero válida c"si de 

manera general, que se mani fstaba fundamentalmente en los 
-, . . .. 

pueblos aislados y de caracteristiéas·campesinas uniformes. 
. . . -

por part~; prohi bla · ·:·;: .. :> ';''. :: ' 
La Iglesia su matrimonio entre 

familiares en diversos gr~cÚis· : de· .. consanguinidad o de 
. ''.':; ~:-.~;~--

afinidad, al igL1a 1 que ·el·'parei!"ltesco espiritual y otros 
.- ,,-,,.,--,--- -- -- .. -

casos. Las razones de !°as· ·:l:ir~·hib1ciones religiosas son 

compleia.s; se inspiran en el tab1:(d~l incesto que encontramos 

prácticamente en todas las sociedades agrarias y urbanas, 

(1) Para los propósitos de este acápite realicé un estudio de 
perspectiva, ampliando la cronolog!a hasta 1.810. A 
esta decisión contribuyó la ausencia de documentación 
eclesiástica para las óltimas décadas del siglo XVII. 



pero responden también a la voluntad de impedir ·que toda la 

vtda de relaciones . se e·~c:ierre ·en . e·i-,·~ar~
0

0 d·e·l . Pa.r·en tese o. 
"' ..... 

Cuando los· teólCgos •.quieren justi ti~a'.r' l~~ prohlbic'i.ones de 
- .. ' ,. -,. _,. 

matrimonio por parentesco. alud!"n ~o ~¡'¡_;~~$~$ }',;p~rsaj es . del 
. . _ .. ,_ .. _____ . __ :~-.:~f.:<Si1~:.:;~:_,..,:,<~c::::_ ··.s:_i<:_ .. >._:-:._:..-·.-

An tiguo y . Nuevo Testamento: que Lé:on'minán'•/·'!"l+ espi'dtu '·de 
· .- " ..... -.. __ --- -·,.. -· -_.- ·:: __ , .':_.~- ·:;:·:-::; _;,::~-,!~C:'\;~·~r::[(.·t('T::?:~f;::.f.~ '.~ -,,.-'.·-· ·.-·. · . 

caridad",. permitiendo e l. •:dnterc:ambiO·;•• entre }.tamil ias' . y 

comuni.dad.É!s-~ ( l) ·.': ,_-_ -·. ':~i:')':\-~~·.:?~{':\~-·-'.:~;~-- '·':'·;·~:t:_': --,,~,- .... ,_, 
~¡: ·:~( :;; .. ··,; .;·:~_:.: '<7:)> :~·- -,,.,,,, 

-.-.·-:. ·-.-~·- ·-, V/-.é,•.·,,:.:_: .•• ·:,!,:-;<;_;_.:.>: :··, ... >> '-··:_>'.'· "-... -._ .. ·,.: ... :-,,,·;·."·- :.¡i:.:;;•' 
' :'"- ... ;.. . - ... , . . '.' .. 

;·,. < .•. ::;, .. '·'"·:\. >-;-.. ->.'.~<; :·,.;,. .. ; . ..-:.:.:',· ;.• 
:-·· ·;:_;_;,:~?;:~ .. ::· .. :.--} ;·.:.~ ·._.-_:::?/.''.;~.(:~·¡:~~->~·~~~ ·_/j~_ .. \)._:·:~-:c :_._ ::~":,. '.::·: ~:_:,· :_ '<-" '--' ·,; ·. 

Es tas prohibiciones E!n · pr:iné:i pio'é!st'r:ic:tas ;':','.sei.': amoldaron c:on 
· -· . · __ >,: -- ,·' ::_;·_--~-~.-~::·~:Cé_..:"t~~; ~,~:~~:;·~~:.~:: '.~t;r:;~:1¿~~)~;~;:(·~:.:;~:1~::;,::-/·;~~:'._~}j.'.~~::~:~ .. :.:·:~ ·_>'.~- :.·>, ·, , .. _ ... 

el tiempo a la realidad;}S;Ent'r;e'Üos;sfglos'.'X.:\i::XILla'/Iglesia 
. . . . -- >'··":·,-·;-:-~-:-~·;,;\:;.:..-:; ~\·;-.;~!i:~~.:-;;~,'~~;·_:;~);-'.'.}·:·~/· )~?_:: ;;;:¡;· _ _._~~:~·:\:~,f:;¿~:-L·-. ;:-.: ·- ·· .... ·. · 

llegó a prohibir matrimonios/hasta en::el.:decimocuartO., gr'ado .· 
• _,-,, ¡_ .. ·.·;-.·. '• '- .••. , ,·:,-;,_;; ~;-,o; .. '. .. ""-. ::.,_ • . :·.;J' .... e -,-¡e,¡._ ' .- . • .,_,.;' 

--.< ._ • .-; -.'.". -: ·~--)~':/> --~·'..~,~.: ''.'-"::; :~ :.,;-~::~;:.:-, ':~~;}--¡'.::~·-<;"-.;,, .. , ::-'.-.',:.':;;'.·, \:'-.-:::>-~;~, ,: ·::\·:·,:,;_:: . ._ .,, -. 
de consanguinidad.'· .. Esto :rayaba!,en''.eL:absurdo';".>dado que . .la 

·, --, ~ · ....... :,;~:::'.·_-:. ,:·-.:;-::·-_-. .. -." '-:--~:·,..,- ,;~:.:::\'>::'._:;.',><.--,'. ~~?; .. ::_.~;/:.\::~¿~~j_i ~\('.·_:~:;_:;· ' ..... ;:;>~: 
mayor parte de los Jóvenes· a l,»busc:ar.':c:óQyuge\der>tro):.de ''··su 

.-... ::: ._,_·~_':;·~ .. :::-' .. >_::_·.'. ,:'_<:·-- :::.::' ' · . .> .. . };:,.. \:':_.-,' ·--::·;:; :'.:;~: ... --.::.'.>-,>::.-~:·\.Ji;;:;.:-,~:·~.'./:-_:·;-{:·.;, -·:-·,_·. 
m i3mo pueblo, :;e _-,1~i:fn~-. f or::ados .. :¿i.'·"ca'.sarse· :·con:_.~-:-4 Lg·,~~n·>.tp.iú·:.·iérl·t~·~.-: 

- . ' .. ' - ' '' ' ... ·-· . ·'" - ...... -, ... _-., -- ~-"· .•. ,_•,·., ;_:<·=··.'!'' ... _,,..,:.·:-:·;·,,.,. .. ,-_,.,.,·_ .• 

trasgrediendo las pr~h¡bi~io~~~. ···~·.·a, ~er7~~~.'~~.;t,C:,f5fi'i'~~rbs;:'·· 
'. ,~· .. " 

Los esposos .. ·."i.~c~·~.tv~sos·;,.·· ... túe.~.º~••;}j~~·~t:s,t~:K~~\j,:~~~;(~''t:\1~'.n'·····. ·. 
celoso, ya . ,po,:;~~e i.íi:io. de:-~,11cs, 'c:ansado,;,•de~jsu1(·,c:ónyuge, 

.-~:., ~ , ' ' ··.; .- .;, . ··:",::;:'_:--. ~::~;~f-'~:;;:>_.~~~::~::-<~~;;~\:~'.'--.'.? ;_~.:·, ':: :~ .. -,--.:, :·~·: -
pidiera l'a anu 1 aC:ión :·de·l •v1nC:úl.o ;v· · Por', el lo?\\ ei1{1'.215 ;·,_ el 

:; :_, _·,:-'::·:·:.~:,'."':."á:::.>:~·,; '(':" •;., '. - ·.··:.·· .. .,, .. .. ·:, >"'·"·', '·' 

conc:ilio de. Let~~'ri'f,í.lmltó los impedimentos·· de 'c:ons~n~uinidad 
. "i . '-, '";;-:::-_~~¡:~_''i.','.~-:_.;<.::,: .¡' 

'I afinidad •legitlma'''al''séptimo grado• Más tarde el: Cabildo 

de Tr.en to. ( 1. 545-1563), los redujo al cuarto grado; 

(l) A. Burguiére, "Historia de las Familias en Francia, 
Problemas recientes y aproximaciones 11

, en Fami 1 la ~ 
Sexualidad en Nueva EspaNa, memoria del primer 
simposio det;°istoria de las mentalidades. México, 
F.C.E., 1.982. pp. 19-22. 



pri:scripcion qt.t~ se conservó h.r!sta la ptlbl icación del nuevo 

código de derecho,cánÓnigo en.1.917.(1) 

~· -, '' _. -.. --- :-- .'- '-'-, .__ ' : 

Con el ConcÚ io de ~~~rj.~b.; ··•·se gen,;raÚz6 uni •procedimiento 
· .·. ::· . _ . ._ .. --_ - .,:_:,T .. ,:~: .. _. ~- .. _ -.. _- -~?'_·. ,,,, . ___ ;_-:, :·- .. '·"-~·-,.,,<,-·. ~-,; ·.: :_~"'.~~;'._:,;:_··~:i.: ,-:-;.:.- e: __ - , , , , ._ 

. encaminado a hacer' r'espétar: las'• protiibfcfones·:;de pa('.en tesco y 
~. ·. -·. -.-.:-._:; . .-~ ;: ¡ ;: .- -,./;::~>!·.:;f :_:~.<.:: ·<~::~+t;'<.\~.-\.:_,;_~,:-1(:_ :::~<: ·;;;_:~.::::/:·\~.~,:;J.;-:'.:: .. ,:-{~~-x;~::;:<<¿-'_:;._;:::¿-:_:\\'.'<:" .. :·:·: ... < ~-- · .. _. · _ : _· -·. 

llegar a' la . ve:,.~·. 'a :;un ;:acer,camieri,to\a\J a::p17ác,tica' popular:· la 
· ~ -·: :,-·: : -.~_.:: ·_ :-~-~-:-~----~ ~~:, :¡~;:~-'~_{!r._::·~t~:~·z~,:x;:~:-;~~;-¡~~~:,;:,:1'.·1~X\~rN~-.:'.~;'.;~:u:t:~\1l1:~;;~~(¡~":i..·.~)~::~;_'.:'!¡;_' i} ~-.:~: :-r: · :·- .... 

i us ticia ·ec 1 esiástié:·a '\(.>C.or.C!tn'aria·i<:tuvo'•"fpr:ivi legios par2 
"--:- , .. _: '.< ~~-~::; :_i.i{::~~~~-~/~-i~:~~~~t'r~~~,:~::;;~V{.~- ;~_Sz~~~~'.:~~~j~;~·~:_/;'.·:~::\~:\:::~~_.~ -·~:-_·--.. 

conceder dispensas. ;:'.;;');•En}Híspan'oaníér:ic:a,,:,'::·dUJ'."an.te tos· siglos 
.. _ --:- .. ,_-_; :; .-:·_---·~:·-·~:;-.;/~~~-;~~p:.~~~J},~~·'.{~)~,:;z~:?l~~~~::t:F-~·:~::·~:r~·i!'.~-~-:(·:~.~~-~-,~-:·-_:_· ·: 

XVIL ·y , XVIII; .. fosCobl.spiis_i cbti.tvl.er'on)lic:encias 'decena les para 
~-.-;-..: ~ - i,:'i:~::'.:',~\.;7:~.~~~~±;1:\:~~~;s .. ·:,:Jf~i~é0::(~(:~i:~;:~;~~;~~\' .:t::.:.-: ': -

conceder·' dispensas :;;"in<ltrm·oniales 0• para ··consanguinidad o 
~ ·'·~·,_,_.!,,_._,>:-'_':J .• ~'/i-f:'.'~;;::f:'.•!-5~\U;·r:,¡f¿~, . .t.:;'_r,-~?;::,-:;:· -:,- · 

A,. parUr:·ode'i:1;?45''los 'Vicarios Super in tendentes 

recibieron .~i .~;;~~}~i:i~Jl~¡·~~'·di~pens~r los matrimonios de 

afinidad. 

,; .. -,· 
.:·,,.-;:'- ,,:.-.:r, 
. ¡-,,,.-, 

'.:!.:, 

solicitud· de.dispensas par;i matrimonio de la parroquia de 12 

Villa de· la Candelaria de Medellin entre ·l. 700 y 1.810, 

conservados en •el Archivo de la· Cüria, · y celosamente 

(1) J;·· .. L. Flandrin, Familias, Parentesco ll Se:walidad, 
Barcelona, Grijalbo, 1.979, p. 36. 

(2) Aunque se prescribia que sólo el Papa podia dispensar los 
impedimentos en gegundo grado simple, eran los Obispos 
de Popayán los que la concedian sin tramitación en 
Roma. Pbro. J. Piedrahita, Historia Eclesiástica de 
Antioguia. Medellin, Granamérica, 1.973 1 p. 297. 



CL!stodiados por prC!sbiteros cancerberos. (1.) Duran ta es te 

periodo · 1320 · impetra~ tes' obtL1vieron 410 dispensas .Para 

con traer matri'monio ei:i Í:li,;Üiití:is · grad~s de c6nsang~inidad o 

afinidad; La. distribÍ.té:i6n ~el~s disp~n~a~.de' acu;_rdc' .al 

grado que unia ~· les con~ray~n:~s es el sigÚierit~: 
.... ,'. . .··\ .-;. ; '.·,: .. '.>:::·~:.: 

22 

Dispensas en tercer grad6'·.·púro• 
. -.. ·;~, -.x:·. -..\,. -- ._, .. __ , .. 

97 

Dispensas en .. segund~fééiñ:·:i:er".er: grade 47 
.. _.,, ~ - . ·.-. 

Dispensas en cUartc/.graci~.''purc·.: 
,•· \~:· "''',_, '\· .. 

100 

Dispens..as·en tefcer COn ·Cuarto· grrado 111) 
. ~ - "' ··:-··· - ,. ~ ... 

Dispensas en. s~·gÍ.1ndo' con cúarto grado 3 

Di5pensas ~n primer con .t-=rc9r ·grado 1 . 

Dispensas can afinidad e cópul~ Llicita .31) 

41(.J 

El mayor número de matrimonies que violaron la norma canónica 

estaba entre parientes en tercer y cL1arto grado, o en cruces 

entre estos dos grades. El segundo grado, e sea el vincule 

( i) t::l Archive Eclesiastice de Medellin, situado en el cuarte 
pise del ahcr:lcentro Comercial Villanueva, ne tiene 
indice ni clasificación alguna. Las cajas que 
contienen los dccumen tes poseen ti tules que no siempre 
corresponden a su contenido. Cada expediente está 
antecedido de una boleta o anotaciOn marginal que 
resume sus dates. En estas circunstancias cito la 
fecha (aNc) de solicitud de la dispensa • 

. . ( ) 
' .. 



entre pri1nos· hermanos,· constituyó el 5Y. del total de las 

dispensas; corif irm~ri~C] 
,. ''·' 

~¿,fr~cue~C:iao p~ro relativizando 
<:·_':"'i· "'-' 

su 

su pues to ·carácter : p~É!p~Í1í:Jei~arite!iÉ!nSei inatrimon io endogámico, 
· .. ·:_: -_ _. ~:- ~-:_;_: )i:,\'.H.i_~i.: :1-:.:~t',:~::~,_; .. ,.'~:_;->:,'.-::\\::_;~~i~{~·~i;;::;f/':\:-'.~~-<- :\· :-~_·: -· 

de la opini6n·:,{opopúlar:-):cb'''':;Notable · es el número 
· :· -'-:_·_;_ .. : ,-·::~;\~-it,1_0/~;~;:~ :.~¡\;~:_:: .. :'.:{::'t~\~~;;5~·'.f ~:':&~:;{NX;>:.~- ':: l:: :·2 :. ·: -. --

impetran tes en· el", mi sméí:•g'r:ado:•-de~:·c:onsarigúin id ad, lo que puede 
:':.----: .. :_::·:_/: --~K~·i<f ~i::~;~}/~~-S:J.\f~')íl~~r~·t,íJfJ1~1;h/~;, :'. ;_-_:: ~- ·. 

indicar . una· edad-cercana<'entr:-e:,estas ,pare; as. Las uniones 
; · ::. ~-':::/{· ~:i:1'.{{~ti:·-u~:1\ ;;~'.~j;.g~~~;}:~~~;;~~r~~~ ;:(1./~·: 

impedidas . por ·•a fin idades_•~'.;i l ici,tas, . son cor.., ~derablemen te 

bajas, tal ve: por~~ f~1~\.:f.,;J;;~~~~~~~ moral q•I' recaia sobre 
,-- ... •.:'. 

:::::;," ·;":;': · ,~:~ti~~$.lj~i•e•~··. 
• •'i. ,_, ~. -. _•:..· . "~"'· -·· 

inhibiendo su 

. . . ';:~ .. ·~\'.~f~:~:~~K"il~~:{.~\:::::U;~: :>.; ·.;~·::~~·: ;,)_ 
Estas cifras deben ser:;,•;):omadas,;s6lo ·como ·un indicador del 

.... _, .. -.- , _ .... ;:;.;::~J:-~7;~~:~~:-::~J:~\i!:·i:·~':·:;.;_.-~'!;::;,-_r~ .. :.;:_::_,-:,.- .. 
fenómeno endogamico ;,;,:,¡·,':Como.'f;\hé./;'.tenido oportunidad de 

comprobarlo·· · •• ~!,;{if_i;t~~~iJ({~fJ'~~~~~-{8~ ;en·t~~ ···pr6xim.os cuya 

dispensa fL1e iinp6stbÍ;~·'1'é~';au::zar (éspecialmen te en la primera 
:-\i_,::~:·\::-~;~,':'.(- .. :~~:?,~~?~{\~~:~::;7J?::,~.:~:~·;.:c:::.r-:~:·-~ 

mitád del .sigloiXVl!I)/i:'estas cifras no CLibren la totalidad 
.- _,:o·· .• ·'¡ ... ¡_-,.·-:>," "· - ··- . 

de, unio~·~s ~ktrei p~·~j_'~ntes; bi~n porque no fueron denunciadas 

y solicitada su dispensa, o bien porque no se conservaron en 

el archivo, Con todo, este registro constituye la muestra 

mas coheren,te y Ltni forme qLle tenemos a disposición p<1ra 

estudiar las uniones entre parientes de la localidad, 

La endogamia resulta comprensible, a primera vista, en una 

aldea aislada y con poca población. La Villa de la 

Candelaria de Medel lin en las primeras décadas del siglo 

XVIII no albergaba más de cinco mil vecinos, y en sus 

• ~ ,"I ¡,.."'\ 

'' ' 



postrimer!as alcan=ó quince mil. Igualmente en el curso del 

siglo los nexos con otras regiones y la inmigración de 

espaNoles se hicieron más intensos y frecuentes. Sin 

embargo' lo paradójico de nuestro caso es que con el aumento 

de la población se incrementó paralelamente el número de 

matrimonies entre parientes, en lugar de reducirse. 

DISTRIBUCION DE DISPENSAS DE MEDELLIN, SIGLO XVIII 

1. 7•)1 1. 721) 7 

1. 721 l. 740 5 

l. 741 - 'l. 751) 12 

l. 751 - l. 761) 13 

l. 761 L 771) 
_.., 
•.' ... 

