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Los jesuitas: modelo 
de empresarios coloniales 

G R MÁN COLMENAR ES 

1/t.\IOnador. Pro[e.\or Unn·ersidad del \ 'al/e 

R ENTE a la e nume ració n d e las riquezas acun1ul ad as po r la 
Compa ñía d e Jes ús e n las colo ni as espa ño las, inve nt a ri ad as e n 
e l n1o m e nto d e la e xpul sió n d e 1767, e l in vestigado r se sie nte 
te nt ad o pe rm a ne nte m e nte a re fe rir las c ifras a un o rde n de 

rn agnitudes e xt e rno , que ayude a d o ta r d e un a pe rspectiva e l fe nó m e no de 

la econo mía jes uit a. Este e je rc ic io se logra a veces pa rc ia lme nte . Po r eje m

plo, pue d e n seña la rse los límites d e la acumulació n indi vidua l e n d e te rmi

nad a regió n o a ve ntura r que la Cornpa ñía pose ía no m e nos de un diez por 

c ie nto d e l to ta l d e l ganad o e n una regió n com o e l va lle d e l Cauca o e ntre 

el tres y e l c inco po r cie nto d e la po blació n esclava e n Nueva G ra na d a. Y 
to dav ía ca be esta blecer compa racio nes d e m ayor precisió n e ntre las m agní

tudes regio na les d e acumulació n jesuita, e ntre M éxico, Pe rú y Nueva G ra

nada , po r eje mpl o , puesto que los inve nta rios d e 1767 son un a fu e nte más 

o n1e no s ho n1ogénea . 

1_. • .-t CO!HP.4 Ñ Í A . PRINCIPAL GR UPO FINANCI ERO EN EL VIRREI NA T() 

E n e l n1 o m e nto d e la expuls ió n , la Compa ñía de Jesú pose ía e n e l Nuevo 

R e ino de G ra na da, la G o be rn ació n d e Po payá n y la Audie ncia de Quito 

( hoy, te rrito rios d e Colo rnbia y Ecua do r ) cie nto sete nta hacie ndas . S i qui 
s ie ra refo rza rse la idea d e las riquezas excepcio na les d e la Compa ñía, a 
este cúmul o d e unid ad e s producti vas rura les, d e diverso va lo r y do tació n , 

de be ría n sum a rse las pro pie d ad es urba nas, d e inmue bles destin ad o a fun 
cio nes di ve rsas, d e riquezas improducti vas a tesorad as e n te mplos m ás o 

n1c no s suntuosos (d esd e la m ás rica ca pill a d octrin e ra d e la Nueva G ra nad a 
e n T6paga has ta la ig lesia d e la Compa ñía e n Quito, una de las joyas 

a rquitectó ni cas que se conserva n d e l pe río d o e n Amé rica) y una diversidad 
de b ie nes n1ue hl es como o rn a m e ntos , b ib li o tecas, e le me ntos d e bo tica o 

rnc rca nc ías que co nsistía n e n to d o tipo de pro ductos rura le s o m a nufactura 
d e ohraj cs de posit ad o s e n ti e ndas y a lmace nes de la mi sm a Compa ñía, 
a dc rn ás d e las especies m e tá licas, de pósitos y pre ndas, va les y o tros in stru

rn e n t o~ d e e ré d i t o . 

E n 1757 se ca lcul a ha q ue só lo las hacie nd as de l Colegio de Q uito va lía n 
2.JlJ4.000 pe~o~ d e pl a ta. E n e l mo m e nt o d e la ex puls ió n , diez a ño más 

ta rde. las c ie nt o o nce hacie nd as de la A udi e ncia de Quito ha bría n sido 
ava lu a d as e n ce rca d e cua tro n1ill o ne s d e pesos. D e los in ve ntarios y ava lúo 
pa rc ia les q ue se co nse rva n pa ra la Nueva G ra nad a po de m os infe rir qu e las 

~e~c nt a h ac i e n da ~ rest a nt e~ de l N uevo R e ino y la Gobe rn ació n de Po payá n 
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Do ilustraciones de casas, to madas de la H istórica relación del reyno de Chile y de las nzissiones ~· 

ministerios que ejercita en él /a Compcuiía de Jesús, de Alo nso de Ova l le . Ro ma . 1646. # 

va lía n más de un milló n de pesos. Estas cifras combinadas podrían ser 

equivalentes a l va lo r calculado pa ra los bie nes de la Compañía e n e l virrei

na to de l Pe rú : 5'729.000 pesos. 

Aunque resulta imposible calcula r po r e l mo mento la pro po rció n que estas 

pro pied ades representaba n de ntro de l conjunto, de la riqueza de cada re

gió n , es indudable que e l Instituto e ra e l más cuantioso pro pie ta rio individual 

de la época. Ninguna fa mili a pode rosa, con to das sus ramificacio nes para 

mo nopo lizar la riqueza, llegaba a te ner siquie ra una fracció n significativa 

de las posesio nes de la Compañía d e Jesús. ~ E n la Nue va Granada y en 

Quito una fo rtuna de 200 a 250 mil pesos e ra e l techo de la riqueza, acumu

lable en varias gene racio nes de come rcio afortunado o de explo tació n mine

ra . La base acumulada de riqueza inmueble, es decir , de l secto r propiamente 

te rrate niente, e ra tod av ía más precari a. C uando la fo rtuna de una familia 

estaba representad a sola mente e n hacie ndas, su valor to ta l excedía ra ras 

veces los cie nto cincue nta mil pesos . 

