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INTRODUCCIÓN 

 

1. Pensar las independencias. 

En 1972, el historiador ucrano-colombiano Juan Friede en La otra verdad, 

la independencia americana vista por los españoles, hizo notar que los historiadores 

latinoamericanos de los procesos de independencia tendían a basarse en la 

documentación de los archivos americanos -en cierto modo regionales-, 

desvelando casi en exclusiva la visión de los acontecimientos del bando patriota y 

generando al mismo tiempo una acentuada despreocupación por el estudio del 

bando “contrincante” -tergiversado en la mayoría de las ocasiones en los relatos 

históricos-1. Por esta razón, animó a los nuevas generaciones de investigadores a 

que buscaran fuentes inéditas en los archivos nacionales y extranjeros, 

reinterpretaran los hechos históricos desde ambas orillas del Atlántico y 

cuestionaran las historias oficiales -tanto americanas, como españolas-, debido a 

que respondían a ideologías, más que a análisis críticos de la realidad histórica. De 

esta manera, con su investigación en los años 70, Friede desenmascaró que la 

interpretación de los documentos del proceso independentista -de los que 

rebosaban los archivos colombianos-, estaba fuertemente manipulada por la 

ideología del nacionalismo, con el objetivo de que los hechos históricos fueran 

leídos dentro del canon interpretativo de la historia patria2.  

  

Catorce años después de Freide -1986-, Germán Colmenares definió 

acertadamente al canon interpretativo de la historia patria colombiana. Según 
                                                            
1 Juan Friede, La otra verdad. La independencia americana vista por los españoles, 2º Edición (Bogotá: 
Tercer Mundo, 1972), 11. 
2 Oscar Almario García, “Del nacionalismo americano de las Cortes de Cádiz al independentismo 
y nacionalismo del Estado de la Nueva Granada, 1808-1821”, Boletín de Historia y Antigüedades,  
Vol. XCV, No. 840 (marzo de 2008): 22. 
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Colmenares, La historia de la revolución de la Nueva Granada de José Manuel 

Restrepo, había mantenido un influjo permanente sobre las generaciones de 

historiadores colombianos que se dedicaban a investigar los acontecimientos de la 

independencia, a pesar de su temprana publicación -18273- e incluso cuando se 

buscaba rebatirla4. La historia de Restrepo, centrada en los aspectos político-

militares de los procesos de independencia, así como en los grandes estadistas, 

había obstruido la visión sobre las multitudes y los hechos sociales; satanizado el 

papel desempeñado por los centros urbanos pro-realistas -Pasto, Santa Marta y 

Panamá-; sacralizado categóricamente a las ciudades pro-republicanas -Santafé, 

Cartagena y Cali-; homogeneizado los bandos en conflicto -realistas o 

republicanos-, y dejado por fuera otros proyectos que, aprovechando las mismas 

coyunturas, se habían desarrollado paralelamente a aquéllos. Los historiadores, 

siguiendo a Restrepo, se habían limitado a completar el puzle de los 

acontecimientos narrados en su obra5.  

   

Entre estos dos historiadores, renovadores de la historiografía colombiana 

en la décadas de los 60 y 70, y el presente, ha corrido mucha agua, y agua de 

calidad. Los aportes teóricos y metodológicos de las diferentes tendencias 

historiográficas desde la segunda mitad del siglos XX -Escuela de los Annales, 

Historia Socio-económica, Nueva Historia Política, Estudios Culturales, Estudios 

Subalternos, Estudios de Género, Microhistoria, etc.- han impregnado la escritura 

de la historia de los procesos de la independencia hasta romper definitivamente 

con el discurso nacionalista-tradicional -al menos en lo que se refiere a las 

academias universitarias-. De esta manera, el altar de la patria, vaciado de sus 

relatos, símbolos y héroes -humanizados y relativizados entre los demás actores 

del proceso-, ha acogido en las últimas décadas a nuevos protagonistas y 

                                                            
3 La primera edición de la obra de José Manuel Restrepo, publicada en París en 1827, centraba su 
atención en la revolución de las provincias neogranadinas hasta 1819. No obstante, más adelante,  
Restrepo le ensanchó a este trabajo dos nuevas partes: la historia de los procesos de la 
independencia de la capitanía general de Venezuela -hasta la celebración del Congreso de 
Angostura en 1817-, y los primeros años de la vida republicana -hasta 1832-. Esta segunda 
edición se publicó en París en 1858, y es la que se conoce como La Historia de la Revolución de 
Colombia.  
4 Germán Colmenares, “La historia de la Revolución por José Manuel Restrepo: Una prisión 
historiográfica”, en Germán Colmenares et all, La Independencia: ensayos de historia social (Bogotá: 
Instituto Colombiano de Cultura, 1986), 22-23; Jaime Orlando Melo, Historiografía colombiana: 
Realidades y Perspectivas (Medellín: Colección de Autores Antioqueños, 1996); 20-21. 
5 Colmenares, “La historia de la Revolución por José Manuel Restrepo”, 7-23. 
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situaciones que tradicionalmente se tenían olvidadas, invisibilizadas o que 

simplemente no se planteaban.     

 

Desde los trabajos de François-Xavier Guerra, escritos a partir de los años 

806, hasta el presente, las investigaciones dedicadas al estudio de los procesos de 

la independencia hispanoamericana han ido en aumento, incrementándose 

vertiginosamente en torno al 2010, con motivo de la conmemoración del 

Bicentenario de la independencia de varios de los Estados-nacionales de América. 

Si bien, la celebración ha finalizado en la mayoría de ellos, su efecto aún 

continúa7. Esta tesis doctoral, que nació de la asistencia a un curso de verano en el 

2008 -aunque para entonces no lo sabía-, es sin duda fruto de esta ola de 

festividad8. Por esta razón, se enmarca en la trilogía espacial europea-peninsular-

americana, y reconcilia el “divorcio artificial” entre los sucesos europeos, 

peninsulares y americanos, que presentan la mayoría de los trabajos que estudian 

los procesos de la independencia, tal como lo ha señalado Manuel Chust9. De esta 

manera, en ella se entrelazan los hechos ocurridos en Europa y América, teniendo 

como sujeto narrativo a la elite de la ciudad de Popayán y desplazándose desde lo 

particular a lo general, de acuerdo a un análisis social inductivo. Por tal razón, 

lejos de rechazar la complejidad y diversidad de los comportamientos de los 

                                                            
6 François-Xavier Guerra, “El pueblo soberano: fundamentos y lógicas de una ficción (países 
hispánicos del siglo XIX)”, en Socialismo, Autoritarismo y Democracia, Comp. Fernando Calderón 
(Buenos Aires: CLASO, 1989), 133-177. 
7 Balances sobre la historiografía reciente de la independencia de Colombia se pueden ver en: 
Armando Martínez Garnica, “La independencia del Nuevo Reino de Granada. Estado de la 
representación histórica”, en Debates sobre las Independencias Iberoamericanas, Eds., Manuel Chust y 
José Antonio Serrano (Madrid/Frankfurt: Editorial Vervuert-Iberoamericana, 2007), 201-220; 
Ana Catalina Reyes Cárdenas, “Balance y perspectivas de la historiografía sobre la independencia 
de Colombia”, Historia y Espacio, No. 33 (julio-diciembre de 2009): 5-20; Jaime Eduardo 
Londoño, “Historiografías, Independencias e Instituciones en la Nueva Granada. Una reflexión 
preliminar” Puente@Europa, Tomo VIII, No. 2 (diciembre de 2010): 8-17; Carlos Arnulfo Rojas 
Salazar, “Historiografía de la independencia de Colombia en torno al  Bicentenario”, Tiempos de 
América, Revista de Historia, Cultura y Territorio, No. 20 (2013):13-20. Asimismo, se pueden ver 
publicaciones producidas con motivo de la celebración del Bicentenario en: Germán Mejía 
Pavony, “Noticias y Novedades Bibliográficas: Conmemoración Bicentenario de la 
Independencia”, Memoria y Sociedad,  Vol. 15, No. 30 (enero-junio de 2011): 91-105; Jorge Orlando 
Melo, Publicaciones importantes durante las celebraciones de la independencia,  
http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/publicacionesimportantes.pdf. 
8 El seminario tenía como título “1808-1810. Los primeros tiempos de las independencias 
americanas”, fue organizado por el Dr. Julio Sánchez Gómez y la Dra. Izaskun Álvarez Cuartero 
en la Universidad Internacional de Andalucía, sede de Santa María de la Rábida, Huelva, entre el 
14 y 18 de julio del 2008.   
9 Manuel Chust, “Un bienio Trascendental 1808-1810, en 1808. La eclosión juntera en el mundo 
hispano,  Coord., Manuel Chust (México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2007), 12. 
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payaneses, se asumió su variación y dispersión, dando cuenta de sus valores 

políticos en contextos y momentos específicos, a partir de los datos empíricos10. 