·L771 - 1.780 91) 

1.781 - 1. 79<) 140 

l. 791 - 1. 80() 24 

1.8<)1 - l. 81<) 87 

Nuestra paradoja puede ser e:<plicable fácilmente, al aumentar 

la población y el matrimonio, se incrementaban de manera 

infinita los grados de parentesco y afinidad entra los 

habitan te". Ademág, los matrimonios qua se efectuaban con 



e:<tranJeras·· a la ·v1_ie1 t:a da una o dos qsner.ac.lon~s repetla.n el 

circulo de uni6n~s:enda'qmica5. ( 1) 

Lo5 'esped1el"lte5'•:ae:·:sol.icitud de di5pen5a son muy interesantes 
' '.,·;.; ·._'-:\ '~.'}·:,":, \,~\1~:_-'._. ··,' .,,. 

por,. 'la. ·in't6r'in'aci:ori'.deinográfica, social y geneal6gica que 
. . ·:: · .. :-_ ·.·.; ~·;;~ .. :\!":::.:;;'.:i;_f f ;~:,;_,:.;i ~;·_:!:'}:~\:y:~';'./,\'::;.·:.,; .. _:'.··.-'. ·_ . ' . . -.". 
contienenY (el''impetrante debla suministrar en pequef"lo . árbol 

geneal~g~Ji~.f(i~~i~;~ti~ff.¡~a:a~ su' parentesco con la pr~inetida y 

viceversa) .,??fro;~lci.\/espectof: son· má5 . rico5 que . lo5 · libro5 . 
. : -,,. __ · ::.;··::~·;·:·_:<;/:\~:·:~·~.:;':·._,.::1'.f_~~:L~'.J'.:·::;~ .. '~i.i,:--::':::,:;.-·:<·?.-.~.~-,~·-.. ··.'-~::: ... ;·_ .. :·:-.·.: .. , .·.:_. : - · ·. -- . · · 

parroquii!.les·•··:••como"•Hp6r-:·'·la5 ra~ones de .matrl.monio · que, las 
· ::. -. -._:: -.:~\~:< .... /~--L~t·~'.~,:~:2:~<:-t:~f.{:'b~'.;:::~,~.~~::::::B''.'.::·;:._, ... :1~_/.:. -·:;~'.·· .. :. :.:.7-· .. : - _'·; 

pareJ as .·: 'debra'l1<1'.:esp.eci:-ficar-';• . Mucha5 de los argumentas 

:::¡::~b;~¡~~~ii~0rt~:~:~": :·,::::,,:::·:,::~:: ":::: · 
pero.' c~'si.'~J.e'mp~e;~~velan álqa de. la mentalidad e . ideologia .· 

provtncÚna ,sobre la JL1ri;pr1.tdencia. "1t: lesiás tic a, 
. . . -

·'. . . ·'.· ';,-; : .. 

Las r~:ones que ! leva~ a estas ,'pare~ as a solic:i tar.•, dispen,;a 
,- ;;·,', ~- '' .... ~ ... ,, .... : 1:·:·;-_.:-;).<, -'o. -· ;·· , • 

son var iada5,. •·.: c~m~}(~'t\~H··,%~~.~~f:~sr:~%~~~ ,·i~~~f~:~h~f > do~·. ·al· 
correr del tí~mpo;."· Una'.ide'festásf!.'bastante:·sensible'.según· ios 

-· :,:,:_:· ... ,.~-:~'-'-·.-;::~-~:/~~·'~~;'.;~};X-~;~~:;~::~:2?:;1/)tr;~fd''({·:'~~:<:f-/'_ ·.>. r,~ . -i:., '· · ·" .; -
vecino5, era .. 1a,-·:·au5enda'.'! .. de.;'.hombre5· .: con ··'di5po'5~;~'ioh, ·de. 

------- .' ,.~::.:'.t'Nv~1é~;t:\ .. (. ;?'./;. '. <· .. ···. . . . .... · .. · ... 
(1) Es.urgente 'que•se'emprerida'.Ltn e5tudio 5istemático ,de 165 · 

rec¡istrós•··;matrimonlales·.de .An.tloquia. 'Con•· este 
. pode1nos:' 'ciií'éiú ar'1·:ra' dimensión exacta del matrimonio 
endogarili'co:en•.,Medellln. A. eurguiére comenta que la5 

· regione5 .. >.tr'an'i::esas de Beaüvak y Loire, en el misma 
siglo X.V 11 I !. presentaban ta5as de endogamia que 
oscilaban ·entre 60 y .93Y.. Op. Cit. p. 16-19. J. L. 
Flandrin apoya las cifra5 anteriores pero muestra que 
en la5 aldea5 de 500 habitantes el porcentaje era 
mucho menor. Es decir, la ta5a de matrimonios 
endogámicos e5taria e5trechamente relacionada con el 
volumen de población. Op. Cit. pp. 49-50. 



casarse. Muchos más élducian que el ni:tmero de mujeres era 

excesivo con relación al de hombres, por lo que los vecinos 

dependian de forasteros para casar sus hijas. Esta opinión 

era problemática. En 1.730, el alférez don Vicente Catana 

.Ponce de Lean, que buscaba casar a su hija dona Tomasa con su 

sobrino don Pedro de 13aviria, declaraba ser " ••• hombre noble 

y principal y no ser factible puede casar a mi hija con quien 

no .lo sea ••• y ya no bienen aqui hombres de Espana con la 

frecuencia para poder casarla, y que de no ponerla en estado 

con dicho sobrino queda mi hija e:<puesta a quedar sin medio 

alguno.;.". Efectivamente la Provincia de Antioquia, como lo 

serralé antes, padeció durante la primera mitad del siglo 

XVIII una aguda ·depresión económica como efecto de la 

disminución en la prodLlcción minera, hecho q1..1e debió tnhibir 

la visita y establecimiento de espanoles en Antioquia y 

Medel !in. Sin embargo, décadas más tarde, cuando las 

circunstancias hablan empezado a cambiar, dona Barbara Pérez 

Tazlln exponia idéntica situación ", •• a este lugar son pocos o 

raros los forasteros que vienen, y de estos los que se casan 

siempre solicitan y buscan mujeres que tengan convenienciaº 

(1.781). Asimismo Don Joseph Lópe' Arellano aducía en 1.786, 

" ••• en esta Provincia es mui dificil que los padres les hagan 

casamiento a sus hijas conpersonas no parientas a causa del 

Jeneral enlaze que tienen unas familias con otras y que los 

europeos que se internan son pocos para el crecido numero de 

mujeres y los mas de estos no apetesen casarse con serraras 



pobres 11
• En e! mismo 011'10, don Ignac:io Mesa Peláe=, observab= 

, . ' . 

que " ••• era pub!ic:o y .notorio que· en este Distrito ha 

abundado muc:ho el.muxerio de ta! suerte que sobrepuja el 

nllmero de : varones en tres o cua trc tan tos más • •• 11 
• Unos 

meses mas tarde Eugenio de Restrepo, que pretendia c:asar a su 

hija, c:onc:luia su solic:itud al obispo dic:iendo " ••• es notorio 

que el muxerio que hay por remediar es muy c:opioso y los 

forasteros que se internan muy raros", 

La ausenc:ia de hombres y visitantes reduc:ia el c:ampo de 

posibilid=des matrimoniales para todas las jovenes, pero c:on 

mayor persistenc:ia en las familias pobres. La riqc1eza y no 

la "limpieza de sangre" o blanc:ura de piel, era la c:ondic:ion 

dec: isi va para c:on traer matrimonio de c:onvenienc: ia. Aunque 

bajo algunas c:irc:unstanc:ias, c:undo E?l pret;mdiente no c:umplia 

uno de los requisitos de c:olor y riqueza, la VO!nidad herida 

de los familiares podia bloquear ob tusamente una un ion. Para 

algunas familias resultaba indign=nte c:onoc:er que pese a su 

status no hallaban pretendientes para sus hijas. Otras menos 

eloc:uentes sencillamente lo ac:hac:aban a su pobreza. En 

1.739, don Felipe Ac:evedo que solicitaba dispensa para el 

matrimonio de sus hijas c:on·fesaba " ••• pues de otro modo se 

imposibilita el remedio de nuestras hijas Beatriz Franc:isc:a y 

Mari= Beatriz por hallarnos en tal pobreza, que ni nos 

atrevemos a hablar a hombre alguno de c:alidad para que se 

c:ase c:on ellas, ni ha habido alquno de los que han sido 



solicitados por terceros qLle acepte atendiendo a la miseria 

ein que nos hallainos"; 

'Al iniciar el siglo XIX, la g~erra y las nuevas situaciones 

politicas afirmaron los argumentos de los vecinos sobre la 

escasez de forasteros y la necesidad de las 

Diego Véle:, advertia en su solicitud que 

dispensas. Don 

esta Provincia 

" ••• con motivo de la gL1erra y mortandad de gentes quedará más 

despoblada y por la misma ra:On ya no vendrán como antes a la 

América espaNoles europeos con quienes pudieran casarse las 

hijas de esta tierra ••• " (1.814). En el mismo sentido don 

Joseph de Restrepo aducia a su favor "·•.yo y el padre del 

pretendiente hemos hecho algo:in servicio pecuniario personal 

al Estado en obsequio de nuestra Justa caLlsa americana, de 

nuestra sagrada reliJiOn y de la Patria"(l.814), Otros 

solicitan tes, acordes con los nLtevos rL1mbos del pensamiento, 

alegaban razones eminentemente positivistas. Don Diego Véle: 

que queria casar con la vluda Maria Ignacia 

que " •• esta Provincia se halla quasi 

MeJia, indicaba 

despoblada de 

havitantes, sLI tierra en la mayor parte escasas y sin cultivo 

por esta ra:On son las dispensas Otiles y necesarias para 

fomento de la población, lo que no podra efectuarse si no es 

por medio de matrimonios"(l.814). 



ícitmbién, la probidad y' calidad de lo:; forasteros sembr~ba 

dudas en ·los·:VécinOs •. ,Algunos alegaban que des.conociendo. su 

verdadera 'cOndicÚ>r, era 'preferible buscar entr'e i'os ¡i.,:,:ientes 

pretendientes··: par:~.-su~, hÍJ~s. El mismo ·. PCe~blter6. DClcfor 

Ignacio.• Guti~r:¿~i':¡:'q~~Úti~uscaba casar! a ·~~;¿~~-b,~T~~(• dol'!a 
-.. , . . .. ; ~-:.:::."·- : 3< :·~'>- ,/.':· , . - :.:i : -~· ~:. - .:':_·:;::(" ~-:;.~;·:_:::.:-":< .;-:':·~;· .;;:i/\.-;J~i.:::j:!~~'·'.~:r1}\'.{<-~~~:/i> .. · 

Rosal ia, af iF~·¿¡t,~··,. en·,; :r; 'Í'S6 , que "~·. aun'que::,•v1enein ;;::algunos 
... . . .: . .~,. :· .: -;,:;:~~·'.:-\>--~~~_\j,,-;:,,;:.;1:;_,~: .. _.:"·--.~-'.~;::.\:~~ .. ~~-'\,~>- ,.,'.;-:1~-~~:;~~-'.-}:~1~.{'.~0.~~}~r1;t~,;;{~;\~~::~;~)~:>1::_--~.__,-,,- . · .. 

europeos .no se,;save :!de,·:algunos;'..si.,1su.·ca l-1dad/corr:esponde .· con 
.- __ : .__ . .-. :-·. ~:'.~:> ~-~~-~;{.-~·%:~~»~~{ i:~~\~ ~(1{.~"\~::0:~~; .. ~_,;;~\-'i~4~4~);};,i~:l~~~~~~Y;~~t)jt~~k~;~t~j,:~1Ji;~5~~:}'.:t~. ·;,> .= 

la que se apresi_a·en;';l'asffpr;inc:i'pá,les"!·fam11i:as,\l;Ll?~ªles) y por 
' . . . ... :.:_ :~; :·~: ;::.~~::~;-~;;';::r;Sf \G~~t~·~;;S~'.k;_~J.~:~t;~{~i-~V~~~f~ig~(jttVl·~Rf~'.:~~tmf.~U~;~}:~~-~~- '.\·. ~' :· . . ' 

tanto se· hace::precisor,echar;;1:mano},de.»;;Jo.s_i'i-.;,:p.adef'ltes_''., Don 

Fe1 ipe . de ~111~;::>;;~;1J~\:$;~~~~~~~t~~~\~~J~r~(¡~~,~~~.i~~'~l.f~itº dl 
sel'!a 1 ar que " •• ; los '.nas :"de''flOsf;europeo~ i;que};sel'.-'internun en 1 a 

~~; -~~;·. 

como no· se 

si 

::.las 

principales: fami l las,'.;, .::;:t:éEs ~e:':pr::eJu_lclo,;;:.tiac1'a{:los;rtoi;élsteros. · 
"', ·~;: ·~ ~i_:}:.:r·~.'1;,j~;:f ~;I?:1:i:'.:;s;'.~\f'¿r:Xi':f;~~-~~:~;~~;?'.¡~~Ji-f 01~'.I0~JJU~t~::~;)1;.r~;1~.;~~·:x-:;':'.0~{i ,:Yr.'~ '.~\:_-;: ';'. '.\ -.- . '"--: . 

la 

apetese 

c:a 1 id ad 

c:onduc i a . a que;,,.; todoi;;;:r:ei: ién ;::u egado;,;;;a',i,, l'a ~.,vi\ 1 a.:,:,;, buscara· 

demostrar .... su: ~~r:~~~r~~~~~('~;~~~J!l~~'.~~~~~~'ft~;~,~~~S:~.~~~t; :i~~n tr aar · 

nupcias en ., lá lOc:él lldaéJ ~'': '}h:'remeéJi a b 1 erñérite;'debián preser;i tar 
.. - ,·::·· ,·.:-_>.·:;" '" '·/--~;1::_;:,,":~;-\'.~:-\{;~".·;~';"·•;~:-:0 .;:'j.;.·;--:.:···-:t,.>'.-o:_,:,;·~::,:; '-• - .... 

ante los pre'!lbl teros diimJ.ci'lí.iricis' o 'lcis ~l'i:.li'des del Cabildo 
;._-_"1·-, · .. o .• j 

certificados y 
...... 

dec: l arán tes,, ,.qua· probaran 9LI c:ondic:i6n y 

h<lbi l ldad para contraer ~a~rimonio~. 

La supuesta falta de ospar!oloa di·sponibles para la• nupc i.i• 

con las Jovonc:ltas da l• Villa dobl• tener •IQO de 

antre ellos don AQu•tln Corroa y don 



, ' -

mat.-iinonio p.¡¡.-a sus hijas y l<1s de sus amigos. En esos 

pue.-tos enC:[J:~\fraban Jóv~~~~ recién l leqados a América que po.

atractiv'i. doté estaban dispuestos a emp.-ender viaje , con 
' .1 -'.':''/~' 

una 

su futuro sue~Y~ ha¿t./Medel 1inl Hombres ~omo don Se,basti~n , :i.\ .. )i .:, ;, ,-~;..::~ -.~-.,,,; :-,- ,. :' .:, 

de Metauten . y· ~oi~~c:nf~'.iN~~~ >Juan ..• n~ado ·.·cab'el lo,. don.· 

Sa 1 vador· Alons;, · Ga.-cl.~(:)don' L:oP~~·~o B~ni t~~ co lmel'lero, ·.don 
. ; ·;_:.\ .·"-"\~:·/~~:;:::1: ,~H:);:r'.::;:-\;;· .. '::,:~~/:'.'>:~;~'-:j~;'/~~:;:.:·¡':,:/~-:; > :;:·:_\_._:·::,·:.:>_:-·<·'.'---'._.:·~=-<·- ; ._. -.-'.: '. ::·:-::. 

Antonio Abad del .v1111e·;,<·'don'F~ancisc:a''C,irlos< Lince,.· don 
_ . _ .·- ,- .: ;;:_- .,)I~~~,~+~:-';_:;~i--/;_!:1~::;::,;;J-~:~:X/'.:\~:~~/i~f;.\~-'.{'.t;·->\~·;_./;º:/J:~-~::~-... ;-:';._;.·:::--:d~ . , -

Francisco Escobar: ,·:•cdon:Josepti: Barr:er:o·,·:,':1.•don·::Lucas ic:le · Oc:hoa 
- • - __ -_: .. :_ ,'.· ,-~-:----:--

1

;\'-~~-~: ·~-~L~~:~-i~'.~;''.~:~;_:\;h~:Y'._{t-~1t'.'(_~~}f;:Ify\~{?J~:~!1~-~~~~J:-~i/ ',·.,~--,:- . ·__ _ . -- -
fueron con,tac tados· en»7 '!queu·as:'c:iudades:.; par;a-·<'.:,en laiarse con 

' • - • ' .- ,--~.:::· _: :~;~;-· _: /.:(~~:-~~~.~-.'.~~-;~;:: -:~:;,·;'.:(1~::,:~,f-.. ,:~1:~,~\l~t-,i~i-S:~~~:~~~--:-'.,:. -"----- . . 
las m.lls influyente~: >y/,adiiíeradas'famllias'.,/de la Vil 1<1. - . " .. ·'- :-·. ·:.'; .. _,_, .•. __ .; ... __ , -:;.--::----·.,·.:----.:--·::'"-·-:'":.--: ._ . 

Seguramente de 

apellidos e inyeccion de sangre espaf!ola' a sus retol\'os 
.·'' .-: 1 ;.~·; 

la 

forma de realzar su status y: poder.· 

.- ·. 

Las circunstancias 
_.-.;-·-- .. -

de ''.estrechez ~~l · lÜg~r'.' y 1 a tal ta de 

foras teros, conduelan obliga tori~mel'l-te -·s'egón los vecinos- a 

qLle todas las SU!!I 

propios deudos. Manuel de lcis Angel~~Beta~C:ur: observaba en 
. .-. - ;.·-· / - '.- - . 