Los límites de la riqueza acumulable e tuvie ro n condicio nados localme nte 

en e l período, y lo siguie ro n esta ndo e n e l curso del siglo X I x, por las 

posibilidades de un siste ma glo bal de tipo precapita lista. Estos límites no 

podían se r fijos pa ra todas las regio nes . dada la existe ncia vari able de 

recursos o de una red de inte rcambios más o me nos amplia. Basta comparar , 

po r ejemplo , la fortuna de los más ricos mine ros payaneses con las de los 

mine ros mex icano · para te ne r una idea de estas limitacio nes loca les. La 

e ca la, e n este caso, e ra de uno a diez aproximada me nte . Así mismo, la 

unidades producti vas jesuit as ca lcaba n e l o rde n ge ne ral de rn agnitudes . Por 

eje mplo. un complejo de hacie ndas del Colegio de San Pedro y San Pablo 

e n México fu e ro n compradas po r e l conde de Regla e n un milló n veinte 

mil pesos, la mayor tra nsacció n del pe ríodo colo ni aL e n tanto que las hacie n

da más cuantiosas de la Nueva G ranada ape nas sobrepasaban e l límite de 

los cie n mil pesos. 

En e l ca o específico de Q uito, la cuantía de los bie nes de la Compa ñía de 

Jesús. y e n ge ne ral de las ó rde nes re ligiosas, no parece guardar proporción 

con e l va lo r total probable de la riqueza acumulada en la regió n . Allí se 

ope ró una concentració n desu ual en manos de los institutos re ligiosos. 
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fe nó m e n o que m a rcó con rasgo s ca rac te rí ti cos no só lo la vida co lo ni a l . in o 
ta m b ié n los d e b a te re publica no s d e la regió n . 

RESI STENCI A Y C(JN TIN L /DAD: ,t C L"!H UL ACIÓN PRECA PITA LIS1A 

D e bido e n p a rte a esta ca pacidad d e acumulació n . a lguno~ a uto res ha n 
c re ído ve r e n la e mpre sa econó mica de lo s jesuit as rasgos a nun ciado re , d e 
la racio n a lid ad capita li sta . La pre fe re ncia po r culti vo .. má~ re nt ab les. e l 
ritmo pe rma ne nte d e in ve rs io nes. la minucio~ i d a d co ntab le . un a su pe rvis ió n 
ad minis tra tiva jera rquizada y un a ho m oge ne idad e n lo s p rocc~o. p ro d uc t ivos 
sugería n aspectos fa mili a res o com pa ra ble s con un siste m a ca pit a lis ta de fi 
nido e n fun c ió n d e l e m p rc a rio. sea po r la · virtude · d e previs ió n y pars irn o ni a 
b urguesas sea p o r la b úsqueda de li be rada d e rnax imac ió n d e l provecho . 
E n rea lid ad , e l conjunto d e ac ti vidades econó mi cas d e la Compa ñía d e 
Jes ús no esca paba n , ni podía n hace rlo. a la s de te rminacio nes de l s iste m a 
e n e l cu a l se d esa rro ll aba n , a unque de ntro d e é l haya n a lca nzado un g ra d o 
d e c recimie nto y d e pe rfecció n ta les que po r eso mi smo d eban mira rse má~ 
bie n com o un ejemplo exce ler1 te de lo que pod ría ll a m a rse rac io na lidad 
p recapit a list a. 

La pe rfecció n a lca nzad a po r e l m o d e lo no ay uda a co rn p re nd e r las razo nes 
d e la supe rvive nc ia d e este s iste m a y los mec~ ni smos de u c recimie nto. E n 
prime r té rmino. e l proceso fo rzosa m e nt e le nto d e la ac umulació n de ri q ue zas 
y de la confo rmació n de unidades p ro ductivas. Luego. e l hec ho d e que todo 
este proceso estuvie ra rodeado de pri v il egios in stituc io na les. 

E n e l caso de los pa rticul a res, e stabiliza r una fo rtun a im p licaba un a duració n 
que rebasaba la d e un a vid a huma n a . Atrae rse la cons ide ració n socia l y los 
pri v il egios pe rm a ne ntes d e un estrecho c írculo d e no tables ex ig ía un a se rie 
d e m ovimie ntos y d e e ntro nq ues necesa ri a m e nte le ntos. La p ree mine ncia 
econ ó mica y socia l se fijab a m ás b ie n e n núcleos fa mili a res que e n in d ividuos . 

Los institutos re lig iosos, e n camhio, ni s iquie ra estaba n uj e to · a continge n
c ias fa mili a res que los fo rzara n a un a compe te ncia dese n fre na d a pa ra a lca n
za r s itio d e preemine nc ia o po r recupe ra rlo. No p o día n ex pe rime nt a r un a 
viudez p re m a tura, la o r fa ndad y las s uce ·ivas pa rti cio ne s o la m a lve rsació n 
d e un pa trimo nio cu a ntioso. Tampoco te nía n q ue preocu pa rse po r a li a nzas 
m a trimo ni a les inco nve nie ntes o la mu e rte súb it a e n m edio de un a ope ració n 
a rrie gad a y provechosa. Po r esta ra zó n la coro na españo la había luchado 
s in éx ito d esde la a lta Edad M e di a contra la a rno rti zació n d e h ic ne . e n 
rnanos d e la Ig lesia y d e los ins titutos re lig iosos. La m ás recie nte d e las 
pro hi b ic io nes a éstos de adquirir inmuebles da taba ape n as de cu a t ro a rios 
a nt es de la expul s ió n ( 10 d e m a rzo d e 1763. Ley 17. ti t. 5 li b . l , No t·. R ec. ) . 
E l fracaso d e estas lin1it acio ncs pue d e a tribu írse a l hecho de que un o de 
los cue rpos legis la tivos m ás prestig iosos, las Partidas de A lfo nso . había n 
abie rto ya la pue rta a este tipo de e naje nacio nes. 

As í , pese a la image n b a rroca y popula r de un a rueda Je la fo rtun a q ue 
e na ltecía o humill a ba a lte rn a ti va m e nt e a l indi vid uo con1o ta l. un a de l a~ 
condic io nes necesa ri as pa ra q ue a pa recie ra un a ri q ueza p rod uc ti va e ra la 
esta bilidad de la base socia l. E n e l á m b ito de la sociedad la ica . e sta e stabi 
lid ad resid ía e n g rupos fa mili a res capaces de ed ifica r e rn p resas económica~ 
que ex ig ía n e l concurso d e m ás d e un a ge ne ració n . Pe ro e ste csq ue rna 
básico e ra a mpli a m e nte . upe rado po r la inmo rt a lidad de un ins tituto re li g io 
so. 

