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Resumen 

Se presenta un balance historiográfico sobre las investiga-
ciones desarrolladas en torno a las transformaciones territoriales 
sucedidas desde mediados del siglo XVIII hasta inicios del XIX, 
producto de las transformaciones introducidas por los borbo-
nes en los virreinatos de América pertenecientes a la corona de 
España. En una primera parte se abordan algunos estudios en 
México, los cuales comienzan a publicarse desde la década de 
1960 y se presentan con mayor preponderancia a inicios del siglo 
XXI. Esta misma situación se presenta en los demás países de 
Latinoamérica, donde se expondrán algunas particularidades. 
Posteriormente, se hace énfasis en los estudios adelantados en 
Colombia sobre la influencia de las reformas borbónicas en las 
transformaciones territoriales sucedidas en cada región de la 
Nueva Granada, haciendo mayor hincapié en la producción his-
toriográfica sobre la región cundiboyacense y, principalmente, 
algunos trabajos desarrollados desde la Maestría en Historia 
de la UPTC, en torno al ordenamiento territorial en la segunda 
mitad del siglo XVIII.

Palabras clave: ordenamiento territorial borbón, parro-
quias, obispados.
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Introducción

La presencia de los borbones dentro de la 
monarquía española se da desde 1700 con la llegada 
de Felipe V quien era descendiente de Luis XIV 
rey de Francia. Producto de lo anterior, se siguió 
un conflicto en Europa denominado “la guerra de 
sucesión” que se extendió hasta 1713 y finalizó con 
la firma de un tratado de paz entre los reinos. En 
adelante, Felipe V se propuso restituir la grandeza 
de la monarquía española que se había visto diez-
mada finalizando el siglo XVII, y por ello empezó 
a establecer una serie de políticas que buscaban 
imponer una visión fisiócrata en la administración 
y se propendió por obtener el mayor beneficio 
económico de los virreinatos en América. Ahora, 
si bien en el reinado de Felipe V se llevaron a cabo 
algunas transformaciones respecto de los gobier-
nos de los Habsburgo, las reformas borbónicas 
se evidenciaron de manera más acentuada en el 
gobierno de Carlos III, donde se empezó a mirar a 
América no solo desde una visión extractivista de 
minería, sino que se implementaron una serie de 
políticas que buscaban fortalecer el comercio y un 
eficiente control de los territorios178. 

Dentro de las medidas implementadas se des-
taca la creación del virreinato de la Nueva Granada 
en 1717 que solo se hizo efectivo hasta 1739, además 
que dadas las dinámicas demográficas por las que 
atravesaban los virreinatos en América, donde la 
población indígena como eje fundamental que 
incidió en el ordenamiento territorial desde el 
siglo XVI había disminuido drásticamente, llevó a 
que desde mediados del siglo XVIII se implemen-
tara un ordenamiento territorial que hiciera frente 
a estas condiciones demográficas donde se debía 
dar cabida a la población de otras castas. Cabe 

178 Memoria Chilena y Biblioteca 
Nacional de Chile, “Las reformas 
borbónicas (1700-1788) - Memoria 
Chilena”, Portal, accedido 28 de agosto 
de 2023,  http://www.memoriachilena.
gob.cl/602/w3-article-717.html. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-717.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-717.html
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agregar, que los poblamientos de castas diferentes 
a los indios venían dando mejores réditos que los 
pueblos de indios. Sumado a lo anterior, a finales 
del siglo XVIII fue trascendental en la manera de 
concebir el espacio el pensamiento ilustrado que, 
aunado con el pensamiento fisiócrata y de obtener 
el mayor lucro de las colonias, incidió en el orde-
namiento territorial de los borbones179.

Se debe tener presente que en el orden terri-
torial del siglo XVIII, se sobreponían diferentes 
maneras de territorializar, pues por un lado, se 
establecieron territorios administrativos como: 
provincias, ciudades, intendencias, villas, parro-
quias y pueblos de indios; también por otro lado, se 
conformaron territorios para la administración de 
pueblos de indios, denominados corregimientos, 
o se superponían las jurisdicciones territoria-
les de orden religioso como lo eran: feligresías, 
parroquias y obispados. La mayor producción his-
toriográfica en cuanto a ordenamiento territorial 
en época colonial se refiere, se ha producido en 
México y Colombia. En otras regiones de América, 
si bien destacan algunas investigaciones alrededor 
de las transformaciones territoriales, se evidencia 
menor número de publicaciones.

De esta manera, es importante tener en cuenta 
dichas investigaciones que nos proveen experien-
cias sobre el modelo de ordenamiento territorial 
empleado, para establecer similitudes y particu-
laridades del modelo de la región conocida como 
altiplano cundiboyacense. También nos permite 
dar cuenta, acerca de los instrumentos metodo-
lógicos utilizados por diversos historiadores para 
conocer acerca de las transformaciones territo-
riales sucedidas entre mediados del siglo XVIII y 
comienzos del XIX.

179  Anthony McFarlane, 
Colombia antes de la independencia: 

economía, sociedad y política 
bajo el dominio borbón (Bogotá: 

Banco de la República, 1997).
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Producción historiográfica sobre el ordenamiento 
territorial empleado en los Virreinatos de 

las Indias de mediados del siglo XVIII

En el ámbito internacional, quienes más han 
mostrado interés en el estudio de las dinámicas 
territoriales en el siglo XVIII ha sido México, 
esto inicialmente a mediados del siglo XX, obede-
ciendo al enfoque propuesto por la historia social 
que estaba en boga para el momento. En estas 
primeras investigaciones en el caso de México, 
se destaca por un lado a Luis Reyes García con 
su estudio “Movimientos demográficos en la 
población indígena de Chiapas durante la época 
colonial”180 de 1962, quien aborda el tema de la 
división territorial en congregaciones a lo largo de 
la época colonial, partiendo desde la llegada de los 
misioneros y luego la manera como se conforma-
ron territorios, buscando objetivos económicos; 
para ello, se tiene en cuenta, a partir de fuentes 
primarias, la evolución demográfica por perio-
dos de tiempo divididos en siglos. Si bien Reyes 
aborda el tema de la separación y la disminución 
de algunos pueblos en la provincia de Chiapas, 
toma como muestra algunos pueblos particulares 
dentro de dicha provincia.

Posteriormente, como sucede en general 
para el caso de América se evidencia una mayor 
producción de trabajos sobre historia territo-
rial entre finales del siglo XX y comienzos del 
XXI, donde para el caso de México, destacan las 
investigaciones sobre las transformaciones terri-
toriales adelantadas por parte de María de Jesús 
Ordóñez181, quien muestra en su artículo la evolu-
ción territorial del Estado de Oaxaca, desde época 
prehispánica, luego se aborda la llegada de los 
españoles y la instauración de partidos, pasando 

180 Luis Reyes García, “Movimientos 
demográficos en la población 
indígena de Chiapas durante la época 
colonial”, La Palabra y el Hombre n° 
21 (1962): 24-49, https://cdigital.
uv.mx/handle/123456789/2936.

181 María de Jesús Ordóñez, 
“El territorio del estado de 
Oaxaca: una revisión histórica,” 
Investigaciones Geográficas 1, n° 
42 (1 de abril de 2000), https://
doi.org/10.14350/rig.59115. 

https://cdigital.uv.mx/handle/123456789/2936
https://cdigital.uv.mx/handle/123456789/2936
https://doi.org/10.14350/rig.59115
https://doi.org/10.14350/rig.59115
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por los siglos XVII y XVIII, donde se conforman 
intendencias; esto permitió evidenciar cómo ha 
cambiado la división territorial dentro del Estado 
de Oaxaca hasta llegar a nuestros días.

En el año 2004, Ernesto Sánchez182 lleva a 
cabo una investigación enfocada en la división 
por parroquias en la ciudad de México entre 1768 
y 1777, allí se puede evidenciar cómo en algunos 
casos es similar a lo acontecido para los Andes 
Centrales en la Nueva Granada, donde algunas 
veces se superponían las jurisdicciones de dos 
feligresías; Sánchez toma como fuentes, la infor-
mación que se encuentra en los libros parroquiales 
sobre bautismos, tanto de población blanca como 
de población indígena, para ello, hace una cla-
sificación étnica, que da cuenta cómo estaban 
distribuidas las parroquias.

En algunas investigaciones como las de Mahler 
Hernández183 sobre el obispado de Michoacán, se 
analiza un territorio ya no a partir de la división 
político-administrativa, sino que se enfatiza en 
la manera como estaban establecidos territorios 
eclesiásticos, teniendo en cuenta las doctrinas 
adjudicadas a cada uno de los grupos religiosos 
pertenecientes a la orden regular, bien fuese de 
Agustinos o Franciscanos; con ello, se pretendió 
mostrar cómo se fueron secularizando cada una 
de esas doctrinas, fenómeno similar al presentado 
para el mismo periodo en la Nueva Granada. Así 
mismo, Celina Becerra184 también se centra en 
analizar la configuración del territorio a partir 
de la geografía eclesiástica, analizando cinco 
feligresías dentro del obispado de Guadalajara; lo 
anterior, teniendo como fuentes primarias docu-
mentos del Archivo Histórico del Arzobispado 
de Guadalajara y el Archivo de la Real Audiencia 

182 Ernest Sánchez Santiró, 
“El nuevo orden parroquial de la 

Ciudad de México: población, etnia 
y territorio (1768-1777),” Estudios de 

Historia Novohispana n° 30 (2004): 
63-92, https://doi.org/10.22201/

iih.24486922e.2004.030.3612.

183 Mahler Hernández Téllez, 
[Nombre]. “La secularización de 

doctrinas de indios en el Obispado 
de Michoacán, 1749-1806.” 

Tesis de doctorado, Instituto 
de Investigaciones Históricas, 

Morelia, Michoacán, 2016. http://
bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/

xmlui/handle/DGB_UMICH/2134.

184 Celina G. Becerra Jiménez, 
“Cohesión y movilidad en el obispado 

de Guadalajara. División de parroquias 
en el siglo XVIII”, Revista electrónica 

de Historia Moderna 11, no 42 (30 de 
junio de 2021): 376-94.. http://www.

tiemposmodernos.org/tm3/index.
php/tm/article/view/5559/989 

https://doi.org/10.22201/iih.24486922e.2004.030.3612.
https://doi.org/10.22201/iih.24486922e.2004.030.3612.
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2134
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2134
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2134
http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/5559/989 
http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/5559/989 
http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/5559/989 
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de Guadalajara. Para Becerra, las parroquias se 
constituyeron como territorios adscritos a un 
obispado. 