1. 7ó9 que "• .. casi tod;,s tas:ta~'it(a!I esta~ CC!mpÚc~das c:on 
··- ·--,--· .. _,, -<-·-·-~--·· ·., .·-.-\--_--. 

parentescos que 1 es impiden' contr'átier val ida y 1 ic itamen te 
. - - '(' - - . "' ',"-·.- -- ' ' 

matrimonio, por ·lo qúEl'f/~~Ü'ít~'~u~ de no h~~er flido por· la 
. ;_ .. ,., -,· ~-"• .;·'· ~ :; 

piedad de nuestros pral ~úf'o;s:·~Üe:'cÍ~'sde ••n principio as tuvieron 

al cabo de eoJtu 9;,¡!J~~~,A~~J°;.1bi~~"~ V'llo pudieron manos de 

di11peno.-rloll • 16'1 tiáo\e;,'~~'t~·~,~é)~ imp11dimentos1 habri•n cido 

por tf<lt.. r.ubn mui ~~;¡j.'/;c:'~9~~,i11• :los c:as.imlonto• que 

h.1br loan d11 haburue vit~ iitc:Odo';,; 'ool1 ·~ü.an Esteban Pa 1 ac: lo er• 
;··-' 



mas ~nt..1r:ico al atir·mal".' que ".· •• =s ·const:ant¿ qLle todas 1~ las 

onás fa.ni lias de eo;ta Vi L ta· y Provincia se hallan ligadas con 
·. . . ' 

varios parentesc:oS · de· sU.S~~~·-_.c:¡U-~ es mtii rarO ,·~1 matrimonio 

qLte se executa sin dtspensa''.C!.}86), ·Esta sit.uai:ión llegó a 
.-.,_,,'.·:~_-,-,. ~·;:._:_ :~··: '7 _..;·:: ,·.; .. · '•,-;; ;~. 

ser exasperan te para. algUitos ~¡]'adres'';'·. :•A dol'!a. · Barbara de 
-- . . . . ·.'_:-::.·~ ,,':·.;;;,.~})f >~--~~~::~i-:i~·p;.:.;~;; _,:r;~;~:-::::~-:~">:~A '.·::~:.·;:,·:;·:~·:: :_\_:_:_ !·; _;,:··-, '.: 

Flores, que pr:e tenqia {~.casai;:. ·a,'',;;u'.:h.ij.":.iC:ºr:1 ',Un' .. sobrino, le 

negaron. la · dfs~~E:~.f 1B~~i%:~~~~~1~j:fé~;?~~Í~tt"~1, ~·recomendándole 
buscara otro · ... pretendiente;i>::•·'Ahora··:;yJ;;7so ··elevaba nueva 

.. : ::_ ·_-·>:.~:=:.,;-~t~r::·~';-~~ ~~~~(~~~-}};:~l~:!g,j~:j~!}:t~.t :::;~~ii-~::_~~~~l~·~f f 1~(;:,:_'. ~-;: ':_:_:= · · '.-" · _. 
solicitud: · do 1 iéndose:¡+deij·c·'no\!han ar:> otro Jj Oven y· que entre 

. ( .'·. · .-:._'.: '.:·:>~·_;/Jh~r~;:{~:;~-~~·:i\f,;;-:;;;~-;~~~;.;\{{:~~}~~Er;f ::.~·:ft~:?.~~iJ.~lif, ·:-~f:>_;-~~ .:· :: -... :. 
tanto su: 'hij a•p,.)!.;'c;· . .,·ha:.mar:chi tado/sLtsi.·,,.primeros ·verdores y 

lustre.· ···,··~·H~j~¡f $!~!.~~~f ~~~t'~tf~f~~~jJj~~'.::;t~Í~:,:•···.···~ado•l ec iendo de 

en t ermedádes · ··:.;r:;:·. ha n·a'rse"•i:.cn·:·casbTai.'edad; de· .treinta al'1os" . 
-,_: _ . : -/~~-: :\~~ ,_:-::,;:~?~ .i-:_x;<,?-~?/1?:; ·; ~·~-~~,:~:-~:·;_'-,;.~~!-~~~i:,/!~;:j~.-:-~:~<~~~,~;~i::~::·.-~--\_~: :·(·: ;' ~ -, ~ .. _:· _-,_:< .. ·.:;; 

Con su·actual :edad,>suplicaba•·al·.obispo,;• .. '.' .•.• son mu1.r.áras las 
.. _.... - _:.·:-., .:: . '.-:_..::~-----~::~-.:~ ::-, '.: ~: :·6:r:>-:~:~:- _:-:: '-:;:·-. -~~}'.~:·::;:i~:--~-:{!~:r:_:.:~;;~·~i +,;\'.s;~,~}!:~~}l.:~,t'.:,~x~~H::': .:/(. ~-_:\\'_- '.. , 

qt.!e · 2nc1.1:n tran: .. ,,---,con_:~_;·::qLil='n'> pcnet·,se·-~'eri~_(-_e l~i';-.x,:es_t2\do_ ::.;·de ·" =~n to 

ma tr lmon io .. maiirm;e.~ fe::¡: ~~~·:~g~~:j~'.,%t'.')~}A~~i\~!~~Í~~or •. a~tn :s 
". ,-: • - . . .- .-- ·. ~-. _ :-{~::.f :::_>,:;Y/r~(f:'..:;~t~{·:_'..:~~q}¡~~~{iF\ti~rLY~:;-/,~)<.::_;_:~ .. ~'.'.'i?:-'-::{·. ,.· 

el caso del· esi:ribáno.}~: M'7d.~\~i.'1':d.o~'J;~.'7",'.bp;:J':~s7io ·Lince, 

aspal'!ol que· i.nten~·~b~,"=:~~.~bi}~;J~~)(8fi/ti~t~'.~sis~a.Amp~dida por 
· . · -_ ,;_ · -'~·-' .. -:>_->,i·;/;:,~_;_:f.:>_.-.,~''";::_~~>::-~;;>~.',;~·<J~i!.:'..~·,.:,i.:\,:,: __ i=~.:~~Sú'' ~{-,._--.>_,::,-:_· , ,_ - ~ • 

un parentesco mi:t to· de',tercer'.con:'í:uárto/grado·. ·: Después de 
. • !, ''.': :': ;\ -;;.~ ,-\: .. ·; - : '. .'.· ,-:>-· '¡ '.;.~ ·.-(,f::_;'~·:/~:-:.:i'.t;;: ::::·:e~:-'_-;·~,· .. _-; . 

declara qLte era Un h~mbr:e''pcitll"~; : cargaCÍO/ de 11.iJos' siéndole 
·. '" '-· ·:;·: -_ ._, ___ ·;:.\-.-;:"••'. ·:::- ·-.'..·",.:.~ "··-, -:·.·' 

indispensable para s~s~~ni:a·rl~~· \'iv'f~' ·s~i:~i1'icado en la tarea 

laboriosa del oficio de escribano, mayor de cincuenta aNos y 

laborar bajo graves y habituales enfermeddades, se queJaba 

",.de que la familia Velasque: es mLti estensa y dilatada en 

esta Provincia y por esto se halla enlasada con las más 

principales de ella, y siendo la pretendiente (su hija) 

desendiente de la lignea de Velasque: seria dificil encontrar 



.. 

1na tr im~n io a igualdad c:on sujeto que no f1..1ese SU 

pariente" ( l, 793). 

A partir" de l. 779 c:ierto~·, .'impetran tes empe::aron a usar la 

Pragmátic:a Real sobre. ·matrimonios c:omo un apoyo para sus 
. ',' ' . 

pretenc:iones. ·La PragmaÚc:a bi.tsc:aba impedir la desigc1aldád ,. '• ... ' ' . 

étnic:a en los matrimonios •. :· .'sin· embargo los padres de· f;miUa' · 

med1ante una lec:tura in'teresada de la ley, _haci~rt ~qúi~~ler 
·. ·, ·.·•· .... ¡. 

:::::::::: ::,::· º'.:;~~¡~¡~;~¡;~j~;~}j¡~~íi~~i%~"::::: 
de la parentela para no.·c:ontradec:ir:,:,.la<norma; ':--De :esta forma 

: '.·· ::.::::. ,:·.~i : .. _.'.:~L:·;;·~·::~-:~;;.~1;~.,'.;:.:f~;~,;i:~;tY~'.~~p,~~:r~~~::}~~·:; ~1.\_·.·:~ 
se ac:entuó la tradic:ionaT.•af1r:mación: •.segün. ·,1a · c:ual las 

. --·,- ,,_-:.-:~',· ' ... '-:·.:_é' ·.·. !, '. ~ 

principales famili<1s·. de:: la.· .Villa estaban ligadas por 
" ... 

múlt.iples matrimoiii'oS._.-: Asi·-:p• .. les-~- ·1a-.--endog=tmi=. de =.idea en 
' 

M8dellln 3e car.;cteri::O por un.; fuerte "ndogainia étnica y de 

estratos sociales hori:ontales. 

Ya desde >·718 el capitán don Juan V~le> de Rivera'. obtuvo 

dispensa para casar a si.is hijas· dol'la Ana:_l1ar;,1a:;y. dol'la Josefa 

Ventura con los .hermanos don' Alonso ,y •don ·;Pedro. · López de 
. ' . .. . 

Res trepo. En un caso ya comentado, , !;739.,- ·don Felipe de 

Acevedo casó a sus hijos dol'la Beatri::·y don Joseph Ignacio 

con sus primos en segundo grado, don Isidoro y dol'la Beatriz 

de Mesa. Asi mismo, en 1.760, don Carlos Alvarez del Pino 

insitiO en obtener d1spensa para casar a sus hijas dol'la Ana 

Maria y dol'la Maria Antonia con sus sobrinos don Mateo y don 



! .. 

Carlos Alvare: del Pino., Alc¡uno·• arios más .tarde, 1. 769, dtln 

Franc:isc:o Javier VÉ!lez c:aso•~.sus hÚas.dor'ta .. !'!.arla F¡osalla y 

c:ohesión de. la ;élil:~ :b1•.irii:~;<' 
.. -,--

. .;· __ <- _; - ·--·' 

l..i\S ~~p-~c to_S_ ."· in·tgre-:ian.tes 
:-· 

relac:ionádos. ·con·<. la• memori'a ge~ealógica 1i• el recurrente 

olvido d los v.l.nc:ulos con~a~guineos ein los l.mpetr~ntes ~ sus 

iami liare.s.. El·•·.·, ~~r~~ t~~ . ;ec:ieint~ · d~:1~·/~~;Ío;~J.~:cÚi~: del 
-,· .;., ' -_; - . --~ ;"' - '.:. _.,·:: ,..''; ---·· - \ _,_ -

Val le de Aburra, .•el· !~tenso mei$tl.i:'a}~.~~ '_¡~,¿~~¡~~1"1~·8·\J~i las 

c:as tas. , · .segur"a~j;,~e / ;&~~~n·.·· ·;:~~~2:,~'.'·QS: 2/~~f~É;~~~~~~y·: •la 

fragfl id ad de' i'a.'imem9'rf a • qen:-loqic:a de los . ;¡ec:inos de 

Medellin. Algunos p~c:os c:ab.,:a. de familia; d~sc:~~dientes de 

espal'foles, pod!an · enorgullec:erse de mostrar certific:ados de 

su origen peninsular, 11 de -;olar ccnccido" y "cristiano 

antiguo". La mayoria de las familias beneméritas, o sea de 

las fundadoras de la Villa podian reconstruir su pasado hasta 

, .. 

¡ 
1 
l. 
! 



1.1na. c1~1ari:, . .a gen~racion. Ciertam"n te.• . aquel las f<ilmi lias cor. 

f¡jación a la 'tierr~, que .más. habian.,vi9ilado: sus parentescos 

tanian mayor .continuidad ,y,:pcir lo;'tanto mayor'. recuerdo de su 
', '·. ·:;'" • ·' -: ... ;' - \:>:.·:,.: .. ; ..• ·,,,·,· 

" . ;_!,~ '.-'--· '. ... !"' ,- .. _: ... ::•_" - • • --., .. ,-, ,- ', • '._. ;· • •' 

pasado. Para •'és.tas'.r:ecordar:'sus':atriblltcs :y ti tLtlos de sus 
- . _.,... -~·~.' ...... :<··x;_:;:-;·:;~~~·:\ ,\;::-·i/:::~t:~'.i-:f'.~'.-:~~~-::, '.;í;:i~~·:.;:;:-'.i.r:· -:~/~-'-:~·:r·;:·:'}{;:._,:f-':'..~,:~·: ·: :·- :. : __ ·. ·:· _; .... ·, · -

antepasados .era'l'a'·.garan.tta:;;de.':a·tirmarse.en. u~. presente; 

debla recor~~;:~:;~;;·;~)?')i~c\i,:<.·.: _'(,;'! ... ·.·: · 
' ' ~-'·.:·"~---·'; _. ,·, .... ¡;,··.::.··.·:·. '·.\,".-, ~·· ·i<. :i~. ·.' ':~-: ·< /,!<:: '' .• .. ; .. -.• ~' .. .·- ... -.·;: ;,-.-·:: ~- . 

.. .>;•-: ., ' _,. -- -. . ·/,:.·.·.<' :.;·,.::/\.~·'.: ·.,, 

Se 

.. :-'_ .... : .•. : -~---.:. (-'.-. ;:.,' ·., 

Por el. con.tra.,io, . :entre lós º~es~I~~~'tv: mLilatos esta memoria 
- ' .. !: - -:;: __ ;::··:·-:: )• 

era difusa y en ocasiones• perv'ert:ida·;; ·: LCls' olvidos. sobre . - . - . ' " -- ' _,_ ~- , - ·' 

vinculos de par~nf:es~<l. entre ¡i;./¿C)ri"t;a~~ntes: delataba el 
. ' ; :/ "''"'" .. - ·'.i ·i·--;: ;.,:,~ ' ·-·:_· 

carácter reciente de sLÍ avE!¿.Í:n~m'l.~~\:¡; ;,[t6~~ii:tbl1 familiar. 

Raymundo Acevedo, . m~~~i:é;:i~esi~=~~e'}e~
1

' ~a ~ughh 1 a de, san 

Cristobal, declaraba " :ha~~·)~l :sp.ici6 d~ •cuátro af'fos .qu<i 

con tr:tj ~ matrimonio, con•M~~cede~'.Vél": sin ~~!Je/~~tíido ni 
. ' ' '_·-.-·, ., .. _.;' 

en tendido que ·tuviese. iíníÍ,~d imen to alguno qu~ .• ~;,s . JrnpJ.d.iesa · 

vel'"iticarlo como . <o\hora después''ile\pasa'do t~dCI este\ tiempo 
.. ., -. ·'- »':.', ·~· .. : . ~< ' . .- ..... ;.' -., .... ,_ . ._'..'.-"" 

haya l'"esul tado . el hallarnos .ngados:col1 IJna ;.;piÍren1:esco .de . 
. -·;·-:-- ::-·_: _.·,. ,· .'-- ,,:,¡;·, • . ,,: ·.; .... -.. _'·,'; !;''.«' ._-, _,_'-···<·'···-;-·_'_.;;. -·'..'<:.»:.;.':'·-· .--._, .. 

cuarto grado . de. ·, co~~~6~~f~,i~~ci.':;,(f:~.~fü:1'.X:,'!i,8f ~J'}.'~~cinos 
rec:lentes poseian una •:menÍoria';r:eC:o'f:tada ,1>f' 1lrriitada• a' : dos. Q 

: ' :", - ~·· ... , ·. ~:--.. ": ';:,...;:··-. <··~_\'°:'..;.' ':::':~':;:;-·:·;. ·:,:·,-'. ' . .-:, _:. ,•. . • ;" • 

tres generaciones,.· el· tiempó de;sú·ati'r:ina'don'·local. En los 

limites del tercer gradCl.ei recúerdo se disolvia• Es mas, el . ' . - . ' 

recuerdo genealógico tenia interés solo para los grupos 

privilegiados, los otros lo alteraban. Vicente Acevedo, 

mulato, casado con Maria de la Lu: Alvarez doce af'fos atrás, 

solicitaba dispensa alegando que " .•• aunque alguien le diJo 

antes de casarse que era pariente de la mu•er con quien iba a 



c:asar, por que ta madre de la abue\3 era prima de don Dlego 

Alvarez abuelo. de. lá c:ontr~hente, se pasó a c:asar por que 

que ya no hablen.do ajustado ~i. pa.r~nte~'"';• .s~ padr,e · 1e dijo 

nec:esi taba. ia,' di,;pensa' •por; que' estaban en c:uarto con quin to 

grado" ' -_·,Df'ii ~;;~¡.,~~$ ~a~bid:'· l~'iritbrmai:'ión diciendo haber 

"· .ret :·ec::~n1~;~~(:~~%~.IT:,.~!'.'f:~·;;:~'.~~~~:i~ ~.J~ s~ padre le retirio 

fue que sú•' :abueta;;;·:·era:;'>•l'a!'•''Prima hermana de dicho don 
.. ;·, ~·/~1 <~··.·;::~S-:~·:'fNt:.~:í:;{;:;:f'.f_-'.:·'·~~: ., · -

Diego"(l.815. Estos,.Ji'más·'allá ·de ser olvidos individuales 
. .-.-. - ·-· --'~'. 

Oo~:s:,;!:ios. cuales eran partlcipes son colectivos los 

o 
·_ :,. - - .. : 

preferian no Í.~torma~se mucho y simplemente e: reer en sus 

tes timen ios. 

L.:ls Disp-enS~s para· rnatr-lmonios en tr-e sise: L.:1vos con-:;titt..lia un 

h"cho más complejo pues invol•..1craba la moralidad d" los aonos. 

La Iglesia habla desarrollado un discurso con et cual cL1lpaba 

a los amos del concubinato. y la ilicitud.entre sus esclavos. 

Es decir, transferia l.a culpa ai ám6,. quien debia ··vigilar 

por la moralidad en sus c~ad~~~¡a~.> 
., . . •:('. _,;,-_ ,·;: ;,~ ,·º· ., ' 

. -~ . 

Tanto en la ciudad como en el campo y las minas, las 

condiciones de vida de los esclavos eran bastante propicias 

para el amacebamiento, el concubinato y la proliferación de 

hijos naturales. Los propietarios en sus solicitudes de 

Dispensas revelan una serie de situaciones y comportamientos 

bastante peculiares. De un lado, la carencia notable de una 



memorii! genealógica de sus cuadril las, de otro la aceptación 

y busqueda de una legitimidad para la condición promiscua que 

se viv1a en los ranchos de esclavos. Don Joaquin de LondoNo 

dec 1 araba en 1. 785 que " ••• aún en es ta gen te común se 

esperimenta el ligamento que en las demás familias de que se 

compone el vecindario". Reclamaba dispensa para sus 

esclavos, cuyas madres fueron primas hermanas, porque 

11 
•• • estos esclavos están vi.viendo Juntes en una casa por 

obviar cualquier ofensa a Dios nuestro seNor maiormente que 

io no puedo estar a la mira para evitar sus desordenes". En 

el mismo aNo doNa Manuela de Gaviria solicitaba la dispensa 

para sus esclavos unidos por parentesco de tercer grado, ya 

que " .. a los dueNos de ese laves les es di·ficil prec:aber las 

ofgn:;-3s qua· 9stos pL!edan cometer contra Dios nu1?stro sei"tor 

por tenerlos viviendo juntos. en una casa ••• y que aunque 

pretenda vender el esclavo para :c.ompr-ar otro con quien cazi!r 

la esclava, no se encuentra en.esta Villa quien les haya de 
. :• . .,:. -

comprar por la abundancia que: hay. de el les, y luego se desase . ~- , 

uno de esu esclavo bueno, y·por lo común topa otro de malas 

propiedades, y no hay quien los pueda comprar a dinero al 

contado, sino con largos pla:os, y luego se atra:an las 

dependencias y se pierden •• ". Otro propietario, den Juan 

Manuel Tamayo, enfatizaba que le parecia ".,.moralmente 

imposible que sus amos los podamos sujetar a que no ofendan a 

Dios por estar estos en un mismo lugar y con mucha 

inmediacion las cagas y ser quagi en una misma cas•" ( 1. 773). 