 

2. Objeto de la investigación. 

Una de las finalidades de esta investigación es poder compaginar algunas 

de las visiones del proceso de la independencia hispanoamericana en un único 

relato, intentando con ello hacer una historia total o global, aunque eso sí, 

sabiéndola inacabada y siempre en proceso de construcción11. Dado que los 

vínculos sociopolíticos de los sujetos de principios del siglo XIX pueden resultar 

ilimitados, consideré los que se establecieron entre los individuos pertenecientes a 

la elite de la ciudad de Popayán susceptibles de ser investigados, dentro del 

conjunto de todos los posibles12. La elección de este grupo se debió a que a pesar 

de ser parte de la periferia del imperio hispano, sus circunstancias personales 

atravesaron los procesos socio-políticos acontecidos en buena parte de él, entre 

1808 y 182013. La elite payanesa se había imbricado profundamente en el tejido de 

la elite hispana: desde la ciudad de Popayán, pasando por las urbes próximas a ella           

-Pasto, Cali y Cartagena-, importantes capitales jurisdiccionales -Quito, Santafé, 

Panamá, Lima y Caracas-, la capital efectiva del imperio hispano -Cádiz-, la villa y 

corte -Madrid- o incluso por otras capitales imperiales -Paris y Londres-. ¿Por 

                                                            
10 Mauricio Gribaudi, “Echelle, pertenence, configutation”, en Jeux d’echelle. La microanalyse à 
lèxpérence, Dir., J. Revel (París: Hautes Études, 1996), 127-129. 
11 Desde hace diecisiete años, el Área de Historia de América del Departamento de Historia 
Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, bajo la dirección del Dr. 
Julio Sánchez Gómez y la Dra. Izaskun Álvarez Cuartero, viene celebrando una serie de 
reuniones científicas dedicadas a los estudios de las independencias iberoamericanas. Fruto de 
ellas ha sido la colección bibliográfica Visiones y Revisiones de las Independencia Americana que 
contienen varias de las visiones de los especialistas de este proceso histórico.  
12 Según Jean Paul Zuñiga, las redes sociales no existen en sí mismas y es al historiador a quien le 
corresponde construir una red al considerar únicamente las relaciones sociales que le parecen más 
relevantes para su investigación -dentro de todas las posibles-. En definitiva es el historiador el 
que decide los elementos determinantes susceptibles de ser estudiados, siempre y cuando sea 
capaz de probar su legitimidad. Véase Jean Paul Zuñiga, “Clan, Parentela, familia, individuo: 
métodos y niveles de análisis”, Anuario Instituto de Estudios Históricos y Sociales, No. 15 (2000):51-52. 
13 Según José María Imízcoz, las experiencias personales de hombres y mujeres pueden 
constituirse como el hilo de Ariadna hacia una historia global. A partir de ellos, y teniendo 
presente las experiencias en todos los órdenes  -económico, político, social y cultura-  se pueden 
explicar los procesos históricos.  Véase José María Imízcoz, “Actores, redes, procesos: reflexiones 
para una historia más global”, Revista de la Facultade de Letras-Historia, No. 5 (2004): 117-118. 
François-Xavier Guerra probó en su tesis doctoral “Le Mexique de L’Ancien Régime a la 
Revolution” que los actores sociales y políticos mexicanos formaron visiones y conciencias -una 
cultura política en común- que con el tiempo cuajaron en instituciones sociales y políticas. Véase 
François-Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1988). 
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qué, cómo y cuándo sucedió esto? Es parte de lo que nos proponemos responder 

con nuestro estudio. 

 

Popayán alcanzó una preponderancia económica dentro del imperio 

hispano gracias al papel que desempeñó su elite en el circuito productivo del oro 

neogranadino. A partir de la primera mitad del siglo XVIII, con la apertura de la 

frontera minera de la costa del Mar de Sur -océano Pacífico-, varias familias 

payanesas controlaron gran parte de los distritos auríferos que se establecieron en 

esta zona. Por esta circunstancia, acumularon grandes fortunas que les facilitaron 

posteriormente el acceso privilegiado al poder político. Aunque los Borbones 

habían coartado muchos de los puestos burocráticos en los que habitualmente se 

desempeñaban las elites hispanoamericanas, la payanesa encontró nuevos e 

inesperados espacios al servicio de la Corona, gracias a que retornó a la Península. 

Tal como había sucedido durante los dos siglos anteriores, a partir del último 

tercio del siglo XVIII, varios individuos cruzaron el océano Atlántico, esta vez en 

dirección opuesta.  

 

Pero, la guerra de independencia, no la americana, sino la peninsular, creó 

oportunidades no solo a los americanos que deambulaban por el palacio real, 

también a los que desde la distancia ambicionaban los cargos públicos que 

aquéllos ocupaban. Algunos de estos individuos también fueron originarios de la 

ciudad de Popayán. De esta manera, varios payaneses, posicionados 

económicamente en ciudades hispanoamericanas, se convirtieron en los 

principales representantes de los grupos políticos que surgieron en ellas durante el 

interregno peninsular y americano. No obstante, vale la pena preguntarse si la sola 

circunstancia de riqueza sirvió para encumbrar a la elite de Popayán en la 

conducción de los procesos sociopolíticos de ambos lados del Atlántico. Desde 

luego que no. La dimensión intelectual también jugó un papel decisivo. ¿Qué tipo 

de educación recibieron los miembros de la elite de Popayán en las postrimerías 

del siglo XVIII y principios del siglo XIX? ¿Existió alguna diferencia entre su 

formación y la de las elites de otras ciudades neogranadinas -incluso americanas-? 

Durante el interregno y la restauración absolutista, los payaneses destacaron por 

sus discursos políticos, siendo los portavoces de las exigencias o demandas 
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americanas. No es extraño que los historiadores que estudian los procesos de la 

independencia en su conjunto, coloquen sus escritos como ejemplos del 

pensamiento ilustrado y liberal de Hispanoamérica14. De todas maneras, no está 

de más afirmar, que la Ilustración y el Liberalismo no constituyeron un mismo 

sistema filosófico y que los defensores de uno y otro sistema, se encontraron 

frente a frente durante la crisis de la Monarquía hispana a principios del siglo 

XIX. La elite payanesa, tal como sucedió en el resto de la América hispana, se 

dividió entre los que defendieron la continuidad del Antiguo Régimen                   

-absolutistas-, y los que optaron por un Nuevo Régimen, ya fuera éste Monarquía 

Constitucional o República -en sus dos vertientes: central o federal-.  

 

Por otra parte, la guerra como tal fue otro importante determinante 

durante la crisis hispana y la cuestión americana. Entre 1808 y 1820 los avances y 

retrocesos bélicos de los bandos en conflicto llevaron a que se experimentaran 

distintas facetas del mismo proceso histórico, con situaciones intermedias, 

complejas y volátiles, que llevaron a que las simpatías políticas de los individuos 

no siempre fueran claras, ni mucho menos evolutivas. De esta forma, un 

individuo podía defender públicamente una opción política y estar convencido 

interiormente de otra, luchar durante algún tiempo por los intereses del rey, 

pasarse a los de la república y finalmente regresar a los del rey o, el mismo 

proceso a la inversa. La historiografía tradicional tiende a identificar a los 

individuos con una opción política15. Frente a esta lectura, esta tesis relativiza al 

sujeto histórico entre su esfera pública y privada, con ello se pretende entender el 

proceso de la independencia, tanto desde  una perspectiva interior -convicciones 

personales y familiares del sujeto-, como desde la representaciones exteriores         

-intereses socio-político-económicos-. Igualmente, desvela cómo las familias 

sufrieron con los vaivenes de la guerra, y cómo sus miembros regularmente se 

                                                            
14 François-Xavier Guerra, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, 3ª  
edición, 2ª impresión (México: Fondo de Cultura Económica, 2010), 135-137; Jaime E. 
Rodríguez, La independencia de la América española (México: El Colegio de México-Fondo de Cultura 
Económica, 1996), 84; Roberto Breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de 
América. 1808-1824 (México D. F: El Colegio de México-Centro de Estudios Internacionales, 
2006), 98. 
15 Enrique Álvarez Bonilla, “Los Tres Torres”, Boletín de Historia y Antigüedades, Nos. 26-31 
(febrero-noviembre de 1905):65-82, 129-148, 193-218, 257-279, 321-335, 385-403; Arcesio 
Aragón, Fastos Payaneses 1636-1936 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1939). 
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dividieron entre las distintas opciones políticas que surgieron durante el 

transcurso del proceso de la independencia.  

 

Pese a que la literatura sobre este proceso, producida a ambas orillas del 

Atlántico, es abrumadora y en buena medida inabarcable, continúa habiendo 

vacíos historiográficos que hay que llenar -o incluso corregir- y dado que sus 

características se individualizan en cada una de las regiones y ciudades americanas, 

creí pertinente hacer un estudio particular, al considerar que gozaba de la misma 

importancia que los estudios de carácter general. Aunque la historiografía local no 

es un campo novedoso en Colombia, ya que desde principios del siglo XX, con la 

celebración del primer centenario de la emancipación y la creación de las 

academias regionales de historia, se cuenta con numerosos trabajos, los distintos 

enfoques y metodologías, fruto en buena medida de la conmemoración del 

Bicentenario, me motivaron a escribir una tesis doctoral inscrita dentro de este 

tipo de historiografía, aunque como dije anteriormente, teniendo presente el 

marco general de los acontecimientos -el imperio hispano-. De esta manera, el 

presente trabajo expone el proceso sociopolítico liderado por individuos de la 

elite de Popayán en las diferentes ciudades en las que desarrollaban su 

cotidianidad entre 1808 y 1820, así como sus interconexiones a través de redes 

familiares-sociales16. Pretendo con ello, sumarme al debate historiográfico sobre 

la independencia, así como aportar nuevos datos de archivo y tratamiento 

metodológico.   

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 Según Diana Balmori, Stuart F. Voss y Miles Wortman, estas redes eran asociaciones de 
familias, aliadas por razones de comercio, matrimonios, proximidad especial y más adelante, por 
pertenecer a diversas organizaciones. Emergieron a finales del siglo XVIII, se desarrollaron en 
periodos de tres generaciones y, dominaron distintas regiones de Iberoamérica hasta las primeras 
décadas del siglo XX. Véase Diana Balmori, Stuart F. Voss y Miles Wortman, Las Alianzas de 
familia y la formación del país en América Latina (México: Fondo de Cultura Económica, 1990), 10. 
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3. Visión de la elite payanesa en la historiografía reciente17.  

