
E l estúdio de Ias fuentes documentales: 
dei confuso laberinto a un sendero despejado 

Zcinüra Díaz López* 

La investigación social desairollada en los últimos decênios enfatiza 
dia a dia la necesidad dei análisis inlerdisciplinario. como médio para llegar 
a inteipretaciones claras y concretas de Ia realidad social. 

En la In t roducc ión dei pequeno pero grandioso l ibro Apologie 
pourVhistoire ou métier dlnstorien [10 de mayo de 1941 ] . Marc Bloch 
expresaba: 

Cctda vez que nuestras cstrictas sociedades, que se liallan en perpetuei 
crisis de crecimiento, se ponen a dudar de si inisnuis, se Ias ve 
preguntarse si luui tenido razón al interrogar a su pasado o si Io 
han interrogado hien. Leed lo que se escribía antes de la guerra, Io 
que todavia puede escribirse hoy: entre Ias inquietitdes difusas dei 
liempo presente oiréis. casi infalible mente, la voz de esta inquietud 
mezclada vou Ias otras.' 

Estas frases, escritas en los fragores de la I I gueixa mundial, suenan 
actuales. La sociedad de hoy se pregunta por Ias razones de su crisis, de 
la falta cie valores: mirando entonces al pasado para buscar cn él algunas 
respuestas. que tal vez sirvan como soluciones, o al menos como 
expl icac ión . Los es túd ios sociales contribuyen a esas b ú s q u e d a s . a esos 
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cuestionamientos y razonamientos en sus p ropós i t o s de lograr mejores 
condiciones de vida. Se mira entonces a la Historia. 

Logrou historia /i/ne/se escrihe precisamente citando Io visión dei 
posado por fiortr dei historiador se ilumino con los conocuinenlos 
de la historia dei presente. 

En la Universidad dei Cauca se han realizado actividades de 
docência e investigación en carreras de ('lencias Sociales, cuvos desarrollos 
han gestado la c i eac ión . en anos recientes. de e s túd ios de postgrado en 
estas áreas dei conocimiento. 

Uno de los objetivos de estos programas es la capac i t ac ión de 
docentes y funcionár ios de los sectores publico y privado, con fines de 
enfrentar apropiadamente los retos que Ias condiciones de la sociedad 
imponen Otro objetivo igualmente importante es el e s túd io de los 
comportamientos de los colectivos sociales (comunidades, empresas, 
g r ê m i o s , sectores socioculturales, organizaciones p o l í t i c a s , grupos 
étn icos. asociaciones, etc.) en Ias instâncias polít ica, social, cultural, en 
resumem en aspectos que exigen visualizar los procesos en su perspectiva 
his tór ica , no solo a nível sectorial sino en cuanto a su entorno regional, 
nacional e internacional 

Ante estos requerimientos, referidos a su quehacer profesional y 
su compromiso social, la comunidad acadêmica de la Facultad de Ciências 
Humanas v Sociales ofrece programas de Especia l izac ión en /)ocencia r 
Aná/isis ile los Problemas Políticos Latinoamericanos, Maestria en 
Estádios sobiv Problemas Políticos Lalinoaniericanos, Especia l ización 
en Docência dei Es/ninoP Maestr ia en Lingüística ( d o c ê n c i a e 
inves t igac ión) , Especialización en Didáctica de la (Icogrqfki, y para 
este momento (mavo de 1997) se han abi crio Ias inscripeiones para ia 
iniciación de la Especial ización en /)ocencia de Ia Historia de ('olombia, 
con miras a la pos t e r i o r ap robac ión dei nível de Maestria, con énfasis en 
la inves t igac ión de la Historia de ( 'olombia. 

Este nível de e s t ú d i o s postgraduados exige a p l i c a c i ó n a la 
inves t igac ión social, para la cual, sm desconocer Ias fronteras teór icas y 
metodológicas de cada campo de conocimiento (política, historia, geografia 
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filosofia, e d u c a c i ó n ) 111 olvidar sus respectivos objetos de e s túd io , es 
necesario conocer los quehaceres y comportamientos de grupos y de 
personajes, el accionar de instituciones h is tór icas (civiles. militares, 
religiosas, judiciales) , buscar Ias r a í ces de Ias t e n d ê n c i a s p o l í t i c a s , 
culturales. educativas, religiosas, de Ias sociedades que nos precedieron. 
como fundamento para com prender sus legados respectivos y sus formas 
de manifestarse. deseraun actuantes, en nuestrasociedad actual. 

La mayoría de los trabajos degrado realizados por estudiantes de 
la Universidad dei Cauca en la Licenciatura en Historia, así como algunos 
de Geografia, Ant ropo log ia y Filosofia , se han fundamentado en 
documentos históricos, especialmente dei Archivo Central dei Cauca, pero 
en general tales investigaciones no han sido continuadas, salvo unos poços 
casos De acuerdo con el problema a desarrollar y en la medida en que 
analizan autores especializados, muchos trabajos necesitaran complementar 
la información con mentes primarias, donde deberán poneren practicalos 
m é t o d o s d e a n á l i s i s específ icos de su disciplina (el pre-grado), la crít ica 
de Ias mentes, que implica lanuharizarse con la diversidad tipologica de la 
d o c u m e n t a c i ó n . la variedad de la in formación en el la contenida, y su 
valorac ión como obra y testimonio de Ias sociedades pasadas. Y como una 
fmalidad mas formativa, en el sentido que seiiala I . P. ( urtius cuando dice: 

no veo Io invesligación como proceso de convertir los 'matérias 
primos' de outono en el produeto terminado de un libro popular, 
sino como el único e indispensahle coniino que dehe seguir lodo 
csludiaiilc: su propósito es educar al liomhre que Io siguc. En suma. 
Ia único numera de compreiider el pasado es estudiar, en persona. 
Ias llieiltes. ' 

Donde buscar y donde encontrar esa diversidad de mformaciones'.' 

