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ASPECTOS HISTORICOS SDE mOHACHA DURANTE EL
PERIODO COLONIAL

POR JOSÉ POLO ACUÑA*

1. Antecedentes

En 1499 Alonso de Ojeda, quien había sido uno
de los capitanes de conquista en La Española
bajo el mando de Colón, obtuvo una licencia y
partió de España, en mayo, acompañado por
dos socios bastante notables : Juan de la Cosa,
que era considerado uno de los pilotos y
cosmógrafos más hábiles del momento, y el
geógrafo America Vespuccio, ligado a los
intereses de la casa comercial florentina de los
Medid de Sevilla. “ Ojeda, cuya expedición
constaba de cuatro carabelas, recorrió la costa
de Paría y llegó a la península de la Guajira, en
la que dio nombre al Cabo de la Vela. Juan de
la Cosa hizo un dibujo de las zonas recorridas,
que representa el primer mapa de parte alguna
del territorio colombiano ; fechado en 1501 .
Ojeda, primer europeo del que se tiene noticia
en pisar tierras guajiras, utilizó este viaje para
explorar y recibir información utilizable luego
en su segundo recorrido que data de enero de
1502, cuando salió para su segundo viaje. Venía
como gobernador de Coquibacoa, una división
administrativa establecida por el obispo Fonseca
y que se extendía desde la isla de Centinela, en
Venezuela, hacia el occidente, hasta el Cabo de
Coquibacoa en la Guajira. Jorege Meló plantea
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1 Jorege Orlando Meló, Historia de Colombia, T. 1 “El
establecimiento de la dominación española (La Carreta :
Medellín, 1975) p. 123.

que Ojeda debía preparar una colonización
permanente, pero que a la larga se limitó a
establecer una base más nominal que real en la
Guajira, a la cual dio nombre de Santa Cruz,
posiblemente en el actual sitio de Bahía Honda2.
En este territorio desértico y desprovisto de agua
se dedicó Ojeda a hacer “rescates” con los
indios, canjeando cuentas de colores, vidrios,
peines, agujas, tijeras, cintas y algunas
herramientas por oro y perlas. Pronto abandonó
Ojeda estas tierras y se dirigió hacia Urabá
bordeando la costa.

Hacia 1536, Nicolás de Federmán, gobernador
de Venezuela, comisionó unas huestes al mando
de Antonio de Chávez para fundar una población
de nombre Nuestra Señora de las Nieves, cerca
de las bocas del Río Ranchería, la cual no
prosperó por la hostilidad de los indios. Sin
embargo a fines de 1538 o comienzos de 1539,
soldados de la gobernación de Venezuela
encabezados por Rodrigo de Cabraleón y Juan
de la Barrera fundaron en el Cabo de la Vela a
Santa María de los Remedios, cerca de donde se
había fundado la extinta Nuestra Señora de las
Nieves.

Estos primeros intentos de establecer poblaciones
en la Guajira obedecieron, por un lado, a una
política concreta de poblaniiento llevada a cabo
por la corona española como veremos más

2 Ibid., p. 125.



adelante, y por otro, porque sus costas
occidentales eran ricas en ostrales de buena
calidad. En este sentido el agotamiento de las
perlas en Cubagua y Margarita (Venezuela),
propiciaron el traslado de numerosos españoles
al occidente de las costas guajiras.

La nueva fundación de Santa María de los
Remedios creció con gran rapidez, “para octubre
de 1541 se calculó su población en más de 1500
personas, entre indios y cristianos ”3. En esta
ocasión no se dedicaron al rescate de perlas
con los indios, sino que emplearon su mano de
obra en forma directa para la extracción de las
mismas. Las condiciones de trabajo en que se
emplearon los indios eran muy duras. A fines
de 1540 el obispo Fernández de Angulo,
alarmado por la creciente mortalidad que
encontró en una visita hecha a Santa Marta en
su calidad de protector de indios, ordenó que
las horas de trabajo diario para éstos
disminuyeran a cuatro horas. De igual forma
Martín de Calatayud, otro obispo que visitó la
zona a comienzos de 1544, informó que los indios
eran tratados como esclavos4. Debido al
agotamiento de los ostrales y la carencia de agua,
la actividad perulera se fue trasladando hacia el
sur, con ella la ciudad hasta el río Ranchería,
sitio donde se encuentra actualmente, lo cual se
hizo probablemente en los primeros meses de
I5455 *.

' Ibid.. p. 178.

J Al respecto puede verse el trabajo de Socorro Vásquezy Hernán
Darío Correa. Relaciones de contacto en la Guajira en el
siglo XVI : wayúus y arijunas (blancos y negros) en las
pesquerías de perlas en el Cabo de la Vela. 1540-1570.
Informe presentado a la Pontificia Universidad Lave nana y
Colciencias. Bogotá, noviembre de 1989. Estos autores se
basaron en la visita que hizo Pedro Fernández de Busto a las
pesquerías de perlas en el Cabo de la Vela en 1570, sin
embargo recoge información de otras visitas realizadas por
el mencionado Calatayud, Tolosa y Collado.

5 Meló, Ob-cit., p. 75. Rene de la Pedraja sitúa su traslado
hacia 1550. “La Guajira en el siglo XIX : indígenas.
contrabando y carbón ". En Desarrollo y Sociedad. No 6,
Universidad de los Andes. 1981. p.p. 327-359. Sobre la

Vistos los antecedentes de la fundación de
Rihacha, éste artículo se propone describir y
analizar la ciudad durante el período colonial:
su importancia como punto estratégico de
“poder” de la corona española en el caribe ;
conformación urbana de su espacio ; algunos
aspectos relacionados con su población y los
movimientos portuarios de buena parte del siglo
XVIII dada su importancia como ciudad puerto.