Respecto al comportamiento político de la elite de Popayán durante el 

proceso de la independencia varios historiadores se han pronunciado. Aquí 

resaltaré a algunos de los últimos. De esta manera, en 1993, Margarita Garrido se 

preguntó ¿por qué un grupo de los criollos de Popayán no declaró la 

independencia, como sí lo hicieron los de otras ciudades del virreinato, incluso 

llegando a contar con un apoyo popular? Como respuesta provisional -mientras 

se presentaba una más compleja- Garrido afirmó que esto se debió a la 

personalidad del gobernador Miguel Tacón y a su magistral manejo del poder, a la 

influencia de las órdenes religiosas sobre la población, al temor que sentía la elite 

a la represión y a la irreflexión e inestabilidad del pueblo18. Igualmente, aseveró 

que aun cuando algunos miembros de la elite eran conscientes de las nuevas ideas 

políticas y habían compartido especulaciones con sus familiares y amigos de 

Santafé y Cartagena, no ejercieron influencia sobre la opinión popular, la cual era 

manipulada por el gobernador Tacón19. Como Margarita Garrido, Anthony 

Mcfarlane achacó la lealtad de Popayán a la Corona a la acción decidida del 

gobernador Tacón y a su habilidad para explotar las rivalidades existentes tanto en 

la ciudad, como en la región. El gobernador no solo se ganó la confianza de 

algunas de las familias más importantes y del clero, gozando con ello de mayor 

autoridad sobre el “pueblo” que los pocos criollos que deseaban formar una junta 

de gobierno, también jugó con la rivalidad tradicional que existía entre Popayán y 

Cali, reclutó a líderes sobresalientes del Valle del Patía y ofreció la libertad a los 

esclavos que lucharan por la causa del rey, convirtiendo a los patianos en los 

realistas más combativos de la Nueva Granada20. Si bien es cierto que el 

                                                            
17 Es importante señalar que, aunque aquí se evade, en torno a la celebración del primer 
centenario de la independencia de Colombia se dio un enfrentamiento discursivo entre las 
escuelas regionales de historia del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, respecto al comportamiento 
político de los vecinos de las ciudades de Cali, Popayán y Pasto, resaltando el patriotismo de unos 
y el realismo de otros. Véase Oscar Almario García, La invención del Suroccidente colombiano, Tomo I: 
Historiografía de la gobernación de Popayán y el gran Cauca, siglos XVIII y XIX (Medellín: Editorial 
Pontificia Bolivariana, 2005), 129-130; Oscar Almario García, La invención del Suroccidente 
colombiano, Tomo II: Independencia, Etnicidad y Estado nacional entre 1780 y 1930 (Medellín: Editorial 
Pontificia Bolivariana, 2005), 50-59. 
18 Margarita Garrido, Reclamos y representaciones: Variaciones sobre la política del Nuevo Reino de Granada, 
1770-1815 (Bogotá: Banco de la Republica, 1993), 272. 
19 Garrido, Reclamos y Representaciones, 274. 
20 Anthony Mcfarlane, “La Nueva Granada 1810-1815: ¿Patria Boba?”, en La patria no se hizo sola, 
Eds., Manuel Chust e Ivana Frasquet (Madrid: Editorial Silex, 2012), 135. 
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gobernador Miguel Tacón influyó sobre Popayán y su jurisdicción21, cabe 

preguntarse por qué varios vecinos payaneses continuaron luchando a favor de la 

causa del rey una vez aquél abandonó la ciudad y gobernación de Popayán y  si se 

puede explicar el realismo de una sociedad por el influjo de una sola persona.  

Esta tesis pretende demostrar que el realismo practicado por varias de las familias 

de la elite de Popayán, tanto dentro de la ciudad, como en otras localidades, se 

debió a los vínculos políticos y económicos que mantenían con la Corona, más 

que la presencia accidental de un funcionario real.       

 

Por otra parte, varios autores han resaltado el papel intermediario que jugó 

la ciudad de Popayán, y por extensión su elite, entre realistas y autonomistas-

republicanos durante las guerras de independencia. Según Brian Hamnett, la elite 

de Popayán se vio atrapada entre los peligros revolucionarios de Santafé y el Valle 

del Cauca por un lado, y la arbitrariedad de la contrarrevolución emanada desde 

Quito y Lima por otro, sin saber qué camino tomar22. En esta misma idea, 

Clement Thibaud consideró que la ciudad de Popayán no fue “ni ferozmente realista, 

ni verdaderamente patriota”, sino que por su situación geográfica fue “presa vital” de 

las luchas que se libraron entre los distintos bandos en conflicto23. Asimismo, 

Oscar Almario García, ampliando el concepto payanés a la jurisdicción de la 

gobernación, aseguró que la elite de la provincia de Popayán logró un equilibrio 

sui generis entre sus intereses y privilegios heredados del Antiguo Régimen y el 

nuevo orden republicano, al asegurar su liderazgo en la región24. En esta línea 

proposicional, esta tesis defiende que en la ciudad de Popayán se dio el punto de 

equilibrio entre las fuerzas realistas del sur -desde el virreinato peruano, pasando 

por la presidencia de Quito y hasta la ciudad de Pasto, en los márgenes 

jurisdiccionales de la gobernación de Popayán- y las fuerzas republicanas del norte 

-desde la capitanía venezolana, el virreinato neogranadino y hasta las ciudades del 

                                                            
21 Es de anotarse que, José Manuel Restrepo también atribuyó el realismo de los payaneses al 
fuerte influjo del gobernador Miguel Tacón. Véase José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de 
la República de Colombia, Tomo I (Medellín: Editorial Bedout, 1974), 142-144. 
22 Brian Hamnett, “Popular Insurrection and Royal Reaction: Colombian Regions, 1810-1823”,  
en Reform and Insurrection in Bourbon New Granada and Peru, Eds., Jonh R. Fisher, Allan Kuethe, and 
Anthony McFarlane (Baton Rouge/London: Louisiana State University Press, 1990), 306. 
23 Clément Thibaud, Los ejércitos bolivarianos en la guerra de independencia en Colombia y Venezuela 
(Bogotá: Planeta-Instituto Francés de Estudios Andinos, 2003), 217. 
24 Almario García, “Del nacionalismo americano de las Cortes de Cádiz”, 24. 
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Valle del Cauca, de nuevo, dentro de la jurisdicción de la gobernación-. Desde 

1809, la ciudad de Popayán contó entre sus vecinos con representantes de los dos 

proyectos políticos mayores -el realista y el autonómico-republicano-, además de 

líderes de otros proyectos de menor predominio y fuerza25; todos los cuales 

pugnaron entre sí por el control de la ciudad, así como por obtener beneficios 

personales y colectivos durante el trascurso de la guerra. De la misma manera, 

algunas de sus vecinos, aprovechando las redes familiares-sociales de los linajes 

payaneses, buscaron captar ayudas exógenas para la defensa de sus intereses 

locales. El equilibrio entre los dos grupos predominantes se mantuvo por más de 

doce años, tiempo en el cual la ciudad paso de ser administrada por realistas a 

autonomistas-republicanos en más de seis ocasiones, hasta que finalmente, el 

equilibrio se rompió en 1820. Entonces, los realistas no lograron recuperarse de 

su derrota -Batalla del Pitayó- como lo habían hecho en ocasiones anteriores, 

imposibilitando que la ciudad volviera a contar con un cabildo que jurara fidelidad 

al rey -expresión efectiva del poder-. Además, un año después, aprovechando el 

cese de hostilidades, Bolívar entabló conversaciones con los representantes de las 

familias realistas, ganándolos a su favor. Al recibir su apoyo, pudo continuar con 

su Campaña del Sur, doblegando militarmente a pastusos, quiteños y peruanos y, 

exterminado políticamente el realismo en Suramérica.  

 

Cabe decir que en un reciente trabajo, Alonso Valencia Llano afirmó que 

la elite de la ciudad de Popayán no participó en el golpe de Estado quiteño de 

1809 -y por extensión en los subsiguientes- porque no vio muchas ventajas en él, 

así como porque ponía en peligro la dominación que tradicionalmente había 

detentado en la región. Desde hacía años, la elite de Popayán tenía cierta cercanía 

con los poderes metropolitanos y virreinales, pues varios de sus miembros 

destacaban en el aparato burocrático y militar del Estado colonial26. De acuerdo a 

esta observación, esta tesis doctoral pretender rastrear los vínculos socio-políticos 

                                                            
25 Oscar Almario García, “Muchos actores, varios proyectos, distintas guerras: la independencia 
en la gobernación de Popayán y en las provincias del Pacífico, Nueva Granada (1809-1824)”, en 
La Independencia de los Países Andinos: Nuevas Perspectivas, Eds., Guillermo Bustos y Armando 
Martínez (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2004), 144-163. 
26 Alonso Valencia Llano, La confrontación regional en el proceso de independencia del suroccidente colombiano 
(Cali: Editorial Universidad del Valle, 2010), 41-43. 
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de las redes familiares-sociales de la elite de Popayán entre 1808 y 1820, tratando 

con ello de dar luz al complejo proceso de desintegración del imperio hispano.  