E n o tro sentido, e l éxito econó mico de los jesuita debe a tri b uirse ta rnbié n 
a facto res de continuidad a ntes que a su capacidad innovadora com o c nl p rc
sarios. D e un a m a ne ra peculi a r . las e m p resas econó micas de la Con1pañ ía 
calcab a n la di ve r ida d pro ducti va de las regio n e . A lg un as de esta - regio nes 
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Página tit ular de la Colección 
de las aplicaciones. sin auto r . 
1m preso en la oficina de la calle 
de San J actnto. Lima , 1772. 
Biblioteca Nacional, Bogotá . 

1 Las fundacio nes d e la Com
pañía e n e l Nuevo R e ino si
guie ro n de ma ne ra suges
tiva la secue ncia cro no ló 
gica de la fundació n de ciu
dade e n e l siglo ante rio r : 
C a rtage na y Sant a fé , 1604 ; 
Tunja, 16 13 : doctrin a d e 
Ho nda . 1620; Pamplona , 
1625; Mé rida, 1 628~ Mo m 
po x , 1643 . E n e l sur . hubo 
o bstáculos pa ra q ue lo s je
suitas se asenta ra n , po r la 
ex iste ncia de o tras ó rdenes 
más a nt igua . E n lo q ue hoy 
es Ecuado r . las otras ó rde
ne lograro n la dem o lició n 
d e las casas q ue la Co mpa
ñ ía adq uirió a med iados del 
iglo X V II , po r lo q ue só lo 

has ta fina les de siglo apa re 
cie ro n los colegio s de lba
rra , Rio bam ba y C ue nca y, 
a l comie nzo de l siglo si
gu iente, e l de G uayaq uil. , 

- E n 1689 e l pad re Abad re-
come ndaba a l co legio de 
Q uito que e nviara una mi 
sió n a Pasto '· y vaya n suj e 
to ta les que epan ga nar la 
vo lun tad de los vecinos, q ue 
a í da rá n e llos mucho y e n 
breve hahrá ~ufic i ente pa ra 
que luego e funde '' . U n si
glo ante . e n té rm inos mu y 
im ila rcs. e l pad re Po rt ill o 

a eguraba que e n C a rta
ge na " hay q ui e n nos dé casa 
y e di fiq ue igle ia y su te n te 
hasta di ez o d oce po r toda 
u vida y le d eje pa ra des
pué~ d e ~u vid a sustento , 
q ue va le su hacie nda más de 
t re int a o c ua re nta mil pesos 
y lo pre te nde dejar to do y 
e bie n ganado ·· . 

tuvie ro n un de a rro llo tardío . o tras más temprano . de acue rdo con la riqueza 
demográfica inicia l o la presencia de yacimientos mine ros y. po te rio rmente, 
la a rnpli ación de un trá fi co o la explo tació n de un cultivo . Pe ro en ningún 

ca o la Compañía asumió e l pape l de un empresario innovador sino que se 

conte ntó sencillamente con insertarse en una ituación e tablecida de ante

nlano. E to no fue óbice para que a l cabo de a lgún tiempo los e tablecimien
tos jesuitas adquirie ran un pe rfil excepcio na l dentro del conjunto de estable
cimientos similares 1• 

LAS FUNDA CIONES, BASE DE LA RIQUEZA JESUITA 

E l o rigen de la excepciona l concentración de riquezas que la Compañía de 

Jesús alcanzó e n e l curso de siglo y medio e l patrimonio con e l que debía 

do ta rse cada una de sus fund aciones, fu e ran colegios o noviciados. Fre nte 
a ó rdenes más antiguas , los jesuit as estuvie ro n inicialmente en franca de -

ventaja. Po r eso la mayoría de sus fundacio nes fu e ron un éxito po lítico , 

a lcanzado penosamente . Pe ro, a dife rencia de las demás ó rdenes , lo que 
distinguió a los jesuitas fu e no solamente una cuidadosa estra tegia para 

vencer las resistencias que podía e ncontra r una fund ación sino también la 

escogencia de sitios claves pa ra e ll as, que les pe rmitie ra re fo rzarse o com
plementarse e n medio de la desvertebración económica de las colonias . Así , 

la Compañía no se redujo a goza r de una renta constituída inicia lmente 

merced a la gene rosidad y la piedad de los vecinos de un luga r sino que 
asumió un pape l activo en su acrecentamiento. 

E l primer cuidado de una misión destinada a prepa rar el te rre no pa ra una 

reside ncia o una fundación definitiva consistía en establecer la solvencia 
económica de la regió n en la que irían a asenta rse. Los padres examinaban, 

a veces de mane ra muy aguda, los prospectos económicos de l lugar , su 

recursos o e l tipo de relacio nes que mantenían con o tros lugares . A comien
zos de l siglo X VII , po r ejemplo , no se escapaba a la pe rspicacia de l padre 
Diego de T orres cuá l era e l problema fund amental de Santafé y escribía 

no sólo sobre e l alarmante descenso de la población indígena sino también 

sobre sus causas posibles . Pa ra fundar un colegio en Mompox se conside raba 
su ubicació n estratégica como centro distribuido r de abastecimientos a las 

minas antioqueñas, lo mismo que en Honda , punto de acceso obligado de l 
Nuevo Re ino hacia la costa . En ninguno de los dos sitios la Compañía 
pose ía haciendas sino inmuebles urbanos con una profusión de tiendas y 

depósitos, lo cua l se adecuaba muy bien a l ca rácte r come rcia l de las dos 
villas . La idea de funda r un colegio en Ocaña obedeció expresamente a la 

necesidad de encontrar acceso a Mompox pa ra los frutos de las haciendas 

de l colegio de Pamplona . 