2. Conceptualización

Para referirnos a Riohacha como ciudad no
hemos manejado un criterio cuantitativo, pues
el tamaño de la misma no nos dice mucho durante
todo el período colonial. Tampoco por el número
de habitantes, ya que en muchos pueblos y villas
donde predominaban las actividades rurales,
éstos sobrepasaban en número a centros urbanos
que ocupaban un lugar destacado en el contexto
de las aisladas ciudades coloniales. Por lo tanto,
se consideró que lo esencial son las funciones y
el modo de vida. En este sentido Georges Duby
proporciona un criterio cuando plantea que:

A lo largo de su historia, la ciudad no se
caracteriza pues ni por el número, ni por
las actividades de los hombres que allí
habitan, sino por rasgos particulares de
status jurídico, de sociabilidad y de cultura.
Estos rasgos derivan del papel primordial
que cumple el órgano urbano. Este papel
no es económico, es político. Polis. La
etimología no se equivoca. La ciudad se
distingue del medio que la rodea en lo que
ella es, en el paisaje, el punto de
enraizamiento del poder. El Estado crea
la ciudad. En la ciudad el Estado tiene su
asiento6 * *.

fundación de Riohacha y el posible primer sitio en que se
erigió, que se ha generado cierta polémica que no nos interesa
para los propósitos de este artículo.

6 Prólogo de Georges Duby a la Historia de la Francia Urbana.
París. Sevil. 1980. Existe una traducción inédita de este
prólogo en Colombia elaborada por el profesor Fabio
Zambrano, quien gentilmente la facilitó en el desarrollo
del curso Espacio y Sociedad, del Postgrado en Historia de
la Universidad Nacional durante el primer semestre de 1996.



II, 3, Barranquilla, 1998

En efecto, Riohacha significó un punto clave para
España no sólo por las ventajas comerciales
que ofrecía por ser ciudad puerto, sino que su
control, sobre todo, le aseguraba una posición
estratégica para hacerle frente a intrusos
extranjeros. Siguiendo los planteamientos de
Duby, Riohacha era centro, el eje de un sistema
de soberanía. Desde aquí se expande hasta sus
márgenes fronterizos, generalmente silvestres y
desérticos.

Guajira. Entre estos relieves y las estribaciones
de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los
Montes de Oca se forma una amplia llanura,
conocida como la Media y Baja Guajira ; esta
última corresponde principalmente a la llanura
del río Ranchería, en cuyo margen está ubicada
la ciudad de Riohacha.

Durante el período colonial la provincia del
Hacha ocupaba la siguiente extensión :

3. Riohacha : punto neurálgico del poder
español en el caribe

Riohacha es el epicentro de la zona que ocupa
la península de la Guajira. Esta última se
encuentra localizada al norte de la Sierra Nevada
de Santa Marta y de los Montes de Oca y entre
el mar Caribe, al oeste y norte, y el Golfo de
Venezuela al este. Longitudinalmente ella va
desde los 11 grados, 8 minutos, 48 segundos N
hasta los 12 grados, 28 minutos N7 (ver mapa).

La península se caracteriza por un clima cálido
y seco. Sus precipitaciones son escasas y mal
distribuidas y sus aguaceros cortos e intensos.
La sequía aumenta hacia el noreste, siendo la
Alta Guajira (norte) la zona más seca del país,
con un clima árido. Las temperaturas promedios
son altas, que oscilan entre 26 y 30 grados
centígrados, máximas entre 35 y 45 grados
centígrados, y mínimas entre 18 y 20 grados
centígrados. De igual forma los vientos son muy
fuertes y la escasez hídrica es alta ( entre 40 y
más del 90% sobre los totales anuales)8.

Al noroeste de la península se levanta un conjunto
de cerros y serranías que conforman la Alta

7 Alfonso Pérez Preciado, "Evolución paleográfica y dinámica
actual de los medios naturales de la península de la Guajira ".
En Gerardo Ardila (compilador). La Guajira : de la memoria
al porvenir. (Bogotá : Universidad Nacional, 1990) p.p.
24-48.

8 Ibid.. p. 27.

La provincia del Hacha tiene de longitud
en la parte habitada por los guajiros, por
el levante, cuarenta leguas. En pasando
el río de esta ciudad, no tiene otras aguas,
sino los manantiales, que a fuerza de
trabajo, se hacen y son inútiles, salobres y
muy perjudiciales a la salud, internándose
en la serranía : de latitud tiene por mar 20
leguas, muchas serranías y montes, y
ningunas aguas permanentes hasta el río
llamado Sucuy. Al poniente tiene de
longitud 10 leguas, que ocupan los indios,
con abundancia de aguas, y ríos
permanentes que derraman por muchas
ciénagas, y arroyos ; es todo monte firme.
Tiene de latitud 9 leguas donde tienen sus
labores los guajiros9.

Estos datos permiten establecer los límites de la
Guajira en la colonia : por el sur limitaba con
territorios de la provincia de Santa Marta ; por
el sureste, limitaba con el río Sucuy (Estado
Zulia) y territorios de la capitanía general de
Venezuela ; por el norte y noroeste, con el mar
Caribe.

Con respecto a Riohacha, Nicolás de la Rosa
nos hace una descripción de la ubicación de la
ciudad en la primera mitad del siglo XVIll:

La ciudad del Río de la Hacha está fundada
en una playa árida a la orilla del mar, en
el término más estéril de toda la
demarcación de esta costa, siendo el agua

9 Archivo General de la Nación ( en adelante se citará como
AGN ). Sección Colonia. Milicias y Marina, tomo 124 fls
508-517. 1772.
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dulce de lo que más carece, pues aunque su
planta es en la ribera del río así nombrado,
a la misma boca es tan baja toda aquella
tierra, que entra por él la marea más de dos
leguas arriba, dejando el agua del río inútil
a los comunes usos, con ser tan dulce, clara
y fresca desde su nacimiento'0.