 

4. Metodología.  

 La prosopografía -el estudio de los tejidos complejos de los vínculos 

familiares, identidades económicas y de las relaciones de interés y prestigio de las 

elites27-, fue una de las herramientas que se utilizó para la elaboración de esta 

tesis. No obstante, hay que señalar, que fue más allá de la recolección de datos 

bibliográficos y del análisis de las conexiones entre los payaneses en un contexto 

determinado -prosopografía tradicional-. Por esta razón, además de identificarse a  

las “grandes familias” payanesas; verificarse la colocación de sus miembros en 

cargos de importancia civil; constatarse sus alianzas matrimoniales con familias 

respetables del virreinato y del imperio hispano; comprobarse la organización 

patriarcal de los linajes28 y acreditarse su vinculación con la iglesia29, estudios 

propios de la prosopografía tradicional, esta tesis reconstruyó los vínculos que los 

payaneses mantuvieron en los diferentes contextos en los que se movieron, así 

como sus interrelaciones. De este modo, cada payanés jugó al mismo tiempo roles 

distintos, de acuerdo tanto a las relaciones que establecía con otros individuos o 

sistemas políticos, como a la posición que desempeñaba en cada una de estas 

relaciones -prosopografía generalizada-30. Para llevar a cabo esta investigación, se 

tomó de ejemplo los estudios que José María Imízcoz y Michel Bertrand 

adelantaron en otras regiones hispanoamericanas. 

                                                            
27 Juan Carlos Garivaglia y Juan Carlos Grosso, “Mexican elites of provincial Town: the 
Landowners of Tepeaca (1700-1870), Hispanic  American Historical Review, 70:2 (1990): 256.  
28 Estas características las identificó John E. Kicza en las grandes familias de la elite tardo-colonial 
mexicana. Véase John E. Kicza, “The Great of families of Mexico: Elite Maintenance and 
Business Practices in Latin Colonial Mexico”, Hispanic American Historical Review, No 62:3 (1982): 
429-457; William Lofstrom, La vida íntima de Tomás Cipriano de Mosquera (1798-1830) (Bogotá: 
Banco de la República/El Áncora Editores, 1996), 24-26. 
29 Alberto Flores Galindo corroboró como las grandes familias limeñas destinaban a algunos de 
sus miembros al servicio de la iglesia. Véase Alberto Flores Galindo, La ciudad sumergida: 
Aristócratas y plebe. Lima: 1760-1830 (Lima: Horizonte, 1990). Por el contrario, John E. Kicza, 
descubrió que muy pocos individuos de la elite de México se desempeñaron en cargos 
eclesiásticos. Véase Kicza, “The Great of families of Mexico”, 455.  
30 Michel Bertrand, “La elite colonial en la Nueva España del siglo XVIII: un planteamiento en 
términos de redes sociales”, en Beneméritos, aristócratas y empresarios. Identidades y estructuras sociales de 
las capas altas urbanas en América hispánica, Eds., Bernd Schröter y Christian Büschges 
(Madrid/Frankfurt: Vervuert Verlag-Iberoamericana, 1999), 37-42; Ruth Torres Agudo, Élites y 
grupos de poder: Los hacendados de Santo Domingo (1750-1795) (Salamanca: Tesis Doctoral de la 
Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia, 
Medieval, Moderna y Contemporánea, 2008), 24-26. 
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José María Imízcoz constató en sus investigaciones sobre las familias 

vascas en Hispanoamérica, que éstas en su mayoría no actuaban en un único 

ámbito, sino que se desenvolvían polivalentemente, de modo que sus miembros 

participaban simultáneamente en distintas carreras, actividades e instituciones y 

actuaban en lugares tan distantes geográficamente, que superaban el concepto 

estrecho de familia paterno-filial, apoyándose más bien en amplias relaciones de 

parentesco colateral. De esta manera, las familias vascas relacionaban a personas 

de distinta condición, desbordando los tradicionales conceptos de clase, grupo 

social o estamento31. Asimismo, frente a los vínculos de sangre que mantenían 

entre sí los miembros de un linaje, no todos los miembros de una red familiar-

social guardaban necesariamente relaciones de parentesco entre sí. Estas redes se 

constituyeron desde vínculos de diversa índole, que incluyeron relaciones entre 

iguales sin parentesco, y de desiguales en las que no mediaba ningún tipo de 

relación de dependencia, por lo que su gama fue más variada, extensa y compleja 

que las tradicionales relaciones de patronazgo y clientelismo32. Michel Bertrand 

por su parte, vio en este último tipo de relaciones cierta modernidad. 

Tradicionalmente las elites hispanoamericanas se habían relacionado en 

funcionalidades de tipo vertical -propias del Antiguo Régimen-. No obstante, a 

principios de siglo XIX, los lazos de tipo horizontal, establecidos entre iguales y 

sobre criterios distintos -compromisos políticos y económicos-, ganaron 

importancia33.    

 

                                                            
31 Imízcoz, “Actores, redes, procesos”, 135; José María Imízcoz comprobó cómo desde la 
segunda mitad del siglo XVII y sobre todo a lo largo del siglo XVIII,  los baztaneses -habitantes 
del Valle de Baztan- mostraron una articulación clientelar que iba desde las comunidades locales 
al gobierno central. Sus exitosas carreras en la administración, en la iglesia y en el ejército se 
apoyaban sobre solidos vínculos familiares, de parentesco, de amistad o de paisanaje. De tal 
manera, que fue frecuente que un individuo que había alcanzado una cierta posición y fortuna  en 
cualquier lugar distinto a su origen -Madrid, Cádiz o Ultramar-, llamara a sus parientes, paisanos y 
les ayudara a hacer carrera allí. Véase José María “Imízcoz, “Actores sociales y redes de relaciones 
en las sociedades de Antiguo Régimen.  Propuestas de análisis en historia social y política” en 
Historia a debate. Retorno del sujeto, Vol. II,  Ed., Carlos Barros (Santiago de Compostela: 
Universidad de Santiago de Compostela, 1995), 351. 
32 Pilar Ponce Leiva y Arrigo Amadori, “Redes sociales y ejercicio del poder en la América 
Hispana: consideraciones teóricas y propuestas de análisis, Revista Complutense de Historia de 
América, Vol. 34 (2008): 25. 
33 Michel Bertrand, “Las élites sociales de Guatemala en vísperas de la Independencia: estructuras 
y dinamismo interno”, en Visiones y Revisiones de la Independencia Americana: México, Centroamérica y 
Haití, Eds., Izaskun Álvarez Cuartero y Julio Sánchez Gómez (Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 2005), 58-59. 



Introducción 

59 
 

La otra herramienta metodológica que se utilizó para la elaboración de esta 

tesis doctoral fue la microhistoria. Debido a ello, en un primer momento se 

redujo la escala de investigación a unos sujetos determinados. ¿Qué payaneses 

desempeñaron un papel determinante en el proceso de independencia 

hispanoamericana? Después, se recogió su huella documental no solo en las 

fuentes publicadas y bibliografía secundaria, sino también a través de una 

exploración intensiva de los archivos públicos y privados. Subsiguientemente, se 

reconstruyeron las relaciones y configuraciones de la elite payanesa, cruzando sus 

actuaciones en los distintos ámbitos en los que se movían -como la política, la 

economía, la sociedad y la cultura34-. De esta manera, la elite de Popayán se 

estudió como un grupo social activo, en el que se dieron cambios radicales y en el 

que las decisiones adoptadas por cada uno de sus integrantes no estaban 

condicionadas por un único contexto -sea éste político, económico, social o  

cultural-. De igual manera, la microhistoria sirvió para estudiar la capacidad de 

adaptación de la elite payanesa durante el proceso de la independencia, 

reconstruyendo la red de relaciones en toda su complejidad, no exclusivamente las 

familiares -alianzas matrimoniales, estrategias familiares-, sino también las 

sociales, basadas en la amistad, el compadrazgo, el paisanaje o el clientelismo. En 

definitiva, a través de la microhistoria se reconstruyeron las redes relacionales que 

configuraron miembros de la elite de Popayán, las cuales no solamente 

determinaron sus respuestas individuales, sino también las colectivas en los 

contextos cambiantes del proceso de la independencia35.     

  

Por otra parte, respecto la crisis de la monarquía hispana y la 

independencia de Hispanoamérica, esta tesis tiene en cuenta las críticas que 

Medófilo Medina hizo al modelo interpretativo de François-Xavier Guerra. De tal 

manera, que la visión unitaria que éste propuso para el estudio de ambos procesos 

es abandonada, y a cambio se analiza la crisis de la monarquía española y la 

independencia de Hispanoamérica como procesos interdependientes y con 

dinámicas propias, resaltando las diferencias de los caminos que cada parte 

constitutiva de la monarquía hispana trazó entre 1808 y 1820. Asimismo, aunque 
                                                            
34 Imízcoz, “Actores, redes, procesos”, 119. 
35 Michel Bertrand, “En busca de una identidad social: redes familiares y élites coloniales en 
tiempos de crisis”, Anuario de Estudios Bolivarianos, No. 7-8 (1998-1999):106.   
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se reconoce la trascendencia del bienio 1808-1810 para el estudio de estos 

acontecimientos, también se buscaron antecedentes ideológicos e intereses 

económicos-políticos de las redes familiares-sociales de la elite de Popayán en el 

siglo XVIII, de tal manera que se enseña la relación y consecuencia del proceso 

socio-político de este tiempo anterior con el tiempo de las independencias36. 

Finalmente, esta tesis rompe con el paradigma geográfico del Estado-nacional, 

proponiendo una geografía que se desplaza de lo general a lo particular, de forma 

que, como una matrioska, un espacio contiene a otro hasta terminar en el de la 

propia ciudad de Popayán.   

 

5. Conceptualización. 

En esta tesis el concepto elite no solo se utiliza para definir a los 

individuos que pertenecían al grupo detentador del poder y la riqueza de la ciudad 

de Popayán37, también para señalar a los que obtuvieron distinciones sociales, 

políticas, eclesiásticas, educativas y militares38. Así, miembro de la elite de 

Popayán a principios del siglo XIX era todo aquel que detentaba un título 

nobiliario, un cargo administrativo de relevancia -todos los miembros del cabildo 

de la ciudad-, puestos directivos en los cuerpos eclesiástico, militar y universitario, 

así como quien había recibido una educación superior -universitaria-. Cabe 

señalar, que todos estos fueron escogidos para integrar a las nuevas instituciones               

-doceañistas, autonomistas o republicanas-, e incluso, para desempeñarse en los 

cargos de la comandancia de las milicias -realistas o republicanas-.  