Los archivos históricos de los municípios , departamentos. General 
de la Nación, atesoran diversidad de documentos que presentan nombres, 
fechas, lugares, ordenes, actas. leves, deelaraciones. entidades, informes, 
nombramientos, denuncias, proclamas, escrituras, peticiones... en f in , 
\ anada v valiosa información que equipa al investigador para enfrentar 
sus interrogantes. 

' 1.1' Curt is .Ir.. 1:1 taller dei historiador. M é x i c o . F. C . V... 1075. I • oil. en F.spanol. I.a cila en 

pai; 29 1,1 siibrayado cs nucslro. 
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Estas indagaciones encuentran su mejor aval y su mayor reto en ei 
archivo histórico de la Universidad, el Archivo Central dei Cauca. La gran 
cobertura geográf ica y c rono lóg ica de sus fondos documentales exige el 
compromiso de introducirse en ellos para desentranar miles de sucesos 
que, hilvanados en su secuencia temporal, t e m á t i c a y espacial, forjan 
importantes y poco conocidas — y aún , desconocidas — parcelas de 
nuestra historia regional y nacional de Ias épocas colonial y republicana. 

Es obvio que la se l ecc ión , consulta y aná l i s i s de estos escritos 
requiere orientaciones concretas, pues la interpretación documental es un 
trabajo especializado. Implica destreza artesanal, para manejar correcta y 
adecuadamente Ias herrainientas con que va a "moldear" su matéria prima, 
en este caso, los documentos. Estos son parte dei equipo que debe 
instrumentalizar el artesano de la invest igación. 4 

Uno de los primeros problemas que afronta quien se acerca a Ias 
fuentes históricas es el de la se lecc ión , pues aunque los archivos cuenten 
con ca tá logos , estos se han indizado generalmente obedeciendo a la 
o rgan izac ión administrativa dei pe r í odo que cubren, por lo cual es muy 
difícil parael usuár io novel ubicar documentos que le hablen demanera 
directa sobre el tema objeto de su e s t ú d i o (salvo si es de caracter 
institucional), sin contar conque la masa documental puede consti tuírse en 
una"amenaza", ante el temor de abordar, de enfrentarse a un material de 
cientos de fólios, a esa 

masa inerte, el enorme montón de palabras escritas recièn salidas 
de Ias canleras al que vau los historiadores a aprovisíonarse. a 
escoger, a tallar. a ajustar, para despnés construir el edifício cuyo 
proveclo han concebido previamente. ' 

Para llevar un poco de luzaese laberinto oscuro y difícil de tales 
búsquedas , y hacer así más ameno y ágil el trabajo con Ias fuentes históricas, 
presento aqui unas orientaciones bás icas para esa primera fase artesanal 
de la invest igación: unas herramientas m e t o d o l ó g i c a s sobre el caracter y 
tipologia de los documentos. 

Utilizo aqui la bcllisima y acertada cxpres ión de Marc Bloch en la obra citada. 

Ocorgcs Duby. La historia continua. Madrid. Edit . Debate. 1992. pág . 19. Acorde con los 

objetivos de este trabajo amplio el t érmino historiadores a investigadores sociales. para 

llainar la a tenc ión a los profcsionalcs a quienes dirijo estas l íncas . O b s é r v e s e t a m b i é n como 

la re l l ex ión de Duby concierne a un trabajo artesanal: la c o n s t r u e c i ó n dei editicio. 
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El Archivo Central dei Cauca: caracter y mensajes de sus fuentes. 

La ciudad de Popayán fue el centro administrativo de la Gobernación 
de P o p a y á n , extensa región colonial que c o m p r e n d í a Ias p rov ínc ia s de 
Choco, el "Víejo Caldas", Valle dei Cauca, Cauca, Nariiio, parte dei Huila, 
Caque tá , Putumayo y Amazonas Desde el punto de vista dei espacio 
geográ f i co manejaba entonces los asuntos de casi Ia mitad dei actual 
território nacional, sin olvidar que porrazones de producción, orgamzación 
religiosa y conlrol po l í t i co -mi l i t a r debia estar en contacto con Quito, 
Antioquia, Santa Fé de Bogotá , Panamá , Venezuela, Cuba y Espana. 

Así . desde la perspectiva regional los documentos dei Arch ivo 
Central dei Cauca presentan la posibihdad de estudiar el entorno local 
dentro de la d inâmica regional (o sub-regional). y la región dentro dei 
contexto de la Pres idência (el Virreinato, o la nac ión según el momento), 
sin perder la perspectiva Hispanoamencana e Ibérica 

Desde el punto de vista de su cobertura c rono lóg ica , los fondos 
documentales de este archivo abreu la posibihdad de realizar es túd ios de 
los procesos de conquista (siglo X V I ) , de los inícios y establecimiento de 
Ia colônia (siglos X V I a comienzos dei X I X ) . el per íodo de independênc ia 
y la Repúb l i ca , hasta la segunda década dei Siglo X X , cuando el Gran 
Cauca fue seccionado para crear nuevos Departamentos, pues desde la 
conso l idac ión de la Independênc i a hasta 1910 mantuvo casi invanables 
los limites coloniales. 

I ,a extensa gama de asuntos que desde la capital se tramitaban y 
los que llegaban a el la para consulta o pe t ic ión ante Ias autoridades 
regionales, la Real Aud iênc ia , el Real Consejo de índias o ante el Rey, 
permiten investigar problemas de historia pol í t ica , e c o n ô m i c a , social, 
religiosa, cultural, de Ias mentalidades, referidos a per íodos de corta, media 
y larga duración, gracias a Ia continuidad cronológica en la mayoría de sus 
fondos, que presentan poços anos vacíos de información. 