Las nuevas fundaciones encontraban obstáculos no sólo en las ri validades 

y los celos de las o tras ó rdenes sino en la misma po lítica colonia l de la 
metrópo li . Una cédula real de 1626 mencionaba grandes inconvenie ntes en 
concede r licencias pa ra la fund ació n de nuevas casas de re ligiosos "de más 
de l daño que reciben los vecinos y naturaleza de esta tie rra, de cuyas hacien
das mediante sus trazas e inte ligencias se apode ran con mucha facilidad , 
con que también mis reales de rechos se mino ran" . Po r esto toda nueva 
fundación reque ría una estrategia compleja pa ra moviliza r al cabildo civil 
neutraliza r al eclesiástico, contra rrestar los movimie ntos de las ó rde nes ya 
establecidas, lograr e l co nsenso de una po blació n , o po r lo menos de sus 
no tables, y move r a la gene rosidad a algún rico do nante . Otros movimientos 
más sutiles se desa rro ll aban simultáneamente en Roma y en la corte2

. 

La fundación se aseguraba generalmente con un legado cuantioso , entre 
cua re nta y sesenta mil pesos, pero a e ll a podían concurrir los no tables de 
una población con do naciones menores . En 1720, po r ejemplo, a un legado 
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e n po lvo d e o ro d e cua re nta mil pesos d e un solo vecino d e Sant a fé d e 

Antioqui a se sum a ro n o tras sete nt a do nacio nes que dupli ca ro n esta canti 

d a d . E ntre e stos d o na ntes los m ás ge ne rosos e ra n c lé rigos s in he re d e ros, 

quie nes contribuía n s in duda a m a nte ne r e l e ntusiasm o d e la po blació n po r 

la ve nida d e los padres. A comie nzos d e l s iglo XV II los d o na ntes m ás frecue n

tes solía n se r e ncom e nde ros. Las fund acio nes ta rdías corrie ro n e n cambi o 

a ca rgo d e mine ros y d e com e rcia ntes, e n a lgunos casos de com e rcia nte · 

e n escla vos. No hay que pe rde r d e vis ta que la Compa ñía d e Jesús estaba 

asocia d a a nte to d o a un a e mpresa cultura l que cobij a ba la fo rm ació n ideo

lógica p a ra un a vida activa. E l a fi a nzamie nto econó mico de un secto r socia l 

o d e un a regió n hacía surgir e xpecta ti vas d e o tro o rde n q ue deb ía n a fi a nza rse 

e n la adquis ic ió n d e va lo res socia les y cultura les. D e a llí , po r ejemplo, que 

sea ta n e vide nte la pro life ració n d e docto res e n los d os d e rechos después 

d e m e dia dos d e l sig lo XV III e n una socie d a d esclav ista como la payane a. 

Un esque m a d e la o rganizació n institucio na l d e la Compa ñía reve la la a u

to no mía fin a ncie ra d e l colegio, e ntidad que desd e este punto de vista podría 

d e finirse com o una urridad esonó mica con fin es socia les y espiritua les, y e l 

pa pe l d e un a ríg ida je ra rquía e n la gesti ó n econó mica. A la ca beza d e cad a 

unida d se colocaba un padre recto r , as is tido po r un procurador que se 

ocupa ba exclusiva m e nte d e m ate ri as econó micas . U n esca ló n m ás a bajo 

esta ba n los hermanos coadjutores d e di cados a la administració n directa d e 

las hacie ndas. Po r su p a rte, los visitadores pro vincia les eje rcía n un a fun ció n 

d e contro l sobre e l m a nejo d e las hacie ndas d e to d os los colegios de la 
. . 

prOVInCia. 

LA TIERRA , ENRAIZAMIENTO DE LA RIQUEZA JESUITA 

Los invent a rios d e los bi e nes d e la Compa ñía de Jesús inc luía n , pa ra cad a 

colegio o fund ació n , un a colecció n a bunda nte d e títulos te rrito ri a les , esca

lo na dos e n e l tie mpo desd e las adquisic io nes conte mpo rá neas a la fund ació n 

hasta las e fectuad as poco a ntes d e la e xpuls ió n . Estos dos rasgos de a bun

d a ncia y d e continuidad te mpo ra l re ve la n a prime ra vi sta un proceso soste

nido d e e xpa nsió n te rrito ri a l. 

La concentració n d e la tie rra dura nte e l pe río d o colo ni a l revela m ás ace rca 

d e las estructuras d e po d e r que sobre las econó micas, a l no ex istir un 

m e rcad o d e ti e rra s ino su m o no po lio po r un grupo socia l de fini do e n cu yo 

seno se o pe ra ban las e naje nacio nes m ayores. E n e l la rgo plazo, las mutacio

nes e n los té rminos d e la concentració n son s ig nificati vas po r c ua nto se ña la n 

un a e vo lució n d e l tipo d e unida des productivas. 

E l proceso d e concentració n d e tie rras po r pa rte d e la C,o rnpa ñ ía estu vo 

ligad o as í a la a pa ri c ió n y a r desa rro llo d e unida des productivas de dive rso 

tipo . E n e l m o m e nt o e n qu e se fund a ro n e n la N u e va G ra nad a los prin1e ro~ 

cstablccin1ie ntos jesuit as (final es d e l s ig lo XV I. co mie nzos d e l XV II ). la m e ra 

posesió n d e tie rras. po r ex te nsas que fu e ra n , no te nía n un a re leva ncia 

econó mica no ta ble. E n la ti e rra ca lie nt e co nstituía n mucha~ veces un a fro n

te ra yc rn1 a d e ho rnbrcs. rec ié n conqui s tadas . E n los a ltipl a no~. la fa lt a d e 

brazos ocasio nad a po r un a d e mogra fí a ind íge na que a lca nzaba e nto nces ~u ~ 

ni ve les m ás bajos, había llevad o a un a co rnpc te nc ia fe roz e ntre propi e t a ri o~ 

e ncorne nde ros y no e nco me nde ros . A un l a~ regio nes que o rig in a lrne nt c 

cst u vie ro n rnás d e nsa m e nte po bla d as hubie ron d e so m e te rse a un ré ~ in1 e n 

d e distribució n de l tra bajo dispo nibl e regul ad o po r las a uto ri dade~ po l í ti ca~ . 