 

                                                            
36 Medófilo Medina Pineda, “En el Bicentenario: consideraciones en torno al paradigma de 
François-Xavier Guerra sobre revoluciones hispánicas”, Anuario Colombiano de Historia de la 
Cultura, Vol. 37, Nº 1 (2010): 149-188.  
37 De esta forma lo utilizó David Brading para señalar a la elite mexicana. Véase David Brading, 
Mineros y Comerciantes en el Régimen Borbónico (1763-1810) (México: Fondo de Cultura Económica, 
1993), 403. 
38 Respecto a la ampliación y flexibilidad del concepto de elite de Hispanoamérica. Véase 
Christian Büschges y Bernd Schröter, “Las capas altas hispánicas en la América colonial. 
Reflexiones sobre un tema y una conferencia”, en Beneméritos, aristócratas y empresarios. Identidades y 
estructuras sociales de las capas altas urbanas en América hispánica, Eds., Bernd Schröter y Christian 
Büschges (Madrid/Frankfurt: Vervuert Verlag-Iberoamericana, 1999), 299-315; Frédérique 
Langue y Christian Büschges, ¿Las elites de la América Española, del éxito historiográfico al 
callejón interpretativo?, en Excluir para ser. Procesos identitarios y fronteras sociales en la América Hispana 
(VII-XVIII), Coords., Frédérique Langue y Christian Büschges (Madrid/Frankfurt: AHILA- 
Vervuert Verlag-Iberoamericana, 2005), 9-22.  
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Por otra parte, en esta tesis el concepto payanés es definido de manera 

amplia. Así, payanés no es solamente quien ha nacido en Popayán, también todo 

aquel que se avecindó en esta ciudad o quien descendía de un payanés. Esto, 

debido a que todos ellos hicieron parte de alguna de las redes familiares-sociales 

payanesas que interactuaron durante el proceso de la independencia 

hispanoamericana. Asimismo, hay que decir, que aunque aparentemente este 

concepto denota a un conjunto amplio de personas, en la realidad no fue así. Si 

bien, a principios del siglo XIX había una emigración floreciente de peninsulares 

hacia las ciudades americanas, fueron contados los americanos que, por el 

contrario, viajaron y se radicaron en la metrópoli. De igual manera, la movilidad 

entre los vecinos de las ciudades americanas tampoco fue algo común. En su 

mayoría, los individuos que se movilizaron entre ellas eran burócratas que habían 

sido destinados en localidades distintas a las de su origen. Muchos de ellos, aún 

sin casarse, sellaron matrimonios de conveniencia con mujeres pertenecientes a 

las familias de las elites de sus ciudades destino, incorporándose así a la red 

familiar de su cónyuge, e incrementando y ampliando de la misma manera, la de 

su propio linaje39.   

 

Por otra parte, la guerra de independencia abrió nuevos conductos de 

movilidad. Varios vecinos, contrarios a los gobiernos que se establecieron en sus 

localidades de origen, prefirieron huir a ciudades en las que regían regímenes 

afines a sus convicciones políticas -principalmente las elites-. Así como en otras 

ciudades hispanoamericanas, los vecinos de Popayán se vieron obligados a 

emigrar, en tanto que en otras ocasiones, la ciudad recibió inmigrantes 

provenientes de zonas realistas o autonómicas-republicanas, de acuerdo al 

gobierno de turno. Algunos de estos individuos lograron incorporarse en las 

instituciones de gobierno local. Así, gracias a las guerras, las familias tradicionales 

se vieron obligadas a compartir el poder local con advenedizos. Entre 1808 y 

1820, se multiplicaron los apellidos de los miembros del cabildo40. No obstante, 

hay que anotar que, como sucedió en la ciudad de Guatemala, las familias 

tradicionales de Popayán redujeron sus alianzas matrimoniales con los recién 

                                                            
39 Víctor M. Uribe-Urán, Vidas honorables. Abogados, familia, y política en Colombia, 1780-1850 
(Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2008), 110-112. 
40 Véase el Anexo 2. 
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llegados, estrategia que no solo les permitió defender sus intereses políticos 

durante los años de la guerra, sino también, proteger los patrimonios económicos 

acumulados a lo largo del siglo XVIII41. De todas maneras, algunos de los nuevos 

individuos lograron casarse con mujeres de la elite e integrarse en las redes 

familiares-sociales de Popayán42.  

 

6. Cronología. 

Esta tesis doctoral tiene dos delimitaciones cronológicas. Una inicial: 1808 

y otra final: 1820. La primera responde a un condicionante externo. En 1808 se 

produjeron en la Península una serie de acontecimientos que desencadenaron, no 

solo la transformación del Antiguo Régimen en España, sino también y al mismo 

tiempo, la independencia de la mayoría de sus posesiones de Ultramar, entre ellas 

Popayán43. Por su parte, la segunda fecha responde a un condicionante interno. 

En 1820 se disolvió el último cabildo realista de la ciudad de Popayán y las 

familias que tradicionalmente apoyaban la causa del rey dejaron de hacerlo.  

 

Si bien, la primera parte de la tesis trascurre en un tiempo anterior -en el 

tránsito del siglo XVIII al XIX- y su epílogo en un tiempo posterior -1820-1825-, 

sus respectivos análisis van en función de los procesos ocurridos entre 1808 y 

1820. Así, el estudio del tiempo anterior busca conocer las relaciones socio-

políticas y económicas que existía entre las familias de la elite de Popayán antes de 

que se produjera la crisis imperial. En tanto que el análisis del tiempo posterior, 

busca señalar cómo los partidos del sur de la gobernación de Popayán 

continuaron luchando a favor de los realistas, sin el apoyo de la elite de la capital 

provincial. Entre 1820 y 1825, los realistas fueron “degenerando” en sus 

actuaciones militares, de modo que pasaron de ejércitos regulares a guerrillas y de 

                                                            
41 Bertrand, “En busca de una identidad social”, 39. 
42 Varios de los comandantes militares autonómicos-republicanos y realistas, al ser destinados a 
ciudades neogranadinas distintas a las de su origen, entre ellas Popayán, contrajeron matrimonio 
con mujeres pertenecientes a las elites locales e incursionaron en el tejido de sus redes de poder. 
Respecto a los militares europeos que lucharon en las guerras de independencia y se integraron a 
las elites neogranadinas Véase Matthew Brown, Adventurig through Spanish Colonies. Simón Bolívar, 
Foreign Mercenaries and the Birth of New Nations (Liverpool: Liverpool University Press, 2006), 173-
201. 
43  Miguel Artola, Los orígenes de la España contemporánea, 2 Vol. (Madrid: Instituto de Estudios 
Políticos, 1959). 



Introducción 

63 
 

éstas a bandoleros y delincuentes comunes, sustrayéndose de la legitimidad de la 

que gozaron durante los doce años del estudio de esta tesis44.   

 

7. Documentación. 

Para la elaboración de esta tesis doctoral se han usado distintos tipos de 

fuentes. En primer lugar, la correspondencia epistolar entre payaneses. Esta 

documentación permitió observar la relación que existía entre distintas 

dimensiones -geografías, actividades e instituciones-, en las que los individuos de 

las redes familiares-sociales de la ciudad de Popayán desarrollaban sus vidas. La 

utilización de documentación epistolar, sin duda, dio coherencia a la complejidad 

del cambio -económico, político, social y cultural- del proceso de la 

independencia45. Durante la crisis de la monarquía hispana, los habitantes de 

Popayán siguieron atentos la suerte de sus paisanos en otras ciudades americanas 

y europeas y éstos a su vez la de aquéllos. A partir de las cartas que se escribieron 

unos y otros, se pudieron rastrear los condicionantes que llegaron a ejercer 

algunos en sus destinatarios.   

 

Si bien, muchas de las cartas -y memorias-  escritas por los payaneses entre 

1808 y 1820 fueron destruidas, ya sea en el fondo de las aguas o por el ímpetu del 

fuego, mientras que otras aún permanecen extraviadas, se recuperaron un gran 

número de ellas46, gracias, no solo a las colecciones epistolares que se han 

publicado en Colombia durante los últimos años, debido a la conmemoración del 

                                                            
44 De acuerdo a Jairo Gutiérrez Ramos, el realismo de la ciudad de Pasto se dividió  en dos 
periodos diferenciados: el primero, entre 1809 y 1822, en el que fue liderado por su elite local; en 
tanto que el segundo, entre 1822 y 1825, en el que los indios y los sectores subalternos cobraron 
protagonismo, debido a que la elite pastusa dejó de apoyar la causa del rey. Véase Jairo Gutiérrez 
Ramos, Los indios de Pasto contra la República (1809-1824) (Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, 2007), 156-157. 
45 Imízcoz, “Actores, redes, procesos”, 136-138. 
46 De la destrucción de la documentación referente a la independencia de Popayán, Mariano del 
Campo Larraondo afirma que “Había trabajado con alguna prolijidad, y diligencia la Historia desde su 
primera época, que fue la instalación de la Junta de Seguridad en 11 de agosto de 1810 y comprendía hasta 
principios de 1813. En medio de los peligros que sufrí por los campos huyendo de los bandidos, que inundaron 
aquel año la Provincia, conservaba en un cajón dicha pieza, con todos los papeles, de que me había servido para su 
composición. Pero desgraciadamente un día de aquellos, se vio mi criado en la necesidad absoluta de arrogarle en el 
fondo de una quebrada. Después en 1815 emprendía de nuevo esta obra fiado únicamente de los materiales, que 
conservaba en la memoria. Nuevos conflictos en el de 16, me obligaron a darle al fuego por mi propia mano con 
muchas piezas en verso relativas al asunto”. Véase Mariano del Campo y Larraondo, Rasgos poéticos, que 
pueden servir de apuntamientos sobre la historia de nuestra revolución escrito por el doctor Mariano del Campo y 
Larraondo, Ed., Marcela Revollo Rueda (Bogotá: Universidad de la Sabana, 2012), 175-176. 
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Bicentenario, sino también al hallazgo de numerosas cartas que estaban 

depositadas en los archivos colombianos y españoles -ya sean éstos, públicos o 

privado-. 