(hacias a estas inismas condiciones es posible investigar: 

1. l . A S C A U A C T I i R Í S T I C A S 1)1'. L A A D M I N I S T K A C I Ó N C O L O N I A L 

Las frecuentes revisiones y toma de cuentas en Ias t e sore r ía y 
contaduría , las diligencias para despachar remesas de metales preciosos, 
el conlrol (nunca completo ni m u y efect ivo, a deci r verdad) dei 



I 4 S / A M IRA DIA/. I.OI»liZ 

contrabando de metales preciosos, de tabaco, de aguardiente, de 
esclavos, Ias quejas de los func ionár ios en torno a estos problemas, son 
algunos importantes indicadores dei cuidado en el manejo de los fondos 
de la Real Hacienda. La secuencia c rono lóg i ca en los libros de Cabildo 
(de 1 541 a I 904), en los informes de Gobernadores, las revisiones de 
t í tu los de encomiendas y de tierras, las composiciones con los deudores 
morosos, las tasaciones de índ ios , son otras valiosas pruebas de la 
o rgan izac ión administrativa colonial , que sirven de base para nuevas 
interpretaciones dei conlrol po l í t i co -admin i s t r a t i vo ejercido por los 
funcionários reales, para llegaraotras conceptuahzaciones sobre las causas 
de la e m a n c i p a c i ó n , mas ai lá de las razones de h e r o í s m o y a l t ru í smo 
expuestas hace cuarenta anos, o econômicas e ideológicas , en los ú l t imos 
decênios. 

2 . l .A A D M I N I S T K A C I Ó N R E P U B L I C A N A 

Similares características presenta el fondo dei per íodo republicano, 
cuyos textos ofrecen posibilidades para estudiar: las relaciones reales 
entre la admin i s t r ac ión regional y el gobierno nacional , el efectivo (o 
inócuo) control dei sistema centralista, las bases o fáctores de in tegración 
regional (por débi les quefueran), problema que se ha reducido a explicar 
la " d e s a r t i c u l a c i ó n " , mterpretandola a part ir de las cond ic iones 
geográf icas , que dieron lugara la existência de verdaderos "archipiélagos" 
regionales, tanto en lo econômico como en lo político y cultural, factores a 
su vez de las t endênc ias federalistas. 

Estos y otros temas se suscitan a partir de sólo la estructura general 
de la Sala de Repúbl ica para un es túdio de las formas de control pol í t ico-
administrativo dei siglo X I X . A partir de este problema general se pueden 
estudiar los problemas de integración regional, de participación política, la 
legi t imidad (y sus crisis), y encontrar bases para pensar en los factores 
particulares y concretos de la crisis (o a u s ê n c i a ' 1 ) de identidad, de 
coneiencia nacional, interpretados como el principal obstáculo dei proceso 
de cons t rucc ión de la nación. ' ' 

Ver al respecto. y para i lus l rac ión sobre el empleo de una gran variedad de esle tipo de 

iuenlcs. I lans-.Ioachim K ò m g . En el Cambio Inicia la Nación. Nacionalismo en el proceso 

i/e fonnación dei Estado y de la Nación de. la Xneva (iramida, 1740-1X56 Santafé de 

B o g o t á . I ) . C : Banco de la Repúbl ica . I W 4 . 
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Pero estas son solamentealgunas observaciones en torno a la masa 
documental, global, de algunos fondos. En su estructura interna el Archivo 
(."entrai dei Cauca esta organizado por salas: C o l ô n i a . I n d e p e n d ê n c i a . 
Repúb l i ca , Capitular, Mosquera. Sérgio Arboleda y las Notar ías I y I I . 
Cuenta ademas con la Biblioteca dei C o l é g i o de Misiones de Popayán y 
una biblioteca general 

Los materiales de Ias Salas Co lôn ia , I n d e p e n d ê n c i a , Mosquera, 
fueron catalogados hace varias décadas por Dou José Mar ia Arboleda 
I dorente, quien dedico gran parte de su vida a la constituciòn v organización 
dei A r c l m o. I I trabajo de esos anos se sintetiza en los tres Índices de 
Co lôn ia (de personas, de lugares v de asuntos y matér ias) , tres lndicesde 
I n d e p e n d ê n c i a (de personas, de lugares v de asuntos v maté r ias , estos 
úl t imos publicados en ocho vo lúmenes ) y uno dei Fondo Mosquera. Para 
la Sala Republica sólo existe un Inventario General. A partir de una revisiòn 
especial de sus legajos se elaboraron fichas t emá t i cas de la mayor parte 
de los documentos dei p e r í o d o 1 832-1 S'00, realizadas por aluirmos de 
Tesis de Ia carreia de Historia, bajo la di rección de la autora de este texto. 

Lua parte dei Fondo Sérg io Arboleda fue trabajada t ambién por 
estudiantes deTesis de Historia, quienes bajo la di rección de la Profesora 
Mana Teresa Pérez elaboraron fichas temáticas En ambos casos se adopto 
el modelo de ficha empleado para Colôn ia e Independênc ia 

1 a Notaria I fue indizada, en su totalidad, gracias al interes de la 
Directora dei Archivo v por sugerencia dei Departamento de Historia. 
Este índice constituye un valioso aporte, aunque de caracter muy general, 
pues sólo hace referencia al asunto ("venta de esclavo, hipoteca, concierto, 
contrato de compra, testamento", sin entrar en detalles dei negocio). Sin 
embargo, se hace m e n c i ó n de nombres de los contratantes y fecha dei 
contrato. También se ha avanzado en el ca tá logo de los Libros de Cabildo. 

Senalemos algunas de las posibilidades que. desde su caracter 
especial como fuentes. nos ofrecen. 