Sin duda esta c ris is fu e m ás pro fund a e n la N ueva G ra nada y e n la (~obe r

nació n d e Po payá n que e n la A udie nc ia d e Q uito. o m o co nsecue ncia 

directa d e e llo , e n muchas regio nes de lo que es hoy te rrito rio de Colo m bia , 

e l la tifundi o ga na de ro d ejó hue ll as pro fund as . Éstas se reve la n ta n1 b ié n e n 

e l tipo d e e xplo tació n d e l o~ jesuit as e n la. m e rcedes d e ti e rras que o htu vic -
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1 E n un ca o b ie n docume nta 
do. el del colegio-noviciado 
de Latacunga, las adquisi
c ione~ ·e ucedie ro n entre 
1665, ocho a ños antes de la 
fu nd ació n oficia l y casi un 
iglo de ·pué . 1763. cuatro 

año. ant e de la expulsió n . 
Para la fecha de la funda
ció n . e l Noviciado pose ía ya 
inmueb les por más de no
ve nta mil peso gravados 
con un ce nso de trei ntai e i -
m il. patrimonio uficiente 
pa ra su fun cio na mie nto. E n 
e l curso de los a ños siguie n
te el Noviciado adqu irió 
o tro cuare nta mil peso e n 
tie rra y e n hacienda o tros 
d iez mil . Ot ras operaciones 
simil ares de l Colegio de 
lbarra ilustran el p roce o de 
va lo rización ope rado e n las 
tie rras. Desde 1622 la Com
pañía te n ía e n la vi ll a una 
propiedad de cinco y media 
cuad ras y e n Otavalo doce 
caba llerías (cerca de 160 
hectá reas), que fu e ro n e l 
principio de la hacie nda de 
C ho rlaví . E l Colegio am
plió esta hacie nda con cua 
tro adquisicio nes por las 
q ue pagó 4 l. 51 O pe ·o . E n 
e l mo me nto de la e xpu lsión 
estos bienes fu e ron avalua
do · e n cerca de cie ntose
tenta mil peso . 

4 Las hacie ndas de Doyma y 
Villanueva. ded icadas ex
cl usiva mente a re mitir ga
nado a Santa fé. pose ía n 65 
y 89 esclavos respectiva
me nte . O tra hacie ndas del 
Colegio de Santafé , como 
E pi na! , T e na a rri ba y T e na 
abajo. te n ían e ntre todas 
170 e~clavo dedicados a l 
trapiche . En Nueva G ra na
da , la combi nació n de ha
cie nda ganaderas y hacien
das de trapiche uperó e l 
proble ma de la e ca ez de 
ma no de o bra. fu e ra po rque 
e requ irie e mu y poca, 

fue ra porque result a ra re n
table la ma no de obra escla
va . 

ro n a mediado de l iglo XVII en te rrito rios de fro nte ra y de misio nes. valle 

de l a lto Magdalena y llano de Ca ana re . A la expulsió n. e l ganado vacuno 

concentrado e n hacie nda de los valles de l Ca u ca y de l Magd ale na , de los 

Llano O ri enta le y aun de los a ltiplanos fo rrn aba ha tos de diez a quince 

rnil cabeza cada uno. 

La explo tació n ga nade ra estaba e nto nces asociada con la ocupació n de 

exte nsos te rrito rio de fro nte ra . La Cornpañía podía te ne r un acce ·o re la

ti vame nte fácil a me rcedes de tie rras e n estas regio ne . gracia. a u actividad 

rnisio ne ra. C uando a mediados d e l siglo XV II la Compa ñía e desprendió 

de sus doctrinas e ntre los ne ivas y los na taga in1as. conse rvó sin embargo la 

rne rced de ti e rras que le había o to rgado e l hij o de l pacificador de la provincia 

e n 163 1, una de la rn ás va ta posesio nes del Nuevo R e ino. E n 1659 lo 

jesuit as obtuvie ro n tambié n rni io nes y conce io nes de tie rras e n Casana re 

a cambio de la rica doctrin a de T ópaga, dando o rigen a sus vastas hacie nda 

ga nade ras de Caribaba re, T ocaría, C ravo y Carichave.a. 

La Compañía poseyó ta mbié n tie rras de pa n coge r , m ás o me nos próx imas 

a los centros urba nos e n los que se ha ll aban situados los colegios. No se 

tra taba de va ta m e rcede o rigina les ·ino de compra o donacione de 

tie rras ya ro turada . Como se ha vi to, a dife re ncia de los propie ta rio 

pa rticul a res suj e tos a leyes sucesora le que los forza ban a un proceso a lte r

na tivo de desm ernbració n y reconstrucció n de he red ades para e l estableci

mie nto de unidade productivas, la Compañía podía acumula r tie rras inde

finidamente . A sí, a pa rtir de un núcleo primitivo se iba n agregand o adq ui

sicio nes p aulatin as-"'. 

PATRONOS COMO LOS OTROS 

La evolució n de las no rm as de trabajo no fue unifo rme. La dife re ncia más 

no to ri a se re fie re a la utilizació n de trabajo indíge na o de trabajo esclavo. 
Esta diferencia, a su vez de pe ndió de l tipo de unidad productiva . E n la 

tie rras d e pan coger , e n las que la Compa ñía levantó hacie ndas tradicio na les 

desde comie nzos de l siglo XVII en las mesetas andinas, e l trabajo indígena 

prevaleció. E n las hacie ndas de fo rm ación más tardía e n las que se combi

naban e le me ntos de pla ntació n : trapiche o cacaotales de los valles inte ran

dinos profundos (Cho ta, Guaillabamba, Yunguill a y Catamayo e n e l Ecua
do r y los valles de l ~auca , de l Magdale na o de Labateca en la Nueva 

G ra nada) y e n las regio nes coste ras (G uayaquil , Maracaibo), los colegios 

e convirtie ro n en los m ás impo rtantes propie ta rios de esclavos del siglo 

XV III. 