   

Por otra parte, también se encontraron una serie de actas inéditas del 

cabildo de Popayán de los años de 1810-1815 y 1819 que no reposaban junto a 

los libros capitulares de la ciudad en el Archivo Central del Cauca. Al lado de 

estas actas se localizaron representaciones que la corporación municipal dirigió a 

sus pares institucionales -cabildos de otras ciudades-, autoridades realistas             

-presidentes de audiencias, virreyes, ministros de Estado, consejo de Regencia- y 

organismos autonomistas o republicanos. Asimismo, se halló documentación 

producida tanto por los integrantes de las nuevas instituciones -juntas de gobierno, 

colegios electorales, congresos, consejos de Estado, presidencias de Estado-, como 

por los de las tradicionales -gobernaciones, audiencias, capitanías generales, 

virreinatos-. Finalmente, se vaciaron los periódicos de la época tanto a nivel local, 

como regional e imperial. Con ello se rastreó la opinión publicada y se recogieron 

una serie de noticias que completaron la información recolectada en los archivos. 

Toda esta vasta documentación sirvió para conocer de una forma más profunda, 

tanto la dimensión oficial, como la privada, de los procesos de independencia en 

los que estuvieron involucrados los individuos de la elite de Popayán47. También 

valió para identificar a los sujetos que integraron la institución municipal  -realista o 

republicana- entre 1808 y 1820, así como otras instituciones de gobierno -juntas, 

colegios electorales, poder ejecutivo etc.- y saber al dedillo la política que adelantaron 

las instituciones locales y su relación con las regionales e imperiales.  

 

Para la recopilación de la documentación se consultó el Archivo General 

de Indias -Sevilla-, Archivo Histórico Nacional -Madrid-, Archivo de Protocolos 

Notariales -Madrid-, Archivo de las Cortes Generales -Madrid-, Archivo de la 

Real Academia de la Historia -Madrid-, Archivo General de Palacio -Madrid-, 

Archivo General de Simancas -Simancas-, Archivo General de la Nación -Bogotá- 

                                                            
47 En su investigación sobre la emancipación ecuatoriana,  Demetrio Ramos, aunque se propuso 
cruzar la documentación que se dirigieron -oficial y privadamente- personas influyentes, amigos y 
comisionados del gobierno, se tuvo que contentar con un rastro de este intercambio, por la 
dificultad de hallar documentación de este tipo. Véase Demetrio Ramos Pérez, Entre el Plata y 
Bogotá: cuatro claves de la emancipación ecuatoriana (Madrid: Cultura Hispánica, 1978), 236-337. 
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Archivo Cipriano Rodríguez Santa María -Bogotá-, Archivo Histórico Juan 

Manuel Pacheco -Bogotá- y Archivo Central del Cauca -Popayán-. Asimismo, los 

fondos históricos de las bibliotecas, Nacional de España -Madrid-, Luis Ángel 

Arango -Bogotá- y Nacional de Colombia -Bogotá-.  

 

Por otra parte, para la consecución de las fuentes publicadas y la 

bibliográfica secundaria, además de las anteriores bibliotecas, se consultó la 

Biblioteca del Instituto Iberoamericano -Berlín-, la Biblioteca del Instituto de 

Além Mar -Lisboa-, la Biblioteca Nacional de Portugal -Lisboa-, la Biblioteca de la 

Universidade Nova de Lisboa -Lisboa-, la Biblioteca Hispánica de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional -Madrid-, la Biblioteca de la Escuela de 

Estudios Hispanoamericanos -Sevilla-, el Servicio de Bibliotecas de la Universidad 

de Salamanca -Instituto Iberoamericano, Historia, Filología, Derecho, Educación 

y Ciencias Exactas-, la Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca, la 

Biblioteca de la Universidad Jaume I, la Biblioteca de la Universidad de Granada y 

la Biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

8. Estructura. 

Esta tesis doctoral está dividida en dos partes: “Configuración de la gobernación 

y ciudad de Popayán en el tránsito del siglo XVIII al XIX” y “La elite de Popayán y los 

procesos de independencia hispanoamericanos, 1808-1820. Mientras la primera, 

compuesta por los capítulos I-II, se dirige al estudio de los aspectos 

introductorios, la segunda, formada por los capítulos III-VIII, constituye el 

grueso de la tesis.   

 

El capítulo I, que describe la geografía y la división político-administrativa 

de la gobernación de Popayán en el tránsito del siglo XVIII al XIX, busca señalar 

las características geopolíticas que posibilitaron la formación y el encumbramiento 

de la elite de la ciudad de Popayán. Asimismo, presenta ejemplos concretos de 

familias e individuos que específicamente la formaron, las relaciones de 

parentesco entre varios de sus linajes y la expansión burocrática de muchos de sus 

miembros a principios del siglo XIX. Por su parte, el capítulo II explica el origen 

de las fortunas y el tipo de educación que recibió la elite payanesa desde mediados 
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del siglo XVIII. Estos dos capítulos constituyen el punto 0 y sin ellos no se 

entendería por qué varios individuos originarios de la ciudad Popayán ocupaban 

importantes cargos burocráticos en el momento en el que se produjo la crisis 

imperial de 1808.   

 

La segunda parte, estudia la implicación política de varios de los 

individuos de la elite de Popayán durante la crisis de la monarquía hispana entre 

1808 y 1820. De esta manera, el capítulo III analiza la participación del conde 

Casa-Valencia y de Francisco Antonio Zea en los hechos acontecidos en la 

Península en el bienio 1808-1810. De la misma forma, examina la actuación de 

Camilo Torres, Joaquín Mosquera y José Ignacio de Pombo en el proceso 

electoral de 1809 y en la redacción de las representaciones neogranadinas a la 

Suprema Junta Central. Finalmente, presenta el papel que desempeñó la elite de 

Popayán tanto en la formación, como en la disolución del primer gobierno 

autonómico de Quito.  

 

Por otra parte, hay que señalar que, debido a que la elite payanesa se 

dividió entre varios de los grupos políticos que surgieron tras la crisis de la 

monarquía en 1808, desde el capítulo IV hasta el VII, la tesis se estructura en tres 

espacios diferenciados, aunque a la vez interconectados entre sí: el primero de 

ellos corresponde a la Península. En él, Joaquín Mosquera, el conde Casa-

Valencia -Pedro Felipe de Valencia- y Francisco Antonio Zea desarrollaron sus 

actividades políticas tanto en el bando patriota-peninsular, como en el 

afrancesado. El segundo espacio atañe a la Nueva Granada. Allí Camilo Torres, 

José Ignacio de Pombo, Manuel Antonio de Pombo, Miguel de Pombo, Ignacio 

Tenorio, Tomás Tenorio y Francisco José de Caldas, lideraron parte de los 

procesos políticos que se llevaron a cabo tras las abdicaciones de Bayona. 

Finalmente, el tercer espacio incumbe a la propia ciudad de Popayán. En él, 

familiares de todos los anteriores, principalmente, José María Mosquera, Antonio 

Arboleda, Jerónimo Torres, Manuel Antonio Tenorio, los hermanos Pérez de 

Valencia, Félix Restrepo, estuvieron implicados en los procesos políticos que se 

dieron localmente.  
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Teniendo en cuenta este formato, el capítulo IV estudia las actuaciones de 

los payaneses en la Península durante la disolución de la Junta Central, la 

formación del Consejo de Regencia y la convocatoria de las Cortes Generales, el 

debate político que se dio en la Nueva Granada en torno al reconocimiento o no 

del Consejo de Regencia y a la creación o no de un gobierno autonomista que 

asumiera la soberanía de Fernando VII mientras permanecía en cautiverio.  

 

El capítulo V desvela la consolidación de los payaneses en el reinado 

josefino, la actuación de Joaquín Mosquera en la tercera Regencia, la participación 

de sus paisanos en la formación de las repúblicas neogranadinas y las disputas que 

sostuvieron con el santafereño Antonio Nariño. Asimismo, examina la creación 

del primer gobierno autonomista de la ciudad de Popayán. Establecido como 

dependiente de la figura de Fernando VII.  

 

El capítulo VI considera la actuación de los payaneses afrancesados 

durante la disolución del reinado de José I y el desempeño de Joaquín Mosquera a 

partir de su cesación de la Regencia del Quintillo. De igual manera, estudia la 

aplicación de la Constitución de Cádiz, primero, en la Nueva Granada de forma 

general y posteriormente, de manera particular en la gobernación de Popayán.  

 

El capítulo VII considera el papel de Joaquín Mosquera durante el 

restablecimiento del absolutismo en la Península, las actuaciones políticas del 

conde Casa-Valencia y de Camilo Torres al final del interregno neogranadino y la 

formación del primer gobierno republicano en la gobernación y ciudad de 

Popayán.  