Recientemente, para el caso de México, inves-
tigaciones como las de Antonio Fábregas185, dan 
cuenta de la manera en que se fue ocupando la 
región Altos de Jalisco, desde el inicio de la con-
quista hasta ya entrado el periodo republicano, a 
partir de censos, donde se reconstruyeron árboles 
genealógicos que evidenciaron la evolución pobla-
cional de dicha región. Así mismo, Víctor Hugo 
Medina, Blanca Escamilla y Marcos Pool186, ana-
lizan el caso de la parroquia de Peto en Yucatán, 
a partir de las ruinas de las iglesias presentes 
en dicha localidad; de igual forma, teniendo en 
cuenta los libros parroquiales, les permitió 
conocer, a través de los diezmos y los bautismos, 
acerca de cómo estaba constituida la sociedad de 
la parroquia de Peto desde los primeros años del 
siglo XVIII, además, estas fuentes les permitieron 
comparar su poder adquisitivo.

Al igual que en Colombia, para el caso de 
México, en los últimos años hemos visto que se ha 
empezado a utilizar los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) para analizar las transforma-
ciones territoriales en el siglo XVIII, lo cual se 
evidencia en la propuesta de Marta Martín187, 
donde se emplean mapas de la época para llevar a 
cabo una reconstrucción cartográfica de los terri-
torios a través de los SIG. Y por último, sobresale la 
reflexión histórica de Víctor González188, quien se 
remite a Humboldt para dar cuenta cómo se fue-
ron conformando los territorios a finales del siglo 
XVIII y comienzos del siglo XIX; estableciendo 
diferencias entre lo que Humboldt llama “división 
antigua” en reinos y provincias, y el ordenamiento 

185 Andrés Antonio Fábregas Puig, 
“La formación histórica de una región: 
los Altos de Jalisco” (Universidad 
de Guadalajara, 2019), http://
repositorio.cualtos.udg.mx:8080/
jspui/handle/123456789/1159. 

186 Víctor Hugo Medina Suárez, 
Blanca Gabriela Escamilla 
Jiménez, y Marcos Noé Pool Cab, 
“La parroquia de Peto, Yucatán: 
conformación, jurisdicción, economía 
e identidad. Siglos XVI-XVIII”, 
Itinerantes: Revista de Historia y 
Religión, no 12 (2020): 141-70.

187 Marta Martín Gabaldón, 
“Mapas de congregaciones de 
pueblos y Sistemas de Información 
Geográfica (SIG): pistas para entender 
la reconfiguración del territorio 
colonial”, Anales de Antropología 
53, no 2 (29 de julio de 2019): 
37-50,  https://doi.org/10.22201/
iia.24486221e.2019.2.67136. 

188 Víctor M. González Esparza, 
“La “división antigua” en la Nueva 
España. Humboldt y la historia 
cartográfica del orden territorial”, 
Revista de Historia y Geografía, no 44 
(8 de junio de 2021): 15-42,  https://
doi.org/10.29344/07194145.44.2613. 

http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1159
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1159
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1159
https://doi.org/10.22201/iia.24486221e.2019.2.67136
https://doi.org/10.22201/iia.24486221e.2019.2.67136
https://doi.org/10.29344/07194145.44.2613
https://doi.org/10.29344/07194145.44.2613
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territorial que se impuso con las reformas borbó-
nicas, que se conoce para el caso de Nueva España 
como el régimen de intendencias.

En el caso de Chile, en el estudio de las 
transformaciones territoriales en época colonial 
se deben tener en cuenta, las investigaciones 
adelantadas por Laura Quiroga189, quien, si bien 
en sus trabajos principalmente se enfoca en los 
cambios territoriales sucedidos con la llegada de 
los españoles, son importantes sus contribuciones 
sobre las dinámicas territoriales, para comprender 
el orden territorial del siglo XVIII. Así mismo, 
destaca la metodología empleada a través de ins-
trumentos arqueológicos y etnohistóricos, que 
dan cuenta de estas transformaciones territoria-
les. También para el caso de Chile, se encuentra 
el trabajo de Mauro Antivil190 quien, si bien no 
reconoce hacer una investigación histórica, sí nos 
muestra una reconstrucción del territorio de la 
Araucaria, visto desde la parte geofísica y con 
instrumentos traídos de la arquitectura, por ende, 
no se tiene en cuenta el ejercicio de poder con el 
espacio, que lleva a evidenciar dinámicas de terri-
torialización. Por otro lado, es necesario tener en 
cuenta lo planteado por Theresse Bouysse191, quien 
analiza la manera como estaba territorializada la 
región de la precordillera de Arica, para efectos de 
su investigación sobre cultos funerarios y memoria 
ancestral en la localidad de Carangas.

En el caso de Paraguay, sobresale la inves-
tigación adelantada por Guillermo Wilde192 
sobre el ordenamiento territorial que instaura-
ron los misioneros en el siglo XVIII, analizando 
la heterogeneidad de los grupos poblacionales 
que habitaban en Paraguay antes de la llegada 
de dichos misioneros y cómo esto influye en las 

189 Laura Quiroga, “Al Abrigo de 
Sus Huaycos: Narrar La Geografía, 

Habitar Los Espacios, Interpretar 
Las Prácticas”, en Sociedades 

Precolombinas Surandinas, María 
E. Albeck, Beatriz Cremonte y Marta 

Ruiz (Universidad de Jujuy, en 
prensa: TANOA II., 2011), https://
www.academia.edu/19231983/

QUIROGA_L_2011_Al_Abrigo_de_sus_
Huaycos_Narrar_la_geograf%C3%ADa_

habitar_los_espacios_interpretar_las_
pr%C3%A1cticas_En_Mar%C3%ADa_E_

Albeck_Beatriz_Cremonte_y_Marta_
Ruiz_eds_Sociedades_Precolombinas_

Surandinas_TANOA_II_Universidad_
de_Jujuy_en_prensa. Ver también, 
Laura Quiroga, “Las granjerías de 
la tierra: actores y escenarios del 

conflicto colonial en el Valle de 
Londres (Gobernación del Tucumán, 

1607-1611)”, Surandino Monográfico 
II, no 2 (2012): 1-37. http://

revistascientificas.filo.uba.ar/index.
php/surandino/article/view/5916. 

190 Wladimir Mauro Antivil 
Marinao, “Dibujando la Araucanía: la 
construcción, la forma y el dominio 

de un territorio”, TDX (Tesis Doctorals 
en Xarxa) (Ph.D. Thesis, Universitat 

Politècnica de Catalunya, 2018),  http://
www.tdx.cat/handle/10803/462096.

191 Thérèse Bouysse-Cassagne y 
Juan Chacama, “Partición colonial 

del territorio, cultos funerarios y 
memoria ancestral en carangas 

y precordillera de Arica (siglos 
XVI-XVII)”, Chungara, Revista de 

Antropología Chilena 44, no 4 (2012): 
669-89,  http://dx.doi.org/10.4067/

S0717-73562012000400009. 

192 Guillermo Wilde, “Territorio y 
etnogénesis misional en el Paraguay 

del siglo XVIII”, Fronteiras 11, no 19 
(2009): 83-106,  https://www.redalyc.

org/pdf/5882/588265667005.pdf. 

https://www.academia.edu/19231983/QUIROGA_L_2011_Al_Abrigo_de_sus_Huaycos_Narrar_la_geograf%C3%ADa_habitar_los_espacios_interpretar_las_pr%C3%A1cticas_En_Mar%C3%ADa_E_Albeck_Beatriz_Cremonte_y_Marta_Ruiz_eds_Sociedades_Precolombinas_Surandinas_TANOA_II_Universidad_de_Jujuy_en_prensa
https://www.academia.edu/19231983/QUIROGA_L_2011_Al_Abrigo_de_sus_Huaycos_Narrar_la_geograf%C3%ADa_habitar_los_espacios_interpretar_las_pr%C3%A1cticas_En_Mar%C3%ADa_E_Albeck_Beatriz_Cremonte_y_Marta_Ruiz_eds_Sociedades_Precolombinas_Surandinas_TANOA_II_Universidad_de_Jujuy_en_prensa
https://www.academia.edu/19231983/QUIROGA_L_2011_Al_Abrigo_de_sus_Huaycos_Narrar_la_geograf%C3%ADa_habitar_los_espacios_interpretar_las_pr%C3%A1cticas_En_Mar%C3%ADa_E_Albeck_Beatriz_Cremonte_y_Marta_Ruiz_eds_Sociedades_Precolombinas_Surandinas_TANOA_II_Universidad_de_Jujuy_en_prensa
https://www.academia.edu/19231983/QUIROGA_L_2011_Al_Abrigo_de_sus_Huaycos_Narrar_la_geograf%C3%ADa_habitar_los_espacios_interpretar_las_pr%C3%A1cticas_En_Mar%C3%ADa_E_Albeck_Beatriz_Cremonte_y_Marta_Ruiz_eds_Sociedades_Precolombinas_Surandinas_TANOA_II_Universidad_de_Jujuy_en_prensa
https://www.academia.edu/19231983/QUIROGA_L_2011_Al_Abrigo_de_sus_Huaycos_Narrar_la_geograf%C3%ADa_habitar_los_espacios_interpretar_las_pr%C3%A1cticas_En_Mar%C3%ADa_E_Albeck_Beatriz_Cremonte_y_Marta_Ruiz_eds_Sociedades_Precolombinas_Surandinas_TANOA_II_Universidad_de_Jujuy_en_prensa
https://www.academia.edu/19231983/QUIROGA_L_2011_Al_Abrigo_de_sus_Huaycos_Narrar_la_geograf%C3%ADa_habitar_los_espacios_interpretar_las_pr%C3%A1cticas_En_Mar%C3%ADa_E_Albeck_Beatriz_Cremonte_y_Marta_Ruiz_eds_Sociedades_Precolombinas_Surandinas_TANOA_II_Universidad_de_Jujuy_en_prensa
https://www.academia.edu/19231983/QUIROGA_L_2011_Al_Abrigo_de_sus_Huaycos_Narrar_la_geograf%C3%ADa_habitar_los_espacios_interpretar_las_pr%C3%A1cticas_En_Mar%C3%ADa_E_Albeck_Beatriz_Cremonte_y_Marta_Ruiz_eds_Sociedades_Precolombinas_Surandinas_TANOA_II_Universidad_de_Jujuy_en_prensa
https://www.academia.edu/19231983/QUIROGA_L_2011_Al_Abrigo_de_sus_Huaycos_Narrar_la_geograf%C3%ADa_habitar_los_espacios_interpretar_las_pr%C3%A1cticas_En_Mar%C3%ADa_E_Albeck_Beatriz_Cremonte_y_Marta_Ruiz_eds_Sociedades_Precolombinas_Surandinas_TANOA_II_Universidad_de_Jujuy_en_prensa
https://www.academia.edu/19231983/QUIROGA_L_2011_Al_Abrigo_de_sus_Huaycos_Narrar_la_geograf%C3%ADa_habitar_los_espacios_interpretar_las_pr%C3%A1cticas_En_Mar%C3%ADa_E_Albeck_Beatriz_Cremonte_y_Marta_Ruiz_eds_Sociedades_Precolombinas_Surandinas_TANOA_II_Universidad_de_Jujuy_en_prensa
https://www.academia.edu/19231983/QUIROGA_L_2011_Al_Abrigo_de_sus_Huaycos_Narrar_la_geograf%C3%ADa_habitar_los_espacios_interpretar_las_pr%C3%A1cticas_En_Mar%C3%ADa_E_Albeck_Beatriz_Cremonte_y_Marta_Ruiz_eds_Sociedades_Precolombinas_Surandinas_TANOA_II_Universidad_de_Jujuy_en_prensa
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/surandino/article/view/5916
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/surandino/article/view/5916
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/surandino/article/view/5916
http://www.tdx.cat/handle/10803/462096
http://www.tdx.cat/handle/10803/462096
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562012000400009
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562012000400009
https://www.redalyc.org/pdf/5882/588265667005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5882/588265667005.pdf