I . S A L A C O L Ô N I A 

Está cons t i tu ída por los documentos diligenciados entre 1 541 y 
1 810. El primero corresponde al Libro l de la G o b e r n a c i ó n de Popayán , 
y comprende los anos de 1 541 a I 572. es el primer l ibro de Cabildos de 
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Santiago de Cali . Contiene las actas de los primeros anos de gobierno 
h i spân ico en la región dei suroccidente colombiano, bajo el gobierno de 
Sebas t i án de Bela lcázar , ejercido desde ( a l i . la primera capital de la 
p rov ínc ia . Abarca t ambién l a a d m i n i s t r a c i ó n dei Licenciado Francisco 
Briceno, quien le s u c e d i ó en el mando tias el ju ic io de res idênc ia que 
obligo al Adelantado a sahr de Cali para rendir cuentas ante la Corte, y de 
los cabildos realizados bajo laadminis t rac ión dei Licenciado Montano 

Uís primeras actas relatan laorganización deexpediciones punitivas 
bacia distintos puntos de la Gobe rnac ión (creada por Carlos V en Mayo 
de 1540), nombramientos de jefes de huestes (capitanes), la a s ignac ión 
de aux í l io s para costear las "entradas" de conquista, nombramiento de 
curas para las primeras íglesias, detalles minuciosos acerca de los primeros 
contactos con los ind ígenas , designacion de cargos oficial es para iniciar 
las actividades d e " h i s p a n i z a c i ó n " de la región. en fin, nos dan suficientes 
datos para descnbir los momentos miciales dei contacto indio-europeo 
(conquista) y de la ins tamación dei sistema colonial. 

La variedad temática de este libro aporta valiosa información para 
pensar en los in íc ios de las ciudades y las primeras formas de gobierno 
hispânico en nuestro território, para construir los comienzos de esas nuevas 
formas de vida (civil , militar, judicial, de trabajo, yen fin. nuevacotidianidad). 
que son el comienzodeunasociedadmestiza, en todalaextensión dei término 

Este L ib ro se complementa con el de Acuerdos de la Real 
Hacienda: I 541 -1 572, que por su caracter concierne a todas aquellas 
diligencias relativas a la contaduría de derechos reales, pagos de los oficiales 
reales, gastos de expediciones. auxí l ios para el culto y la evangelizacion, 
salário de los curas, etc. 7 T a m b i é n ílustran la variedad de ar t ículos que se 
compraban por entonces, qu iénes intervenían en estas diligencias, como 
se dis t r ibuían los dineros dei rey, q u é acciones se e m p r e n d í a n contra los 
indígenas , cuá les eran las tnbus y regiones mas belicosas (en el lenguaje 
de los conquistadores) 

Así mismo, permiten conocer los nombres de algunos pobladores, 
funcionár ios , mercaderes, esclavos, artesanos, ind ígenas , para formarei 

lin la c a r á l u l a d e l libro sc mencionun los anos 1541 a 1572. 1,1 primer Acucrdo se celebro el 12 

dc M a r / o de I 541 v el ú l t imo el I 3 dc Diciembre de 1 578. peru los primeros diecioeho ( I X ) 

fó l ios son copias de Acuerdos de anos anteriores, iniciandit.se realmente su manejo en 1543. 

http://iniciandit.se
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cuadro de los primeros habitantes de las rec ién fundadas ciudades. Con 
Ioda esta gama de informes nos adentramos en aspectos de la historia 
socia l , de los desarrol los p o l í t i c o s y tempranos asentamientos 
h i s p â n i c o s , de las formas que iba tomando el contacto entre seres de tan 
distintas culturas, testimomos de gran valor para la Antropologia y la 
Etnohistoria. 

Aparte de estos dos libros, que cubren amplios aspectos de la 
administración, guardan los fondos coloniales gran cantidad de documentos 
relativos a: 

— Encomiendas: diligencias de otorgamiento. comprobación de 
vacância, numeración de indios. pagos de médias anatas o 
"'composiclones", para rebaja de impuestos. creación de pueblos 
de indios. referencias que aportan importante información para 
describir las formas y relaciones dc trabajo. pagos de tributos, 
organización social y política dc grupos indígenas; los factores 
de su crisis demográfica, el poblamiento dc zonas vacías. el 
repoblamiento de zonas deshabitadas. su reordenamiento y 
sometiniiento al sistema colonial, en fin. temas que ayudan a 
conformar c a p í t u l o s dc la historia e c o n ô m i c a , social v 
administrativa de los primeros siglos coloniales; a desarrollar 
problemas de geografia de la población y de geografia histórica 
regional. 

- Esclavos; compras, ventas, dccomisos por contrabando, 
hipotecas, trabajo minero. servicio doméstico, en hatos y trapiches 
dc las haciendas. como artesanos; esclavos otorgados como dote. 
como bienes en testamentanas. etc. que también ayudan a 
esclarecer variados aspectos de la vida econômica (produeción. 
comercio), social, religiosa y. en algunos aspectos, cultural, de 
estos períodos. Así niismo dan indícios para construir los procesos 
dc conformación dc grupos étnicos negros en zonas específicas 
de nuestra geografia, dando pautas para estúdios de etnohistoria. 
antropologia cultural, demografía. de esas zonas que desde 
entonces. y hasta hoy. se han caracterizado por su población 
negra 

— Tierras: todo tipo de negociaciones; también otorgadas como 
"merced" por acciones de conquista o desempenos notables en 
la administración. Permiten conocer nombres de los primeros 
habitantes (vecinos y moradores) de algunas ciudades y de las 
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afueras de cilas*, haccr un Irazado aproximado dei entorno 
urbano, y a traves de estos datos empezar a describir la 
cstratificación social de los primeros pobladores. sus relaciones 
sociopoliticas y la conformacion dc las primeras elites 
regionalcs. 