 

El capítulo VIII estudia la labor de Joaquín Mosquera durante el sexenio 

absolutista y el restablecimiento del régimen colonial en la Nueva Granada y 

Popayán. Del mismo modo, trabaja a los payaneses que fueron pasados por las 

armas por orden de los tribunales que se crearon para juzgar a sediciosos y 

rebeldes, a los que fueron premiados por mantenerse fieles a la Corona  y a los 

que habiendo sido líderes “revolucionarios”, fueron perdonados gracias a sus 

vínculos de sangre. 
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 Asimismo, la tesis contiene un epílogo en el que se presenta la temprana 

incorporación de la ciudad de Popayán al régimen republicano y los coletazos que 

los realistas dieron por mantener su influencia política en el sur de la Nueva 

Granada. Finalmente, también cuenta con varios anexos en los que se visualiza 

cómodamente la cronología de los acontecimientos, los gentilicios de varias 

localidades, los miembros de las instituciones locales de Popayán -cabildo, juntas 

de gobierno, colegios electorales, poder ejecutivo, poder legislativo-, y varias 

donaciones económicas de muchos de los individuos de la elite de Popayán de 

principios del siglo XIX.   
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CONCLUSIONES 

 

1.  La independencia. 

Entre 1808 y 1820 se produjo en Popayán, como en muchas otras partes 

del imperio hispano, la trasformación política de una monarquía absolutista a una 

república liberal. Este proceso histórico no fue lineal, ascendente, evolutivo, ni 

mucho menos necesario, por el contrario, presentó distintas facetas, que bien    

hubiesen podido llevar a un resultado distinto. La república no era el proyecto por 

antonomasia de la elite payanesa, sino que se hallaba en medio de otros proyectos 

de igual importancia. No obstante, la historiografía tradicional ha hecho una 

lectura teleológica del proceso histórico ocurrido entre estos doce años, 

interpretándolo en función de su resultado. De esta forma, lo que se presentó de 

manera fortuita, terminó siendo una necesidad en la escritura de la historia. 

 

Pero no solo el proceso en sí ha sido leído y escrito en clave teleológica, 

también los actores del mismo. La historiografía tradicional ha revestido con 

trajes republicanos a varios individuos de la elite payanesa que en principio no 

compartían los ideales republicanos o incluso los rechazaban tajantemente. Esta 

tergiversación de la historia ha borrado de ellos la huella de estadios intermedios 

distintos al republicanismo. De hecho, cierta historiografía ha visto en todas sus 

actitudes políticas -incluso las anteriores al proceso-, señales inequívocas de su 

compromiso con la República. A pesar de esto, las fuentes primarias evidencian 

que durante las guerras de independencia muchos individuos de la elite de 

Popayán pasaron por varias fases políticas, de acuerdo a sus  necesidades 

sociopolíticas, al igual que otros americanos. De esta manera, la elite payanesa 

transitó durante el proceso de la emancipación hispanoamericana por distintos  
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estadios políticos y no solo por el republicano, como espero que haya quedado 

suficientemente demostrado en esta tesis doctoral. 

 

Se puede afirmar entonces que la independencia de la ciudad de Popayán 

ocurrió de forma fortuita en 1820. Los realistas, la otra gran fuerza del proceso, 

contaban con recursos humanos y económicos suficientes como para haber 

mantenido la obediencia a las instituciones monárquicas en su territorio por más 

tiempo. El hecho de que en el sur del virreinato neogranadino no hubiese 

triunfado el realismo, del mismo modo que lo hizo en Cuba y Puerto Rico, se 

debió más a las luchas internas presentadas entre los jefes realistas, a la ausencia 

de una política metropolitana única en la América Meridional y al atropello 

cometido por varios comandantes del Ejército Expedicionario a la población civil, 

que a la eficiencia del ejército y del programa político republicano.   

   

La población del sur del virreinato neogranadino, tanto la elite como los 

grupos subalternos de indios y negros -esclavos y libertos-, consideró que el status 

tradicional favorecía sus intereses colectivos, más que el nuevo status que 

predicaba la república. Por tal razón, contribuyó a mantener las instituciones 

monárquicas en la gobernación de Popayán en la medida de sus posibilidades. 

Para cambiar este parecer, fue necesario que los líderes autonómicos-republicanos  

utilizaran la fuerza. Desde Santafé se organizaron tres expediciones militares         

-Baraya en 1811, Villavicencio en 1812, Nariño en 1814- con el objetivo de 

someter a los partidos del sur que se resistían a implementar las nuevas 

instituciones republicanas. A pesar de la fortaleza de estas tres empresas militares, 

los republicanos no lograron vencer a los realistas.   

  

No obstante, las disputas y contradicciones que se dieron entre las 

distintas autoridades que la Corona desplegó en la gobernación de Popayán, así 

como en gran parte de América, minaron la autoridad real desde dentro, de tal 

manera que, las poderosas familias payanesas con vínculos efectivos en la 

metrópoli, y que habían financiado el sostenimiento del ejército real, prefirieron 

respaldar el nuevo proyecto republicano encabezado por Bolívar en 1820, que 
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continuar apoyando a los realistas, al considerar que éstos ya no le daban las 

garantías necesarias para la supervivencia de sus privilegios.  

 

El cambio de bando de los linajes payaneses decantó la balanza, pues al 

carecer los jefes realistas de su tradicional fuente de financiación, terminaron 

perdiendo la guerra. A partir de 1820, los retrocesos del realismo en la 

gobernación de Popayán se hicieron evidentes. La frontera que se había 

mantenido en torno a la ciudad de Popayán  empezó a desplazarse hacia el sur. 

Palmo a palmo los republicanos ganaron los territorios que tradicionalmente 

habían defendido los derechos del rey hasta someter a la ciudad de Pasto en 1822. 

Ésta se había mantenido como el baluarte inexpugnable de la defensa de los 

derechos del monarca español en la gobernación de Popayán. Con la pérdida de 

Pasto, el realismo perdió vigencia y legitimidad. Durante los siguientes años, hasta 

1825, los grupos subalternos de indios y negros serían los que lucharían a favor 

del estandarte real. Sin obtener más resultados que una derrota definitiva.   

 

2. Las redes familiares-sociales. 

Las redes familiares-sociales payanesas, establecidas desde finales del siglo 

XVIII, posibilitaron que algunos individuos, sin importar el gobierno de turno, 

permanecieran en la cúspide del poder político en la ciudad de Popayán durante 

los doce años en que se desarrollaron las guerras civiles de la independencia. 

Aunque Popayán pasó de realistas a autonomistas-republicanos en más de doce 

ocasiones, varios individuos, integrantes de las familias más poderosas de la 

ciudad y con las redes familiares-sociales más extendidas, lograron permanecer en 

las instituciones locales de gobierno. Desde estas instituciones favorecieron la 

implantación de políticas propicias a los intereses socio-económicos de sus 

familias, tanto durante los periodos en que gobernaron los realistas, como en el de 

los autonomistas-republicanos.  

  

Estas redes familiares-sociales no solo sirvieron para el beneficio de los 

linajes payaneses, sino también para mantener unidas a varias de las partes 

constitutivas de la monarquía hispana. Los poderosos vínculos de parentesco, 

clientelismo, paisanaje y amistad fueron las conexiones que mantuvieron unidas a 
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las ciudades del sur del virreinato neogranadino, entre ellas Popayán, bajo la 

autoridad del régimen metropolitano -cualquiera que éste fuera-, y los que, una 

vez se produjo la independencia política, facilitaron el afianzamiento del 

republicanismo. De esta manera, las redes familiares-sociales payanesas sirvieron 

como poderosos lazos aglutinadores, tanto durante la ausencia del poder efectivo 

del rey, como durante la infancia de la primera y segunda República. 

 

Por otra parte, la visualización de los actores y de sus diferentes etapas 

políticas, desvela que las guerras de independencia no se produjeron entre 

peninsulares y americanos, como la historiografía nacionalista americana -¿y 

europea?- lo ha señalado, sino que, por el contrario, entre las filas realistas 

militaron varios americanos, así como entre las republicanas, peninsulares. Los 

americanos no solo engrosaron los ejércitos del rey, también los financiaron, 

promovieron y defendieron ideológicamente. Al ampliar el espectro de estudio se 

puede apreciar cómo varios criollos presentes en la Península diseñaron y 

participaron de las políticas que la monarquía hispana adoptó respecto a sus 

dominios americanos durante la crisis imperial. 

 

Estos americanos influyeron decididamente en las disposiciones que a su 

vez adoptaron sus familiares en las diferentes ciudades americanas en las que 

residían. A través del estudio de la elite de Popayán se pudo comprobar cómo 

desde la Península miembros de los linajes payaneses aconsejaron a sus familiares 

residentes en América las políticas a seguir. Estas instrucciones se repitieron a lo 

largo de las redes familiares-sociales hasta llegar a todos sus principales miembros. 

De esta manera, se pudo apreciar cómo los payaneses, en distintos lugares y 

cargos, adoptaron similares determinaciones frente a la crisis política. 

 

Pero las redes no solo funcionaron de la Península a América. También de 

ésta a aquélla. Durante la reconquista del Ejército Expedicionario no todos los 

payaneses que destacaron en el movimiento autonomista-republicano subieron al 

cadalso. Muchos de ellos fueron perdonados, en tanto que otros fueron 

castigados con suavidad -en comparación con otros culpables de rebelión y 

sedición-, gracias a la intermediación de sus familiares y amigos residentes en la 
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Península. Asimismo, varios payaneses se beneficiaron de los reconocimientos 

reales que Fernando VII creó para premiar al comportamiento político de sus 

súbditos, debido principalmente a la intercesión de sus parientes residentes en la 

corte y villa. De esta forma, las redes sociales-familiares de Popayán fueron 

poderosos canales por donde circularon determinaciones políticas hacia ambos 

lados del Atlántico.     