Los prapi•=tar .i.os .~dL1c ian varios motivos para negarse a buscar 

otros pretendientes para casar sus esclavos. '··No obstante su 

abundancia y altos precios·· en •,él .~ .. ;cádo local como 
·"~·.>.::. :,:·~ ;~.:::~. ·. : . . ·" 

argumentos '·reitérádos, '-'sl.i temor' re!a1<é'rai.·.•ccinio .deeta dorta 
· · .<:·:~:''. :, . ;·:: 1.·:. , ~l ~~·;: .~.:_·),·:·::\~ ;~_·: ::·.\'?·~¿,¿:~~ ~:-~'.;!-'P ;<U}.~~~;:.>·: ~ .. ;:;r·i_';· ,,_: :'· ~ \·:· :'-_: __ · : : 

Josefa Sánchez .. de.' 1:U:iiofosa'; jJ•,':·:·qí:lé/se.''.ros\desvi.en casándose 
. . -- :.· -, \·,·. ~: :::':},'. .. '' .. '-:~ ·'~j~j.·~ '.:;j·;~::;:::;§l_:;~f,~):{~~:~C:f{:;;:;,_¿&;:f :;·?~:,:;·~j~:::;-.<~>-'-\~·~.'·::;··: ... -. . 

con libres ·que<siempre",son/dartosos::eri\casas. 'de.recogimiento y 
·. , , .-.:: :>: :-~·;):_f>~ :<·::):~~ ~;f~;~i;$;~;f t::~~It~~~~+~~:~~r;:tp+¡).~;¿.:~~tt::;t¿{:·,\~~".:r~!· :) ;,: 

honor" (l. 784 ) .• .,:''Los·•amos1usaron;•'lacc:dispensa ,eclesiástica para 
· .. · ·_:. :,_~ :--~~;.-1_:~<i·::: :~?j~;~ .. ~:1i.~.:¡N~~:1~\~H'~·i:t.~~:~~~,~;~~?~!~~~'.,~t~~~t~i~~<'.~ ~?.i:fi~~1 :-/:: '; , 

con trol ar .';":·.la : urfión}'ma tr1mon1al'cl.de'isus«,esc l avos y asegurarse 
· .. · ... !':;::::·-·,~~~·::~::ff '.:,:~~·:{\~ff~1~-:·~~:;;:g?~~~1 Jif f~:~.:~{~;~-~:~r~~~ .. :frt{.~\i~~-; /· : .-: : · . ._ . 

los hiJosh'de'.¡·\,estas f;: parej a·s /):·negándose· rei ter adamen te a 
, :: .. ·.:;_. :·:: ·~·,_>·?~S_:'.<['.:_;.:_:?.: 1'.i·,·,}t.~~r:J2~{{~~~-~~X{J:.~0t~[J)~!:ij~:;},.~.~~~~)'!.i/.)~i'. . -.. - .. 

uniones que "imp ú'C:ár:an'Slin~' pe ü:i;J'ro":para· su propiedad. 

. . ·• ~.~.~:· :.·~~ .. ••
1

'.~·~::;'(~;·,!:,·~y;~:,:·;?\:,1:\~f ·~·' .· 
La Iglesia,.'" .c·onsciente' .. JdeL,~mbiente .de pr:omiscuidad a que 

eran . c~ntl.n~~J~? los <~~~;~~os;). tortedló tacul tad a los 

presbtteros 'domJ.c~riar:i~~ !¿cal~~ .. para . qLle "::tendieran 

di~~eris~s;· .. en. lo S .. C:a~~-s :,-~ r.0qi..t~_('l.d6'S ~.> · De. esta· forma e:< imia 

los propi tar:i'os del pago de los trámites ante el obispado de 

Popayán y acercaba el. brazo de la ;Justicia .eclesiá'stica a la 

vivienda esclava,· de las·grandes casas de. la Villa; los hatos 

y las minas.· 

Los esclavos mismos aprendieron a Útil t':ar . la norma 

eclesiástica para defender su matrifllon.Í.o y .Ú' Gn.idad de sus 

familias. En 1. 780, la mulata Candelari~ erit~bÍO ·pleito 

contra don Francisco Zea porque . ~;E!~~~é:t ia 11 evar a su 

prometido a las minas. Con inteligencia eKplicaba al 

presbitero que "Joseph es su conc:ubino·desde las fiestas de 



ta caloc3.ción ..,. le h.~ dado p¿i.l-:l.bra de matrimonio .Y por ésta 

su ~me lo qui~re mandar a la mina 1
'. ·Otros, c_on. s1_11na 

habilidad alegaban·' libertad para elegir sú. prel:eridierlte: ·En 

l. 784, Cdstobal Uribe, ese: lavo, arg~J.'a e~,~~~~r, d~:su unión 

c:on Franc:isc:a, ese: lava de disÜnt~, p~~·~i''.~~~~'~;;::; ... ~.je }·.:en· · 

esto del matrimonio· se debe'seiguir'.1a;:inc·11ríaC:lóh'·:·q·uando·· .no 
' . . .'.: !·.·.:.:·· --··<'-/~;\·>·-~/.:'.~0·\.::::·;::.·,:.~·/,~·.: <·.~· ' . 

es por afec:to malo, para. c:uÍnplir rneJc:ir;·<C:orí''é1}!·que .. no 
- ·-. ·'. ... ·· ',·,•:.·::.:··.:·: _·, .. .-.<.;_,,_,.,,:_,,<:• .. , .... : __ .... · .. ;:.-.">. ·:.· •.. 

violentado ... para impedir los darro~ qÜ~'~';,¡a/'F~~gc:is~a le 

pueden seguir 11
• 

_::"::, ... : ... -
. ... 

Igualmente, las dispensas fL;eron utilizadas c:on sagacidad por· 

algunas mujeres· para". librarse de. relaciones .opresivas. Un '. . . . "_;-.-::·: ---., ... ' 

entl".e ot~o~, ~~'.. ef de.'c'atalina Cardona que solicitó en caso, ... 

l. 7•H · ab'~t ic:io~ 8~:);;;;1 \ma'trimoríio por haberse efec:tu21do sin 
- . '.,','.;~,-\: ~,', .. ···,;,:'.,;,¡,'y.-:. 

de 

c:opu 1 ado 

y 

lo 

la 

c:onc:ienc:ia'y·~·Í,~~?C>1[~''.''2ci~~J.¡j~~~ndo 'el estado misero en que se 

halla mi a'1f11a a~i lo dec:lar;,,, •• ". Aunque la Iglesia negó 

die: ha · solic:it~d, y c:oriml.nó a Catalina a hac:er vida 

matrimonial c:on su esposo,· ocho arres después esta continuaba 

emperrada en su rec:lamo. 



Oesd~ otro punti:> d'= VJ.$t3.. la disoensa ~use.aba .·m.itiq.a.r l.:\ 

De otro ladjj, :e lbs/ }i~2~~"1nd. ¡~ntes 
. . ;'" --~> ' - ... 

c:onsc ien te o 
•-,·::• ,.,. 

inconscientem;..nte-a~·;..j'á.nt:al:lan<relaciones que los comprometian 
- - - ' ' - . '','' . ··-

y operaban a ·su távor·'ar sc,Úcitar la dispensa. Ademas de 
, .. . .,. ," ... ' 

una declaración · es .. :rita,. la solicitud debla acompal'rar la 

certificación de entrev¡'st.a privada entre el presbltero y les 

pretendientes. En esta deblan informar sobre actos illcitcs 

cometidos. Cuando existlan, el p·relado insistia ante el 

obispo en la benignidad de la dispensa, para con el 

matrimonio remediar el pecado, 

10$ 



una multa y cumplir penitencia. Segun · conociera el 

presbitero que poseian ·medios económicos debian pa~~r •has t~ 

5<) pesos para obras pias. Tod~;, sfr:,:x~ef.~~~fü'.'fü~~~~.~~r?0 
peni tgncias de confesión y ·común ion· caC!á:·.domlricjC';;entre:dos' .y 

·.. _~ ·r::.::. ;:~_.-. ·~);.-{:··.: ,-:_·._.:º :~:~·~/_:;~: :t~: .'i:i;~;¿~fi:J·.:.:~;tf 7::t~J.7:'.~1-~~'.l$:;if~t;;:~Ji;?: .J~.\f::: ~:¡_r:-~<~- --:. ~·-:, 
e inco atros, ademas:··: ·:debial'J·::~r:<r.e:zar:¿.~~:d.iar::ia:me~ te/~·;~-~!~,:;_1j,rosa('1p 

. . _ . · : -:·i-:, ,:_: _ ,,_. _· .:'.:·; ...... ~·.)~~) ;;;:\'.:··(::;~~'.,::;~:~\: ~ ~~¡;~:.~'.{1~~~~~~l;;~~;;1f ;ttil~~tf :~~l~~ri?t'.T·~V?.S{;~\h~~ :/;;·.-:::,, .. ·,: :-· : .-· 
de · .·rodi'l' las,;:·:'an te·,,, lai.,~;'imagen·<:ce"de;c;•;;,:•.Jesucris to ••. 

' '~' ', F • . ":'~: '':·~,; '~: ~;; ;~--~-¡;:~~~-::··-~:;~ ~·~::.,' ~ ;,~~::··' ~~~~,~ .~~f~·:¿ :'\ ·~ ~,~,, ~· -V<~ .. · ·:· • '• -~ .. ~-:/~ ·:.' ,• 
hincados 

Seguramente, . .,el<:,'cumplimi'ento"/:de.:/es.tas;i penit_encias, en·· 1·~·; 

in t ~midad ••·. ···.··de; ... :;~~~~~~t~~·;:ii~:~~;~íJ~t·~P~~~~~·t-~~~~?~,~~.~"{·~~-f ;·;~~· ·······l¿s ·.· . 
pen1 ten tes,,.· pero ,:;>también •:,.;.se'; ·.convirt1ó'c•;en· :·;¡~·; •.·~~c~ela 

. . \ . '.>- -, - . . :)J'.'.:,::~":\~:;t~/_'.~~:\~~,::~~.:~~;/--~:~·~·~~t~:~~~:·;c ' • ' .', >:,: ¡,~: .. _:_:~-, -::'.~"~ / :~.':.:-:'-. -~ ::~·;:~} ;::-: ' : '; " . · ... 

mora liza'n teí' .d~ los;:•an tioqúel'los; ;:·· ':'.')'. "" ,; ·· · 
,.· .; ·: ;."! ,, -._} ··,' - :'.-~:~~:~:::~.;~--~,::i;?/:>;.~;~:<f:; .")'~~:~·: ,_,. ·:; '"" .. ., '.'~;;-~; .. -t .. ·¡_:·~' .';>. ~· ... ::::,·:· --'.·. 

·---<:" ':·'-': .-;::.:t· •':y)'.'-~ -,_ :;'.,~.:"1). · .. ' '(.-: . -; : . _·, ·, ,•· . --'.·.-~·::" . ' 

.. :. ' . ::.:::-: ·::·)'·-:\:::·?::·· __ ;_;?._~::::}\~,~~~:·,}}~;y_:_.>,~-~--:,~.-~ .. J'.:.-:1.:-.,;:."·:< ·'"-~ -----~ =~ .. :· -. 
De los· casos, es túd:iadcis(pcidemos \ .. con e lctir,. · pr~lj.i;in~rmente, 
q•.1e 1 a·· · opi~i~'~(v~~~J.i~ ..... : ~~1~{:;~tfr,~i q~1~' {~5 tam.i l ia,;.· 

medell in.,nse~ d~~d~ .· ~nt~lti:J .·,·~·~·.,~~~abanen tre ~.i. es ~Clrr~c ta, .,., 
.;" 

pero requiere ma'ti::á"r~~ .. eÍi·_._·s~S ... c·a"¿tsas .y_ _d imi:nsiones. La 

gente generalmente se ~¡¡fo'r~aba por casarse con alguien 

11 prOnimo 11
, es decir de los vecinos o los parientes 

inmediatamente más allá del cuarto grado, o sea del limite de 

la zona prohibida. 

Cuando un vecino ne hallaba cónyuge entre sus "pr6:<imos", 

preferJ.a elegir a uno de la "zona prohibida" más que a un 

ex tra/'lo, con el que además de la economia compartia 

costumbres, prejuicios y comportamientos locales. Asi mismo, 

la endogamia tampoco fue una práctica exclusiva de los grupos 

1 

1 

1 
i 

i 
1 

1 



pr 1 vi. l e·~1ad1Js. f'l~s ti ::os, mu 1 a to:¡ y negros term.i.ncaron 

atrapado• en su red de parentesco, a pesar de la.· libertad 

Entre la élite .• endogamia y .captacion 

de 'peninsulares se combinaron como una estrategia para 

robustecer su poder y l inaJ e. 

7.2 LA DOTE Y LA MUJER 

El estudio del matrimonio en la Villa ~e:Í~ Candelaria de 

' 
Mede 11 in es importan te en cuan to este ·nos~ revela· una serie de 

pautas de patrones de movilidad soci~{«; ... de percepción sobre 

la condicion social .delos ~~~tl"~ye~~~s, inalmente sobre 

el r-ol de,la·ITiu.i~~ en.la ~o~i~daác'of~~iaiO El sistema de 
.. ,._,;_· __ ,_..;-. ,J' .-- .:·;·-·'-' ·_·;~;._,,:;: ;;,~- :'-'·. 

dotes'' mJ.tl"lírioni:ales'. cohst'itc1ye.ün~'éra;1e' ei:cepcional par.;¡ 
· -': -· ::-' _· · ·:\'. '.: ::::; .... > ::_',;. :.·_..·": ___ :_·:~:·"·:,->' .. /·:.:.::_ :'/f j~: :. :,::~.' ::·:·~\·:·:'.'.:::_·:::'.··_~'?" _:· :::r~':~::_::·;·:'.:':~·.:·¿t~-.~; __ :·~ ~:-_:.·. _<. _ · -

analizar 'en .de ta U e '.<!a':.' fcir-m•i":como '.estos .se 'presen tar-on. Las 
- - : • • · ' :.- • ,·-- -· - • - \:;--:_~:,.~{\:::_1\;~<:~::~~:·::~·\:_:il'.-'.~f Y~>·:i<':~,;·:;~)-'\~-é{\:'.f~,~~-:.T::·'.~.:./r<·· _. :~: ~ · _.-: 

Do tes , desc..;bren. ·. 1 a;; .. formas .. ;: de c,; her::enciéi.; ;:¡a sen sibil 1dad 
.: :;. , :.-)/;-,' .. ... ~ -. ~·¿,~:'.0{/-~::~;- '.!>}~_·:-.~'.\{~~:~,;:~·¡:~:y;:i:~_~:;'.~1" ''. '_~.· -' 

familiar y .. la. considérá.i:i6n'.<Ciúe;>en''eY1\i:se:tenia ·de la mujer • 
. . -: ~---_.: < .::; -\'./~'._·>,;·;_y\{?J4::.\~*tff~~;f~'~,~'.{~{!:~:;}-~-:~~ ·'.!.~\'.,/t-~~!';(>\':· .... '.-_:. . --

. Y ofrece, aunque :con·'·l imitaciones i:'opcrtunidad de conocer el 
. : ._ ,-_' . .'-.·-::::;;:.:_~:\~;~):i*)kdft;~~'.~~;~3;:}\§::;~¿;)~t-::~:_;:-~--;~::/;:\~··; :.··. ' 

universo social'. y economrc·o,qúe'.~:un'!'a'"a :hombres y mujeres. 

' ., :l(l\i~f~tti"~;~±i1.·f: : . : ' ' 
En sentido estricto, · ·la<dOtefregistrada. ante el escribano 

<-.;_: 

püblico es el r-econocimiento que 'hacia el novio de los bienes 
•, '• ' 

que recibia de la familia de la novia "para ayudar a las 

cargas matrimcniales 11
• Relata las modalidades y el momento 

de su entrega, describe los bienes e indica el avalüo 

efectuado por las autoridades oficiales y su registre en 

.l.01 



notaria. Iaualmente el n•:>vio señdla su cohdición económica 

y soc:131 ·en e~. mo1nen .. tc .cÍ~-:;ef_ec·.t~~r el .'~a_tri1n_~ni_cl", y lo qL1e 

equivale a su ap~rte./ Flria~.;e·~~e!,' este ,.;~gístro'i:onstituyei' 
:·.;·, .. :: ~<. ,·: .:·· . 

la obligación del ~ál'"idO a respetár' y· no enajenar :los ,;~i~n'e~ 
de. su i;e:~h~<'I\ dot~l'"l~ con el 10% ~:~''' ~J5/' '!'~opios dotales 

bi.:nes ·(<.<r'ras):.y>~n,afortJJnados casos, introdÚcirle.1neJoras. 

Estas· '.;:ctas···eran otorgadas regularmente en el momento del 

matrimonio ~ ·de recibir los bienes. Sin embargo, en 

ocasiones ·podian· retrasarse al'los y has ta décadas. 

Las "Leyes de Toro" recopilan de manera minuciosa las 

prescripciones, de la Corona sobre !a familia. y 'el. matrimonio. 