Riohacha estuvo sujeta administrativamente a
varios territorios. En 1550 Carlos V emitió una
Cédula Real fechada en Valladolid el 16 de
septiembre, donde establecía que Buritaca y
Riohacha quedaban sujetas a la Audiencia de
Santo Domingo y no a la de Santafé10 11
Posteriormente en 1593, nuevamente mediante
una Real Cédula, se adhirió Riohacha a la
provincia de Santa Marta12; finalmente en 1789
se convirtió en gobierno por disposición del virrey
Caballero y Góngora.

La ciudad era frecuentada por extranjeros
quienes desplegaban una intensa actividad
contrabandista. Cuando no lo hacían en la
ciudad buscaban las caletas portuarias de sus
alrededores. Los franceses tuvieron el
predominio de esta actividad en la península
desde fines del siglo XVI hasta finales del XVII.
Posteriormente su lugar fue ocupado por los
holandeses durante la primera mitad del XVIII y
finalmente los ingleses incluso hasta el siglo XIX.

La situación se tornaba difícil para la corona
española por cuanto una parte de esta zona era
habitada por los insubordinados indios guajiros,
quienes moraban con sus parcialidades en las
caletas y parajes donde los extranjeros hacían 

10 José Nicolás de la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia
Catedral de Santa Marta. ( Barranquilla : Biblioteca de
Autores Costeños, 1945). p. 224.

11 Pablo Ojer, El Golfo de Venezuela : una síntesis histórica.
( Universidad Central de Venezuela : Caracas, 1984) p.
81.

el contrabando. A menudo, los indios y los
intrusos se colaboraban mutuamente.

En esto consiste el mayor daño porque como
los indios desde tiempo inmemorial han
llevado comercio con los ingleses, siendo
frecuentísimo los arribos de sus buques a
estas costas, sin embargo de ser en la
actualidad enemigos de la corona,
continúan su tráfico confiados en la
fidelidad de los naturales, y en la ninguna
custodia que de nuestra parte hay en estos
mares ; y como aquel terreno se comprende
en la arca del Río Hacha, y se conoce toda
aquella con este nombre, padece la
provincia el agravio de que tomándose
generalmente todo por la parte contra el
sistema natural se atribuya aquel delito'J.

En estas condiciones, la ciudad significaba una
punta de lanza del poder español en el mar
Caribe, pero rodeada de una aureola de
inseguridad propiciada por los piratas y los indios
guajiros. Los primeros la acechaban por mar y
los segundos por tierra. Así lo registra un
informe que data de la primera mitad del siglo
XVIII: “ Se halla reducido a ruina, y extinguida
la tropa que tenía; no obstante las reales órdenes
a su subsistencia y manutención y tratando de la
conquista de los referidos indios guajiros que
tantos daños hacen, y tienen cerrado el camino
de Maracaibo a Riohacha, que no se puede pasar
sin una buena escolta “'4. De igual forma tenían
perturbada la comunicación entre Santa Marta
y Valledupar'5.

En este estado de inseguridad el cuadro de lo
militar comenzó a jugar un papel importante en
Riohacha. La ciudad se convirrtió en centro de
operaciones desde donde se dirigían las
expediciones militares y las misiones capuchinas
para someter a los indios guajiros y exterminar
el trato ilícito. En este sentido las Reformas

u AGN, Colonia. Miscelánea, ionio 72. Fls. 167-178. 1801.

14 AGN. Colonia. Caciques e Indios, ionio 13. Fl 524 r
1723.

12 Ibid.. p. 88. 15 AGN, Colonia. Miscelánea, tomo 142. Fls. 603-613. 1770,



Borbónicas (1759-1788), propiciaron el marco
jurídico legal para intentar la supremacía de la
ciudad sobre espacios no incorporados al control
directo de la corona española. De esta manera
la reforma militar obligó a las fuerzas armadas
a emplearse con un carácter ofensivo. Desde
Riohacha se prepararon varias expediciones de
pacificación contra los indios guajiros, siendo
las más memorables de 1771 y 1775'6. De
igual forma desde la ciudad se implemento una
política de poblamiento hacia el norte de la
península, todavía inconquistado. El Brigadier
general Antonio de Arévalo dirigió estas acciones
entre 1771 y 1776, fundando Bahía Honda

(1773), San Carlos de Pedraza y San Bartolomé
de Sinamaica (1774) y Santa Ana de Sabana del
Valle (1776).

Las misiones capuchinas apostadas en Riohacha
complementaron la proyección del poder de la
ciudad hacia territorios “paganos “ e
“incivilizados”. La labor de los padres
capuchinos logró congregar numerosas
parcialidades de indios en pueblos de misiones.
El cuadro 1 muestra los pueblos de indios que se
fundaron e impulsados por la labor misionera
durante el siglo XVIII teniendo como base la
ciudad de Riohacha:

TABLA 1. PUEBLOS DE INDIOS ENMARCADOS EN LAS MISIONES CAPUCIrílGNAS 16 * * * *

* Este pueblo se comenzó o conformar en el sitio conocido como San Nicolás de los Menores en 1694.
•* Es posible que este pueblo sea más antiguo. El padre Buenaventura de Carrocera trae información que lo sitúa antes de

1700. Ver Buenaventura de Garrotera. Los primeros historiadores de las misiones capuchinas en Venezuela. ( Biblioteca de
la Academia Nacional de la Historia : Caracas, 1964), p. 448.