Esta d o c u m e n t a c i ó n ayuda también a identificar los patrones de 
tenencia de ladeira, destacando la tradición dei latifúndio como patr imônio 
familiar a traves de la ins t i tución dei mayorazgo Así mismo ilustran las 
particularidades dei trasplante de las formas políticas h i s p á m e a s a la nueva 
realidad mestiza americana y sus primeras manifestaciones como 
comunidades políticas. 

— Minas y fundición dei oro: nos remiten a la ubicación 
geográfica de los yacimientos. describen el estado de los cammos. 
las condiciones, sistemas y períodos de explotación dcl mineral, 
la situación dc negros c índios en las sacas, el maneio de la 
producción. fundición v ensaye dei oro queen grandes volúmenes 
produjo la Gobernac ión durante todo el per íodo colonial 
Testimonios no solo importantes paia Ia Historia smo también 
para los estúdios de Geografia Histórica, al ilustrar en detalle el 
paisaje geográfico de los sectores mineros. Eslas fuentes se 
complementai! con los libros de Real Hacienda. o Eibros dc 
Contadores". en particular los referentes a pagos de quintos, 
cobos. fundición y ensaye. que dan a conocer también importantes 
aspectos dei destino de los metales preciosos. ' Existe también 

S I llilizo esta e x p r e s i ó u para nu decir seclor rural, t érmino que considero lucra dc lugar para un 

mumentu en que aún no existe la ciudad cuniu realidad. Apenas se empieza su Irazado v 

C l uisli u c c i ó u 

I os I abros dc Contadores Rcalcs. Sobre sus grandes posibilidades. por la variedad de asuntos 
que muiicjaban. ver los importantes Irabajos dc Clarcncc II l lanng. I os l.ibros Muvoresde 
los Tcsorcros Rcalcs de Hispano A m é r i c a en el Siglo X V I ' . en liolelin dc la ('anuíra ilc 
('omercio dc ( ' a m a i s . No. 7S (V-1 920) . Publicado por primem vez en Hispanic American 
Ilisinrical Uevie». 2. No. 2 ( 1 9 1 9 ) : pp. I 7 . V I X 7 : \ dc I Icrbcrl S. Klein v .Incques A Barhier. 
"Rcceul Irciuls in lhe Studv ot Npanisli American Colonial Public 1'mance". en l.aínr linerican 
ke.icareli Kecien. Vol. 2.í No. I (1988): pp. .<5-o2. 

Rara el caso particular dc la ( i o b c r n a c i ó u dc Rop.avan ver Zamira D i a / I . . . Oro, Sociec/arf r 
Economia, El Sistema Colonial en la í uihenuicinii <!c Vopavàn: 1533-1733. Santalc de 
B o g o t á : Banco de Ia Repúbl i ca . 1994: y ( iuido 1 inrona Becerra. La Maldición de Miilas en 
una Región dei Unndo Colonial. Popayán I7.i0-lx.i0. Santiago dc Cal i : l lniversidad dei 
Vallc. I 995. Kstos Irabajos a d e m á s de estudiar la economia minera colonial son una guia para 
el manejo e i n t e r p r e l a c i ó n de esle tipo de documentos, para quien desce estudiar eslos 
problemas rclcrulos a otras arcas. 

http://I7.i0-lx.i0
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iníbrmación sobre la plata. con características similares a la dei 
oro. aunque en menor proporción. por no ser esas minas tan 
comentes en este espacio geográfico 

- Misiones. obras pias. capellanías: describen mu\ variados 
factores. pero en síntesis liacen referencia a la labor de curas 
misioneros en apartadas rcgiones de población indígena; nmestran 
algunos aspectos de las formas de vida primitivas \ mievas 
(conquista-colonización) de grupos indígenas, su articulacion (o 
no) a la economia regional, formas v factores de tributación. 
etc. Los referentes a obras pias y cape l l an ía s hablan de 
sentimientos v práct icas religiosas, devoción de las gentes, 
condiciones dc quienes fiindan las capellanías. acercàndonos asi 
a un conocimiento de sus formas de pensar, de expresar sus 
sentimientos y. de alguna manera. a sus ideas. para una historia 
de las mentalidades v de la vida cotidiana 

En retlexiones y analisis mas profundos abreu pautas para 
reinterpretar los nuevos ordenamientos políticos defines dei período colonial 
y de la independência, cuando estos implican integración de castas, pueblos 
de índios y famílias criollas en torno a una d e v o c i ó n c o m ú n , surgida a 
veces a raiz de "apanciones". que inciden en la c reae ión de nuevos 
poblados. 

- Estancos de tabaco v agu ardi ente: no sólo dan a conocer 
estos sectores produetivos; también se refiercn a los grupos 
humanos que los producen. condiciones climáticas, el pehgro de 
Ias plagas, las normas oliciales para controlar su produeción \ 
expendio, las prácticas Icgales y fraudulentas para.su comercio, 
lugares de produeción. aspectos que en el presente no son dei 
lodo diferentes en cuanto que tales produetos continúan siendo 
controlados por el Estado. Estos mgresos se destinan hoy a 
costear la educación. como se establecio desde los inícios de la 
Republica \ se mantuvo durante el siglo X I X . según mdican los 
fondos dei archivo de Republica. 