En la. Ley Cas.tel.lan.a la :mlJJer ést:O.ba •bafo··1aitutela del padre 
·:·:."'::'; ' ·" ·. ;:' .. ;,\ '.·:'·i-· o:; :\::'/·:·:.:· . 

has ta ... g·,1e • ~ºn~:,~,~~. ~r:~;f~t'~R,t~,y.:~ ~,11;,f,~0fi~tG~,~(-·)~.~r ~tj ~ . 1 ª . 
tu te la dé su':,(marldo'::,;,)'Sin;;enibar::go'•'<.'c.omo \es tas'iínismas: leyes 1 o 

: ~-:- -:_ / -~ ·:· -·:.>¿ :,~:~ 1'..::~::·-;:];{/i~\-.>;:)}:~--'.'./·:~J:\?,'.·1~{'.;'.:{~~~~~t:'.~~P.-~t;·:~~f, :~:;}"!;~ ~:~;'.'{f;:;;.~~:,~:!.<:1, :~:'.;}-'}'.','.:,:: '· ~,:_ . ; /_ ' 
sugieren podian:.·: ·.: adquiril"/,,¡,aütoridad+t::dúddic:a'' · c:cin su 

' - _.. :_:_:/'~.:~=·:; ;~¡}·'.?r--i ,\~~'.:~}~~tJ:1~i}f ~:~t%}.p?~4:{~t~;;{~l{t;t::~~;{J:~··'.:: !;'.< .:· ·:·~-
a probación. En. su uso ·estas,:.leyes:rlegai:cm''a'ser un arma de· 

-·: _ -· :-·· . , -. ~=_:'.):f;~.(~-~;u~;;~}t:ú~:'._~,r.:Ji~:E:_,\~i;:~,~~:::t~ .. :\~-?;:7::~<';:)_;,:<: :·, -_. ·. · · ·- . . · 
defensa de los intereses\de·.,1as:imuJer:es?eni eLmatrimonio y 

· , -- · .. :''.:·<-\:~,:·::::::::::-t_::{\"}f:~~~;r0t\~~;-S:J(~:'2~;_:~.;_·---~~~<-~:;-;~- --."_ ~; 
la familia. Por ejempló;:,<la''.fey,:ví.gi'!aba celosamente los 

. . ,-=:---··::-.:_;·::::{'.::-:"f~·~i:.¡_~~:<~~::\(:'.·','-;-\:i/.' . . .. 
bienes dotales de la esposa;·:·:c.·'(Estipu.laba ,que el esposo era un 

. ,, . . ':l:.y:?.-·::!_::.-::-:: ,'.')';· 

administrador y se· convertia·:,·e;r;'''de~dcir 'de la c:an tidad en que 
· '· ~·',; ·;,c::_i.-,~·,·; 

habian sido avaluados. ·Es más, es tos bienes eran 

inembargables. Igualmente, ·la mujer adquiria derechos de 

hipoteca sobre los bienes que recibta en arras, donaciones y 

mejoras en Jos b1enes de su marido. Incluso dichas leyes 

buscaron .amparar al matrimonio de situaciones en las que 11 a 



notaria. Igualmente el novio sel'lala su c:ondic:ion ec:onómic:a 

y soc:ial en el momento de efec:tuar el matrimonio, y lo. que 

equivale a su aporte. Finalmente, este registro constituye 

la obligac:ion del marido a respetar y n9 enajenar los bienes 

dotales de su esposa, dotarla con el 101. de sus propios 

bienes (arras) y, en afortunados casos, in troduc:irle mejoras. 

Estas ac:tas eran otorgadas regularmente en el momento del 

matrimonio y de rec:ibir los bienes. Sin embargo, en 

ocasiones podian retrasarse al'los y hasta décadas. 

Las ºLeyes de Toro 11 recopilan de manera minuciosa las 

presc:ripciones de la Corona sobre la familia y el matrimonio. 

En la Ley Casteilan•. la mL\jer estaba bajo la tutela del padre 

M.sta QL<e contraia matnmonio, . y a partir de este baja la. 
. -_ . --· - : .. ' ' ,' . . :, ,. 

tutela de su marldo. Sin_.·_·emba-r:-go_; '·como,..esta_S. mismas le.Yes lo 
'; ... -.--· 

SLtgieren podian·· adquirir. auto~idaci.: .,JLtrl.dic:a', •· c:an · su 
: ~ -~ ;'.: ';.< r '·, •. ·; • • • ' ': ' • ' 

aprobac:ion. En . su· \.156 'estas ·leyes· llegaron. a' ser un' arma de 
:-,,:_;:· ,;-~--<<"-',, .. ·;;--

defensa.··. de ·.los. intere'ses de ii~ .~'J'.iri~ri~· en ~i ·~afrl~onici y . 
. ' _: ."';_- .. - . ''· ·-_ -':_":··~ <:··~.'. _:;:~::,:\~.;~,'._\~-¡~:'_/:':·._\>::~(/~: _.::·_,_ ... , .. '>}i: __ ·::·.. ', '- ;<:, _: __ · ·'', ·: :.-\·:-:·,·. : "- .· 

la f ami! ia; e•' Por:'eJemp !c:i'i1;,'; 1a·¡·1 eyc::'íigilab•.\'c:elosarnente ·los 
-. . : · -_:_.: .. -~--:. · .·;;://~:-::~~;:,.;~:::.:.;:~~.;;~~~:;;J)>;t:~:-:!~<:l~-~/:H.f.;/;~{~.:\'._:JL'.:,\·.:~~~.;.i;\;-:~:'. . .-::'/(. · .. _·:,.<-,,"~; ::/ ·::· :·' ·. :.·:-: .. ,:·· ·'::. 

bienesdotales\de •l'a;i:espasa ;,,,,.·Estipulaba·'que ·e!¡.; É!spos~ ,era·un 
· · .: :· .. ·,· .·.' :~ .. · .. : ... ;. ~{;;:,:~ \;·:~ /I~~~f·~~~-t::~;~:~:~é~~~t~:iii;t!~f ~§i~i). f ~J~:~?Y;)~§'.Y/\':_:::~.:.::¡(~~;i.~\:.··j:X·. ~";·; ?/;~,;', : 3i·> .\ · · ·~ :·· ·:··.-

él d ministrad o r ·Yi'se·.:conVer:tia:cen.''deudor; 'de ···la: c:aritidad ·.en •que. 

habi.an ·· ··.•··~:id;t·~~·.1;;~t~1~~~~;fr;~f;t~~f é~~i~~.J:;.;~ .. i~~!~~;.;¡~bi~~~·5·····.· .eran 

inembargables ·;·:7.;..:!:Jgualmente·,·,•\flá ·: .muj e6.adqui r iaéderechas de 
. ·• . ,,_::·:.' ~ .. ~.·:·:1fL;_;:·~Y\:}i'::·~~?\'·:~~.~t:,<;'.-;;f}i~_'.?:·~-~~·:·:~'.·;::~~;:~~:·~.>:"<'. .. ;~·~'.\~·'.~-~~:):'~'t.:;._::~;~;~~'..::::·.· ..... '. ·-·~. 

hipoteca sobre/lo.s':blenes''que 'rec:ibia •'"';arra:, ,• dona~iane~ .y 

mejoras en lo~'.:;~·¡~~~:~;,d~'jS~~~·~;~.' ·'·,·;n'~·l~so ¡dichas ley<:s 
'i : .. /.~ · .. · ..... ,•'; :.;;· 



causa del mutuo amor el consorte más sagaz y que menos ama, 

despoje al otro de seis bienes". ( l) 

Entre 1.675 y l. 780 se registraron decenalmente entre 10 y 20 

dotes, y en conjunto suman 145. Tanto la frecuencia como la 

cifra total de dotes concedidas en Medellin en la época se 

hallan en concordancia con los estudios realizados en otras 

regiones de Colombia y Latinoamérica. No obstante, si se 

mira en perspectiva, es claro que el sistema de dotes entro 

en decadencia a fines del siglo XVIII, pues aunque la 

poblaciOn se quintuplico'el número de dotes no viviO el mismo 

incremento. 

Ve l<>.s 145 dotes analizadas, 125 (86/.) tenian cin valor 

pr-omedio de menos. de·· .:J.1)(H) pesos· de oro d~ 2i:1 kilati=s. 
. . 

Otras 69 ( 4 71.) erélrl de menos de !. 000 pesos.:. Las. peqc1elias 

dotes de menos de ,5(i'j) p~sos o ~as gr"'.ndes' do tes. de ... más d= 

5. ooo pesos. eran. · 1.~·A~~~~~~itf JJ,~j!;,S~:"iJ~\Nf :~1;~¡"{j'¡;~-t~L~~~~~a ¡< era·· 
que la tamil ia. •'.dot'ar.a·,,a';jsu\liiJai;i::cin,'.;bieríes·'r:;que ;.;.oscilaban. 

entre l ós_ •··•• j')~/,,;~--;J:.ii~~j~~{f ~1~{\~~~~f,~~~J~iI~~~~~~~~~W~[ 'j.f ~~/;üna_· .. · 
sociedad· : en· formacion;•.•:+tra tando-:de/recuper.ar;,se,\·.de'i,l a•. crisis 

, _·. __ . _, _ · _<-<~/-: __ ,_:-_:\i: ~<.t~ .. «~·::~l~~;;~i~}~:~~;:;~~\ti;{:Y~~;~i_r;\~~i_:;~~{f:~rt~'.:t1~~-zt:~1--~~~'.:~V)~0r.J~:~s~~:\::f~:'.;:·.:,...-.~_~,:'. .... "·:, -~--.. · ·. · :.: ··· 
minera · deL.\s.tg lo ;'''-~XVI•,I:,.',:¡y\·.\'..bUscando·:.•\ consolidarse.'•'·' en. ·· '¡a ·· 

. : . : . : '-.:·._- :"'·-~ ::~~~::·:_;~~'.;:i;://::;t,;·:;:\};~·:-::::!~//.~.?~·f,: .. ,~:~-.. ~,;~'.;·~<~~:·'.~::·¡~;~~~-~t-:·-~:_;_~.1:i'.~Ú5~:;.? ':!f!'.::~{~~f-i'.:}~::~·.;:.~:·~~~~?~' .. ·':·_~ ' \ '; 
ag r lCLI rtura ,,:··e ' gari'aderi a J:i. \f <'.CÓmerc i o',''>' of r;éc'i·era'·• "do tes .. 'que .... 
sc1perara~ los~ .s .',;~¡o pe~~·s •• ·,,f?~{~ ~m:b'~~g~·~e:~/~:~-·,g~~'~r~jjar .que·. 

( 1) Don 

. ··:.·-· -_.:_·::· ; ,, ,•,-" - '·'o' ·';>,'.,_\-.'_:,;'·.:;:· ··-.-'·c-.; ·_c •• 

- '.':'.'__'·. . ·,~ -,: . ,\ 

[. A!\'are:: ·f:·o.;~:Ji'l;a, ~-6metar10~ a Ja~ ~,,'0~: dl lar~, 
Madrid •. seC,u'n.da ~-mpr-eS.i~n_·. t_. 904. 

J:I<) 



3.000 peses de ere en cualquier Provincia de las Indias era 

un capital apreciable, y en perspectiva un e:<celente punto de 

partida para una joven pareja. 

Para orientar la definición de las caracteristicas de las 

dotes, agrupé sus bienes en categorias de dinero, bienes 

personales, bienes inmuebles, esclavos y ganado. Con el lo 

podremos estudiar su composición y calcular su valor 

promedio, incluso comparar la significación de cada 

categoria. De las 145 dotes registradas· fue posible conocer 

la composición discriminada de· 123 casos. Las dotes no 

siempre contenian los' bienes ~e~af~d·c;i~, ',y en la mayo ria de 

los casos. Linos :tenian •u~~iJ~~J~ir'c:IéJ~jp~~pohderante respecto a 
· , . '.- ~·., .:-. >->. -. . : _;:,:;_,':-: /-~_:_;:::<-;~:. /.:~--><)~ ::\(;/C::ff;_~)t::(~ ~;~-~-.-<{;_'.;.::·_::-:: ~:-\. -, : -

otros. Tal · parece_. qú~_'.·.una,: d_o~e/,6p}i.rn<a/.~r:; aque J la q•.ie tenia 
''·; '. -:_,;_>\~.".':=:-,::··- ·-·J.·.-; .• _..; . 

ccmposlción" -, Variacfa::·· ~:--/A'L.1nque._=-:r{O"'.~-~;P.odemos despreciar el ,.;:,. -·,:_ ·-\·:~,_ ., . ~- .:r :_-~··;:<~'. ;_-, ._,._,. - . .. . - . 
und. 

hecho de que en algunas circL\nst¿>.nc:ias.un bien . especifico 
. _:; :" . ·-:·:;:-; .. ' . 

. 7spec i,a~/~;?:ar.a:¿~':' ·· atractivo 'pareja, e ·un marido tu•1iera 

rac:1en adqt.11rid6S, sine · .. pie:ias que se ci~sprencÚ~~· del 

1·11 



mobiliario paterno. Nunca una dote se componia sólo de 

bienes personales, y su valor constituia entre una y dos 

cuartas partes de la dote.(1) De otro lado, esta era una 

sociedad monetarizada más no adinerada, donde el dinero era 

uno de los b1enes más apreciados pero más escasos. No 

obstante, el dinero estaba presente en 79 de los casos 

estudiados, y paradójicamente representaba un alto valor en 

cada una. En 47 casos significaba en el 25 y el 75 por 

ciento de estas dotes. Además en 9 casos representaba casi 

la totalidad de su valor. 

Los bienes inmuebles no eran el elemento más frecuente ni de 

más valor en las d_otes de Medel l ln, aunque su aporte no era 

un hecho excepcional_ como podrá observarse. En este caso es 

interesante la forma como pL1edei. percibif·se·· 1ai"evolui:iór1 de la 

Villa en ciudad. En la primera'i:l~¿adaéd~l-'.~igi.~ XVlII a las 
. ·. ; '. _(,~·. _ _<:, -- -·-;.-.~~.~;- -._;·~·;·;_,:-__ '.'.. ··:·:.'.'. '_._ ,, 

jóvenes parejas les obsequi~bil1\Jf:(~~~1~~;·•\:V"a' partir de la 

segunda se hizo frecuente la ·dotación. de·,, e: asas o domic:i lios. 
~-- '.I, _···-~--._:~'.Y:;·::~~::/\_--~. 

Esto se debió en parte al hech_o;de;.yque.'la Villa apenas se 

estaba formando y el número de';t~:h:s~rJ~C:l.ones era bastante .... ·.- ',,; .- ' ' 

As!, en fes·-· in iC i'OSxe!s tos· nuevos ma tr imon ios 

debian fijar su resid~~~{;_'!~Dl~i~~"-~~sa paterna de la novia 

mientras construian en•"'el'/terren·o;,r'e~ibido. Estas donaciones 

. . , ... · <.;;_•·,.I:;'..íi~'if~~··;;(~" .·· .·• .. 
tlJ P. Rodrigue=;·:·_ .. ''L'.il'••o<Jte;-en,;Medellin. l.6'75-1.780, Una 

Mirilda: a"' la, Hlstéí6\¡'•'de"l~muJer en la Coloni;.". 
Revista Soci6ldg1a 'io Univ"; •· Autónomo1 Ldtinoame1·i1.:.i11a, 
Medel lin'; .h9B7-> · · · . · 

- ',' ',, .,:,•. 



eran una forma de integrar la familia, y en cierto sentido 

revelan los rasgos de afirmación de una familia ampliada, 

definida por los patrones de coresidencia y parentesco. Por 

ejemplo, el regidor don Antonio LondoNo recibió " •• un cuarto 

en la casa de mi suegra con la tierra de solar 

correspondiente a dicho cuarto". ( 1) Es probable que para 

algunas suegras enviudadas este fuera el mecanismo de 

asegurarse sostén y compaNia en los últimos artes de su vida. 

Otros mas afortunados como el alcalde don Ignacio de 

CastaNeda, comprometido con doria Javiera Londorto y Zapata, 

reci•bió una jugosa. dote que comprendía tierras en la Ceja, 

una roceria en El Tambo, cien cabe=as de ganado, una casa de 

embarrado y teje en el sector de Guayabal, .nueve esclavos, 

joyas '( ·ajuar. (2) En si misma la tierra .tenla pot:o . valor, 

lo que la h~cia atractiva eran' los b~~~~~ /ncorporados en 

el la.. Not.o~iamente es tan aúséntés l:;~•./Jfu'~'~esas: productivas, 
----,·, ;:--·. :; .• -: .. • · •. ' '· •¡ :.'.; ,• - ._:_~/ :,~_<>.·-.-

núnc~· .•.• 1?~.}:~a·d:.;~~ .~;¿~f ~~~iZ1tt~~~::zi~J·~E~!H.~.~~··" .. ·•· una ··hacienda 
. entera·'"·' Ta1.··parece·;:,10:•1mpcirtante'i'era\f ijade' a·• la pa_réj a Lln 

lugar·· ··~a~a~: ..• ;Jl~:¡;~~·~!;,;~~(pf~?~SA~i~Jq*á~;~)~·p'i'o·t~r. e~ !;~l'\fdturo. 
·. , ·_: --:_ ,'. .-:::·· ... _~;-:;~;Y;<--.?~::'.?:~3~'.~:~~:t;_~:~~-~:::~~-~,r~~~(~:~:~~:7,~:i-1~·>_,~~. -?:::~,:i:f~~ ,/~~<~-.:;~,:~::;¿ __ ;·~-~ \;::·;·-~-;.:::·\ < ._ :::·_ .. _, .. -_ ~ .. 1 :·~;-/ :· ,-. __ ._ -, 

Sólo en ·,•muy/pocos'(casos'i ef'lCOf'l tr:a_mos ·,dotaciones·:. de_ •vivienda, y 
.. .· -. ''. . :~· .. :_:):?:-:.;:r{t~,9~{::y;:.:.~,._;:~:t;:\~_\t:~Y:_-¡\;/t~}':!;~:-~ /'::.:;;_~~,~,:-?(~~ ::~:;:.:~;::_!_,._-.:::.::-".!;_~:.:;:/::: - ~-,· .. · ~-':::-"-:_:- ..- ::. ;· ;-- "--... ·;: .-. _ .. ·- -

en algt.lnas' represen'ta;,un: inagn!tlcoC,capítal ;' t;.~:q'ue' debido . a 
.' ~:--/',º >:~·-'~·-:.;<?;~'.)~i\<·;].~ .:,::l<~~:~1~::,{:/{i~.(~::>. ."'::_'-~- ./ .l// _' :· . - - -;,_-,:,; ·.·. -; .. ; -. 

la' esc:'asifr.'.: de/materiales ,y\mano'.:de, 8°b~a •: 'tod'á:. · co'nstru'c:ción 
- ' " "<: '':''· ·,,' . ,, . ·. ' --. ·- ,• 

1::?1 Íbid. t;719, tol. :;1 



resultaba costosisima. Por ejemplo, el procurador don 

Francisco R1aza casado con dol'la Rafaela Saldarriaga, recib1ó 

una dote por 900 pesos representada. en 11 
•• • una casa de tapias 

cubierta de teja, con sus puertas y ventanas de madera y 

solar". (1) 

El caso de la mineria mereceria un comentario histórico 

aparte. Por ahora sólo quiero referir la poca frecuencia de 

dotacíOn de minas a·estas parejas, pese a ser aunque en 

decadencia una región minera. ·Sin embargo, no extral'ló en el 

lugar que el emprendedor don Juan Londol'lo y Trasmiera, casado 

con dol'la Barbara de Zapata, recibiera de su suegra doNa Ana 

Maria de Toro Zapata dote de • ••• la mitad de la quebrada y 

mina de oro corrido en San J~an, del sitio Los Osos1 con todo 

lo perteneciente 3. .1~ labor:· de pan.tanos, la-.vad2ro-:~ cridde1··:>5 

y a ven taderos, amagamientó'i; ?·" aguas a'! tas y bajas •.• avaluada 

en cuatro mil P~~°'fa'.d;.t~1~;¡~:<x{.,:}~~ caso .silmilar fue el de 

la dote. que .r:ecibio.•;don·M~111.te_!(;'.cle/íoro;. Zapata, casado con 
: · -.. : r:·;·-: _ J~'x·,. ·}:_·-/_~L?B.!~-::;:_~:/J~;,t·1;i/::::.:&;;_;>:,x:~_~;~-.::-,_~:\:-::':/ ;·,:::.:/:':~'.;\.->:_::>: -- :--- _ :_ -

dol'la · I gnaciii: Ca tanci:'Ponce.':.de:: .. Leoii ,·):·:':ein.::ra·:mina· E 1 Chaparral, 
',_, ··"· .. ··-/:.~·)'-'·•'..-'"·.'.~-~-',·.<>:~·--5. o;'·•:· .. ;,,~.'-•.>i ,"-:::·,·-~·,<··-.- .-: - _- . 

si tliada en la JL\risdi.C:C::i~~'.¡éJ;., l:i>.'..C:ap.i.ta:1 Antioquia~ (3) 
' - ; . _, ' - .... - ' :~. ' ' - .-~---'·, .. .-,::-.' .• : '; -- . 