135

Elbar Armando González Páez

dinámicas territoriales, al igual que analiza cómo 
interfieren en dichas dinámicas las relaciones 
socioculturales por parte de los indígenas. Para 
el caso de Venezuela, se resalta lo propuesto 
por Magallanes193 en torno a la conformación de 
territorios, teniendo como base una hacienda, lo 
cual, de la misma manera como se evidencia en 
otras regiones de América, este ordenamiento 
repercutió en la configuración territorial de San 
Joaquín de Mariara.

Dentro de los estudios adelantados para el 
caso del Virreinato del Perú, se destaca el adelan-
tado por Alberto Gullón194 sobre “La frontera del 
Chaco en la gobernación del Tucumán, 1750-1810” 
allí analiza la evolución y circunstancias por las 
que atravesó la región desde mediados del siglo 
XVIII hasta principios del XIX, haciendo énfasis 
en la influencia que tuvo las reformas borbónicas 
en las transformaciones territoriales sucedidas 
para el momento, teniendo como actores decisivos 
a hacendados, colonos e indígenas, quienes vivie-
ron algunas tensiones motivadas por el interés de 
controlar la frontera del Chaco en la gobernación 
de Tucumán. De igual manera, sobre esta misma 
frontera destaca la investigación adelantada por 
Enrique Cruz195, quien en su estudio aporta insu-
mos para la comprensión del cómo: las haciendas, 
las acciones de carácter militar y comercial, cum-
plieron un papel protagónico en la colonización de 
esta zona fronteriza. 

Otro estudio adelantado por Estela Cristina 
Salles y Héctor Noejovich196, se enfoca también 
en la zona fronteriza entorno a la línea limítrofe 
del tratado de Tordesillas, donde se abordan las 
transformaciones territoriales para esta zona entre 
1750-1836 ocasionadas por factores políticos, eco-

193 Miguel Magallanes, 
“Antecedentes históricos del proceso 
de poblamiento y conformación 
territorial de San Joaquín de 
Mariara”, Moñongo, no 24 (2005): 
77-90, http://servicio.bc.uc.edu.ve/
postgrado/manongo24/24-5.pdf 

194 Alberto José Gullón Abao, “La 
frontera del Chaco en la gobernación 
del Tucumán 1750-1810 “ (Universidad 
de Cádiz, 1993), 1993 https://rodin.
uca.es/handle/10498/25394.  

195 Antonio Luis Rodríguez Ridao, 
“Del Fuerte a la Hacienda: historia 
de una frontera colonial. Virreinato 
del Río de la Plata (siglos XVIII - 
XIX)”, de Enrique Normando Cruz.», 
Naveg@mérica: Navegamérica, no 15 
(2015): 14. https://digitum.um.es/
digitum/handle/10201/46771 

196 Cristina Salles Estela y Héctor 
Noejovich, “La transformación 
política, jurídica y económica del 
territorio originario del virreinato 
del Perú, 1750-1836,” IELAT n° 70 
(2015): 1-34, https://dialnet.unirioja.
es/descarga/articulo/5073330.pdf.

http://servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo24/24-5.pdf
http://servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo24/24-5.pdf
https://rodin.uca.es/handle/10498/25394
https://rodin.uca.es/handle/10498/25394
https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/46771
https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/46771
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5073330.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5073330.pdf
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nómicos y jurídicos, para ello se sirve de insumos 
cuantitativos que dan cuenta de la evolución eco-
nómica del virreinato del Perú y termina haciendo 
un recuento de la configuración de algunos 
Estados de América del Sur, a inicios del siglo XIX.

En esta misma zona fronteriza entre el virrei-
nato del Perú y el virreinato del Rio de la Plata se 
encuentra una unidad territorial la cual recibió el 
nombre de “el pago del magdalena”, de este sitio 
sobresalen dos investigaciones, por un lado, la 
adelantada por Cesar Arrondo y Vilma Sanz197, 
quienes hacen un recuento de la evolución de la 
tenencia de tierra, la asignación de haciendas y 
mercedes desde la llegada de los españoles hasta 
inicios del siglo XIX. Por otro lado, está Diego 
Citterio198, quien se centra en la segunda mitad del 
siglo XVIII con la conformación de la parroquia de 
Magdalena y su evolución hasta inicios del siglo 
XIX; además, describe valiéndose de elementos 
cuantitativos, el estado económico y demográfico 
del “pago del magdalena” llegando así a concebir la 
parroquia como una empresa espiritual.

También sobre el Virreinato del Perú es 
importante traer a colación los estudios en 2016 de 
Xóchitl Inostroza199 sobre la parroquia de Belén en 
Altos de Arica 1763-1820, quien se enfoca en ana-
lizar fenómenos relacionados con la comunidad 
de esta parroquia y la manera como estaba consti-
tuido el núcleo familiar, si bien no hace referencia 
directamente a aspectos geográficos, si pone en 
contexto la manera como estaba configurada la 
jurisdicción del obispado de Arequipa, al cual 
estaba adscrita la parroquia de Belén. 

197 César Aníbal Arrondo y Vilma 
Alcira Sanz, “La ocupación de 

tierras en el pago de la Magdalena”, 
Anuario del Instituto de Historia 

Argentina, no 1 (2000): 9-24. http://
www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
art_revistas/pr.2907/pr.2907.pdf 

198 Diego Ezequiel Citterio, “La 
parroquia de Magdalena a fines del 

siglo XVIII” (Tesis, Universidad Nacional 
de La Plata, 2001), 2001 http://sedici.

unlp.edu.ar/handle/10915/2850.  

199 Xochitl Inostroza Ponce, 
“Parroquia de Belén: población, 

familia y comunidad en una doctrina 
de indios. Altos de Arica, 1763-1820” 

(Tesis postgrado, Universidad de Chile 
- Facultad de Filosofía y Humanidades, 

2016),  https://repositorio.uchile.
cl/handle/2250/142647. 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2907/pr.2907.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2907/pr.2907.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2907/pr.2907.pdf
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2850
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2850
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/142647
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/142647
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Es de rescatar también a nivel internacional 
los aportes que hace Stangl Werner200, quien a 
través de su programa Sistema de información 
geográfica de las Indias (HGIS), presenta una web 
donde diversos investigadores sobre territorio 
pueden servirse de mapas de reconstrucciones 
territoriales del siglo XVIII en América; al igual 
que pueden proponer nuevos mapas, a través de 
las investigaciones que se han venido adelan-
tando, los cuales son de gran ayuda para futuras 
investigaciones.

Producción historiográfica sobre la Nueva 
Granada en la segunda mitad del siglo XVIII

Para el caso de Colombia, en la primera mitad 
del siglo XX se desarrollaron principalmente tra-
bajos de tipo monográfico sobre historia local de 
algunas poblaciones, si bien, algunas se centraron 
en la configuración de territorios en el siglo XIX, 
constituyen un primer acercamiento descriptivo 
para conocer la formación de algunos munici-
pios. Por una parte, es de reconocer los trabajos 
historiográficos adelantados por miembros de 
comunidades religiosas, quienes dada su cerca-
nía con las fuentes parroquiales les permitió la 
publicación de diferentes libros históricos. Dentro 
de estos historiadores, cabe resaltar para el caso 
del Altiplano Cundiboyacense a Fray Alberto 
Ariza201 y Fray Andrés Mazanza202; para el caso de 
Santander se encuentran los trabajos monográfi-
cos de Fray Enrique Báez203 o el presbítero Isaías 
Ardila Díaz204. 

Así mismo, este enfoque histórico eminente-
mente descriptivo y heurístico, que algunas veces 
se vale de elementos positivistas, lo cual cons-
tituye un paradigma histórico principalmente 

200 María José Afanador Llach y 
Santiago González Hernández, “Stangl, 
Werner, Dir., Sistema de información 
histórico-geográfica (HGIS) de las 
Indias (1701-1808).”, Revista de 
Humanidades Digitales 6 (26 de 
noviembre de 2021): 259-65,  https://
doi.org/10.5944/rhd.vol.6.2021.27761. 

201 Fray Alberto Ariza, “La Villa de 
Nuestra Señora de Villa de Leyva”. 
Editorial Kelly, 1972. O Fray Alberto 
Ariza. “La Aguada, en la Provincia de 
Vélez, Departamento de Santander, 
Colombia” Imp. J. Bravo, 1962. 