- Alcabalas y diezmos; el control a Ias ventas, a través de 
estos impuestos. generó una ininensa masa documental que habla 
de la variedad de produetos que se vendian (tierras. casas, 
tiendas. esclavos. ganado. carnes, ropa. aceite, vinos. mielcs. 
harinas. telas, navajas. etc), por lo tanto, también de todo cuanto 
se producía. De aqui podemos preguntarnos: Porque se dejaron 

http://para.su
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dc cultivar zonas que inicialmente daban buenas cosechas? 
Desde cuándo se sustituyó un produeto por otro. por ejemplo. el 
maíz por el t r igo 9 Porque se dejó de cultivar un produeto de gran 
demanda colonial...? También da pautas para establecer las 
condiciones dei comercio local y regional, las relaciones econômicas, 
políticas y administrativas entre ciudades. villas y províncias 

Esta inmensa gama de matenaies de los tiempos coloniales abre, 
como se puede concluir, mmensas posibilidades de e s túd io para la 
geografia, la pol í t ica , la historia social, e c o n ô m i c a , de la e d u c a c i ó n , la 
antropologia, y nos reta a su e s túd io , a su d i á logo , bajo una mirada 
interdisciplinaria, como ya se ha sugerido. 

I I . SAI.A I N D I Í I U i N D H N C I A 

Conformada por materiales tan variados e importantes como los 
de la Sala Colôn ia , y c las i í icados bajo los mismo cri tér ios pero, como es 
lógico por los determinantes soc io lóg icos dei per íodo bél ico, resaltan los 
asuntos militares. Cubre el pe r íodo 1810a I 832 

— Correos y alcabalas: Estos textos remiten al mismo tipo dc 
información que durante la colônia, pero agregándose el hecho 
de que su roçando (o remate), como el de diezmos. se hace muv 
frecuente. por las presiones de la ofícialidad militar para recabar 
fondos destinados al sostenimiento de las tropas, aspectos que 
ayudan a esclarecer la s i tuac ión material dei proceso de 
emancipación. a comprender y reinterpretar las acciones de los 
sectores en conflicto. 

— Informes y diários militares: dan razón de la organización 
militar, los avances y retrocesos en el domínio de los realistas, 
los factores dc asociación. las acciones de los distintos actores 
sociales en la construeción de la república y. en alguna medida, 
sus ideologias y propósitos, temas que sc complementan con la 
co r r e spondênc ia que d i n g í a n a altos mandos militares, a 
companeros de armas, a funcionários, donde sc van mostrando 
los paulatinos — aunque lentos en comienzo — êxitos de los 
patriotas, hasta consolidar el proceso dc expulsión dei régimen 
hispânico. 

— Esclavos. tierras. minas: Estos documentos, relativos a 
sectores de la economia, mantienen el mismo caracter dei período 



EL ESTÚDIO DE LAS RENTES DO0I MENTAI.ES 155 

anterior, con la particularidad de mostrar mayor frecuencia de 
manumisiones de esclavos. por su adhesión a cualquiera de los 
bandos en confücto. También informaii sobre contiscaciones de 
bienes (muebles e inmucbles) de personas opuestas al régimen 
en su momento respectivo. De esta maneia ilustran los ritmos 
de la guerra, la situación de quienes van perdiendo terreno, y la 
culminación dei proceso, con la sustitución de autoridades realistas 
por los nuevos líderes criollos. los liéroes de la guerra 

— Guias dc mercaderes: Las negociaciones con los dueiios de 
tiendas. con el cabildo o con funcionários reales mucstran 
continuidad en la actividad comercial regional, con el virreinato. 
y con la misma metrópoli; aspectos de historia econômica, de 
relaciones políticas, de vida cotidiana, en cuanto a usos y costumbres 

La o rgan i zac ión estructural de los Fondos de I n d e p e n d ê n c i a es 
similar a la de la Sala Colonial. Obviamente, sus documentos se catalogaron 
bajo los mismos asuntos y matér ias que é s t a y contienen información dei 
mismo tipo. Muestran las mismas t endênc ias , aportando información en 
igual sentido. Por lo tanto, son de gran utilidad para investigar problemas 
de diferentes campos de las C i ê n c i a s Sociales. y para su d i á l o g o 
interdisciplinario. 

Como temas ya más centrados en las d inâmicas pol í t icas propias 
de un p e r í o d o bé l i co , sus documentos ayudan a construir el proceso de 
conso l idac ión de esa autonomia polí t ica que las elites criollas buscaban 
desde siglos atrás y, con esta, las primeras formas de cl ientelismo y 
caudil l ismo regionales, factores neurá lg icos de nuestra historia pol í t ica 
republicana. Permiten, a s ímismo , trazar una re l ac ión de continuidad, una 
transicion sin mayores rompimientos, con el per íodo republicano. 

I I I . SALA R E P Ú B L I C A 

F.s un fondo documental de inmensas proporciones y posibilidades. 
Abarca el per íodo de 1830, cuandosedisuelve la Repúbl ica de C o l ô m b i a 
(Gran C o l ô m b i a ) hasta 1910, cuando se divide definitivamente el Gran 
Cauca. Organizado por anos, paquetes, legajos y asuntos, cada paquete 
comprende, por regia general, un ano. Se inic ia con el paquete No. 20, 
d e s c o n o c i é n d o s e el destino de los 19 paquetes anteriores, que deben 
corresponder a los anos 1819a I 830 
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EI catalogo que de él se posee es mas bien un inventario que 
menciona el contenido general de los legajos. organizados en paquetes v 
siguiendo solo un orden cronológico , por ejemplo: 

Ano IK32, paquete 22. lega/o 27: Libro de dato dei hospital de 
Popavàn. 

Ano IS32, paquete, 22, lega/o, 32: documentos oficiales sobre 
vacunas. 

Ano IH33. paquete. 23. lega/o, S: comunicaciones oficiales v 
providencias relativos o Io conlribiición personal de indígenas 

Ann 1X33. paquete. 23. tegajo, 12: r i muniu o<-tones o/icioles de la 
Secretaria dei Interior v Relaciones Exteriores. 

("orno son referencias generales a documentos of íciales no es 
ffecuente encontrar nombres de funcionários, aunques í los cargos y lugares 
En cuanto a las fechas, sólo se menciona el ano. 