··:-:.,:; 

-------
l l ) Ioid. 1.74(1, fol ~ '1(14. 

( 2) Jb1d. . 1. 688. fol. 29V, 

l 5) l tud; ·1. 72(1 ~ fol. 1(1(1, 
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En conjunto, de los ól casos en que se incluian bienes 

inmuebles, en 32 constitulan menos del 24'l. del valor total de 

las dotes, en 17 vallan entre el 25 y 50'l., y en un 

significativo número de casos (12) representaba entre el 50 y 

lOO'l.. Un mayor número de dotes (87) incluian esclavos. En. 

efecto, resultaba bastante común que los padres de la futura 

esposa le obseQuiaran alg1..tncs muleques o esclavos para el 

servicio domés~ico. A su ve:, los esclavos constituian un 

activo fijo de facil venta en momentos de apuro económico. 

No obstante, en el caso de la Villa de Medellin debemos 

concluir que se trataba de una donación de esclavos para el 

servicio y la compaNia, y no para el comercio. Casos 

1recuentes eran las dotes de una pareja de esclavos o varios 

mulatices que libraban a la mujer de muchos oficios caseros, 

y que a su vez le. dab~n .status.· Un caso ::.:cepciona.1 es la 

dote de doNa Barl:lara·,cie'castriÚón 
- ·- ·,_:_.:..::,::;~:'l;_;::;:-::;'.~; __ r_::: '.' <. ... • 

.Berna ldo ·de Quiroz, casada 

con el comerciante:.y~cabildante.don,Joseph 
> .--, ,'!_ ... ··_-;.;, . . 

S~inol ~' y' f1o; ina, 
. , ' ') . 

que la equipaba entre otros ,bienes con una .luJosa ... -_, -· .-.-.-· 
es<:lavos negros y mu·l~·tos •. Este\lote hacia par-te del. proceso 

de disoluc:ión ·de Lina 'de .. ras ·cuadrillas de. trabajadores de 

mina mas impo.rtant';! éle:'.1a.ProvincÚ '· · l~ del. sargento mayo1· 

don Diego Cast~i Uón Bernaldo de Qui ro=.• (l i .. · 

(ll !bid. 1.723, tal. 3~. 

·---···-~· -~ 



Finalmente, remataba la composición de las dates del Valle de 

Aburra el ganada, Recordemos que desde sus inicios el 

Cabildo asignó a sus vecinos tierras de ''pan y c:aballeria'', o 

sea para el cultivo agricola y la ganader!a, Siendo pues, 

esta, una comunidad básicamente campesina ~ran bastante 

frecuentes las dotaciones can algunos pies de ganada. En 

casi la tercera parte de las dates (60) se inclu!a una 

cantidad bastante variada. Realmente lo normal era otorgar 

unos cuantos pies de ganado vacuno, sin embargo, de cuando en 

cuando se registraban dates fc1ertes de ganado. Oarra Leonor 

de Villa y Posada, mujer del capitán don Felipe Rodriguez 

Man:anos recibió d~~e que incluia noventa reses. Oorra Juana 

Jaramil la de Andrade, casada con el alférez don Juan Zapata 

Gómez de t-h:u~er~. r;-ecibi6 cien pies de vac:unas. Dcha Rosa 

Santamaria Cervan,tes, · ·hiJa. de' h;,cendadas y mcuer d<!l .;.lferez 

don Cristóbal de Tora Zapata,,· fue dotada con un late de 41) 

yeguas.(1) 

Las cifras anteriores san un indice que nos permite intentar 

algunas general izacianes sobre la saciedad de Mede l lin de 1 a 

epoca. Una dote tipica consistia en ropa para la novia, 

m1..1ebles, algunas elementos de !LIJO como vajillas que 

agregaban distinción al matrimonio. El porcentaje de joyas y 

' \l J !bid. l.6l:l0, to!. ::::u; 1.690, tal. '32; 1.7'..'..:2, tol. 33. 
"'n la epoca una res .val!~. 4.:; pesos y una mula 11.5 
pasos de oro. 



vestidos en las dotes varia de tal forma que no permite, 

establecer ninguna tendencia. Mientras que uno de los 

hombres prominentes de la Villa pod!a dotar a su hija con 

Joyas (601.), ropas (11)1.), muebles, vajillas y dinero (301.); 

un hombre de condición social inferior preferia dotar con 

joyas y ropas (401.), cuadros, cama, vajilla (301.), y. dinero 

(31)1.). 

Otra parte fundamental de estas dotes, como henos visto, era 

el dinero. Dinero liquido y bienes personales eran 

componentes básicos, Esta sociedad con fuerte propensión 

mercantil era sumamente imaginativa, Luis Antonio de Porras, 

casado con doNa Catalina de Porras, recibió dotes de sus 

suegros fijada en d1nero y géneros por" 51)1) pesos "para bajar 

.a comerciar a. Ca.rtagen~ durante __ la g~~tr~-.i\ de !_.68(1 1 ~--' -Y otr<:i 

de 1. 581) pesos con que compro rc:ipa. de' ca.itú l'a •~·que· aí:: tL1a l ·se 

deuda gravosa.(2). 
_- - : __ ,,:_: '_: .. -.- -- , - . 

(1) lbid. 1.682, fol. 51; 1.682, ··fol,'.53. 

(2) lb1d. 1.762,. fol •. 50. Don Joseph Vel~sque• 1 esposo Je 
Maria lsabel Mej !a, rec1b1ó 51)1J pesos con el fin 
ei:preso de que se pus 1era a pa= y sa 1 vo .::011 1 a 
hipoteca que qravaba sus tierr.:is. 



La propiedad inmueble, las mercancias y los esclavos eran 

otorgados, pero no tanto como el ajuar de la novia y el 

dinero que se hacian casi imprescindibles. Una casa proveia 

status y un lugar seguro para el nuevo hogar. 

aqui donde eran difusos los limites entre la vida urbana y 

rural, elementos para el arreo, o cantidades de cacao y 

tabaco bien podian reemplazar la porciones de bienes 

personales brindados a la novia. Un hecho discutido es si 

las dotes conformadas por bienes no durables (ropa, joyas, 

etc.) eran despreciadas, aunque no comprendieran la parte 

menos , importante de la propiedad de los suegros. Asunción 

Lavrin al estudiar el caso de México encontró que cuando esto 

ocurria la m~•ier al menos libraba sus pertenencias de 

embargos o · desgraci'as su marido. ( 1) 

E t,;ct1v<>rn"n te" ;;f·~.~~~:'.WSsh~s·. p~dian ~e teriorarse y perder 

valor pero::tibrab'an'<'.aúa·:pareJa'.:.del equipamento de la nueve1 
· _ _. .- -:-:::·;·_:_·c:~~;?'(.·_;;~,~~:~-_/>?Y.~-<::~;_:,-:;_F'.::~~:-~~.'-.:.··i:;~::/::.-.:·· ./;~'. ___ : :.·:·:_ -, , -. - :.-... : - . 

c:asa •. En :Medeill11;1;~;·:i,"epetldamente ,Í'e1s muj.;,res exigie1n que sus 
\' •' '"· ~ .,,, ''"; .', -~--' ~e-;,,, •· •" • __ :. -·:; ,· '-'·' ' . , • '" • _. 

- ·- , ,:;· .. :' ... ,·::·;•o,:;-,·¡·,.._.'·.':,··'·;:,-. .,'. :_ .'''.;.,;;; --_ ._, ·-·' .· '. , -:. ,- ' :> -.-~ '-',: •• ; :: • • , ' - ._. • 

me1ridos, lés·/e1segú'rarari!sús'.'.bienes o:o .trasladare1n sus asegures 
.... ·_;:·_,:-.. ·: __ ·;~-1';_:;_::_~-::(,y;:{í'( ·:·;·;;'.;?~':·j~:;:~t: 'L:' ;·_. i -." ~ ,_· .. .--.. \' ., ' ':· -;.._:- -

a:· otra': propiedad.\'' i:!,Est#. dod~rnerito; • e1·· seguro, daba 
· -· _- _.--T- .-:. -_--:':\;\}~:>~:::;\.)1;'.;;:~~''-~.--:1~(' :,.}¡;'- .. ~· ., ::'.·:-;; <".:' ·. . . . 

tranquilidad:~·:.a),,las/'esposas, de comeri:i.antes· y mineros que se 
'".'' ~ :~. -, _, • ;; : ' '": >_:'.' ·. • ' 

· aus'e,nt;tJa~ ó;c'or'I. frec:Í.lenc:ia' y dure1nte le1rgas temporadas de la 

Provinc:ii> .. •· 6'-cu~ndo se ··acercaba ·le1 .. ancianidad del e" poso • 

. i'. 

(1) A. Lavr1n, "Dowr:.es and wJ.lls: A Vil?W ot 
socioeconomic rol'~ in colonial Guadél !aj.ara ~nd 
1.640-1.790''. H.A.H.R. ~9 (~)~ 1,979,. 

~ornen 

Fueb la 



7.3 EL MATRIMONIO 

La dote no era un Obice para contraer matrimonio. Al margen 

de este sistema se efectuabancom~romisos que prescindian de 

su valor. Ahora, la falta de una dote aunque no era una 

determinante, si representaba una desventaja para establecer 

el matrimonio. Tal vez a eso atendia la preocupación de las 

familias por casar a sus hijas, tal que en muchos casas tenia 

d1\ "''º carácter angustiosa. Es probable que coma los ingleses XVII 

pensaran que " •• no hay nada tan ignominiosa y despreciable 

como una solterona cargada de arras".(!) Don Francisco Guerra 

Peláez, un minera venido en desgracia, confesaba que a su 

hija Gertrudis no la hubiera podido datar con 5(1(1 pesos 

" ..• sin perjuicio de los más nuestros hijos pera fue 

consentimiento de todos por ver en estado a su hermana". (2) 

Efectivamente, la dote era algo más que el. gesto gracioso de 

los padres, era la c:oncentrac:ion de esfuer:=6s/Úe la familia 

suegros, 

los herma~Ós'..::~i~f¡{It_io~, .· los 

los abuelas, etc:. de la no~i~.--· :,;_cómo·,,dijimas se 

.entera. A ella aportaban 

trataba de equiparla para el matrimcinia ~}P~g$~~~le alguna 
., .. ,1,,,.' .' .. · .• :,, \ 

seguridad para una eventual viudez' '•oe:Ótro.'lacfo; na existió 

en Medel l in la al terna ti va la rec:lusion 

conventual para las mujeres solte'.as·hastamuy entrado .. 1 

(l) L. Stone, Leí 1:<r1sis de 1ª. Aristoc:ra.c:ia, 1.558-1.641. 
Alianza editorial, Madrid. 1.985, p. 289. 

(~) A.H.A. Escribanos, 1.717, fol. 12. 



siglo XVIIL Solo las familias mas adineradas podian costear 

el viaJe ·y la· dotación de sus hijas en los conventos de 

Carta.gena o Santa Fé de E<oqotá. 

Las diferencias de aporte al matrimonio de las novias y los 

novios, probablemente buscaban recompensar. una acentuada 

diferencia de edad o unas virtudes opacas demasiado notables. 

De otro lado, en algunos casos se trataba de socorrer ramas. 

decadentes de una familia. El tesorero don Mateo Alvarez del 

Pino, aconsejado por sus tics, caso con SLt prima dol'ta Ana 

Maria Alvarez del Pino, introduciendo bienes y hacienda por 

13.371 pesos, mientras que en retorno recibió bienes bastante 

precarios como ayudas .·materiales al matrimonio. Esta fortuna 
··-\. 

paso a la viuda, qLtieri':la:·:uso·entre otras cosas para fundar 
·- '.-~·. ''"•·-~· .. 

-.,:,..:;._. 

El matrim.ini<J J}0~.e~~ p:ir:i,,en~es de las clases al tas 

mecanismo\/~e ··•.ccinsolidácion de sus fortunas.·. EJ emplos 

similarel.~~¿~~rÁ
1

·iAlJ~\o~.~iembros ·de ·1·~/éiit~' ~ocia/de la 

era un 

·,- ;;»'"':-.: iJ•:,·_ ;;._- ' . -.- ... ) .. -' 

Nueva ~~~.~~E.i ... ta ccíhesiOn de las clase.t'a.1:'i~~.¡;{1Jr~antenida 
a tra\les'':'Yd ... ;'.estas . alianzas maritales ··• .idonde ··· 1a ·.dote 

., ! : :.:J :--'.';;'~:-'.~;,t:'i~:-;;f;<;:::·;~ ~-- -, ·; 
constitt.lia algo· más oue un .avance sobre/:.fa·,•h.er:encia 

-- :- •'. ·; '·-, ._, 
y un 

simbolo ·de.; consumo conspicuo. . El . r:'"sul taÍ:lc de · es tos 

ma tr imon ios entre pr il!'os fue 01Je J es. fa mi !l:as~ de .1 a élite 

(1J !bid. 1.7~~. fol. 16. 



criolla estuvieran emparentadas entre si por matrimonios y 

consanguinidad. Esto, naturalmente, promovia. un sentimiento 

de identidad común y de identidad politica entre este grupo 

social. 

Los asuntos de disparidad económica en el matrimonio nos 

conducen al tema discutido de si los hombres usaban las dotes 

como un recurso socioeconOmico mas. A pesar de la estrechez 

de las fuentes consultadas y referirnos a ltn sector parcial 

de la sociedad podemos adelantar algunas conclusiones no 

definitivas. ( 1) Tanto en Jos testamentos como en las cartas 

dotales el novio hacia una descripción de los bienes que 

introdic:!a al matrimonio, con el fin de asegurar las arras a 

su esposa, y delimitar su propiedad. Estas arras consistian 

en el 10X de sus .. bienes presentes y futuros. (2) De su 

lectura es apreciable qúe un matrimonio deseable era la unión 

entre iguales •. 'Apar.te'.de ~os ... facto'res<rac:lares y económicos, 

el perfil socf~ifürn~.~t-~~h~~~~~i~~.:?:'ftf0~~:~:~S(f,importancia. 
Hombres empobreciéfos\•;.:en/acHvidades/mineras:;·:.o . comerciales 

podian hallar en eI\/nt~~~~~~~i)t~~~'.·~~~ .. ~~j~¿ir~~ el medio de 

regresar a la solvencia ····•'·O:'··sea ·Un'·}1~di'bre· .. Pobre podia 
' (' \• ,- . . ¡;·,-,:·,~~:~' ¿ :_:7 -· '-~i· _. :: . -' ::" :.._;" _:}~',' -- ...' ,- . 

~··_;_-bü:~rl ~;·:.-:i::.:'~a-·t:~i~i;~·ici:~ ·:;Si~~-pre ;_y cuando 1 o 
• C';', • - ' .~'< •,, ' e 

establecer un 

C l l Futuras . inve.stigé.cÍi:mE,~ deberán tra tu estos aspee tos 
entrs .. mesti::"oS. ··m1_tJatos-Y.E'scJ_e"V'os-para detl.nir -.urya._ 
visi.On · 1ntegra del mctr-iinon_1.ci en. !os. i:1i~t.1nto'= 
sectores. ;ocial'és. 

{ . 

1.:1:\ 



respaldara un apellido prestigioso o su "limpieza de sangre". 

Otros usaban las dotes para iniciar una carrera, una empresa 

o consolidar su posición ec:onOmica. Sin embargo, parece que 

el matrimonio fundamentalmente constituyó un medio de 

consolidación de las fortunas y estabilización de las elites, 

en vez del territorio donde operaba a sus anchas el espiritu 

oportunista de los hombres. 

Los testamentos de hombres y mujeres son documentos 

pesadamente formales que resumen las relaciones personales, 

logros sociales y económicos, nexos familiares, etc., de una 

Vida. No obstante en ellos se filtran a menudo expresiones 

individuales sobre las relaciones entre marido y mujer. 

Estas e~:presiones de sentimiento,. afecto, .c:arirto o amor 

sorprenden entre la ab1.lndancia de .~_órn1ulas juridica:; de tos 

documentos. Ignacia ·Rojo . San ti llana confesaba " ••• haber 

experimentado de mi marido··mucho amor;· voluntad y continuados 

buenos servic:ios 11 • obn '/Juan, . Tirado Cabello, alcalde y 

regidor, subrayab'a .~ temerle · a su esposa " ••• mucho amor y 

voluntad, por su,v.i.'r;tud,Y.-virginidad". De otro lado, muchos 

maridos dejaban ,leigadc~'•y,"encargaban de responsabilidades a 
·- --. --,::.- - ' . -- '' --- . 

sus esposas, deja~d~'•:;~f;''~i~ro y· sin dudas qL1e muchas de esta5 

uniones resLtlta·b~~;:l:~:~i+a'c'toriils. El capitan Roque Gon:ale:: 
. _ -: · .. -_:_:·,_--.:-,,~}f~~:r,·;:~:/t.'.j.~<·~:,::_·i~f :::r,':.·>_ , . . , 

de Fresneda· por,'eJ·emplo;":hi:o donación a su mujer por ''. •• su 

virginidad 
.. __ -._: !!·:-)~ <-::::~<.: ,\>":._:·.~:;:_· '--~-- _ . 

. y. buen, pr.oceder virtlloso 
'~·- ._ "··-~:; ~--::. < lJ·- :·~· -~: .:":',:_.:-.'~-; ~"'" . ~· .. ' 

y o1mante que conmigo ha 

tenido"; A 1 cinso ·. ·· v J..Jancos dotó su esposa en 

22'2-



" ••• remuneracion del amor y voluntad que me tiene y io le 

tengo••. El al terez don Loren:o Guerra F·eJáe:: reconoc:ia la 

confian:::a que tenia de su esposa dol'ta Maria Véle::: de Rivera 

al nombrarla tutora y curadora de sus hijos y bienes~ " ... por 

la satisfaccion que tengo y que cuidará y atenderá a la 

educacion y crianza y aumento de nuestros hUos".(1) 

Clar-o está, el amor romántico que describe Theodore Zeldin 

en su 11 H1stoiri::! des Passions Francaises" no fue de ningún 

modo la base de los matr-imonios de Medellin en los siglos 

XVII y XVIII. Sin embargo, estas son expresiones sinceras 

que indican que el amor- y el afecto no estaban ausentes de 

estas relaciones. 

son diticiles de est:L1d1ar debido a la c\L\sencaa de testimonios 

de los jovenes. En este sentido núestr-a tustor-iogr-atia s., 

halla .en una. etap~ \·_..~·re·a;i:~-~a-~~-~;\:-:. ':Sin · ,embar-go, . distintos 
¡,~·-~·_·· .. ; .. __ ,._-. ·--.·:.;~ .. ·-· ·:· .. 