E n la Nueva Granada la implantació n de la Compañía coincidió con un 

mo me nto culminante en la evolució n institucio na l de l trabajo indígena, 

cuando e l m o nopo lio de los e ncome nde ros di o paso a un siste rna de concier
tos regul ado po r la Audie ncia. D e ntro de l nuevo siste ma, los colegios de 

la Compañía pudie ron competir po r una mano de obra escasa pa ra las 

labores del campo. Pe ro sólo las hacie ndas que cultivaban cereales o e le men

tos de pa n coger depe ndie ro n del trabajo indígena y de los repa rtimientos. 

Sin e mbargo, ya e n e l mo mento de la expulsió n este sistem a había evolucio

nado hacia la re te nció n de m ano de obra en la hacienda mediante fo rma 
precaria de tenencia. A sí, La Cale ra, próx ima a Santafé, tenía 23 a rre nda

ta rios y la Compa ñía en A pi ay, 19 . En las regiones bajas aun las hacie ndas 

ganade ras fueron do tad as con trabajo esclavo en e l curso de l siglo XVIII
4

. 

E n e l sur , a pa rtir de Popayán , la situació n e ra diferente . Allí e l reparto 

de obra di o paso te mprano a su re tenció n en la hacie nda, de ta l manera 

que concc rt aje y concertado ll egaro n a significar a lgo dife rente que en la 
Nueva G ranada. Mie ntras que e n ésta e l concertado e ra e l indio o bje to de 

48 Dedicatoria a María madre de Dios, en la Historia de las misiontJ 
de los Llanos, Casan~re y los ríos O rinoco y Meta, por Juan River 

Santafé . 1728. Biblioteca Naciona l, Bogotá. 
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" Las hacie ndas de la Compa
ñ ía de Jesú re te n ía n 3.500 
indíge na e n· e l mome nt o d e 
la e x pu l ió n . lo que da una 
idea de su éxito. s i se tie ne 
e n cue nta la pe nu ria de 
ma no de o hra e n muchas 
hacie nda . o si se compara 
esta cifra con 87 hacie nda 
veci na a Quito q ue e ntre 
toda te n ían mil indios . 

6 Según lo i n dio~ ... e l citado 
n .ayordomo Luis Gra nja . 
cada ez que co n a lgú n m al 
achaco o mue re a lguna res 
o ca rn e ro. nos repa rte toda 
pod ri da y po r más q ue re
pugnamo no da po r fue rza 
ex p re a ndo te ne rlo a í 
mandado e l citado ~eñor co
rregidor . En cuanto a lo se
gu ndo , re prese nt a n que las 
ropa de as tilla q ue se le 
re pa rte n se les ca rga n con 
lo precio m á ubidos". 

repa rtimie nto te n1 poral para a lguna la bo r espec ífica . e n la A udie ncia de 
Q uito e ra e l ind io agregado o re te nido e n la hacie nda mediante los ll amados 
a uxilio . La capac idad produ cti va de las hacie ndas de pan coge r. la mayoría 
ubicada e n los a ltiplanos ce rea le ros. de pe ndía abso luta me nte de la a bunda n
cia de su mano de o bra. Las hacie ndas constituía n un ve rd ade ro santua ri o 
uc població n y corno in titució n no tenía n solan1e nte un . ignficado cconó-
tnico. ino que e ra n e n s í mi n1as un o rde n social e ncaminado a a lbe rga r e l 
mayor núme ro de gente. E n últimas fre nte a una tecno log ía rudime nta ri a 
a l escaso va lo r de la ti e rra . e l trabajo e ra e l facto r producti vo n1 ás in1po rt a ntc. 
E l éx ito o e l fra caso de una hacie nda se tncdía po r su capacidad de re te ner 
n1 a no de o bra. es decir. de suste nt a rl a. puesto que la re te nció n no podía 
se r me ra tne nte e l frut o de una coe rc ión ~ . Esta re te nció n e n e l caso de los 
jesuit as e ra sin duda po ib le de bido a una ge ne rosa po lítica de socorros . 
Fre nte a un sa la rio no mina l. e l mo nto de l socorro podía excede rlo de ta l 
ma ne ra que los indios, según e l administrado r de te mpo ra lidades de Quito, 
.. e n ningún tie mpo descue ntan lo que tie ne n recibido po r los conttnuos 
socorros que pide n ; y de esta ma ne ra mue re n sin desquit a r" . 

T odo esto parece indicar que e n a usencia de una econo mía mo ne taria, e l 
sa la rio real e n especie excedía ie mpre e l sa la rio no minal fi jado simbó lica
me nte e n dine ro . Esto e xplicaría porqué las deudas de los indios podían 
a lcanzar sumas cuantiosas pa ra la época . Podía ocurrir tambié n que los 
socorros se ava lua ran a rbitraria me nte creando así de udas fi cticias. Por lo 
me nos esta e ra la queja de los indios de Cotho pilahaló, de l co legio de 
Latacunga. Pe ro tambié n es significativo que la queja se refie ra a un admi
nistrado r de Tempo ra lidades, es decir , a un fun cio nario que esta ría introdu
cie ndo una práctica corrupta y desconocida e n la época de los padres6

. 

Si los colegios de la Compañía de Jesús te nía n una pa rticipació n muy elevada 
e n e l mo no po lio de tie rras y de l trabajo indígena, no debería extrañarno 
que apa recie ra n tambié n como los pro pie tarios más impo rta ntes de esclavos 
negros. Sin em bargo, los mecanismos de privilegio institucio na l que facili 
taban la adquisició n de los dos recursos esenciales de la producció n agrícola, 
tie rra y mano de o bra indígena, no cobij aban la de los esclavos, un bien 
incomparable me nte más costoso y que se transaba n e n un mercado bien 
ca racte rizado . 