Son abundan t í s imos los expedientes remitidos por las Secretarias 
(Hacienda. Interior v Relaciones Exteriores. Guerra v Marina, Justicia), 
en iodas las ins tâncias a cilas pertinentes, informes de gobernadores, de 
lefes políticos, dei Poder Eclesiástico, estado de las províncias, copiadores 
de ofícios de las câmaras provinciales, esladístieas sobre tabacos, diezmos. 
maestros, alumnos, imptiestos, exenciones. reclutamiento militar, en fin. 
m i l es de fólios que hablan de aspectos po l í t i cos , sociales. e c o n ô m i c o s , 
militares, de instrueción, salud v obras públicas, desde los cuales es posible 
elaborar discursos espec í f icos sobre ese desconocido Siglo X I X , como 
e s t ú d i o s de historia consti tucional , demogra f í a , geografia, po l í t ica , 
educación, militar, etc. 

Es fundamental introducirnos en su esludio para encontrar en sus 
fuentes las raíces reales de nuestros problemas políticos: la desarticulacion 
regional. Ias Inchas, casi infruetuosas por la const rueción de la nación, los 
intentos tal lidos a través de siete constituciones nacionales, la búsqueda 
de autonomia polí t ica v e c o n ô m i c a , 'lemas que aim hoy, a pesar dei va 
largo recorrido de las Ciênc ias Sociales eu el país. están a la espera de ser 
estudiados método logicamente. 

Ver "Inventario de Documentos Manuscri tos . I ü.10-1 886"'. f.slc í n d i c e 1'ué ordenado \ 

cotejado en 1970 por (ierrald Hutlrcv. trancisco / i i luaga v Zamira D i a / I . cuando eslus 

fondos lueron trasladados al Archivo Central dei ('anca 
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I V . SALA C A P I T U L A M 

I os libros decabildo cubren un extenso pe r íodo c ronológico : los 
anos 1541 a 1904: un lapso verdaderamente asombroso y afortunado 
para los investigadores, al abarcar el p e r í o d o de Conquista, Co lôn ia . 
Independência y República. 

Se inicia con el " L i b r o I de Acuerdos de la G o b e r n a c i ó n de 
P o p a y á n " (1541-1572). continua con el "Providencias de Alcaldes, 
Regidores, Procuradores y Actas dei Cabildo de Popayán" . (1584-1588), 
para seguir, en forma casi minterrumpida, desde el ano de 1611 a 1904. 

I os asuntos tratados en sus actas van desde discusiones sobre 
gobierno local (obras publicas, moral, defensa de la ciudad, control de 
precios-pesas-medidas. abasto de viveres, apoyo al culto, recibimiento 
de func ionár ios reales, ayuda a particulares), basta el control dei orden 
publico local o regional, envio de diputados a Santafé, Quito, Espana En 
fin, todo tipo de asuntos que cayeran dentro de la c o m p e t ê n c i a de la 
ins t i tuc ión . Se incluyen Reales C é d u l a s por las cuales el rey otorgaba 
mercedes de encomiendas. tierras, ofícios, t í tulos, exenciones o rebajas 
de impuestos, o imponía algunas leyes. 

Esta variedad temát ica y su cobertura temporal penniten ahondar 
en problemas de historia política de las ciudades coloniales, de los pueblos 
en los inícios republicanos, los comportamientos cívicos de los miembros 
de la comunidad, la conformación de elites polí t icas. Ias t endênc ias en su 
comportamiento en el pe r í odo de t rans ic ión de la i n d e p e n d ê n c i a , para 
explicar la const i tución de los primeros sectores de gobierno republicano. 
De aqui se podrán trazar pautas para comprender las formas deasoc iac ión 
política en los per íodos de contlicto (Ias numerosas guerras dei siglo X I X ) . 

Con estas bases, y conociendo los roles que muchos líderes locales 
y regionales (suroccidente colombiano)jugaron en las esferas po l í t i co -
administrativasdel gobierno nacional, será más fácil y posibledescribirel 
desarrollo dei caudillismo caucano, dei chentelismo, la formación de los 
partidos polí t icos tradicionales. Así mismo, y con apoyo de las fuentes dei 
Fondo Repúbl ica , estudiar el proceso de manumision de los esclavos. las 
pol í t icas y acciones en torno a la supres ión de los resguardos. para 
esclarecer el proceso de campesinización de indígenas y mestizos dei Cauca 
( í rande 
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Finalmente, t ambién ilustrar) aspectos de la divis ión regional que 
se efectúa en el Departamento afines dei siglo X I X , proceso que culmina 
en los albores dei siglo X X , cuando definitivamente queda segregado, 
quedando el Cauca con los limites que actualmente le corresponden. 

V . SALA N O T A R I A L 

Está cons t i t u ída por las Notar ías 1 y I I . 

- La Notaria I : Se inicia en el ano 15X3. presentando un salto 
hasta los anos 1590-1592 (Tomo I) . el segundo se inicia en 1611 
y de ahí en adelante hasta el ano l % 2 . en una ngurosa y 
afortunada continuidad. y observando muv bucna conservación 
en la gran mayoria dc sus matenales. 

— La Notaria I I : Inicia en el ano 1926 y termina en 1953. también 
presentando continuidad y buen estado. 

Los asuntos y negócios que se tramitaban en siglos pasados 
eran de gran variedad. como hoy. Se otorgaban poderes. se 
comisionaban vccinos para representar a la ciudad en Santafé. 
Quito o Espaiia. escrituras dc venta de esclavos. casas, tierras. 
ganado. etc. hipotecas de esclavos y de tierras. concicrtos con 
mercaderes y con indígenas, declaraciones. dotes. etc. 