,casos. me >permiten sL\ge?i~;la ioea:iÍ::lé/que. eJ1ilos :~Clt..-imClnios 
• " ... r" ·-e·::·::·::: ;::-_:':::-~·E;<;:\:<·~\,-<~-;'.·:~::.~'.:_i'.'L:: ---~ __ : .. -: -.. :·::'.,-:-_/;'.-· _ :/;.: .-_.:-:·;'.· . -;._,_-,; · · .. 

c:onc:ertados ... por·\,. 'lcis/padr:os; :;c.: o»:sea •;;1 os.';de {l ;.· ... é l'i.te blanca. 
-- · . :,. . ,,-~-;-~'_;._~~;~:\-l:~;{}.::;r~~:?tf:1/r\~:~'.~.·y:{:_~_~;i::;:i .. :_~'f.i:.:~;-;.;'._,:_:'./~·- ';}{-_~ \:-_~_::.-:::,~--) _;_:~.: '.\~;;:,~<---· ·-·-~:.. ,_. -. , 

loe: al, · :amor ·· . y··· ::am.is tad::'.cipr:ema trimonia lé•.:er·an ·::escasos.· ,sino 

.:::~:::·••··,t\ 1~if li~it~lj~t~~¡.~~:t~r~Uri~i~2,·:: • 
compa1'1~~1s~~y .. ~~'.~d•)"\d[t;;:··,i:~:;· . } ;; • , . 

~;~-=~~.11. .¡¿.,c,.1tial1~~. ·~.i'.·1;~Jji t~L' 11J: i;716. fol. 1:.; 
<1;6s::~·i.:r.01_.>3-; 1.-.-61e·,· .·:t'6·r·~···-_:l7=' _1-.11:.- fo1.· ,:!;l. 



Por el contrario los Jovenes mestizos y mulatos que poseian 

un sentido más ardoroso de la vida, que compartian valores 

más cotidianos en su existencia, defendian su pasión amorosa 

con vehemencia en casa, y ante los estrados de la justicia 

eclesiástica y civil(l), en aquellas uniones arregladas por 

contrato entre el novio y el· suegro la muchacha no tenia 

ninguna opiniOn, y los contactos anteriores a las nupcias 

debian ser minimos •. No obstante, en casos excepcionales como 

mayoria de edad de la novia, o extrema vecindad entre 

los novios, este patrOn debiO variar. 

Igualmente los testamentos nos revelan una nueva semblanza de 

las mujeres solteras y viudas. Fu.,ron mujeres con Ltn sentido 
. - .. · -. 

de independencié\ ·y .reali:ación. · que s~tPieron-. a·p_ro·v~~har ·-las 
', -. ·-·~ ·.,· .: :; <--:~.;;--~'.~-:r-·:~-:·:j.,·::,;·1/':t~: :;·,~)./:_'.'.,,' <~- ·_ 

posibilidades que y. :ocied!,'d les dab.¡o, .. •'J•Los:•,c,bienes qc1e 

recibieron .en.· .. ·dote, ,·d°'~~~-~;~s;; ;::·~~;~~A~{H:·~~JlW~~~~~~rÓn · · 1a 

sequridad que:.e1 matrimonio'. habia';dej'ado'¡de:.:o,;;br';ind.árles. ' En 
. -, ·. - · _.:: \ · .-_",;·- ·'.:'::,:_>::-:it:;<~>F-·{#{:~---;.:':~,:;':_~;>~1;{:;~_~2::;·::,}¡~;'.·~~V~--i:~~~~:;:r;;:?>T;:: .. _,' :-; ; . __ , 

múltiples ·casos •asúmiercn·:•,;:ra·zic•adrriinistracíon ·, 'de. ha tos . y 
• - ; é .. '.: .. ; :::.-:" { /~~;_:'f /:t~-~·-:;;~'.''~~~_(~;p;~.'.i\1:_:t:·~:_;i·~j-~ ;::~;-~:;_,;'.11( .t~'.'.:~~: i'\':: .. ; ;·~', ::~-.~. ·.-;- . 

haciendas, sacando, adelante" ;SltS':'.1'amilias y . demostrando 

capacidad. adníirÍi~{~~~:f0,~\'.:i;if'.l6f·J;0ei~:1f~~I~f"i' común . que . 1 as 

y 

l 1 > ... a1-~ 1.1na ·-~,.·~/á'i2t··~-c1·0~_-.d-G. 1 a-=: rclé.H:i'ones orern:ttrim4=1nia!t?s 
~n tre .. m-!?·s t1 ;:c)s· ·~/:_ ·mu·1·a tC1S .- vE:ir · r·. ~~od r iri1.1e = ·11 E. l eci: itJ11 
Matrimonial .y tontlic.to 1ntere-tn1co';; r.·ev. l.:ittn~·L<>s 
Humanas.·: :11. - ··universidad· l\l~cion&:\J. de Cule,.mo:i~, 

M.,.dellin, l.988. 



de las mujeres que elaboraron su testamento se hallaban en 

estado de vide:.(ll DoNa Jacinta de Piedrahita, viuda del 

capitán Juan de Piedrahita y Saavedra, con ocho hijos, 

enfrentó la administración de la prestigiosa hacienda 

Hatoviejo, decorosamente sobrellevó su viudez y libró la 

hacienda de una hipoteca por 1.1)00 pesos. A sus tres hijas, 

aunque las casó c:on militares de "segundo rango 11
, les entregó 

de dote 3.000 pesos a cada una. Dos de sus hijos varones se 

hicieron capitanes y otros dos presbiteros de la region, uno 

de los cuales fundó la Iglesia de San Benito. DoNa Maria 

Paladines, viuda del capitán Alonso Tiburc10 de Arnedo, quedó 

c:on seis hijas y .. un varen. A c:ada uno lo dotó c:on l. 5(1íJ 

pesos, resultados de su tr'abajo en el LLano de Ovejas donde 

tenla labor de minas y esclavos.(2l La p•rsonalid•d de dona 

14na 11aria de Toro Zapata bien merecerla una monografié' 

particular·, similar :::·-:=.i..tnque_ menes.' novelada_·. que."la ·realizada 
- ·• ·,, .. , -,, 7 _-," 

::::::::x:~~~~~llllJit~~&~}~rJ~¡i~~~~,::::,:: 
administrar'"lii ihato,iy :su.'hac ienda''de ·San·. AAtb-~io.C::on. casa .. de 

tapias· /i:~:j~;'.!}~"i:~f~> 22 ::ls'ci~J~~; 5~;J ·reses· de ganado 
.,..-

(1) '!al parec:e esta fue una· constante hispanoamericana, ve>r 
s·. · Socolow, "l'tarriaoe, ·Birth and I nheritanc.e in 

'Colonial. Buenos· Aires", H.A.H.R. 60 (3), 1.'i'BO. A 
L .. ~vrin l)p. Cit.: ~John t.'1c=a t::J1!.f:!r~~~1.q_~ {tg).~11if:'JE-<::., 
f~!.J l.éÚ!:t ~ !J1:t_Q.PC !.OS filt J-~- t:_.;j¿,9f@ fJ.g f·i~~tl.CO durar1t.e- lL'l>ii 
f.!cu~.bon~.~- f·.t.:.E .. 11é~¡ico. 1 .. 985. p. !iti-56. 



vacuno, trapiche, las tierras de montal'!a de ltagul, las 

tierras del Tablazo en Antioquia. y tinalmente las minas de 

San Jacinto en. los Osos, las minas en Riochico y Aguase l aras 
:, .. ,,: .. 

·, 

en Guarne. En' su casa cubierta de tejas situada en el marco 

de la Villa, decorada lujosaments, habito con sus catorce 

hijos, siete· varones y siete hembras. Las articulaciones 

sociales y económicas que estableció esta mujer al casar sus 

hijo: y entablar negocios, llegaron a comprender muchos de 

los asuntos locales. (1) Asl, pues, las victdas no eran seres 

opacos y marginados de las actividades locales. Igualmente, 

muy pocas solteras vivian solas, estas permanecian en la casa 

paterna, rodeadas de sus familiares, amigos y dependientes 

compartiendo por igual todas li:\s labores cotidiana.s. El 

pert i 1 oüe no·s ·-·ot'rece:in ··los doc:t.unen tos =obre v iudl1.s y :al tC?ras 

se 

pregon~ en la actctalldad. 

'·.-': . 

De otro fado, ·un amp{io· grupo. de mujeres. se •desempel'1aban co~o 
comerdantes ~e~cires.• Venta.s . al.• .. menúdec; ·•Préstamos. de 

pequetias 'có\~Úd~d~·~· de 1di;;e~oer~nic\~~1J¡~~s;;qc¡~·····¿~mpl ian 
''. '"> .... _.::• ' \•' " •• ,:.,·-." ' ~'L:·:·:;::·?'t;;.~?;·_'.;~~~~/f>\:\;_:/'/:·~~\,._:,:. :. -

con notable éx~k~//.;,~~,j~·~~>;~,;q:;t ·~r.:·~a.11~:º~.· actuando en el 

gr~rt c_omercio;· so ro-.,.de':·manera':e~ceD~_iona.1-:i'·i· pérO :·en. el comercio, 
- ·-' ·'· ·'_..:.,·:.; .. ,·;,:.:;·' _-; :-,::;.:'. ' .• ¡ ;~ --~-' ,,; ,,_7~ ·;· ',';'".: ._.., "'.--.'.' ':-.:·,;·.~.-,:." ,' -'.,,~. -, ,_,, ' . -'• ,"':' '' .. ','>, 

de tiend~., aí''~·~iii.tdeé: 'partf~Í'p~·b';íl~:"i:Je m;ln~~ª intensa. En l<> 
' '-~·.,,:·.;,_-~- ... , .. ::- ._, ·, . .-. - . ,./. - -- ._ .. -.- . ·- - ·- - -·.:,·-: .;', ;·,"_,:.·,, .. - º· ' . _- -. • . _- .. 

mavori~ de·. los ·'.Casas>~~;·~_ t_~='-~'~'.~r.r -~_.a_·_ t·rar"!saccíon'?'= por p1.:iquel'1~s; 
·.,'' 

.·.'_,·· . ; __ 

\lJ lbio. 1-.702 .. tot. 93. 

.- .. ~-



sumas de dinero, pero que multiplicadas consti tuian un 

pequelio capital. Estos negoc:íos cubrian en especial a la 

11 tamilia'1 y los vecinos, aunque también apareen como 

deudores personas de otras localidades de la F'rovincia y el 

Reino. Además en el comercio de carrera!" cuando se actuaba 

en "comandita", las tenderas se apresuraban a colocar SLtS 

dineritos para traer géneros de Quito o Cartagena. El 

capitan den Juan Zapata Gómez de Múnera, al solicitar al 

gobernador que s le permitiera entrar las mercc>.ncias que 

traia de Cartagena, declaró actuar a nombre de varios vecinos 

entre los que se hal !aban. dol'la Ventura de Arroyo, dol'la Ana de 

Castril lón, dona Ana Maria de .Castrillon (madre) y dol'la Juana 

del F'ino. Igual sL•.cadió en el proceso seguido contra el 
·. ·.-·-

.a. ·1·~5 _·q'ue ·re~i~~~ent~b:á. -
.. ' ·_' ::, \~>·;·--'. ·-,- -.. , . 

gr-Ltp·:J El C:\50 de 

mulata lgne1ci a p,.f'ia es. bastante i lcÍmati\/o> ·•·Declaraba nabet· 

sido pulpera durante veinte af1~s; '•y dC'.~f· ~-~dr.l.amos considerar . -. ' ' . ' . . .. ', .:. -· . 

que todo Ve~ino de respeto habla 0 QL\ed~~~' i..;~¿rito. en SU 1 ibro 

de. CLten tas. ( 1) • 

E11 sunoa,. "estas .eran .·operi'.ciones· irítormales de · c:rédí to y 
·. · .. 

merct?do. ·.en ·_;p·eQ1..1é6a.·--~_s¿_~·1.-~>.CiL~-~-.. ~~->~~§·c:·_a'_~=i:~·n_9$ se': --~ucadian con 

b:i.se en. ia- amistad .~-·.'~l f~·vo"~-ó ·~~rs·~~al;:> ',st.1 ''.C::;_~:~l-~-ter' in1ormal 
~ ·.··, -_.' ,_' ¿'· '· !'/ '.' .·.-··-'" -. ,, ... ·¡. 

11.?.t. ia QIJP.''. no se _r-&g l ~ tra·r:an:,;án te:-,---~5-~·r:·162.Mo_::_· Pt.:l'bl.i~o' .Y T\..ter i\ 
) i·· -:'-'.: • '.··r· : -~, .. ' ·:.-:>.' ;:;.'. .;_ \f.~--·.i~ '-> :'. :.~:, , -:· " 

··.·' .',-~ '~ .- . ' .:. ·;'_•_.·.··.·.~.-·· .• · .• '(:,;-/;·'· .·.··. 
------- .-, · .. 'I -/.;.;·.,:;;>' 
1.1 ¡ A.H.A. ·. Doc'.un1entos.'lb7~-Bl4;,;,1.:::777;'- Real .Hacienda l6b6-

lt:oó-2q76; Esci·ibanos: 1766 .• ·:toL·.:::6 
' . '-~·- : .. -. 

.. 



el honor el principal argumento del cobrador. Claro, muchog 

prestamos nunca se paqaban. o por afectividad el acreedor 

liberaba del pago al deudor, pero en general los libros de 

cuentas siempre aparecian cuando se necesitaban. Asi pues, 

las mujeres de la época no estuvieron fatalmente separadas 

del mundo de los negocios v condenadas al de los oticios 

domésticos. 

Queda por investigar cuál era el ideal femenino de estas 

mujeres. Sin dctda era de virtud, recogimiento y lealtad a 

sets hijos y familia. Empero, dado que en Medellin no residio 

ninguna mujer esp~l'fola, ·como se tormaba y reproducia esta 
~ :" ' - -

imagen femenina?. :.seguro .eran los hombres qcte hablan vivido o 

cos tuffibres·:-·:·:,- ·:_-_·~·~;~;~.5.fbf¡~:~ . )l~"-co·m~or_t.amisin t·~s. Sabemos q1..H: tH1 

peninsula ci~.l:'u1áb~ abunda~te l.Í.térátura moralista 
' -" . - . j ---~: .- ! -~ ' .¡.'. . • -:· .- ; ·; 

la 

costumbrista '. •• qu·e:;Üegab,a.• a:'::c:frcí.tios'· 'de· .mujeres, tl) En .. 

Me del 'l in·· .. ·: no :s·~. •·g~~fb~m~·:~~.::~:~~~i(f F~~:~/t~~~:~···fiJ~~rad~~·····.• .por 

lo. que . · tiene v~\•fa·e::· preguntarnos;•.•··'de. .ciúé 'fuente,·. · 

ec: lesiásÜc:a o. c:ívú'> ~lab~r~~~~ ·:y~: ~li]:;es' sd~ 'patrones de 

cond1...ti::ta.? 

~ l ,l ..iec-in Sarr~11lh. b~ ~SJ;@llª- i!Yl=Li;!:E.Qe de .Lª ~i:L~~Q.9_a, M1t~d. 
QE.I. ij;,.gli;i :<,Y.IJJ l'.!:.E. Nédco, l.'04 µp. 1u-1:s~;"y 
f;Jc:n<1rd Herr, !i.?R~Do }' l..~ Re~~9Jg9,.Q.!). del_ ~j.g.J.O. ,1'1111, 
1~gu1l~r, Madrid. 1.~ 1 ~. pp. ~l-7~. 



B. CONCLUSIONES 

En la medida en que el Imperio espaNol tuvo una difusa 

sujecion sobre st.ts lejanas provincias americanas, su 

organi:aciOn se baso en unidades locales tejidas alrededor de 

un nucleo urbano. Este núcleo, villa o ciudad, c:onstituyo el 

teatro de los- suc:esos dec:isivos de la vida c:olonial: 

poblamiento, residenc:ia de espaNoles y castas, espacios 

soc:1ales delimitados, sitio de instituciones politic:as y 

administrativas, lugar de control social y ec:onomicc. La 

ccnc:entrac:ion urbana c:olcnial tue predominantemente pclitica, 

no era lugar de prcduccion ec:cnomica. En ella se acopiaban y 

distribuian les productos y eNc:edentes c:clcniales. 

L~s fundaciones ci.mericr:\nas, tempr::i.n=.s o t2'.rdias~ retleJa.ron. 

Las circunstancias c:ambiantes de las zonas ·en que fL1eron 

de la Cani:!elar1;' ~e Medel lin tue. establecidas. La. Villa 
.J'.--;'··· -

fon dada ce~ l°:.~.~}.f~;~s,:~};§~':;J~~i~~-)ii;t,t";~.%~jn~i~ •.minera del 
s1g le XVI l. ... •• sus 1j•tundi!d6res :~·t busc:i!bi!n:.D ünf,:C:·mej cr ambiente 

"n.a tura l" , ::;~i~~~t,[~}'.~Tu~i?~~f tI~I~JJ;::K~~f 5{ .·~¡~g~~JJ;,f j;:, >us tre . · Y · 

notoriedad a •. sus_;.;apell idos; i•:.•J ib17es•.de .• ;ia.·-competen.cia '.~e . · las. 
- ,:: .. : :~·:r~:--·::):'~,:--:,;_·_~:;:. 01y;'.:'.::-·:'::;'.~;:·;/·;·,)f/'i'~;,:~--~+:~--..;-: :··;:'_·;_:::-' ::':::~;~--;~<_:'.:·_~\~::t::;~::;_:-). _ ·., _,_. '· 

rancias .. familia,;; ,y::actm.inistr:a.do17es .•de• IJntioquia ¡:,. la cap1 tal 
--·.::-, .,. :,:_:-:. •, . ,-, .. , .. ; ·:·.' ">, ·.:-. -'.' . ---,,-..-_ .... . . -. :-. .,'.i-:,__ 

de J.>. r:rovinciia.> :: .. ''· · .. < :./>"· _,. 
,- :;:· .. 

D~-:.c:tt"c1rt.unadcimente el pr-iir1er ~:{91-ci_·. de.· ex·i·s·t~nci:i .·de· Medel'1in 

t1.oi'~-l.77~J- C:urret:Pt?'nci10 a un- lc:..rgo PeriOdo ·de:_ recesion 



económica de la Provincia, Hecho que inhibió e! desarrollo 

arquitectónico de la Villa, contrastante con e! esplenoor 

adquirido por ciudades como F'opayán y Cali que se 

beneficiaron de una coyuntura eccnomica distinta. Aún los 

hombres mas poderosos de Medell1n deb1an ocuparse de sus 

propias empresas mineras o agricolas, permaneciendo en ellds 

largas temporadas, l levanda una vida doble: rural y urbana. 