202 Fray Andrés Mazanza, 
“Nuestra señora de Chiquinquirá. 
Monografía histórica de esta 
villa”. Imp. Eléctrica, 1913.

203 Fray Enrique Báez, 
“Monografías inéditas de Santander 
del sur” Tomos XII- XIX. S.F.

204 Isaías Ardila Díaz, “Historia de 
San Gil en sus 300 años” ARFO. 1990. 
También. Isaías Ardila Díaz. “Apuntes 
para la historia de la parroquia de 
Mogotes 2. En: Estudio. N° 253 (1958)

https://doi.org/10.5944/rhd.vol.6.2021.27761
https://doi.org/10.5944/rhd.vol.6.2021.27761


138

El orden territorial borbónico, balance historiográfico sobre el estudio de las 
transformaciones territoriales en la América española de la segunda mitad del siglo XVIII

auspiciado desde las Academias de Historia, para 
el caso del altiplano cundiboyacense uno de sus 
más destacados precursores fue Ramón Correa205 
quien desarrolló varios trabajos monográficos de 
historia local. De igual manera, otro ejemplo es 
el historiador Napoleón Peralta, quien adelantó 
estudios sobre Chiquinquirá desde el periodo 
prehispánico hasta el republicano, donde aborda 
aspectos arqueológicos, demográficos, religiosos, 
políticos y espaciales que dan cuenta de la evolu-
ción histórica de Chiquinquirá206. Así mismo, en 
otro de sus libros titulado “El país de los muzos”,207 
Peralta aborda, además del tema de las fundacio-
nes de pueblos; aspectos demográficos, míticos, 
económicos relacionados con las minas, y algunos 
conflictos sucedidos en la región. 

En este mismo sentido, es necesario 
también tener en cuenta otros trabajos historiográ-
ficos como el de Juan Manuel Robayo208, titulado: 
“Iglesia, Tierra y Crédito en la colonia, Tunja y su 
provincia en el siglo XVIII” de 1995, en esta inves-
tigación, si bien el tema central es la tenencia de 
tierras por parte de las comunidades religiosas en 
la Provincia de Tunja para el siglo XVIII, inelu-
diblemente establece una territorialización de la 
provincia estudiada, caracterizando a cada uno de 
sus corregimientos. Así mismo en el libro de Luis 
Carlos Gaona209 “¡Corrió la voz! Esbozos para una 
historia temática y testimonial de Güepsa”, se hace 
un esfuerzo heurístico para conocer la historia de 
este municipio en todas las dimensiones, incluida 
la geográfica, a partir de una narración literaria. 

Por otra parte, la historiografía en Colombia 
se transforma desde mediados del siglo XX 
cuando se presenta el auge de la historia social, 
auspiciada por historiadores como Jaime Jaramillo 

205 Ver: Ramón Correa, “Bosquejo 
histórico- geográfico del departamento 

de Boyacá”. en Repertorio boyacense, 
Vol. 5, Nos. 254-255, Tunja, 1940. 

Ramón Correa, “Guía histórico- 
geográfica de los 126 municipios del 
Departamento de Boyacá”, Imprenta 

Departamental. 1938. Ramón Correa. 
“Datos de la fundación de municipios 

de once provincias”, en Repertorio 
boyacense, Vol. 15, N° 107, Tunja 

1936. Ramón Correa, “Monografías 
de los pueblos de Boyacá”, Tunja, 

ABC, 1987. Ramón Correa. “Sámaca”, 
en Repertorio Boyacense, Vol. 8, N° 

83, Tunja, septiembre de 1927

206 Napoleón Peralta, 
“Historia de Chiquinquirá”. Imp. 

Centro Don Bosco. 2011

207 Napoleón Peralta, “El 
país de los muzos”. Academia 
Boyacense de Historia, 1998. 

208 Juan Manuel Robayo. “Iglesia, 
Tierra y Crédito en la colonia, Tunja 

y su provincia en el siglo XVIII”. 
Editorial UPTC, Tunja. 1995. 

209 Juan Carlos Gaona, 
“¡Corrió la voz! Esbozos para una 

historia temática y testimonial 
de Guepsa”. Editorial Salamandra 

Grupo creativo. 2013. 
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Uribe210, quien aborda las divisiones territoriales 
para la Nueva Granada teniendo en cuenta aspec-
tos geográficos, económicos, riquezas naturales 
y de relación con el orden espacial prehispánico; 
Margarita González211, se centra en el estudio del 
resguardo, estableciendo la génesis de su configu-
ración, sus características y su evolución a lo largo 
del periodo colonial. 

Otro de los historiadores del paradigma deno-
minado “la Nueva Historia” fue Hermes Tovar212, 
quien, con sus aportes en el ámbito demográfico, 
contribuyó a comprender cómo influyen los 
cambios poblacionales en las transformaciones 
territoriales sucedidas en el periodo colonial. 
De igual manera, desde otro enfoque, Germán 
Colmenares213, estudió principalmente la historia 
económica, sin embargo, en trabajos como las 
de “La Provincia de Tunja en el Nuevo Reino de 
Granada”, llevó a cabo una caracterización geográ-
fica, donde nos propone la jurisdicción territorial 
de la Provincia de Tunja desde la conquista hasta 
entrado el siglo XIX, evidenciando la subdivisión 
territorial en corregimientos, encomiendas, pue-
blos de indios y parroquias; allí se puede observar 
cómo fueron desapareciendo algunos pueblos de 
indios producto de las políticas de congregacio-
nes y agregaciones.

Para finales del siglo XX y comienzos del 
XXI como evidenciamos en general en toda 
Latinoamérica, tuvo mayor preponderancia los 
estudios territoriales sobre el periodo colonial, 
por ende destacan las investigaciones adelantadas 
por Armando Martínez, Jairo Gutiérrez y Antonio 
Guerrero214 sobre “Las categorías Jurídicas de los 
procesos de poblamiento en la región santan-
dereana”215, donde se muestra la evolución del 

210 Jaime Jaramillo Uribe, “Nación 
y región en los orígenes del estado 
nacional en Colombia”, Revista de la 
Universidad Nacional (1944 - 1992) 1, 
no 4-5 (1 de octubre de 1985): 8-17.

211 Margarita González, “El 
resguardo en el Nuevo Reino de 
Granada”, segunda edición (La 
Carreta, Inéditos Ltda., 1979). 

212 Hermes Tovar Pinzón, Jorge 
Andrés Tovar Mora, y Camilo Ernesto 
Tovar Mora,” Convocatoria al poder 
del número: censos y estadísticas 
de la Nueva Granada, 1750-1830” 
(Archivo General de la Nación, 1994). 

213 German Colmenares, “La 
Provincia de Tunja en el Nuevo Reino 
de Granada. : Ensayo de historia 
social, 1539-1800” TM Editores 
3ª edición https://www.iberlibro.
com/Provincia-Tunja-Nuevo-Reino-
Granada-Ensayo/12737122189/bd. 

214 Amado Antonio Guerrero, 
también ha trabajado temas 
relacionados con territorio en su tesis 
doctoral ver: Amado Antonio Guerrero. 
“Territorio, economía y sociedad. 
Desarrollo regional en la provincia de 
Pamplona. Siglo XVIII” Tesis Doctoral 
Universidad Nacional de Andalucía, 
2014. DOI: 10.56451/10334/3660

215 Armando Martínez Garnica, 
Jairo Gutiérrez Ramos, y Amado 
Antonio Guerrero Rincón, “Las 
categorías jurídicas de los procesos 
del poblamiento en la región 
santandereana”, Anuario de Historia 
Regional y de las Fronteras 1, no 1 (23 
de mayo de 1995): 103-95. https://
revistas.uis.edu.co/index.php/
anuariohistoria/article/view/1642/2030

https://www.iberlibro.com/Provincia-Tunja-Nuevo-Reino-Granada-Ensayo/12737122189/bd
https://www.iberlibro.com/Provincia-Tunja-Nuevo-Reino-Granada-Ensayo/12737122189/bd
https://www.iberlibro.com/Provincia-Tunja-Nuevo-Reino-Granada-Ensayo/12737122189/bd
https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/1642/2030
https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/1642/2030
https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/1642/2030
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territorio del hoy departamento de Santander, 
desde inicios del periodo colonial cuando se 
conforma la Provincia de Vélez por parte de los 
españoles, tomando como base el modelo de 
ocupación espacial prehispánico; así mismo, se 
aborda la manera como se fue transformando las 
divisiones territoriales a raíz de los fenómenos 
demográficos que influyeron en el orden territo-
rial, tanto en el periodo colonial como en parte del 
periodo republicano, haciendo un análisis concep-
tual de categorías como las de: Pueblo de indios, 
Parroquia, Provincia y Villa.

El historiador Armando Martínez también 
desarrolló algunas investigaciones de historia 
regional como lo son “la Provincia de Soto. Orígenes 
de sus poblamientos urbanos”216 o “La Provincia 
de Guanentá. Orígenes de sus poblamientos 
urbanos”217. En ambos trabajos monográficos des-
taca su esfuerzo heurístico por dar cuenta de la 
manera como se fueron estableciendo territorios 
en estas regiones desde la llegada de los españoles, 
pasando por el poblamiento en pueblos de indios, 
la erección de parroquias, y se analizan las diná-
micas que llevaron a la configuración territorial 
tanto de la Provincia de Soto como de Guanentá, 
respectivamente, con sus concernientes dinámi-
cas económicas y políticas, teniendo en cuenta la 
influencia que tenían tanto las autoridades del 
cabildo de Tunja como de Vélez, ya fuese en el 
periodo monárquico o en el periodo republicano.  

Es importante también tener en cuenta, el tra-
bajo de Fabio Zambrano y Olivier Bernard218 sobre 
“Ciudad y Territorio: el proceso de poblamiento 
en Colombia”, donde se muestra la influencia que 
tuvieron las ciudades tanto en el periodo colonial 
como en el periodo republicano, analiza su cre-

216 Armando Martínez Garnica, 
“la provincia de Soto. Orígenes 
de sus poblamientos urbanos”. 

Colección Historia Regional 
escuela de Historia UIS. 1995. 

217 Armando Martínez Garnica, 
“La provincia de Guanentá. Orígenes 

de sus poblamientos urbanos” 
Colección Historia Regional 

escuela de Historia UIS.1996. 