Fuente: Frax Amonio de Alcácer, Las Misiones Capuchinas en el Nuevo Reino de Granada hoy Colombia. ( Seminario Seráfico Misional
Capuchino Puente del Común. Cundinamarca. 1959 i. Amonio de Arévalo, Descripción y Discurso sobre las provincias de los indios guajiros
del Río del Hacha. AGN (Bogotá). Sección Colonia. Milicias y Marina, ionio 119. Fols. 553-568 . 1773. José Nicolás De la Rosa, Floresta
de la Santa Iglesia Catedral de Santa Marta. ( Biblioteca de Autores Costeóos : Barranquilla. 1945).

PUEBLO
DE INDIOS

FECHA DE
FUNDACION

PUEBLO
DE INDIOS

FECHA DE
FUNDACION

Bo roñal (i* 1735 Macuira -
La Cruz 1716 Carrizal 1762
Orino 1735 Boromboro -
Rincón 1735 Cruxes -
Laguna de Fuentes 1741** La Jeta -
Parauje 1741 Guaramiñao -
Camarones 1765 Yripua 1762
Cercadillo - Rincón del Carpintero -
Calabazo - Manaure 1724
Cojoro - Ypapá 1762
Chimare - Garabulla 1776

16 La de 1771 se le encargó al coronel Benito Encio para detener las acciones del gran movimiento wayuii de 1769. En realidad
nunca se llevó a ¡abo v el coronel Encio fue atusado de dilapidar los fondos de las arcas reales tanto de Riohacha como de
Santajé. La de 1775 fue hecha para castigar a los indios que arrasaron con el pueblo de españoles llamado Apiesi, que se
entonrraba abitado en las inmediaciones de la laguna de Maracaibo. Al respecto puede consultarse el AGN. Colonia.
Milicias \ Marina, tomo 124. Fls. 186-209. 1771. Del mismo fondo el tomo 30. fls. 509-512. 1776. Con respecto a estos
movimientos annados de los indios guajiros contra los españoles, el autor del artículo desarrolla su tesis de maestría titulada
Protesta v Resistencia Indígena en la Guajira, 1750-1800.
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Desde Riohacha salieron apoyos para las nuevas
fundaciones que se estaban realizando. Así por
ejemplo en la fundación de Bahía Honda se
mandaron recoger en la ciudad “útiles y ganados
necesarios para los pobladores de la nueva
fundación”17, así como de no exigir derecho
alguno de entrada, ni de salida, a las
embarcaciones que transportaran víveres a dicho
pueblo18. Para la fundación de Garabuya,
Riohacha aportó, en el año de 1776, 27novillos
y 13 vacas. Para el año siguiente 22 toros, 41
vacas y 42 novillos19.

El impulso de las ciudades hacia nuevos procesos
de poblamiento no se dio solamente para el caso
de Riohacha, sino que hacia pane de una gran
expansión que se dio durante todo el siglo XVIII.
Fabio Zambrano plantea que “ En la historia
del proceso de poblamiento del actual territorio
colombiano, en ningún otro momento se sucedió
una oleada de tal intensidad de fundaciones como
en el siglo XVIII. Durante estos cien años se
fundaron 264 de los actuales municipios
colombianos, es decir, el 26% de los mismo”20.
Para el caso de la costa atlántica que albergaba
el 20% del total de la población de la Nueva
Granada, se desarrollaron tres procesos de
poblamiento dirigidos por la corona. Uno fue
el emprendido por José Fernando de Mier, en la
banda derecha del río Magdalena ; el segundo
por Antonio de la Torre y Miranda, en el sur de
la provincia de Bolívar21 y finalmente el tercero,
llevado a cabo por Antonio de Arévalo desde
Riohacha para cubrir la península de la Guajira.

17 AGN, Colonia. Milicias y Marina, lomo 124. Fl. 830 r.
1773.

,s IbicL.fl. 832 v.

AGN, Colonia. Virreyes, tomo 570 r. 1777.

20 Fabio Zambrano Pantoja, "El proceso de Poblamiento 1510-
1580" . En Gran Enciclopedia de Colombia, tomo 1.
(Circulo de Lectores : Santafé de Bogotá, 1991). p.p. 115-
130.

21 Ibid.

4. Riohacha en su interior

Duby plantea que “ por sus estructuras, la ciudad
tiene la misión de exponer a la mirada lo que es
el orden. Rectitud: ángulo recto, un área regida
por la razón donde las energías de la naturaleza,
desbordantes, se ven domesticadas, sofocadas.
Es el caso de las aguas corrientes, que
canalizadas desde sus pozos lejanos, convergen
de todos lados hacia la ciudad, hacia las fuentes
borboteantes, emblemas mayores como lo son
las puertas ”22. En este sentido Riohacha estaba
incluida en una legislación urbana emanada por
la corona española para regular la construcción
y estructura interna de las ciudades23.

En efecto, en las leyes de indias se estipulaba la
elección del lugar y manera de edificar las
ciudades:

En la costa del mar sea el sitio levantado.
sano y fuerte, teniendo consideración al
abrigo, fondo y defensa del puerto, ... v
cuando hagan la planta del lugar.
repártanlo por las plazas, calles y solares
a cordel y regla, comenzando desde la plaza
mayor, y sacando desde ella las calles a
las puertas y caminos principales, y dejando
tanto compás abierto, que aunque la
población vaya en gran crecimiento , se
pueda siempre proseguir y dilatar en la
misma forma. Procurar tener el agua
cerca, y que se pueda conducir al pueblo y
heredades. No se elijan sitios para poblar
en lugares muy altos, por la molestia de
los vientos, y dificultades del servicio y
acarreo, ni en lugares muy bajos, porque
suelen ser enfermos24.