Otras de condición modesta, casi se.· veian obligados a residir 

en sus propiedades rústicas ·._ce·rcanas a la Villa, 

un tren 
.- ·-, - ' :~~;_::_<-:~''.::--:-~:~;r;c:.?:;¡:",_~::_·-.-.-.,. --" ._J_:-,.-, - •. _-

de vic:la··que·· confesaban.· na .resistir: •. · En ella 
.".: _,_._-;_. .. ~- -.~---~ -: -;' '-,:;_:,'_';<' .~::·' .. ·--.:--;:~·;,,:('..: _· . '. . ·. : 

debian 

vestir con- ºdecencia;•,.- ·aceptar_' invitaciones .Y corresponder 

ilas invitando.·'· a .. \ su pr~;{;, ~as: •• < ~n·· ba~1, 
torrat;,nie~ t~~ ~rin cans1d~ra~~~ ~e otr~Xei~:ta~en ta 

gr·~nde_s, ·_Cúes t~ón ·a_ü:_ente ·en ._~_1ed~·i.l_:_-~·ry::~_ ·.'.'.~;_K:(i_:~\::~:·,~~-r _el 

pequelias 

par los 

llec ruJ de: 

que vivierary en el 

- •· ;·--- - ,- ••• - •• __ ,·_,, •. J ;, ;;:: • 

. campa. y na. ;p(i~dt~ra~ Cscstener 
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Villa reflejó con su lento crecimiento la prosperidad de 

algunas pocas familias, la bancarrota de otras mas, y por 

temporadas el arribo de tiendas de comerciantes espal'loles 

dispuestos a no vender baratas sus traJinadas mercanc1as. 

Qué mantuvo a esta fraqil fundación durante estas décadas de 

incertidumbre? Seguramente un sentido localista, de ''patria 

chica 11
, y esta extral'la disposición para actuar 

alternativamente en distintos frentes económicas, operando 

con bajos margenes de rentabilidad. En este curso, la Villa 

fue adquiriendo visos de lugar ''civilizado'', demarcó su 

plaz~, levantó .los edificios s1mbolo de gobierno y 

religiosidad. No tal taren ocasiones para demostrar 

precedencia, noble~a o c:aridad . .. Una misa, una procesión, la 

o una re\.lnión d8-l 

cabildo, eran· ~co~t72/.rrA[4'.?f1J~:(;~~,/~s que quienes tenian 

alguna posición prof)line11te,'l,J;;'r::ango; · .. o ··. querian sobresalir 

pod1an dem9strarlo~i~~!I~B~~~f:~w¡jf;B{1}~-~~v~l~ba la distancia 
· · --, · .. -: :_·_..-~.:-r::,:~;~_Vf:::u~·'.t1t1~;_;z1$,::.:k~-:~:;'.: ·> ;~- -; ·_· ·- -

entre los poderosos: y '.los::pobrés)del Íugar:;. ·.Según se. viviera 
. . -·,_: :=.<\\~'.~J:~~;:-;;~.s_:~~-{'.:;_·:~~~-:-::·-~~ '": ... _'.~; ·. , --_- . . .. -- -

en el marco de Ja •.¡:ila<:a".'º"''en'.:las·;qoteras de la Villa se 
'-,.-;' :_·';)-'.;-~¡;_:_:_,,·:-¡.:.·:. '.::!:;·,_:~;-~-... _-.:--;:: ··:· -': 

advertia Lln lLtga'r" 'qú!;';'.c".'dél'°P .. rsona ocupaba· en la escala 

SOC:lal. 

1:1 c.«bildo de .. la Villa i'Lte lLtoar de tensión soci;il y E'n 

· Sln embargo es~os tenlan -~"- origen. 

c1.i_t1c:i l de descifra:, y·. ·.eri. ocasiones se_ e:-tpre~aban coma 
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rivalidades personales o familiares, por lo que nunca 

trascendían el ámbito local. Como institución el cabildo 

estuvo preso de las limitaciones estructurales de la época. 

La corta jurisdicción de la VilÚi,· las llmitadas actividades 

econOmicas a fiscalizar y el constante recelo de Antioquia y 

los gobernadores asentados en ella, terminaron moldeando un 

organismo de gobierno pobre y carente de espíritu en sus 

representantes. 

En 11edellin no se constituyó, al menos hasta 1.750, una clase 

capitular, o casta de funcionarios cuya fuente de poder 

1'uera la posesión y cent.rol de sus cargos. Quienes ocuparon 

l<:lS asientos del· cabildo pertenecían a la .élite local, a los 

grupos d~ cO~-er:~--i:~'~-{~:5.:/6:: ~::¡~-er~s-- -~-r~-ffiirle;, t8s. Asimismo, el 

e :\b i 1 do· ·~~> :·: __ fú-~· '.mOri'-CJ-pO"i_·i.6 -6-e;._:.-P~h i~s~;_l a-re$ -:·o ·crío 11 os, ambo::9 
'··t ·-· .. 

comp•1rtian;\' :.en< :. proporciones .. · cambiantes sus .. cargos de. ·_·, - ·- '·' .. -. - .-. 

regimiento·v ci~ .ele~dón~· ' Ca~ ver8aciei-as tii~~s c1e1 poder de· 

1 as . · · t.a~Í.'.~t~!·~i,,f ,t~;'.i'{~f ).:~ª~~~~~~~~.~.,~~,~;)1ªF~•~,~;r'.¡:~H;s;":·•~x~\º.~·ªs : .. ·· 
en el··· c:omerc:io.\o;·;;·la' •.. ;·minerla; <;;.·:en ·'~!süstentar:\;.'ün:<:;:;~rbol· 

: : -:.'_ __ -;_: ·-:--~- ,:-~.:;:<::-;_::·::'/i:-> '.-'.~':_:_:::;;{-.:::~: ~/:~:~~1~:~ :~:?¡ :·~.:~t\} ::~_;.\ ~~f ;:;;:i:.;":-~·; {~'-<J/ __ ;::.·-~:;-;- :(_>·-,,~-~}Y;j:-::<~\-_(;.::.;~;~/::'·-~~~~ :; ;~?,:: _ _.:[.:~::: _.( :. ;-. : -. _ . 
genea lóc;i ice- ''que 'remontara"·a''fLtn ·ericen· hispano ,"·r'ooy ~{demostrar 

p rec ~d:~J¡'~Tz~~«it{~~~:;,~:~~,f ~~~t/}~:~~t:~1~/.J.7~-f1L:~~l~~lt~~;~,.~s: ... · 
e:: lendiá'' en':.mLtchcs''c:as·osci e11:•,e 1 'i"ma11ej o<de ii::l ieri telas. y· ,'gr•ipos · 

. . .•. -.-_, : ,: ¿_ ~·--, ~- .-.,;.:;·:_}~'.-·::J<; 1: '.'.,i'.t~-~~-6:;?~:~\.::'.:~~·t:-~:ir-~~~-;.-:f :: ~:}\'.~;'.~'._j~.; :~-~\~:::'-:~:,;}/:,}.'.;;_>~;:/;~~;~<:·:::\i,;i-~'.\/ .. ·,<::· . ·~ · 

de deudos/c·el' provee17,i:tayo~es¡y:;ser:\/it;i,os>le¡;·; p~qni ua, crea'r 

C 3E Í ... LI~· .··• .• ~ r~··t~~.~,;,·:1~.:~:".~~~~.~í~~~~i~~;: ~.~i~l'.·;;;~::&11+.·:'::~·~ ; .....•... IJ~U!!F 
econom1co¡· de Ja.re~tabilid~d. de'.Jas•activ1dades de la ~lite, 

~·-· ;: . . ; -" ._:;,.-·.,:.. . . : ' : " > _. ·, ;· -.. • 
P.5 LIM t:em·a SUn11:u11~n_te_ ', iri f P-~2;;an'fe· ~~~e-- exc·-~d~ ··ro~·-: __ -a·1 c:ari"<:es de 



esta investigacion. No obstante, aqui he adelantado algunas 

ideas que espero se puedan desarrollar proximamente. 

Ahora bien, la élite medellinense presionaba sobre los cargos 

del cabildo buscando acentuar más su "honor 11 y realzar su 

prestigio, que la obtencion de un poder económico real. 

Quienes buscaron en estos cargos los beneficios que na 

ofrecian, terminaron penosamente defraudados. Empero, en 

esta dinámica de monopolio y deserción de los cargos fueron 

apareciendo hombres que dedicaron al cabildo varios decenios 

de sus vidas, y propablemente podrlamos considerarlos como 

los iniciadores de nuestras actuales burocracias. 

Los can:ios importantes del cabildo fueron monopolio de un.as 

pacas tami 1 ias. · Les ·>ti tL1los .de al té re: real, alguacil, 

.::on tadcir, • a1C::alde5t.:jéi·:'aepos1t..?,dos .fueron privilegios de tos 

z ª pa t ª · eóm~z. ·•• ;.;)\~.~&~~~J.~i{.3l;~~·~~~}~.f,;i~;~fü}~~:}·~;~?;r"t. 7ª r.~·~.i.11°.~· •. 
Los . .::argos , . menores·;;•·· er'an '.J/el'Y(condú.::to;:•;.·por .. •¡, el,< cual' · se 

" . '-·':':\~~;:<~·::;,·~~:~-/~!f':-~~~:~_;_tl~-"-~i;,~¡J}:~¡;~9hN¡~:'.?il>~:-51~';;:;~~~<:·?:';-; ·_Jt-- ,·:. =· - .- -.. -

promo.::ionaba a jO'lenes,. a inmiqrantes, re<:ientes ·o ·a '.familias 
. • ~ , . ' -:,:·:~ :?'.~ ,:\ ! ,.>({: ~\~_.g;· -~::'f ~\ '.i·/~-:~~~-)s\:~·} ~i ~_;;,-};:~_:;¿/~;;:~ {;~:::.;_:;:-__ :+ j,· ·.:·_ · .. 

de rango menor. : Monopolio.·~'· flexibilidad 'se combinaron para 

hacer del .cabi Ido' d:e ~l~d~; 1l:~ ~n~ ¡g¡tL~J~L:'t,k,_~ t~gradora de 

¡., elite lo<:al. 

Hubiera ·.deseado .. dedic:ar. ;r1~-yo1 .. atenc·-~-ón ~ .. lC!s Oobf-'Qs ac· Ja 

V 11 la. Per.o ·.-esu l tá qi.i~ Ío~ Li b~i:.s· ·de't:ab{Jdo .:;6J o. mero e 1 on • .m 

_como · unc.. 

233 



masa de individuos que padecian . epidemias, hambrunas o 

carestías. En ocasiones~ también, como 11 el telón de tondo de 

celebraciones y regocijos públicos••. He. tratado de indicar 

el estuerzo de este sector por ubicarse. y . . sobr'evi:vir .en la 

apretada geografia del Valle .de Ab u~,..:~ •. :::·sJ.~:~mbargo, qllé 
' -: -, ¡ -~- ·,.-; 

decir de SLI Si tu.ación material,. ·~e¡j·. Contenido el~. SU compleja 
-.,·. '-' 

conciencia? ,:·: .-'' ... ~::.-~~:- -.. <r·~~ .. :;'.~j~\:·;~::_;_;; _, · ..... ,, ._'. 
·.::· 

.. ----; ,, -,, :-,:::;.:\.;./;, :l·::,·--_ 
-' ?:.-::···-- '\:,. ~<-.; 

" - ~.--"'i" .·_,'..·:¡::-::.J~~.:.-:·:,:._;~;~.-. 

Finalmente, l~ ~oci~~~.~/ 'd~.;;'.h~~~.üJ~·/ric · difirió de sus 

si mi lares···· . •· ~l~\~~.~~~~:~i~·~J~~··.f~.:·.:ri:;u/[~~m~ri~e ·. endog~mica, 
convirtió ''al matri!n'ón'lo;erí•eí:i"niec.ii'i\ismoatravés ··del : cual 

' •••. ·, .,. ,., ... ·-.·: .. ·.~:.'.•.'.·•.•.\'-,· ... :\:.~'\·: .-'.~~ ..... -.·--: _,_:;·.t::;;::--."-... _~~:. ··--'·:·x:r:. ~ ___ , __ ... f~.:;._-:i-.':-~, . ___ -.--.--... -- _ .-- ... :.··--·· ___ ,, 
ri:forz<>.tia . los .. :.v in culos ;,del'-'. l inaJ e :J ami! iar; Para ·fos padres 

-::,,,, '.., -_;_::-'.'.1;:;·'.' :e:,·;;::;.·. __ ';,"·.:·,.-· :·-: · 
de f ami Úa. 'de ' Ja' é 1 {te;· Ú:asar · SL\S . hija;; con• j óvertes ·de· SLI 

~-: ... · <-·~;-.-:::•_;::;'· :---'o\"-!-1 .. 

condicion .·.· :~oi:iali ·:siqnificaba .. _-.. ', ~:.- - :- ·- ' ~: \ ·. ., .. 

'r~mi l f~:~=-, incor:Por~'~r, :·;\'~·ue·~~.s 

sus ·:·.act1~idades 

. :Sni::rg t~s V y 

asegurar Ltna ·vid~ clec~nte par= est:a.s j óvenE's. E~ m.ls, · las 

rn1sm:\s jerarqulas: :-·_:1'am1·1 ia,..._es tom~ban inic i~tiva en sste 

ordenamiento con ·l"' .provi,;ion de tieremcias y dotes. 

• ,-. '" '• "A 

. '. ;_: . . ........ _.-:~-- . -_____ _ ;-: 

A los p,:,ninsul.i.~~s los. c,;pt;;t.<1 la. elite· a tra·1i=s de 
•,' _-._, _.,_,_,--_.·· ···1_: - . : .. 

atrac:tiv_os· ma·t·~1·mó:ri:i-~~:~·-. No los v~ia como sus_ c:ompet1dore:, 

s1.no como·-~~s· .. ~1~:~d~_$·/~ ·-_ .. Algt.1nas t~.in1liafi, de las encumor:.das 

vt:Í¿\n' , 8 las cc·:i pmnil1$LlJ ares como 
'.' '_ · .. _:·:-- . ' . 
de ~rihoDJ-~ct·r ~fin n1ás s~1 apellido v r~alz~r ~u 

1 

1 

! 
~ 
j 
j 

• 1 



ha l L•ban en tr~nsi to por la F'r-ov inc: la, o, .i.nc: luso, 

contratarles nupcias con Jovenes que recién desembarcaban en 

el puerto de Cartaqena de Indias. 



9. APENDICE 

CIFRAS DE FUNDICION E IMPORTACION DE MERCANCIAS - MEDELLIN 

FUNDICION 

ANO PESOS ( l) 

1.680 9.400 

1.685 8.784 (abril-diciembre) 

1.690 16.689 

1.692 6.825 

1.695 3.152 

1.699 6.123 

1.703 10.754 

l. 704 8.551 

1. 705 6.213 

l. 710 6.000 

l. 715 4.800 

l. 720 10.600 

1.725 17.600 

1. 7.30 15.900 

(1) Son las cantidades de oro de 20 quilates que llevaban 

comerciantes y mineros a la casa de fundición. 



SISAS 

(IMPDRTACIDN DE MERCANCIAS) .CARBAS (1) 

1.692 84 

1.695 80 

1.699 61 

1.708 93 

1. 715 68 

1.720 266 

1.725 213 

1.732 95 

(1) Son el total de c:ar-gas de merc:anc:ias introduc:idas a 

Medel l in. Ccmprenden género=, merceria, alimentos, hierro, 

etc:. De EspaNa, Quito, Nuevo Reino, Popayán. 

FUENTE: A.H.A. Tomos 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 433 

y 454. 



W. FUENTES 

La presente monoqraf ia se basa en fondos archivisticos que 

uti-li~ados complementariamente permiten reconstruir lo más 

perfectamente posible las caract<!risticas de la vida urbana 

en la época colonial. Los libros de cabildo, Jos protocolos 

notariales y las dispensas eclesiásticas son fuentes que se 

refieren preferencialmente a personas y asuntos desempeNados 

en el ámbito Úrbáno. 

Particularmente, _las ·actas de las reuniones del cabildo son 
'· . ' . 

una fuerite-exc~pci~nal que nos· revela, a la manera de una 

pelicura, ei:> diario acontecer en una Villa o ciudad; 

Per-son aj es·, conflictos, · a'cusaciones , .. ·.· solicitudes, 

declaraciones, elecciones, aparecen hilando el en tramado de 

intereses y e'1pectativas de ciertos grupos sociales. No toda 

la información de los libros de cabildo es formal, aquel que 

los observe con detenimiento encentrará cientos de actos y 

expresiones informales que cul1ninaban en su competencia. 

Además, ne siempre los oficiales procedian formalmente, en 

ocasiones le hacian por iniciativa propia, guiados por sus 

intereses, o por vias inesperadas. Es decir, el archivo del 

cabildo combina información formal con documentaciOn de 

profunde contenido social. 



Los libros de escribanos o protocolos notariales han dado 

muestras de rico contenido, 

para la historia social. 

y de proveer altos rendimientos 

Desde el Spanish Peru de James 

Lockhart los protocolos notariales vienen siendo utili:ados 

exhaustivamente por los investigadores de la historia 

colonial hispanoamericana. Aqui he tratado de aprovechar 

cada uno de los registros relacionados con los miembros del 

cabildo para bosquejar una biograf ia de este grupo. En 

especial los Testamentos me fueron de gran utilidad para 

medir los logros o desventuras de su e:<istencia, o de 

advertir confesiones sutiles de ultimo momento, No olvidemos 

que un testamento narra la vida de un individuo; es la 

ocasión de poner en paz una conciencia intranquila, de hacer 

c1na confesión de té, pero también de reali:ar un inventario 

de pertenencias y obligaciones contraidas. 

Asl_pismo, 

observar la 

preferencias 

he utilizado masivamente las Cartas de Dote para 

percibir el 

forma como se distribuian las 

internas de 

significado 

las 

que 

familias en 

tenia una 

fortunas, las 

este reparto, 

dotación para 

formalizar un matrimonio, y para rastrear 

relativo a la biograf ia de las mujeres o de 

funcionarios del gobierno. Finalmente, los 

todo registro 

sus esposos 

Contratos de 

Compra-Venta, Cartas de Poder y Cartas de Donacion brindaron 

trozos de información utilísimos para intentar una imagen 

coherente y detallada de la vida social en esta localidad. 



Los archivos eclesiásticos colombianos aún están vedados a 

·1os historiadores. Una ocasión eHc:.epcional 

consultar las cartas de dispensa de Medellin. 

me permitió 

Como ya lo 

anoté esta es una fuente que contiene datos indispensables 

para completar nuestros esquemas de organización social y 

fundamentación cultural. Ojala en un futuro cercano podamos 

estudiar sin prejuicios y recelos el vasto acervo de 

documentos parroquiales. 
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