218 Fabio Zambrano Pantoja y 
Olivier Bernard, “Ciudad y territorio: el 

proceso de poblamiento en Colombia” 
(Academia de Historia de Bogotá, 

1993),  https://urbanitasite.files.
wordpress.com/2020/04/zambrano-y-
bernard-ciudad-y-territorio.-el-proceso-

de-poblamiento-en-colombia.pdf.  

https://urbanitasite.files.wordpress.com/2020/04/zambrano-y-bernard-ciudad-y-territorio.-el-proceso-de-poblamiento-en-colombia.pdf
https://urbanitasite.files.wordpress.com/2020/04/zambrano-y-bernard-ciudad-y-territorio.-el-proceso-de-poblamiento-en-colombia.pdf
https://urbanitasite.files.wordpress.com/2020/04/zambrano-y-bernard-ciudad-y-territorio.-el-proceso-de-poblamiento-en-colombia.pdf
https://urbanitasite.files.wordpress.com/2020/04/zambrano-y-bernard-ciudad-y-territorio.-el-proceso-de-poblamiento-en-colombia.pdf
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cimiento urbano y el por qué la mayor o menor 
preponderancia de algunas ciudades sobre otras, 
teniendo en cuenta condiciones económicas y 
ambientales. De igual forma, Zambrano y Bernard 
describen cómo estaba constituida la ciudad 
para el periodo colonial, alrededor de una plaza 
mayor donde estaba ubicada una iglesia, y luego 
se seguían las manzanas. Resulta también intere-
sante en esta investigación, la sistematización que 
se hace sobre las ciudades fundadas en Colombia, 
bien sea con la llegada de los españoles, o con los 
cambios demográficos que llevaron a las transfor-
maciones introducidas en las reformas borbónicas 
de mediados del XVIII, en cada una de las regio-
nes de la Nueva Granada, analizando así el papel 
que desempeñó cada ciudad dentro del reino y su 
relación con nuestro presente.

Para finales del siglo XX y comienzos del XXI, 
sobresalen las investigaciones de Diana Bonnett 
y Marta Herrera219, por un lado, Diana Bonnett220 
se centra en el estudio de la región del altiplano 
Cundiboyacense en temas relacionados con el 
acceso a la tierra en el siglo XVIII por parte de las 
comunidades indígenas, blancos y de vecinos; este 
último grupo poblacional vendría en aumento y 
representaría un sector poblacional importante a 
finales del siglo XVIII; así mismo, destaca el análi-
sis ideológico que hace de los visitadores, quienes 
bajo la lógica de los borbones adelantaron refor-
mas económicas, administrativas y territoriales 
desde mediados del siglo XVIII. De igual manera, 
la historiadora Diana Bonnett221 en otra de sus 
investigaciones, aborda la transformación espa-
cial de pueblos de indios a parroquias, teniendo 
en cuenta las diferentes etapas de poblamiento 
y su relación con las dinámicas demográficas e 
ideológicas, mostrando cómo para el caso del 

219 Marta Herrera Ángel y Diana 
Bonnett Vélez, “Ordenamiento espacial 
y territorial colonial en la Región 
Central neogranadina, siglo XVIII. Las 
visitas de la tierra como fuente para la 
historia agraria del siglo XVIII”, América 
Latina en la Historia Económica 8, no 16 
(1 de enero de 2001): 11-32,  https://
doi.org/10.18232/alhe.v8i16.154. 

220 Diana Bonnett, “Tierra 
y comunidad un problema 
irresuelto: el caso del altiplano 
Cundiboyacense (Virreinato de 
la Nueva Granada) 1750-1800”, 
Uniandes coedición ICANH. 2002.

221 Bonnett, Diana. “De la 
conformación de los pueblos de indios 
al surgimiento de las parroquias 
de vecinos. El caso del Altiplano 
cundiboyancense.” Revista de Estudios 
Sociales, 2001. http://journals.
openedition.org/revestudsoc/27768. 

 https://doi.org/10.18232/alhe.v8i16.154
 https://doi.org/10.18232/alhe.v8i16.154
http://journals.openedition.org/revestudsoc/27768
http://journals.openedition.org/revestudsoc/27768
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altiplano cundiboyacense la mayor cantidad de 
parroquias se fueron erigiendo desde mediados 
del siglo XVIII.

Mientras Diana Bonnett se refiere al alti-
plano Cundiboyacense, Marta Herrera define esta 
misma región bajo la categoría de andes centra-
les, de igual forma, presentan diferencias, ya que 
mientras Diana Bonnett se centra en el estudio 
de tierras comunales, Marta Herrera222 enfatiza 
en el ordenamiento espacial. En las primeras 
investigaciones de Herrera, destaca la relacionada 
con el ordenamiento territorial en la Provincia de 
Santafé en el siglo XVIII, allí analiza la configura-
ción provincial y su relación con el ordenamiento 
espacial prehispánico, también se enfoca en 
conocer el ordenamiento territorial basado en 
corregimientos y su evolución generada por los 
cambios demográficos.

Una de las publicaciones más representa-
tivas de Herrera223 es “Ordenar para controlar: 
ordenamiento espacial y control político en las 
llanuras del Caribe y en los andes centrales en 
el siglo XVIII”, donde presenta un análisis teó-
rico y conceptual de lo que significó los cambios 
territoriales en el siglo XVIII, desde un enfoque 
focaultiano, al momento de reflexionar sobre el 
ejercicio de poder en el espacio, materializado 
en la estructura de los centros urbanos. Por otra 
parte, establece diferencias respecto de la ocu-
pación espacial en las llanuras del Caribe, allí se 
establecieron los denominados “sitios” y en los 
andes centrales, se conformaron las denominadas 
“parroquias”. Las dos categorías hacen referencia 
a que, luego de la disminución poblacional de los 
indios, se establecieron centros urbanos creados 
para integrar a la población no indígena o tam-

222 Marta Herrera Ángel, “Poder 
local, población y ordenamiento 
territorial en la Nueva Granada, 

siglo XVIII.” Editorial AGN. 1996. 

223 Marta Herrera, “Ordenar para 
controlar: ordenamiento espacial y 
control político en las llanuras del 

Caribe y en los Andes Centrales 
Neogranadinos, siglo XVIII”. Colección 

Espiral: Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, 2002.
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bién llamada “vecinos” que venía en aumento. Los 
términos “sitios” y “parroquias” se diferencian, 
debido a que la conformación de “parroquias” en 
los andes centrales necesariamente debía contar 
con una iglesia, por su parte, los denominados 
“sitios” en el Caribe, no necesariamente tenían que 
contar con un párroco o iglesia para su conforma-
ción, dadas las condiciones geográficas agrestes e 
inhóspitas y la escasez de religiosos.

La historiadora Marta Herrera224, también ha 
adelantado investigaciones sobre ordenamiento 
territorial en otras regiones de Colombia, entre 
las que destacan en 1996 sobre “los pueblos que no 
eran pueblos”, donde contrasta el ordenamiento 
espacial de la Provincia de Santafé con el de otras 
provincias. Para el año 2001, se presenta el artículo 
“las divisiones político-administrativas del virrei-
nato de la Nueva Granada a finales del período 
colonial”225, artículo en el cual, se analiza la juris-
dicción del virreinato de la Nueva Granada y la 
denominación de sus divisiones territoriales hecha 
por administradores coloniales como Moreno y 
Escandón o la hecha tanto por Silvestre como por 
Pando. Así mismo, Herrera226 presenta un estu-
dio en la región pacífica “Territorio, población y 
poblamiento en la Provincia de Popayán, siglo 
XVIII”, donde da cuenta de la configuración terri-
torial de la Provincia de Popayán, profundizando 
en fenómenos de poblamiento, teniendo presente, 
aspectos económicos, políticos y sociales; de esta 
manera, hace un análisis de larga duración de la 
influencia del ordenamiento prehispánico en el 
ordenamiento espacial del siglo XVIII, mostrando 
rupturas y continuidades en el modelo, motivado 
por las dinámicas demográficas que se dieron en la 
provincia, también hace una comparación donde 
se evidencian particularidades del fenómeno terri-

224 Marta Herrera Ángel, “Los 
pueblos que no eran pueblos”, 
Anuario de historia regional y de 
las fronteras 4, no 1 (1998): 13-45. 
https://revistas.uis.edu.co/index.php/
anuariohistoria/article/view/1788 

225 Marta Herrera Ángel, “Las 
divisiones político-administrativas 
del virreinato de la nueva Granada 
a finales del período colonial”, 
Historia crítica, no 22 (2001): 4.

226 Marta Herrera Ángel, “Popayán: 
la unidad de lo diverso: territorio, 
población y poblamiento en la 
provincia de Popayán, siglo XVIII”, 1a. 
ed. (Bogotá D.C.: Universidad de Los 
Andes, Facultad de Ciencias Sociales-
CESO, Departamento de Historia, 2009).

https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/1788
https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/1788
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torial en la Provincia de Popayán, respecto de los 
andes centrales y las llanuras del caribe.

Los postulados de Marta Herrera sobre orde-
namiento territorial en el siglo XVIII en la Nueva 
Granada, han influenciado en investigaciones pos-
teriores sobre las diferentes provincias, pues como 
vemos en la región pacífica, Marcela Quiroga227 
analiza la configuración espacial de los pueblos de 
indios de la Provincia de Páez en los siglos XVII y 
XVIII, donde busca, a través de fuentes archivís-
ticas, evidenciar la heterogeneidad en el proceso 
de consolidación de pueblos de indios respecto de 
otras regiones, teniendo en cuenta las directrices 
desde la corona.

También en la región pacífica, es de resaltar 
el trabajo de Mónica Hernández228 sobre: “Formas 
de territorialidad española en la Gobernación 
del Chocó durante el siglo XVII”, allí analiza 
la poca importancia para hacer presencia por 
parte de los españoles en esta región, muy a 
pesar de la riqueza aurífera, lo anterior obedece 
a que, dentro del territorio de la gobernación del 
Chocó, hubo presencia de indios salvajes, al igual 
que las condiciones geofísicas eran adversas. 
Hernández también resalta los intereses presentes 
al momento de establecer jurisdicciones, como es 
el caso de la gobernación del Chocó respecto de 
Popayán, donde hubo litigios por el control sobre 
el puerto de Buenaventura. Cabe agregar, que en el 
trabajo de Hernández se evidencia la no presencia 
de encomiendas, razón por la cual, este trabajo 
resulta de gran importancia para la comprensión 
de fenómenos de territorialidad, diferentes a los 
expuestos en los andes centrales y en las llanuras 
del Caribe colombiano.