Los colegios más antiguos de Sa ntafé y Quito no hicie ro n sino eguir una 
te nde ncia general a l extende r sus o pe raciones hacia los valle · y las vertie nte 
bajas, e n las cuales debían introducirse fo rzosame nte esclavos. A sí , e l cole
gio Máximo de Quito pose ía haciendas como Santi ago la Calde ra y Carpue la 
e n e l valle de C ho ta y Conrogal y Pe rucho con 354 esclavos e ntre todas y 
entre 400 y 500 hectá reas sembradas de caña . Aquí , como e n o tros casos, 
lo que distinguía la e mpresa jesuit a e ra su magnitud. Podría pensarse tam
bié n que la productividad e ra más a lta, dada la extensió n sembrada de caña 
extra, para la época. En Lima , un fun cio na rio criticaba esta práctica y 
o bse rvaba que " para hacer una mo lie nda e xcesiva y mayor de lo que podía 
la ex te nsió n de la hacie nda la sembraro n toda de caña de modo que no hay 
un pa lmo de tie rra vacía pues pa ra plantar caña van arando a pro po rció n 
que se va cortando'' . 

La abunda ncia de los esclavos e n las hacie ndas de la Compañía ha facilitado 
la exploració n del compo rtamiento de mográfi co de este tipo de po blació n. 
Aunque podría pensarse que a lgunas circunstancias favo rables e n las hacie n
da de los je uit as contribuyero n al aume nto excepcio nal de sus esclavos, 
un estudio reciente de cuatro grandes hacie ndas de la Compañía en e l Pe rú 
ha de mostrado que este compo rta mie nto fue e l mismo que e n e l resto de 
la po blació n esclava: un fu erte desequilibrio e ntre los sexos, bajos índices 
de fe rtilidad y natalidad y muy elevados de mo rtalidad , lo que daba como 
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result ad o un c recimie nto vegetativo nega tivo. Es pro b a ble que e n Nueva 
Granada la po bl ació n e sc lava se haya estabili zad o e n la segund a mita d d e l 
s ig lo V III. a l m e nos as í lo indica n no só lo e l e quilibri o e ntre lo exo y 
la abunda nt e població n infantil e n las cuadrillas d e lo s jes uita s sin o tambié n 
la e structura d e la po blació n e n muc h as min as del C hocó . E n éste . com o 
e n otro caso s . e l ejempl o jesuita no se sa le d e la no rma ge ne ral. aunque 
los datos que propo rc io n a n ~ u s h acie ndas '-; irve n p a ra confirm a r esta ituac ió n 
ge n e ral . 

EMPRESA,, . C()/\JPI .. EJ\;If;.VTARlr\S 1-· FIJAD()RAS IJE !'riA.\'() DE (JBR.·l 

E n 1733. a l in s peccio nar las c ue nt a · d e la h ac ie nda de Ll a nogra nde del 
Colegio d e Po p ayá n. e l p ad re v is itado r obse rvaba: .. cada hac ie nd a e~ com o 
la madre d e la o tra y así le dará a J a pi o cad a a ño cie n te rne ra . y c ie n 
te rneros que no p ase n de dos a ño s .. . Japio. a s u vez. dehía ser .. co n1 o la 
madre ·· d e las minas d e J c lirn a . pues aba tec ía ta n1bi é n a la cu adrilla de 
esclavos de éstas. E l mi sm o esque m a se re pe tía con las hac ie nd as de Quito 
que aha stcc ían d e lanas a los ob raj es o las hac ie ndas ga na d e ras que asegu
raba n las racio n es d e esclavos y peones agregados y lo s obrajes que distri
buían ro pas e ntre to d o s lo~ dependientes de la Con1pa ñía . 

Aun dentro de una h acie nd a se daba e l caso de qu e un a p a rte de s u produc
c ió n estu v ie ra d estinada a l co ns un1 o d e s u mano d e obra. co n1 o cuand o se 
sembraba pl á tano o se c riaba ga n ado para n1 a ntc nc r a los esc la vos de un 
trapi c he. ntre dos o n1 ~1 s hac ie nd as podía e stablece rse tan1bié n un a cad e na 
de pre stacion e s rnutu as o a un subordin a r un as a o tras e n vista a un obje tivo 
prec iso. ~to ocurría. po r eje mplo. co n las hacie nda. ce rca n as a Santafé. 
d e dicadas a e ngordar e l ganado recibido de otras h ac ie ndas d e l va ll e d e l 
Magdal e na o d e los Ll a nos y d e s tin ado al abasto de la c iudad. 

P cí ~in a tit ul a r d e /J Orinoco ilustrado. po r J o~é Gumill a . .... 
Pág1na titular d e l~ a COI U JIU.\ W l'.\piriw al. po r A nt o nio Ru i1.. 
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La B1h llo teca ac1o na l 
comple me ntó u ace n o con la 
co lccetó n h ib liogrüfica 
pc rtc necrc ntc a la Co mpañía 
de .k ~ú-.,. de pué-., de su 
e p uh1<m c n el ~ r glo pac:..ado . 
La pil a de libro-, corr~-., ponde a 
lo-., utd11ado~ pa ra la llu!', tració n 
de C\ l ~ a rtíc ul o . 