22 Duby, Ob-Cit.

23 Para nuestro territorio, con la expedición de Pedrana
Dávila en 1514, se introdujeron las primeras normas
urbanas. Posteriormente en 1526, Carlos V expidió una
órden donde se estipulaban los principios para poblar y
construir. Zambrano, Ob-Cit.

24 Recopilación de las Leyes de Indias, Libro IV, título Vil,
LeyI. En J. E. Casariego, El Municipio y las cortes en el
imperio español de indias. (Biblioteca de Ciencias
Históricas: Madrid, 1946). p. 182-183.
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El trazado de las ciudades consistía en la
aplicación de la recítenla formada por las calles
paralelas que se cruzan en un ángulo recto. La
calle es una banda longitudinal de una anchura
aproximada de 6 metros. Zambrano plantea que
el conjunto de estas bandas longitudinales forma
el espacio público, siendo la plaza el núcleo
fundamental. El espacio que queda entre ellas
es el espacio privado, dividido en manzanas.

La ciudad simboliza el poder político, el cual se
quiere inscrito en la duración, inmortalizado en
una materia imperecedera, expresado en
creaciones que hagan manifiesta su personalidad
y su explendor. Por ello se lleva a cabo una
política de los lugares y las obras monumentales.

Se ordena, se modifica y se organiza, de acuerdo
con las exigencias de las relaciones económicas
y sociales de las que es guardián25. En Riohacha
la plaza mayor es el elemento fundamental, es el
eje del cual parten todas las calles. Por ser
ciudad puerto, “la plaza mayor donde se ha de
comenzar la población se debe hacer al
desembarcadero del puerto ”26 *. Con respecto a
las calles, las leyes planteaban que en lugares
fríos éstas debían ser anchas, y en lugares
calientes angostas y donde existían caballos
fueran igualmente anchas para facilitar su
defensa en caso de ataque. En el siguiente plano
de la ciudad de Riohacha se observa como se
habían plasmado las disposiciones reales en
materia de construcción de ciudades:

1. Castillo de San Jorge
2. Batería de San Carlos
3. Reducto de Santo Domingo
4. Carril y parque de artilleros
5. Casa de gobierno
6. Reducto de Monte Santo

7. Hospital Real
8. Convento de Santo Domingo
9. Plaza mayor
10. Parroquia
11. Reducto de San Antonio
12. Río que derrama al mar.

Fuente : AGN, Colonia. Mapoteca.

25 Georges Balandier, El poder en escenas : De la
representación del poder al poder de la representación.
(Paidós : Banelona. 1994). p.24. 26 Casariego, Ob-Cit.
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Cumpliendo con las disposiciones de las normas
de urbanismo, las calles de Riohacha eran
relativamente anchas para permitir el paso de
las tropas a caballo; la ciudad fue erigida
definitivamente en la margen izquierda del río
Ranchería, lo cual le permitía, relativamente,
abastecerse de agua dulce. Decimos
relativamente porque la boca del río era, como
planteaba el alférez de la Rosa, tan baja que el
agua del mar entraba más de dos leguas arriba
en el curso de dicho río, de tal forma que los
habitantes de la ciudad tenían que remontarse
río arriba para conseguir el preciado líquido.

La plaza mayor, por estar en ciudad-puerto,
miraba de frente al mismo. Alrededor de ella se
organizaban los edificios de prestigio; ella era
el área despejada, en donde se desfila o se habla,
donde las órdenes son comunicadas por los
bandos, donde las autoridades de gobierno dicen
públicamente lo que es justo y lo que amerita ser
corregido. Se trata de teatros en los que la
sociedad oficial se produce, y en los que, al
contrario, la protesta popular se manifiesta27.
La casa de gobierno es un espacio fundamental
en la ciudad, en ella se materializa el poder
político que gobierna la misma y por ello su
ubicación aparece cerca de la plaza mayor; era
el lugar donde se asentaba el cabildo, que
integraba la representación del Rey y la de los
vecinos. Dentro de las funciones asignadas al
cabildo, las de más jerarquía eran el corregidor
o alcalde mayor, el alcalde ordinario, el regidor
y el alférez real, entre otros28 (Ver Tabla 2)

La protección de la ciudad era fundamental, por
ello encontramos en los cuatro extremos castillos,
fortificaciones y reductos militares con el fin de
defenderla del ataque de los indios guajiros y
los piratas. “ Con la construcción del castillo
de San Jorge, y la seguridad que ya ofrecía la

Duby, Ob-Cit. Balandier, Ob-Cit., p.26.

’5 Casariego, Ob-Cit., p 50 y ss.

guarnición de cuarenta hombres que su Magestad
les situó luego, tuuvieron mayor motivo los
vecinos del Río de la Hacha parafometar el buceo
de perlas de aquella costa”29 30 (ver plano).

Lo religioso, la sacralidad, se une siempre al
ejercicio del poder. Del decorado monumental
levantado en el centro urbano los templos forman
un elemento mayor; así la parroquia y los
conventos se distinguen en el plano urbano de
Riohacha. De la Rosa nos habla brevemente de
los conventos : “ Tiene aquella ciudad los
conventos de Santo Domingo y San Francisco.
En el de Santo Domingo se venera la hermosa y
divina imagen de Nuestra Señora del Rosario; y
en el de San Francisco, Jesús Nazareno ”3fí.

De esta forma encontramos en la ciudad tres
espacios importantes : la casa de gobierno o
palacio, la iglesia y las fortificaciones militares.
Tres edificios, según Duby, que manifiestan tres
misiones asociadas .'judicial, religiosa y militar.