- Los Poderes: se referían a una amplia gama de asuntos. 
Mediante ellos alguien otorgaba autonzacion para ser 
representado en diligencias que no podia realizar personalmente. 
como negóc ios (compras, ventas, cobranzas. c r é d i t o s ) : 
matrimônios, hipotecas, dotes, etc 

— Fundación de capellanías: Estos documentos muestran como 
un particular ponta una cantidad dc dmero para fundar 
capellanías de misas. por una devoción especial. Tal cantidad 
(pr incipal) se pon ía a censo y sus rédi tos se util izaban. 
generalmentc. para costear la educación sacerdotal de un familiar 
dei fundador. De esta forma ílustran costumbres religiosas, 
devociones. mentalidades. preocupaciones familiares, educación. 

— Concicrtos: Eran contratos de trabajo acordados entre un 
patrón y un indígena, o un mestizo. para laborar por períodos de 
seis a doce meses. Se estipulaban las tarcas. por lo general 
servicio doméstico y artesanal y el salário, que usualmente incluía 
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Ias raciones alimentícias. En los ofícios artesanales fíguraban 
carpinteros, plateros. lierreros. sastres. albaãiles. cerraieros. etc. 

— Escrituras: dc ventas e hipotecas. Describen las características 
de los bienes en transacción. nombres, valores, formas de crédito 
(que era la forma de pago más usual). A partir de ellas se puede 
hacer un seguimiento. en el tiempo largo, de las sucesiones. de 
la tenencia de la tierra. de las famílias, para construir historias 
de elites, de la propiedad terri torial , de las d inâmicas dei 
mercadeo. etc. 

También se firmaban escrituras de dote, por las cuales un panente 
otorgaba bienes a la joven p r ó x i m a a desposarse. Describen elementos 
de uso cotidiano, y dan bases para interpretar los niveles deafectividad y 
fuerza en las relaciones de parentesco. Se observa como un uso en todos 
los sectores soc ioeconómicos , ilustrando costumbres familiares, religiosas, 
y muy posiblemente propósi tos de conceder cierta autonomia e c o n ô m i c a 
a la mujer, en cuento que el marido no podia disponera su antojo de tales 
bienes, pero si debia incrementarlos. 

Testamentos: Son qmzás los documentos que más informai! 
sobre formas de vida (cristiana y familiar), situación econômica, 
devociones. numero de hijos. matrimônios, interés en la educación 
(formacion religiosa) de algiin panente. deudas. negócios 
(realizados e inconclusos). y otros muchos aspectos, que penniten 
incursionar en temáticas de Antropologia. Historia, y en ese 
terreno que apenas empieza a explorarse. las mentalidades. 

Estudiada en el t iempo largo, esta información aporta elementos 
para e s túd io s de genealogia his tór ica , que en una in te rpre tac ión social 
puede 1 levar a es túd ios de demografia. 

Como se observa, estos documentos ilustran diversas facetas de 
la vida colonial , dei siglo X I X y m é d i o siglo X X . presentando asi 
posibilidades insospechadas para diversos estúdios de investigación social. 

V I . SALA M O S Q U E R A 

C o m p r e n d e i n f i n i d a d de d o c u m e n t o s , e s p e c i a l m e n t e 
cor respondênc ia , dirigida por T o m á s Cipriano de Mosquera a miembros 
de su família, a personajes de la vida política, militar, a diplomáticos, amigos 
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y enemigos, que dejan entrever sus intereses v visiones políticas, militares, 
administrativas, sobre la educac ión , su caracter de hombre púb l i co . Así 
mismo, al hombre familiar, al padre, al amigo. También incluye mensaies 
recibidos por él, procedentes de múl t ip l e s lugares y de muy distintos 
(emitentes, especialmente gentes dei gobierno; : también gentes dei común, 
queapelan a su generosidad para eximirse dei servicio militar, de detidas 
y otras obligaciones. 

Sobra decir que este material nos remite a un p e r í o d o muy 
importante de la historia nacional, especialmente su desarrollo pol í t ico 
formación de los partidos políticos, relaciones regionales (Cauca-Antioquia, 
Bolívar, etc), relaciones mtemacionales, desarrolloconstitucional.ascenso 
de los caudillos regionales al panorama nacional, y muchos otros aspectos 
de ese siglo tan desconocido hasta hoy. especialmente para nuestra región. 
que paradojicamente. gestiono i m p o r t a n t í s i m o s acaeceres de Ia vida 
republicana. 

V I I I . SALA S É R G I O A R B O L E D A 

Comprende variedad de documentos: cartas a gentes dei gobierno. 
a su familiares, cuentas de sus propiedades, informes, sohcitudes, apuntes, 
inventár ios dealgunos bienes. comentá r ios sobre la si tuación dei país, de 
la educación , de la iglesia (espécie de borradores de partes de sus escritos), 
bojas sueltas impresas, reclamaciones al gobierno, en fin, papeles de diversa 
índole que hablan de sus sentimientos y relaciones políticas, familiares, de 
sus ideas sobre gobierno, educac ión , la iglesia, el respeto a la t rad ic ión , 
los valores coloniales, que nos han quedado en valiosos textos ímpresos 

Como puede verse, estos textos documentales const i tuyen 
verdaderos tesoros. que no deben continuar escondidos de nuestras 
miradas sino que, por el contrario, invitan a sumergirnos en sus contenidos 
para enriquecemos con ellos y a Ia vez darles vida, significado, al hacerlos 
hablar como testigos de sucesos que solo ellos pudieron observar. 
Trabajemos con sus relatos, con sus preguntas, sus respuestas, en la 
c reac ión de nuestra obra artesanal. 

Una parti; importante de cslos documentos ha sido transcrita y publicada por José l.con 

I Iclguera y Robert 111 )avis. . \ rchivo Kpislolar dei < ieneral Mosquera. ('onvspone.ncia con 

el (leneral Pedro Alcánlara Herráii, 1X27 - 1X40. B o g o l á . lidil. Kelly. 1972. 

file:///