E l con1p lcjo m ús acabado de este tipo e ra e l de las hacie ndas del obraje de 

an Ildcfonso. e n Q uito. U n in vent a rio ta rdío ( 1797) da un a idea de lo que 

había sido treinta a rio a nt es: fuera del obraje. se rn a nte nía un a herre ría y 

un mo lino: ade m ás. e ca lo nados e n un rad io que iba de un cua rto de legua 

a 16 legua . . se ub icaban un tra piche y sie te hacie nd as cuyas solas tierras 

va lía n n1 ús de cie n mil pesos. Las ti e rras n1 e nsuradas. por un va lor de J6 .577 

pesos. aba rcaban 2 13 caba lle rías y nueve cuad ras (2 .H70 hectúrcas): las 

propiedades compre ndía n ce rca de d iez mil hectá reas . Estos la tifundios se 

extendía n e n va rios pisos clin1á ticos que permitían desde la sie mbra de caria 

de azúcar. a l o ri e nte, has ta e l n1c ro pasturaje de reba rios de ovejas e n 

pa r <:1nlos co ntiguos a l Ca rihua irazo y a l C himbo razo . De éstas se cont a ba n 

e n las sie te hacie ndas m ás de cincue nt a mil cabeza . E l clin1a inte ra ndin o 

don1in a nte propiciaba la producció n de ce rea les y la cría de algunas cabezas 

de ganado m ayo r . 

La diversificación de la producción se explica no solam e nt e por las po ibi 

lidade. de piso climá ti cos contiguos e n un a serie de la tifundios sino ta rnbié n 

e n razón misma de l complejo obraje- hacie nd a. Éste n1ante nía un núme ro 

varible de opera rios y peones y e l éx ito de la explo tació n dependía de la 

conservació n de esta m a no de obra. n1edia nte .. auxilios" oportunos e n pro

ductos de la misn1 a hacie nda. 

Este esq ue ma del complejo ob raje-hacie nda con una circulació n inte rna de 

productos no e ra exclusivo de las e mpresa de la Compa ñía de Jesús . E n 

e l caso de un a gra n fortuna e l mismo esq ue ma podía repetirse como e n las 

propiedades de los m a rqueses de Mae nza, que constituía n un complejo de 

nueve hacie ndas y tres obraje . Según las cue ntas re ndidas por un adminis

trador para e l período 1806- 1809, los ··ga tos" contabilizados del con1plejo 

correspondía e n un 72,2°/o a socorros y racio nes de indios y peones. 

E l esq ue m a se repetía igua lme nte e n las hacie ndas de forn1ación más recie n

te , explo tadas con esclavos . La visitas y la contabilidad de la hacie nda de 

Llanogrande del colegio de Popayán no só lo da n un a idea de su paulatino 

crecin1ie nto sino ta mbié n de los mecanismos que lo posibilitaban . A fin e 

del s ig lo XV II las hacie ndas ó lo te nía n 36 esclavos . Estos a un1e ntaron 

pa ul a tina me nte a 69 e n 17 17, a 75 e n 1735. a 88 e n 1740 y a IOR e n 1746. 

Pa ra esta última fecha Llanogrande poseía uno de los 1nayores ha tos de 

todo e l va lle del Ca u ca, con m ás de doce 1nil cabezas de vacunos . Esta 

producción. combinada con la del trapiche y ot ros culti vos de ubsiste ncia, 

le pern1itían desembolsos bajos e n la cornpra de racio nes para sus esclavo . . 

Como este e ra e l costo principal de la producció n . todo e l iste ma parece 

haber sido proyectado para obte ne r e l máximo de ingresos e n metúlico con 

e l mínimo de dese mbo lsos . Su ve ntaja residía e n la posibilidad de a teso ra

mi e nto y de po ee r liquidez e n n1edio de un a econo mía e n la que las especie 

rne tá li cas se destinaban casi todas a l pago de las me rca ncías que se impo r

taban desde E uropa. Este mecanismo de a tesorami e nto permitía a su vez 

a la Compañía acrecentar sus medios de producción. tierras, esclavo y 

he rra mi e ntas . 

ER AN, FINALMENTE, EFICIENTES ADMINISTRADORES PRECA PITALISTAS 

La Compañía de Jesú ha sido objeto o rdin a ria me nte de po lé micas por su 

asociació n estrecha con un siste m a político y socia l apoyado e n un a clase 

terrateniente . E n e l iglo pasado, los radica les gra nad inos veían e n e lla e l 

per onero más co nspicuo de los inte reses de esta cla e y e l peligro que 

representaba u capacidad para a rticul a r no só lo un a ideo logía sino hasta 

la herramienta~· inte lectu a les y los cerebros de sus defensores. E s posible 

tambié n que muchos a taq ues haya n provenido de aque llos que hab ía n re ma

tado lo . b ie ne. del In titut o . Pe ro sus e ne migos y sus partidarios, ambos 
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igua lmente acé rrimos, admiti e ro n siempre su capacidad o rganizado ra. Este 
reconocimie nto podía ll egar has ta conside rar la e mpresa jesuita a lgo tan 
excepcio nal de ntro de l conte xto de la econo mía colo ni a l. que a la postre 
resulta ba un e le me nto extra ño y hasta precur o r de fo rm as econó micas muy 
poste rio res . 

E n rea lidad , e l complejo de la eco no mía jesuita no se dife renciaba tan 
radicalme nte de las e mpresas peculi a res de la época colo ni al. Ni po r e l 
hecho de que sus unidades productivas estuvi era n suj e tas a la evolució n 
impue ta po r e l juego de esos recurso o po r la ampli ació n de la demanda 
de cie rtos productos. De esta ma nera, la e mpresa jesuita puede eje mplifica r 
bie n de bido sobre todo a . u m agnitud , cie rtos aspecto esencia les de la 
econo mía colo nial. Uno de e llos sería , sin duda e l de los mecanismo que 
la hacía n vi able como siste ma precapita li sta. 

A sí , desde un punto de vista estrictame nte econó mico, no podría afirm a rse 
que la Compañía de Jesús haya sido innovado ra en sus e mpresa . Otros 
pro ble mas , sin e mbargo, queda n planteados con respecto a su significació n 
P("'lítica , socia l y cultural. Pero a un e n este caso podría indicarse que . lo 
mismo que e n e l e xame n de su significació n econó mica, e l a ná lisis debe ría 
ve ncer la te ntació n de a tribuir a l Instituto un pape l capaz de ro mpe r los 
mo ldes de su pro pia socie dad. 
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