Uno de los espacios de la ciudad que concentró
la mayor parte de las transacciones comerciales
durante buena parte del siglo XVIfue la llamada
calle del mar, ubicada entre el reducto de Santo
Domingo y el castillo de San Jorge. Esta estuvo
poblada de artífices y enjoyadores, los cuales
elaboraban prendas en perlas de excelente
calidad. De la Rosa planteaba que era tanta la
opulencia de las construcciones de esta calle que
su valor ascendía a once millones de pesos. Para
la primera mitad del siglo XVIII la calle del mar
estaba en decadencia producto de la ruina del
castillo (San Jorge?), desertación de la
guarnición, corte de las asistencias que venían
de ocaña, las constantes incursiones de los indios
guajiros y piratas31.

29 De la Rosa, Ob-Cit., p. 228.

30 Ibid., p. 226.

31 Ibid., p.p. 228-229. Otro autor llama a la calle del mar
como "De la platería", donde estaban instaladas las joyerías.
Pepe Palacio Coronado, La Guajira : Realidad Mágica.
(Antillas : Barranquilla, 1996) p. 68.



TABLA 2. FUNCIONARIOS DEL CABILDO DE RIOFIACH A, 1760-1772.

Fuente : AGN, Colonia. Miscelánea, tomo 142. Fols. 582-597. 1770

NOMBRE CARGO

Don Luís Guerrero
Gerónimo de Mendoza y Hurlado
Don Enrique Be mal
Don Gregorio de Saenz y Navarro
Don Esteban Barceló
Joseph Manuel de Bassavil Ygartúa
Mariano Bermúdez

Alcalde Ordinario
Comandante Gobernador de la ciudad
Alcalde Ordinario
Conttador Oficial Real
Regidor Ejecutor
Regidor Depositario General
Procurador General
Oficiales de Guerra

5. La Población

La falla de una sólida base documental ha
dificultado estudiar y analizar el comportamiento
demográfico de Riohacha durante el período
colonial*  . Del siglo XVI es poco lo que se
conoce en esta materia, salvo el ya citado trabajo
de Socorro Vásquez y Hernán Correa sobre las
pesquerías de perlas en el Cabo de la Vela. El
siglo XVII sigue a oscuras. Sólo se cuenta con
algunos datos en la segunda mitad del siglo
XVIII, que permiten, medianamente, hacernos
un perfil de las relaciones inter-étnicas en la
ciudad durante ese siglo.

Vásquez y Correa muestran como entre 1550 y
1570, los españoles asentados en Riohacha y
dedicados a la pesquería de perlas traían consigo
esclavos negros procedentes de la pesquería de
Margarita y Cubagua (Venezuela), para que
sirvieran junto a los indios como mano de obra
en las actividades peruleras32. De esta forma se 

* En el Archivo General de la Nación (Bogotá), es poca la
documentación que existe para el siglo XVI y XVII con
rspei to a la Guajira; esta se incrementa sólo a partir del
siglo XVI11. Por lo que se requiere una búsqueda documental
en los archivos españoles para los siglos XVI y XVII.

establecieron unas relaciones inter-étnicas entre
los grupos blanco, indio y negro en la ciudad de
Riohacha. Es menester recordar que los indios
en esta época fueron prácticamente esclavizados
por los españoles para obligarlos al buceo de
las perlas.

En la visita que realizó Pedro Fernández de Busto
al Cabo de la Vela, se encuentran datos
interesantes sobre avalúo de indios : en 1560
habían 37 indígenas, los cuales tenían un valor
de 6.105 pesos (f. 516 r). De igual forma se
encuentra información sobre negros : "negrillos
que están en la granjeria de Maldonado:
Barrigón, Caraballo, Vicentillo, Rengo, Manuel,
a 150 pesos que montan 900 pesos” (f. 108 v),
"Los negros del mariscal que van a capturar
indios : Ximonete, Capitán, Perico Trompeta,
Melchor y 20 o 25 mas ... “ (f. 73 v). Sobre el
grupo mestizo también se menciona : "... Juan
de Tapias enemigo de los dos castellanos fue
criado por Baltasar que lo despidió de su servicio
y este se sintió injuriado además es hombre muy
bajo por ser mulato hijo de una negra esclava
...” (f. 606 r) 33.

32 Váquez y Correa, Ob-Cií.. p- 8 y ss. “ Ibid.
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Para el siglo XVII, las disposiciones de la corona
en materia de organización del espacio ocupado
por los indios para la mejor explotación de su
mano de obra dieron como resultado los
resguardos, que eran áreas asignadas a una
comunidad indígena bajo el mando de un
cacique, donde los indios, ya fueran
encomendados o libres tributarios de la corona,
vivían sujetos a un control fiscal34. En este
sentido los guajiros fueron congregados en las
llamadas rancherías fuera de la ciudad de
Riohacha. Probablemente este proceso se
acentuó durante todo el siglo XVII, no solamente
por las disposiciones de las normas reales, sino
por la creciente insubordinación de los indios
que se emancipaban cada vez más de los
españoles.

de los indios guajiros. Situación en
la que también hallaban ciertas
ventajas, pues por una parte los
indios dejaron de hostilizar con tanto
ahinco a las fundaciones españolas,
y por otra parte se beneficiaban de
las corrientes de comercio ilícito que
introducían, a través del territorio
guajiro, una multitud de productos
manufacturados así como tejidos y
esclavos negros35.

Para la segunda mitad del siglo XVIII eran pocos
los indios que vivían en la ciudad, lo cual
contrastaba con el pronunciado incremento de
los llamados “Libres de varios colores ” o castas
y los negros esclavos.

Así pues, durante el siglo XVII, los
españoles tuvieron que admitir una
especie de independencia de hecho

La Tabla 3 de datos cuantitativos ofrece un
pequeño panorama de los grupos humanos
asentados en Riohacha entre 1777 y 1778.

TABLA 3. POBLACIÓN DE RIOHACHA. AÑOS 1777-1778.