227 Marcela Quiroga Zuluaga, 
“Las políticas coloniales y la acción 

indígena: la configuración de los 
pueblos de indios de la provincia 

de Páez, siglos XVII y XVIII”, 
Anuario Colombiano de Historia 

Social y de la Cultura 42, no 1 
(enero de 2015): 23-50,  https://doi.
org/10.15446/achsc.v42n1.51341. 

228 Mónica Patricia Hernández 
Ospina, “Formas de territorialidad 

española en la Gobernación del 
Chocó durante el siglo XVIII”, Historia 

Crítica, no 32 (2017): 12-37,  https://
doi.org/10.7440/histcrit32.2006.01. 

https://doi.org/10.15446/achsc.v42n1.51341
https://doi.org/10.15446/achsc.v42n1.51341
https://doi.org/10.7440/histcrit32.2006.01
https://doi.org/10.7440/histcrit32.2006.01
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Para el caso del Caribe colombiano, se 
han adelantado investigaciones como las de 
Aristides Ramos sobre “Frontera y poblamiento. 
Hacendados y misioneros en el nororiente de la 
Nueva Granada 1700-1819”229, donde se muestra 
cómo las reformas borbónicas condicionaron el 
establecimiento de varias haciendas en la región 
de Catatumbo. De esta manera, esta población de 
hacendados con la ayuda de los misioneros desem-
peñó un papel trascendental en la ocupación en la 
región. Para el año 2006, Adolfo Meisel230 presenta 
un estudio que analiza la densidad poblacional en 
el Caribe colombiano, en las respectivas ciudades 
y centros urbanos más importantes, haciendo una 
comparación con la población ubicada en la zona 
rural del interior del Caribe, donde el patrón de 
asentamiento fue disperso; lo anterior, según 
Meisel, obedece a factores económicos que posi-
bilitaron que las ciudades costeras o que estaban 
ubicadas en inmediaciones del río Magdalena, 
tuviesen mayor preponderancia. 

Sobre el análisis de las ciudades y su influencia 
territorial en el Caribe colombiano, se encuentran 
dos tesis de grado sobre la ciudad de Cartagena en 
época colonial, por un lado, Nicolás Pineda231 se 
centra en el siglo XVIII, para analizar cómo influ-
yeron las reformas borbónicas en la configuración 
territorial de la Provincia de Cartagena y de la ciu-
dad de Cartagena. En este mismo sentido, Rafael 
Ballesteros232 en 2020, analiza el ordenamiento 
territorial del “partido de Tierradentro”, en espe-
cial el instaurado por el juez y alcalde pedáneo 
Francisco Pérez de Vargas, controvirtiendo algu-
nos postulados que se habían planteado desde la 
historiografía tradicional y los cuales con el análi-
sis local pudieron ser reevaluados.

229 Arístides Ramos, “Frontera y 
poblamiento. Hacendados y misioneros 
en el nororiente de la Nueva Granada 
1700-1819”, Cuadernos de desarrollo 
rural = International journal of rural 
development 2, no 54 (2005): 7-29. 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.
php/desarrolloRural/article/view/1247 

230 Adolfo Meisel Roca, “Puertos 
vibrantes y sector rural vacío: el 
Caribe neogranadino a fines del 
período colonial”, en ¿Por qué perdió 
la costa Caribe el siglo XX? (Banco 
de la República de Colombia, 2011), 
113-31,  https://ideas.repec.org/h/
bdr/bdrcap/2011-03-113-131.html. 

231 Nicolás Pineda Salazar, 
“Cartagena en el siglo XVIII: reformas 
y proyectos” (Tesis para optar al título 
de Historiador, Pontificia Universidad 
Javeriana Facultad de Ciencias 
Sociales, 2009),  http://repository.
javeriana.edu.co/handle/10554/6464. 

232 Rafael Ángel Ballesteros 
Peluffo, “Reformas poblacionales y 
ordenamiento territorial del Partido 
de Tierradentro en la provincia de 
Cartagena durante la primera mitad 
del siglo XVIII: la labor del juez y 
alcalde pedáneo Francisco Pérez de 
Vargas 1743 - 1745” (Tesis Maestría 
en Historia, Pontificia Universidad 
Javeriana Facultad de Ciencias 
Sociales, 2020),  http://repository.
javeriana.edu.co/handle/10554/50910. 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/1247
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/1247
https://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2011-03-113-131.html
https://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2011-03-113-131.html
http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/6464
http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/6464
http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/50910
http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/50910
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Teniendo en cuenta que para el caso del Caribe 
colombiano la mayoría de los centros urbanos se 
establecieron en inmediaciones del río magdalena 
y de la costa del mar Caribe, hay quienes se han 
enfocado en los asentamientos ubicados más hacia 
el interior de la costa caribe, entre estas investi-
gaciones es necesario traer a colación la hecha por 
David Luquetta233 sobre “Fronteras: Espacios de 
sociabilidad en la Santa Marta de mediados del 
XVIII en Colombia”, donde abarca la región de la 
depresión momposina y regiones de los hoy depar-
tamentos Magdalena y Cesar, para dar cuenta del 
proceso de conformación de “sitios”.

Otros trabajos que analizan el ordenamiento 
espacial en la región de la depresión momposina y 
del bajo magdalena en general, son los adelantados 
por Gilma Mora234, sobre “Poblamiento y sociedad 
en el bajo magdalena durante la segunda mitad 
del siglo XVIII”, quien muestra una reflexión en 
torno al interés de la corona en hacer presencia 
en las inmediaciones del río magdalena, describe 
la fundación de sitios teniendo en cuenta que para 
el momento, la corona mostró más interés por 
controlar a los denominados libres o que vivían 
arrochelados, dada la situación de conflicto que 
se presentaba con Inglaterra y que llevó a que se 
pensara en la necesidad de esta población, para 
integrar las milicias; por otra parte, estos “sitios” 
proveían alimentos a ciudades como Cartagena y 
Santa Marta de ahí su importancia. 

En este mismo sentido, Hugues Sánchez235 
analiza el interés borbónico en el control sobre 
esta población de “libres”, hasta el punto, que se 
negoció el no cobro de tributos con el objetivo 
de que se pudieran congregar en “sitios” al modo 
español, al igual que Mora, Sánchez toma como 

233 David Jerónimo Luquetta Cediel, 
“Fronteras: Espacios de sociabilidad 

en la Santa Marta de mediados 
del XVIII en Colombia”, Estudios 

fronterizos 17, no 33 (2015): 35-51. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S0187-
69612016000100002&lng=es&nrm=iso 

234 Gilma Mora de Tovar, 
“Poblamiento y sociedad en el bajo 

magdalena durante la segunda 
mitad del siglo XVIII”, Anuario 

Colombiano de Historia Social y 
de la Cultura, no 21 (1993): 40-62.  

https://revistas.unal.edu.co/index.
php/achsc/article/view/34651.

235 Hugues R. Sánchez Mejía, “De 
arrochelados a vecinos: reformismo 

borbónico e integración política en 
las gobernaciones de Santa Marta y 

Cartagena, Nuevo Reino de Granada, 
1740-1810”, Revista de Indias 75, 

no 264 (2015): 457-88,  https://doi.
org/10.3989/revindias.2015.015.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-69612016000100002&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-69612016000100002&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-69612016000100002&lng=es&nrm=iso
https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/34651
https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/34651
https://doi.org/10.3989/revindias.2015.015
https://doi.org/10.3989/revindias.2015.015
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referencia el papel que cumplió Fernando de 
Mier en el cumplimiento de las directrices para 
el poblamiento de esta región; así mismo, Sánchez 
nos presenta una descripción racial de esta pobla-
ción libre que vivía arrochelada y el papel de las 
haciendas en la conformación de los denominados 
“sitios”. También en otra de sus investigaciones, 
Sánchez236 analiza el proceso de poblamiento del 
sitio “Pedraza”, donde aborda las implicaciones 
que esto traía consigo, ya que, para este caso, la 
fundación de este “sitio” afectaba los intereses 
de otros “sitios” circunvecinos, además describe 
el litigio que se siguió por dicha acción y su 
desenlace. 

Producción historiográfica reciente sobre los andes 
centrales de la segunda mitad del siglo XVIII 

Para el caso de los andes centrales, se encuen-
tra la tesis de maestría de David Sánchez237 sobre 
“Ordenamiento espacial y transformaciones agra-
rias en el Valle de Ubaque, Provincia de Santafé, 
Nueva Granada, 1595-1810”, Sánchez analiza el 
ordenamiento territorial desde la llegada de los 
españoles con las políticas de reducciones y con-
gregaciones, la asignaciones de mercedes de tierra, 
y la evolución de los pueblos de indios respecto a la 
manera en que los indios administraron su territo-
rio, teniendo en cuenta la influencia de las visitas. 

Otras investigaciones como la de Sebastián 
Díaz y Santiago Muñoz238, se enfocan en la 
demarcación territorial que se puede identificar 
en un mapa propuesto por los españoles, donde 
se denota la ubicación de algunos pueblos, sitios 
estratégicos para la corona, se identifican algunas 
áreas que estaban siendo dominadas por los ene-
migos y se muestran algunas rutas comerciales. El 

236 Hugues R. Sánchez Mejía, 
“Poblar el sitio de libres de Pedraza 
para obtener “utilidad a la agricultura, 
al público y al Estado”, Gobernación de 
Santa Marta, Nueva Granada, 1790-
1794”, América Latina en la historia 
económica 26, no 3 (2019): 1-22,  
https://doi.org/10.18232/alhe.999. 

237 David Felipe Sánchez 
Ruíz, “Ordenamiento espacial y 
transformaciones agrarias en el Valle 
de Ubaque, Provincia de Santafé, Nueva 
Granada. 1595 - 18102 (Tesis Maestría 
en Historia, Universidad Nacional de 
Colombia, 2016),  https://repositorio.
unal.edu.co/handle/unal/59253. 

238 Sebastián Díaz Ángel y 
Santiago Muñoz Arbeláez, “El Plan 
geográfico del virreinato de Santafé: 
la comunidad política en el mapa de 
Francisco Moreno y Escandón”, Boletín 
cultural y bibliográfico 55, no 100 
(2021): 119-36, https://publicaciones.
banrepcultural.org/index.php/
boletin_cultural/article/view/21646 

https://doi.org/10.18232/alhe.999
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59253
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59253
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/21646
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/21646
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/21646
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mapa que se analiza muestra la visión que tenían 
los españoles sobre el territorio, en especial la 
manera como plasmó Moreno y Escandón un mapa 
del Virreinato de la Nueva Granada, teniendo en 
cuenta los intereses económicos y políticos de 
la Corona. De igual forma, decir que los autores 
reflexionan en torno a la manera como en el mapa 
se evidencia la centralización de los lugares que 
los españoles querían que sobresalieran, dados sus 
intereses particulares. 

