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Germán Colmenares

El tránsito a sociedades campesinas de dos sociedades esclavistas 
en la Nueva Granada: Cartagena-Popayán, 1780-1850A 

Sinopsis

Germán Colmenares

En el conjunto de los poblamientos de la Nueva Granada, los epicentros esclavistas de 
la colonia presentan rasgos excepcionales. Las haciendas esclavistas de la Costa del 
Caribe en la Nueva Granada, y en especial en la provincia de Cartagena, no estuvie-
ron dedicadas a la agricultura de plantación. Varias preguntas surgen con respecto a la 
evolución posterior de estas unidades productivas: ¿cómo dieron lugar a la formación 
de sociedades campesinas? ¿Cómo se operó en ellas el tránsito hacia formas de co-
lonato? Y, fi nalmente, ¿por qué no evolucionaron hacia una agricultura de plantación 
durante el periodo republicano? Si dentro del orden político militar del Imperio espa-
ñol la misión asignada a Cartagena como plaza fuerte y centro de la plaza esclavista 
inhibía la formación de una sociedad de plantación, ¿qué obstáculos se presentaban 
para la comercialización de la agricultura durante la época republicana?

Para sugerir una respuesta a estos interrogantes se examinan tres interpretacio-
nes recientes de la evolución agraria en la provincia de Cartagena. Aunque contra-
puestas en muchos sentidos, estas interpretaciones hacen énfasis en la estructura de 
la hacienda colonial. Solo una de ellas, sin embargo, enfrenta el problema de la diso-
lución del esclavismo y su transformación en formas de colonato. Ninguna, por otra 
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parte, encara el papel crucial que jugó la trata de esclavos en la estructura colonial de 
la provincia.

Una comparación con la provincia interior de Popayán permite poner de relieve 
este elemento y sugerir interpretaciones alternativas con respecto al tipo de sociedad 
que sucedió al esclavismo. Muchas sociedades campesinas en la costa comenzaron a 
formarse a partir de una ruptura con la sociedad mayor y procedían de los llamados 
“arrochelamientos” o zonas de refugio constituidas por una sociedad heteróclita de 
esclavos huidos, mulatos, mestizos y blancos pobres.

La ponencia concluye con algunas consideraciones sobre el rol de la ciudad y la 
continuidad de las estructuras coloniales.