Años Pardos Zambos Negros Esclavos Indios Mestizos Blancos Total í

1777 797 310 64 400 13 0 205 1769

1778 * * * 363 17 * 183 1506

* Estos grupos humanos aparecen registrados como “ Libres de varios colores “ y suman
943 , que sumados a los demás arroja una cifra de 1506 personas .

Fuente : AGN (Bogotá). Censos Varios Departamentos, tomo 6 , f. 58Ir - 360r. En : HermesTovar Pinzón
y otros, Convocatoria al poder del número : Censos y Estadísrticas de la Nueva Granada 1750 - 1830 . (
Archivo General de la Nación : Santafé de Bogotá , 1994). Serie Historia, N° 1 . p.p. 531-539.

u Zamhrano, Oh.-Citp. 127.

“ Thonias Gómez, " Los indios guajiros en el siglo XVIII y su
visión por un militar y un religioso". En : Langues Neo-
latines, París, 1987, p. 81-94.
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ataques corsarios terminó, la ciudad se

encontraba casi en ruinas y sus habitantes
estaban empobrecidos a tal punto que no podían
reemplazar los negros robados, ni podían
recuperar sus pérdidas con la venta de perlas ya
que para ese entonces los ostrales se estaban

agotando"37.

Con la introducción del ganado hacia el siglo
XVII y una paz prácticamente negociada con
los indios guajiros, el puerto de Riohacha tomó
un nuevo auge comercial. Los guajiros
adoptaron el ganado y se convirtieron en
potenciales compradores y vendedores del mismo.
Riohacha se convirtió en el punto de transac
ciones comerciales que se llevaban a cabo entre
indios y españoles alrededor del ganado, el cual
se ha mantenido inclusive hasta nuestros días.

Hacia el siglo XVIII se embarcaban por el puerto
de Riohacha diferentes géneros como tabaco,
palo brasil extraído de los Montes de Oca,
dividivi y cacao que generalmente se mandaban
a Estados Unidos. Esto generó ingresos al fisco
de la ciudad. Las siguientes tablas ilustran los
valores de las exportaciones por el puerto entre
1713 y 1765; de igual forma se señalan los
ingresos que entraron al tesoro de la ciudad por
concepto de gravámenes entre 1743 y 1765.

Obsérvese como el porcentaje acumulado (Tabla
4). empieza a subir vertiginosamente a partir de
1744 y se corrobora con el aumento de la

frecuencia acumulada. Esto se tradujo en un
aumento del ingreso en las arcas reales de
Riohacha por concepto de gravámenes,
principalmente del almojarifazgo.
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Tabla 4. Valores de las exportaciones hechas por el puerto de Riohacha, 1713-1763

Año Frecuencia Frecuencia Acumulada Porcentaje Porcentaje Acumulado

1713 1 1 1695 1695

1715 1 2 1695 3390

1717 1 3 1695 5085

1719 1 4 1695 6780

1720 4 8 6780 13559

1721 8 16 13559 27119

1722 5 21 8475 35593

1723 5 26 8475 44068

1725 2 28 3390 47458

1731 4 32 6780 54237

1734 3 35 5085 59322

1735 1 36 1695 61017

1736 1 37 1695 62717

1740 1 38 1695 64407

1742 2 40 3390 67797

1743 5 45 8475 76271

1744 2 47 3390 79661

1746 1 48 1695 81396

1748 4 52 6780 88136

1750 1 53 1695 89831

1752 2 55 3390 93220

1753 2 57 3390 96610

1754 2 59 3390 100000

Tomado de : Lance R. Grahn, “An Irresoluable dilema : Smuggling in New Granada , 1713-1763”. En 45 Congreso
Internacional de Americanistas ( Ediciones Uniandes: Bogotá , 1988) p.p. 21-44. También del mismo autor puede
verse su tesis doctoral Contraband, comerce and Society in New Granada, 1713-1763. Duke University, 1985. p.p.
208-249, donde trae abundante información estadística acerca de los movimientos del puerto de Riohacha en los
mencionados anos.



TABLA 5. INGRESO AL TESORO DE RIOHACHA, 1743-1765.

Almo JO : Almojarifazgo del 10%

Almo 17: Almojarifazgos combinados de 17%
Comisos : Ingresos derivados de los comisos

Net-Caja : Total de los ingresos del tesoro

Total: Ingreso total bruto del tesoro

PCT1 : Ingresos derivados tanto de los comisos como de los ingresos netos (comisos/net-caja)

PCT2 : Total de Almojarifazgos como porcentaje del total de los ingresos ntos (Almo 17/net-caja)

Año Almo. 10 Almo. 17 Comisos Net-Caja Total PCT1 PCT2

1743 105 238 0 5698 5698 0.0000 4.1769
1744 277 441 0 1674 1674 0.0000 26.3441
1745 0 16 87 2391 2391 3.6386 0.6692
1746 40 92 277 2567 2567 10. 7908 3.5840
1747 363 724 2373 4991 4991 47.5456 14.5061
1748 0 2 0 1645 1645 0.0000 0.1216
1749 0 7 0 1551 1551 0.0000 0.4513
1750 406 652 1900 4643 4643 40.9218 14.0426
1751 111 250 478 2461 2461 19.4230 10.1585
1752 234 378 1183 4103 4103 28.8326 9.2128
1753 190 282 982 4837 4837 20.3018 5.8301
1754 173 263 642 6270 6270 10.2392 4.1946
1755 264 396 1283 6076 6076 21.1159 6.5174
1756 37 240 0 4555 4555 0.0000 5.2689
1757 452 629 1944 9953 9953 19.5318 6.3197
1758 243 844 1264 5625 5625 22.4711 15.0044
1759 172 336 879 4351 4351 20.2023 7.7224
1760 304 464 2238 6470 6470 34.5904 7.1716
1761 26 87 305 4680 4680 6.5771 1.8590
1762 294 452 916 4526 4526 20.2386 9.9867
1763 55 95 261 2316 2316 11.2694 4.1019
1764 0 19 189 2664 2664 7.0946 0.7132
1765 3 41 238 3951 3951 6.0238 1.0377

3749 6948 17439 97998 97998

Fuente : Lance R. Grahn.