Cabe agregar que otros trabajos como el de 
Catalina Reyes239 y David Delgado240 se han enfo-
cado en las dinámicas territoriales de inicios del 
periodo republicano, así mientras Reyes estudia 
las rivalidades entre ciudades, villas, parroquias e 
intendencias, debido al interés por la supremacía 
luego de la separación de la Nueva Granada de 
España. Por su parte, Delgado analiza la transfor-
mación espacial de la primera mitad del siglo XIX 
en la Provincia de Santafé, principalmente en lo 
que tiene que ver con algunos resguardos ubicados 
en la sabana de Bogotá.

Es necesario también tener en cuenta  que 
recientemente en la tesis de pregrado de Elbar 
Armando González para optar al título de licen-
ciado en Ciencias Sociales de la Universidad 
Pedagógica y Tecnología de Colombia241, donde se 
trabajó el tema de la evolución territorial que tuvo 
el hoy territorio de Sutamarchán a lo largo del 
periodo colonial con una metodología histórico 
hermenéutica, se hace una comparación entre el 
modelo de ocupación espacial de época prehispá-
nica respecto del modelo de ocupación impuesto 
por los españoles a su llegada, al momento de 
instaurar el partido de Sáchica y los repartimien-
tos de Yuca, Suta y Pavachoque; así mismo, se 

239 Reyes Cárdenas, Catalina. “La 
explosión de soberanías: ¿Nuevo 

orden Republicano o viejos conflictos 
coloniales?” Anuario de Historia 

Regional y de las Fronteras 12, no. 1 
(2007): 111-41. https://www.academia.
edu/35172873/_La_explosi%C3%B3n_

de_soberan%C3%ADas_Nuevo_
orden_Republicano_o_viejos_

conflictos_coloniales_por_Catalina_
Reyes_C%C3%A1rdenas. 

240 Juan David Delgado Rozo, 
“Continuidades y reconfiguraciones 

de los pueblos ante el sistema 
republicano: gobierno local, 

organización espacial y propiedad 
comunal en la Provincia de Bogotá, 

1780-1857” (Doctorado en Historia, El 
Colegio de México, Centro de Estudios 

históricos, 2017),  https://www.
proquest.com/openview/d20775cd1
9c47504c130cb0af9a6d11b/1?pq-or
igsite=gscholar&cbl=18750&diss=y. 

241 Elbar Armando González 
Páez, “Territorio de Suta, Yuca 
y Pavachoque bajo el dominio 

español siglos XVI-XVIII” (Trabajo 
de grado Licenciatura en Ciencias 

Sociales, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 2021).

https://www.academia.edu/35172873/_La_explosi%C3%B3n_de_soberan%C3%ADas_Nuevo_orden_Republicano_o_viejos_conflictos_coloniales_por_Catalina_Reyes_C%C3%A1rdenas
https://www.academia.edu/35172873/_La_explosi%C3%B3n_de_soberan%C3%ADas_Nuevo_orden_Republicano_o_viejos_conflictos_coloniales_por_Catalina_Reyes_C%C3%A1rdenas
https://www.academia.edu/35172873/_La_explosi%C3%B3n_de_soberan%C3%ADas_Nuevo_orden_Republicano_o_viejos_conflictos_coloniales_por_Catalina_Reyes_C%C3%A1rdenas
https://www.academia.edu/35172873/_La_explosi%C3%B3n_de_soberan%C3%ADas_Nuevo_orden_Republicano_o_viejos_conflictos_coloniales_por_Catalina_Reyes_C%C3%A1rdenas
https://www.academia.edu/35172873/_La_explosi%C3%B3n_de_soberan%C3%ADas_Nuevo_orden_Republicano_o_viejos_conflictos_coloniales_por_Catalina_Reyes_C%C3%A1rdenas
https://www.academia.edu/35172873/_La_explosi%C3%B3n_de_soberan%C3%ADas_Nuevo_orden_Republicano_o_viejos_conflictos_coloniales_por_Catalina_Reyes_C%C3%A1rdenas
https://www.proquest.com/openview/d20775cd19c47504c130cb0af9a6d11b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
https://www.proquest.com/openview/d20775cd19c47504c130cb0af9a6d11b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
https://www.proquest.com/openview/d20775cd19c47504c130cb0af9a6d11b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
https://www.proquest.com/openview/d20775cd19c47504c130cb0af9a6d11b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
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analiza la asignación de encomiendas, resguardos 
y parroquias, motivado por diversos factores, los 
cuales influyeron en que se dieran dichas transfor-
maciones territoriales en los siglos XVII y XVIII. 
Cabe agregar, que en dicho trabajo se evidencia 
la relación que hay del ordenamiento territorial 
de la época colonial con las jurisdicciones del hoy 
municipio de Sutamarchán.

Para la región de los llanos orientales se debe 
tener presente la investigación de José Eduardo 
Rueda242 sobre la configuración de la parroquia 
de Nunchía desde mediados del siglo XVIII, allí 
describe cómo se siguió la fundación de la parro-
quia en 1767 luego de la expulsión de los jesuitas, 
se sistematiza la manera como estaba conformada 
demográficamente la población de la parroquia y 
se analiza la configuración civil y eclesiástica con 
la que contaba, en la cual se incluye la presencia de 
un estanco de tabaco, dada la importancia de este 
sector productivo en la región243.

Estudios territoriales sobre la segunda 
mitad del siglo XVIII, adelantados desde 

la Maestría en Historia de la UPTC

Desde la Maestría en Historia de la UPTC 
se han adelantado varios trabajos investigati-
vos sobre las dinámicas territoriales sucedidas 
principalmente en la región del altiplano cundi-
boyacense en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Uno de los primeros trabajos es el de Rosa María 
Avendaño244 de 1991, quien lleva a cabo un estudio 
demográfico de la ciudad de Tunja a través de 
las tres parroquias existentes en la ciudad para 
el momento, la parroquia de Santa Bárbara, la 
parroquia de las Nieves y la Catedral; a partir de 
este estudio demográfico, le permite comprender 

242 José Eduardo Rueda Enciso, 
“La Parroquia de Nunchía: el auge 
de una población llanera post 
expulsión de los Jesuitas, 1770-
1825”, HiSTOReLo. Revista de Historia 
Regional y Local 5, no 9 (junio de 
2013): 73-102. http://www.scielo.
org.co/scielo.php?pid=S2145-
132X2013000100005&script=sci_
abstract&tlng=es. 

243 Otros estudios para tener en 
cuenta son los adelantados por: 
Marcela Quiroga Zuluaga, “El proceso 
de reducciones entre los pueblos 
muiscas de Santafé durante los 
siglos XVI y XVII”, Historia crítica, no 
52 (Enero) (2014): 179-203. https://
doi.org/10.7440/histcrit52.2014.08 

244 Rosa María Avendaño, 
“Demografía histórica de la 
ciudad de Tunja a través de 
los archivos parroquiales 
1750-1819”. (Tesis Maestría en 
Historia, UPTC, Tunja 1991). 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2145-132X2013000100005&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2145-132X2013000100005&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2145-132X2013000100005&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2145-132X2013000100005&script=sci_abstract&tlng=es
https://doi.org/10.7440/histcrit52.2014.08
https://doi.org/10.7440/histcrit52.2014.08
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mucho de la cotidianidad del momento, analizar 
aspectos como la natalidad, mortalidad e ingresos 
parroquiales, teniendo en cuenta las fe de bautis-
mos, matrimonios y defunciones existentes en los 
archivos parroquiales. 

Para 1999, Alba Luz Bonilla245 nos presenta 
un trabajo trascendental para la comprensión de 
las dinámicas espaciales de la segunda mitad del 
siglo XVIII, a partir del estudio sobre el resguardo 
de Chita, donde nos deja entrever los cambios 
socio-espaciales para esta población, motivados 
por las dinámicas demográficas que se venían 
dando a lo largo de la época colonial y que con-
llevó a que dentro de Chita estuvieran presentes 
tres grupos sociales (indios, blancos y vecinos), lo 
que implicó una ocupación espacial donde conflu-
yeron tanto indios como mestizos, superando la 
segregación espacial propuesta desde el siglo XVI 
por los españoles. 

Es interesante como para el año 2013246 se pro-
duce un mayor número de tesis relacionadas con 
ordenamiento territorial no solo sobre la segunda 
mitad del siglo XVIII, sino que es importante 
tener en cuenta otros estudios como el de Emilce 
Gamboa247 quien aborda esta misma temática pero 
tomando como temporalidad gran parte del siglo 
XIX248, así mismo, en este trabajo se encuentra un 
caso atípico en la configuración de parroquias, 
dado que el sitio de Cite, donde Gamboa lleva a 
cabo su trabajo de investigación, no se convirtió en 
municipio y terminó siendo corregimiento de otro 
municipio, para ello se sirve de fuentes de archivo 
parroquial, y de los archivos Regional de Boyacá y 
Archivo General de la Nación. 

245 Alba Luz Bonilla, “El resguardo 
indígena de Chita en la segunda 

mitad del siglo XVIII”. (Tesis Maestría 
en Historia, UPTC, Tunja 1999)

246 Es necesario también tener 
en cuenta la tesis de: Paulina 

Adriana Giraldo “Misiones y proceso 
constructivo de la capilla y la basílica 

de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá y Fray Domingo de Petrés 
1588-1810” (Tesis Maestría en Historia 

UPTC, Tunja, 2012). donde se centra 
en la evolución histórica de la Basílica 

de Chiquinquirá y aborda la manera 
como aspectos religiosos incidieron 

en evolución histórica de Chiquinquirá 

247 Emilce Gamboa Rueda, “De 
parroquia a distrito municipal: 

Nuestra señora del Rosario de Cite 
(Santander) 1819-1837, su historia 

demográfica a partir de los registros 
parroquiales y su relación con la 

historia de las mentalidades y del 
ámbito sociocultural”, (Tesis Maestría 

en Historia, UPTC, Tunja 2013). 