 

 Pero la actuación de las redes de la elite de la ciudad de Popayán debió ser 

un ejemplo entre otros muchos. Como ellas, varias de las redes familiares-sociales 

que se habían constituido en América desde el siglo XVIII, actuaron a favor del 

mantenimiento y fortalecimiento de sus beneficios durante el interregno y el 

sexenio absolutista. Aunque hay muchos estudios sobre las elites y redes sociales 

en América, la mayoría centra su atención en el tiempo anterior a la crisis política 

de la monarquía hispana. Por tal razón, una de las conclusiones de esta tesis 

doctoral es que hacen falta trabajos destinados a investigar las actuaciones 

políticas de las redes familiares-sociales hispanoamericanas durante el tiempo de 

las independencias, en la trilogía espacial europea-peninsular-americana en la que 

se desarrollaron.  

 

Los estudios de este tipo permitirán descubrir cómo las elites americanas, 

aprovechando la crisis de la monarquía hispana, fueron configurando nuevas 

comunidades políticas de acuerdo a sus intereses socio-económicos. Las grandes 

familias de Popayán entraron a formar parte del proyecto republicano cuando 

vieron que éste les garantizaba la continuidad del sistema esclavista en el que 

tenían invertido sus capitales. Así, una vez que los principales líderes republicanos 

aplazaron la liberación de los esclavizados, la elite payanesa respaldó la creación o 

integración de la gobernación de Popayán en una nueva comunidad política.   

 

Las poderosas redes familiares-sociales payanesas no solo se extendieron 

por el territorio americano a principios del siglo XIX, también por el peninsular-

europeo. Las actuaciones políticas de los americanos en el territorio europeo-

peninsular durante las guerras de independencia han sido poco estudiadas y aún 

menos integradas al proceso que paralelamente se desarrolló en América. No 
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obstante, sus determinaciones condicionaron muchas veces a las de sus parientes 

y paisanos. Una lectura global e integradora de este grupo de americanos 

permitiría entender de manera más completa, el complejo proceso que se dio 

entre las fuerzas centrípetas y centrífugas del imperio hispano durante su 

desarticulación y creación de los estados-nacionales hispanoamericanos. 

 

En suma, la elite de la ciudad de Popayán jugó un papel preponderante en 

el complejo proceso de la independencia de Hispanoamérica, y tal como lo 

hicieron otras elites del imperio español, lucharon en primer lugar por sus 

intereses propios, antes que por los de las nuevas comunidades políticas. Una vez 

implantada la República de Colombia, ésta tuvo que esperar muchos años -casi 

todo el siglo XIX-, para poder engranar a su favor a todas las redes de poder que 

se habían creado en el virreinato neogranadino desde el siglo XVIII, incluidas las 

de la ciudad de Popayán. 

 

3. El liberalismo gaditano.  

Una lectura atenta de las fuentes primarias reveló que el liberalismo 

gaditano se hizo presente en el sur del virreinato neogranadino, al igual que en 

otras zonas de la América hispana. Por años, la historiografía tradicional 

colombiana había desdeñado su implantación, al considerar que en la Nueva 

Granada se había producido la independencia política a partir de 1810 y, porque 

desde entonces, se había hecho presente un movimiento constitucional 

autóctono. A pesar de que en la Nueva Granada varias provincias constituyeron 

juntas de gobiernos, colegios electorales, poderes ejecutivos, al tiempo que 

redactaron sus cartas constitucionales, otras permanecieron fieles a la Corona 

hispana. Estas últimas provincias neogranadinas trasformaron sus instituciones 

locales a tenor de la revolución política que acontecía en la metropolí.   

 

Una de estas provincias fue la gobernación de Popayán. En ella no solo se 

juró la Constitución gaditana, también se pusieron en práctica muchas de las 

medidas que habían sido sancionadas por las Cortes Extraordinarias del Reino. 

Así, varios de sus partidos eligieron, a través del sufragio, a funcionarios locales y 

representantes de las Cortes Generales y Diputación Provincial de su jurisdicción, 
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crearon nuevos ayuntamientos constitucionales en las localidades que hasta 

entonces carecían de ellos y suprimieron cargos e instituciones del Antiguo 

Régimen. En esta revolución de las prácticas políticas participaron varias de las 

parcialidades indígenas de la gobernación de Popayán. 

 

Los partidos de la ciudad de Pasto y de Los Pastos fueron los que mejor y 

más tiempo llevaron a cabo las reformas gaditanas en la gobernación de Popayán. 

Por esta razón, la población indígena de estos dos partidos, tal como estaba 

especificado en la Constitución de 1812, participó activamente en el proceso 

electivo por el que se seleccionaron a los representantes de las nuevas 

instituciones. Los miembros de las parcialidades indígenas fueron tenidos como 

ciudadanos activos y pasivos, y por lo tanto, incluidos en los censos electorales. 

Asimismo, concurrieron a las votaciones de los distritos parroquiales que se 

establecieron en sus jurisdicciones. De igual forma, y según lo ordenaba la 

Constitución, el partido de Los Pastos, mayoritariamente formado por población 

indígena - 9.382 indígenas según el censo de 1798-, contó a partir de 1813 con un 

ayuntamiento local, del que hasta entonces carecía. La concesión de la ciudadanía 

y de los derechos que ésta ameritaba, propició entre los pueblos indígenas del sur 

de la Nueva Granada una conciencia de representación y soberanía de la que 

hasta entonces carecían. Esto explica en parte por qué estos pueblos lucharon a 

favor del mantenimiento de las instituciones monárquicas y en contra de la 

implantación de las republicanas.      

 

Cabe decir, que al contrario de la población indígena, la negra no gozó de 

la ciudadanía por naturaleza, sino que debía ganarla a través de actos meritorios. 

Sin duda, esta medida aclara por qué varios esclavos y negros libertos engrosaron 

los ejércitos reales por voluntad propia y a la vez se esforzaron por sobresalir en 

las batallas y acciones bélicas. El reconocimiento de sus acciones no solo les daría 

la anhelada libertad -por la que habían luchado durante el siglo XVIII-, sino 

también la categoría de ciudadanos, con la que podrían participar de las nuevas 

prácticas políticas del siglo XIX. No obstante, los negros que consiguieron la 

libertad a través de acciones meritorias de guerra, lo hicieron durante la 
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administración absolutista, por lo que se quedaron sin adquirir la ciudadanía 

gaditana. 

 

Por otra parte, la implantación de la Constitución de Cádiz en la Nueva 

Granada se hizo al tiempo en que se llevaban a cabo las guerras civiles de su 

independencia. La lucha entre los distintos bandos del conflicto coartó la 

aplicación de los cambios políticos determinados por las Cortes de Cádiz en todas 

las provincias neogranadinas. Aun así, la guerra no impidió que el 

constitucionalismo gaditano impregnara directa e indirectamente al 

constitucionalismo que se desarrollaba en las regiones autonomistas y 

republicanas. Los neogranadinos conocieron las trasformaciones políticas que se 

sucedieron en la Península entre 1808 y 1820, no solo a través de los 

comunicados oficiales, sino también por medio de las cartas que sus familiares 

residentes en Madrid y Cádiz les enviaban, y de los periódicos que en estas dos 

ciudades se editaban. Este hecho posibilitó que las Cortes de Cádiz influyeran en 

las discusiones y determinaciones que adoptaron las provincias autonómicas- 

republicanas de la Nueva Granada. De esta forma, las primeras constituciones 

neogranadinas, centralistas o federalistas, no solo bebieron del constitucionalismo 

norteamericano y francés, también del primer liberalismo hispano. 

 

4. La república de la elite. 

El movimiento republicano payanés fue como en muchas otras partes de 

América, un movimiento de elites. Las principales familias payanesas, aunque 

lucharon por mantener la ciudad bajo la autoridad real, una vez vieron perdida 

esta causa, engrosaron las filas del republicanismo. Su presencia explica por qué el 

proyecto constitucional de 1814 ignoró la composición étnica de la gobernación. 

La Carta Magna Payanesa guardó silencio respecto a los negros y esclavos, aunque 

éstos representaban el 17% de la población de la gobernación y los gobiernos 

fronterizos hubiesen discutido algunas medidas para paliar o eliminar esta 

institución. Asimismo, los indígenas, que constituían el 24% de la población, no 

participaron de las nuevas elecciones republicanas. El formulario electoral de 

1814 los excluyó del derecho a la ciudadanía, al considerarlos menores de edad y 

con un incipiente dominio del idioma español. De esta manera, como durante la 
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monarquía absolutista, la elite de Popayán privó a negros e indios del derecho de 

representación y soberanía.  

 

La República de Popayán, como otras americanas, fue de blancos, 

pudientes y católicos. Estas tres condiciones definían por antonomasia a la elite 

de la ciudad. La endogamia practicada por los linajes payaneses desde la 

fundación de la ciudad, y que excluía a los grupos subalternos del poder, se 

tradujo en artículos constitucionales a principios del siglo XIX. La elite adaptó el 

nuevo marco legal a sus intereses. De esta manera, mantuvo los privilegios que 

había adquirido a lo largo de los siglos anteriores. La pervivencia de sus 

prerrogativas, permitiría a la elite payanesa encumbrarse durante las siguientes 

décadas en la cúspide del poder político de la República de Colombia.  

 

 

Así, una vez producida la independencia, varios linajes payaneses 

sobresaldrían en la configuración de la nueva comunidad política. Mosquera, 

Valencia, Arboleda, Torres y Pombo fueron los apellidos que se repetirían, en 

distinto orden, entre los nuevos gobernadores, jueces, senadores y presidentes de 

la República de Colombia.    
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