Con la declaración de puerto libre a Riohacha
se incrementaron las exportaciones de cueros,
sebos, mantas, cacao y palo brasil hacia Estados

Unidos. La siguiente tabla resume los embarques
que se hicieron por el puerto de Riohacha
durante algunos meses de 1778 :
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TABLA 8. EMBARQUES DESDE R0OHACHA A ESTADOS UNIDOS, 1778.

Fecha Barco Puerto de salida y destino Cargamento

Marzo 14 La Micaela Riohacha-Nueva York 1800 cargas Palo Brasil
Mayo 22 La Concepción Riohacha- Filadelfia 1105 cargas, 4 @ palo Br
Junio 12 El Joven Gardoqi Riohacha-Nueva York 700 cargas Palo Brasil
Junio 12 San Agustín Riohacha-Nueva York 1500 cargas palo Brasil i
Julio 26 Jesús Nazareno Riohacha-Filadelfia 1467 cargas , 21 lib. pal. Br.

Fuente: AGN., Bogotá. Aduanas (anexo), tomo 14,fls. 892-893, 925, 935-937, 931, 940-941. Anthony MeFarlane,
“ El comercio exterior del virreinato de la Nueva Granada : conflictos en la política económica de los bordones
(1783-1789) “. En Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Universidad Nacional : Bogotá, 1971-
1972. N° 6-7. p.p. 69-116.

Los judíos estuvieron estrechamente vinculados
con el comercio de palo brasil que se hacia por
el puerto de la ciudad, pues eran dueños de
muchas embarcaciones y sus consignatarios se 

hallaban en Amsterdam y Nueva York..

El punto de contacto entre Riohacha y estas
ciudades era la isla de Curazao.

TABLA 7. MERCADERES Y CONSIGNATARIOS JUDÍOS QUE NEGOCIABAN CON PALO
BRASBL EXTRAÍDO DE LA GUAJ8RA V EMBARCADO POR RIOHACHA CON DESTINO A
CURASAO, AMSTERDAM Y NUEVA YORK.

Año Curazao Amsterdam Nueva York Producto y valor

1751 Schorembocim Jacob Méndez de Castro
y Jacob Rodríguez Rivera

14.500 toneladas de palo
de Riohacha cotizadas en
507 pesos y 4 reales

1724 Elias Pereira y
Mordohay Alvarez
Correa

Elias y Manuel
Castro Júnior

20.000 libras de palo de
Riohacha

1724 Abraham Pensó Isaac Pensó 20 pedazos de palo de
Riohacha ¡

1724 Enrique de Vilde y
Compañía

Joaquín de Gert 921 pedazos de palo de
Riohacha (800 libras)

1724 Enrique de Vilde y
Compañía

Abraham de Vilde
y Joaquín de Gert

21 pedazos de palo de
Riohacha y 9 pipas de
cacao

1724 Bretauver y Bernardo Cornelis de Roiter 92-784 libras de palo de
Riohacha, 18 mochilas de

^algodón y 134 cueros |

Fuente : AGI (Sevilla), Escribanía de Cámara, legajo 9-B. Santo Domingo, legajo 574.
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La actividad comercial de los judíos era mal vista
por las autoridades españolas de Riohacha, pues
a menudo se mandaban órdenes provenientes de
Santafé donde se prohibía el asentamiento de
judíos en la península.

Entre 1745 y / 750 salieron por Riohacha más
de quince navios con destino a Curazao, cuyo
cargamento más importante eran los palos de
tinte apreciado por los holandeses e ingleses.
Hacia 1747 el palo de tinta de Riohacha era
cotizado en los mercados americanos con un
precio de 28 reales33.

Conclusiones

Riohacha como ciudad española durante el
período colonial nunca pudo hegemonizar su
poder en el Caribe. Lafalta de recursos impidió
una presencia constante de las tropas españolas
en la península. Los indios, que recibían armas
de fuego por parte de los ingleses y holandeses,
protagonizaban hostigamientos, desórdenes y
alzamientos en contra de las autoridades y la 

población. A menudo la ciudad se veía en la
imperante necesidad de solicitar ayuda a
Maracaibo, Valledupar, Ocaña y Santa Marta
en vista de su situacón de inseguridad. No
obstante, Riohacha significaba para la corona
española un punto estratégico en sus ambiciones
de hegemonizar el poder en el norte del Virreinato
de la Nueva Granada.

Se han dejado de lado algunos aspectos que han
jugado un papel importante en la historia de la
ciudad. Uno de ellos el el contrabando. Su
tratamiento indudablemente requeriría un espacio
aparte para tratarlo aunque sea medianamente.
De igual forma se ha obviado el funcionamiento
de prácticas y representaciones culturales en la
ciudad, entre otras cosas porque es una tarea
que está aún por hacerse. Sin embargo se ha
presentado un panorama de la ciudad como un
espacio de frontera militar que propugnaba por
un sometimiento y hegemonía de zonas que
estaban bajo la influencia de intrusos extranjeros
(contrabandistas y piratas) y de una población
indígena rebelde.

ss Al respecto puede verse aCelestino Araúz Monfante, El
conirabandi holandés en el Caribe durante la primera mitad
del siglo XVlll. (Biblioteca de la Academia Nacional de la
Historia : Caracs, 1984) 2 tomos.