248 Ver también: Jorge David Barrera, 
“Los alcaldes y la política local en la 
República de Colombia, Provincia de 

Tunja 1819-1830”. (Tesis Maestría 
en Historia UPTC, Tunja, 2022)
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También en 2013 se presenta el trabajo de 
Elver Armando Rodríguez249, quien abordó, 
valiéndose de instrumentos de las diferentes 
disciplinas de las Ciencias Sociales, el proceso de 
extinción del resguardo de Sogamoso y el proceso 
de erección de una parroquia, el cual se dio hasta 
entrado el siglo XIX. Para ello, tuvo en cuenta la 
visita de Francisco Moreno y Escandón, en la cual 
se ordena el traslado de los indios de Sogamoso. 
Es interesante ver cómo Rodríguez analiza los 
cambios ocurridos luego de la extinción del res-
guardo y la transición al poblamiento de vecinos, 
en aspectos como: la vida cotidiana, la religión, las 
dinámicas sociales y económicas, la demografía, 
la ocupación del espacio, la tenencia de la tierra 
y la arquitectura; en últimas, cambios en el ejer-
cicio de poder al momento de que se generó un 
cambio de autoridades, quienes representaban al 
Estado monárquico.

Ahora, no solo los trabajos de grado que se 
han producido desde la maestría en historia de la 
UPTC están enfocados en la ocupación espacial 
del altiplano Cundiboyacense, sino que se han 
adelantado trabajos investigativos sobre otras 
regiones del país, como es el caso de “la campaña 
de poblamiento en la Provincia de Cartagena 
durante el siglo XVIII. El caso de la refundación 
de Arjona (1740-1780)” tesis realizada también 
en 2013 por José Antonio Escorcia250. Esta inves-
tigación se propuso como objetivo “conocer y 
demostrar” la incidencia que tuvieron las refor-
mas borbónicas en el fenómeno de poblamiento 
ocurrido en el Caribe colombiano y en especial el 
sitio de Arjona. Este proceso de poblamiento ana-
lizado por Escorcia se aborda teniendo en cuenta 
las singularidades que tuvo la ocupación para el 
caso del Caribe colombiano, a raíz de la dispersión 

249 Elver Armando Rodríguez, 
“Conflictos e intereses en la 
conformación de un pueblo andino 
Sogamoso, 1777-1810”. (Tesis Maestría 
en Historia UPTC, Tunja, 2013). 

250 José Antonio Escorcia Barrios, 
“La campaña de poblamiento en la 
provincia de Cartagena durante el siglo 
XVIII. El caso de la refundación de 
Arjona (1740-1810)”. (Tesis Maestría 
en Historia UPTC, Tunja, 2013).



152

El orden territorial borbónico, balance historiográfico sobre el estudio de las 
transformaciones territoriales en la América española de la segunda mitad del siglo XVIII

de “gentes de todos los colores”, que repercutió en 
la configuración de arrochelados y de “sitios”; por 
tanto, fue necesaria la formación de “empresas de 
poblamiento” auspiciadas por personajes como 
Francisco Pérez de Vargas y Fernando de Mier.  

Para entender el ordenamiento territorial 
de la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos 
del siglo XIX, indudablemente es necesario tener 
en cuenta la categoría de resguardos. Por ello, 
desde la Maestría en Historia de la UPTC se han 
adelantado estudios sobre la evolución de los 
resguardos. De esta manera, trabajos como el de 
Rita Patricia López en 2015251, donde se hizo un 
análisis de larga duración acerca de las dinámicas 
territoriales sucedidas en el resguardo de Cerinza, 
comenzando por su configuración en las visitas 
de finales del siglo XVI, el “cercenamiento” en la 
segunda mitad del siglo XVIII, para posterior-
mente concluir con las dinámicas de mediados del 
siglo XIX, cuando se integra la población indígena 
a la categoría de ciudadanos. 

Otros estudios importantes sobre los resguar-
dos son los adelantados por Jenny Parada252en 
2019, quien trabaja el resguardo de Chivata en 
la segunda mitad del siglo XVIII. Se destaca las 
particularidades que ella encuentra, al momento 
de abordar el litigio por linderos entre los indios 
y algunos vecinos circunvecinos al resguardo; 
así mismo, explica cómo este y otros factores 
influyeron en que el resguardo estuviera presente 
hasta inicios del siglo XIX. También se debe 
tener en cuenta lo propuesto por Diana Marcela 
Rubiano253 en 2019, frente al resguardo de Ubaté, 
donde analiza la estructura y composición social 
de dicho resguardo, teniendo en cuenta aspec-

251 Rita Patricia López, “El resguardo 
de Cerinza, entre la traslación 

de pueblos a mediados del siglo 
XVIII y la titulación individual de 
tierras en 1834”. (Tesis Maestría 

en Historia UPTC, Tunja, 2015).

252 Yenny Esperanza Parada 
Campos, “De las particularidades 

a la pervivencia: El resguardo 
de Chivata entre los siglos XVII 

y XVIII”,  (Tesis Maestría en 
Historia UPTC, Tunja, 2019).

253 Diana Marcela Rubiano 
Ochoa, “Resguardo de Ubaté: 

territorio, sociedad, segregación 
y reducción en la segunda mitad 

del siglo XVIII”, (Tesis Maestría en 
Historia UPTC, Tunja, 2019).
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tos demográficos y las visitas a dicho resguardo 
durante el siglo XVIII.

Para concluir, se puede decir que la mayor pro-
ducción historiográfica sobre la segunda mitad del 
siglo XVIII alrededor de las dinámicas territoriales 
se concentra en Colombia y México, principal-
mente a finales del siglo XX, y comienzos del XXI. 
Para el caso de México, sobresalen investigaciones 
que muestran la superposición territorial que se 
podía dar respecto de las jurisdicciones eclesiás-
ticas y políticas dentro del virreinato; así mismo, 
hay estudios sobre la influencia de las haciendas 
en la configuración del territorio, las particulari-
dades de los asentamientos en zonas fronterizas y 
la conformación de parroquias. En otras regiones 
de la América española como la gobernación de 
Venezuela, Paraguay o Chile, si bien existe menos 
producción académica, se presentan algunos estu-
dios sobre la influencia de los misioneros, cómo la 
presencia de haciendas repercutió en el estableci-
miento de territorios y procesos de larga duración 
respecto de la evolución del espacio geográfico.

Sobre la Nueva Granada han sido importantes 
los estudios de historiadores, quienes auspiciaron 
el paradigma de la Historia social en la segunda 
mitad del siglo XX, entre los que se destacan: 
Hermes Tovar, German Colmenares, Margarita 
González, Jaime Jaramillo, Diana Bonnett y Marta 
Herrera, sin desconocer el aporte de estudios 
monográficos presentados principalmente desde 
las Academias de Historia o presentados como 
trabajos de grado en las diferentes universidades. 
Es de rescatar a la historiadora Marta Herrera, 
quien estudia el proceso de poblamiento en los 
andes centrales, las llanuras del Caribe y nos pre-
senta un estudio sobre la Provincia de Popayán, lo 
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que ha constituido una interesante reflexión en 
torno a las diferencias de poblamiento entre cada 
una de las regiones, así mismo, ha propiciado un 
estudio base para las demás investigaciones que se 
han adelantado desde inicios del siglo XXI. 

Se evidencia así que gran parte de la pro-
ducción historiográfica sobre el ordenamiento 
territorial borbónico, se ha centrado en com-
prender el cómo aspectos demográficos y 
económicos han incidido en la configuración 
territorial, tomando como punto de referencia 
principalmente la historia local, trayendo consigo 
múltiples perspectivas dada su exhaustividad, 
enriqueciendo así los debates historiográficos al 
momento de exponer las particularidades de cada 
localidad. De igual manera, se presentan algunas 
investigaciones de historia regional, donde se 
pretende analizar estos mismos fenómenos a una 
mayor escala. La historia regional principalmente 
ha sido empleada para comprender la territoriali-
zación eclesiástica, las dinámicas territoriales en 
zonas fronterizas o en zonas inhóspitas donde la 
corona para el siglo XVIII aún no controlaba de 
manera eficiente y, por ende, se hizo necesario el 
control territorial a partir de actores como misio-
neros, empresarios o hacendados. 

Desde la maestría en Historia de la UPTC 
se han venido presentando importantes trabajos 
investigativos, principalmente bajo el enfoque de 
historia social y con un esfuerzo heurístico, no 
solo tomando como área de estudio el altiplano 
cundiboyacense, sino que se han presentado tesis 
que dan cuenta del ordenamiento territorial en 
regiones como la costa Caribe o sobre sitios del 
hoy departamento de Santander. También resaltar, 
algunos trabajos enfocados en conocer acerca de 
las dinámicas territoriales en los pueblos de indios 
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y lo que implicó para el ordenamiento territorial 
borbón la extinción de los resguardos. De igual 
manera, se puede evidenciar cierto interés por un 
acercamiento a la comprensión de la vida coti-
diana en los diferentes asentamientos urbanos, 
bien fuese de indios, blancos o de vecinos. 

Por último, cabe agregar que si bien hay 
buena producción historiográfica sobre ordena-
miento territorial de época colonial, aún queda 
mucho por hacer. Se debe seguir reflexionando 
en aspectos como la supremacía de territorios y 
la influencia del poder en la configuración final 
de las jurisdicciones; así mismo, quizá se puede 
seguir integrando las SIG como herramientas 
fundamentales para la comprensión de fenómenos 
territoriales y espaciales, al igual que valernos 
de más elementos geográficos que enriquezcan 
la reflexión histórica. Por otra parte, si bien han 
predominado los estudios sobre ordenamiento 
territorial en la segunda mitad del siglo XVIII 
bajo los enfoques de Historia económica, Historia 
demográfica e historia social, podría ser inte-
resante integrar dentro de un análisis histórico 
social aspectos antropológicos, los cuales nos per-
mitan agregar a la comprensión de los fenómenos 
algunas categorías como: culturales, simbólicas, 
religiosas, sentimientos, emociones, e identidades; 
las cuales nos puedan permitir, una nueva mirada 
de las dinámicas de territorialización. Cabe agre-
gar, que sería también interesante tomar como 
áreas de estudio, regiones no necesariamente 
en concordancia con los territorios político-ad-
ministrativos, sino bajo otras regionalizaciones 
propuestas por el historiador según sean las carac-
terísticas homogéneas. 
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