
ANTONIA SANTOS PLATA. GENEALOGÍA Y BIOGRAFÍA, Biblioteca de His
toria Nacional, volumen CX, 261 páginas, Ed. Kelly, Bogotá, 1969, 

Su autor Horacio Rodríguez Plata se propone "señalar docu
mentadamente la importancia de las guerrillas patriotas de la Pro
vincia del Socorro en !a resistencia contra la reconquista española 
y en el éxito de la Campaña Libertadora de 1819". 

Los dos primeros capítulos de la obra los dedica el historiador 
Rodríguez Plata a revelar la genealogía de la familia Plata, cuyos 
orígenes conocidos se remontan al año de 1480. El autor ubica la 
calidad social de la familia Plata "gentes principales e hidalgas" 
y hace hincapié en el hecho de que muchos de sus miembros to
maron parte activa en la lucha contra España. 

El capítulo III es la reconstrucción un tanto novelada del am
biente social y cultural en el cual transcurrió la infancia y juventud 
de Antonia Santos. En este ambiente, según Rodríguez Plata, se 
haría patente el descontento de los moradores del "Hatillo" (finca 
de los padres de la heroína) por las medidas injustas y vejatorias 
del gobierno virreinal. Descontento que al ser inculcado a la joven 
se tradujo más tarde en su inconformidad y rebeldía. 

Los capítulos IV a VIII ofrecen mayor interés en cuanto po
nen de manifiesto la importancia de las guerrillas formadas en la 
Provincia del Socorro, una de las cuales, la de Coromoro, tuvo por 
centro de operaciones la hacienda de "El Hatillo" de la familia 
Santos, y como principalísima animadora a Antonia Santos. El au
tor, publica diversos documentos suscritos por jefes realistas como 
José María Barreiro, Pablo Morillo, Francisco Jiménez, Lucas Gon
zález, que permiten valorar la importancia de las guerrillas en la 
lucha emancipadora y lograr una visión más completa sobre los 
años de la "pacificación". 

En los primeros días de julio de 1819 fue hecha prisionera 
Antonia Santos y condenada a la última pena. La sentencia se 
cumplió el 28 del mismo mes, es decir con pocos días de diferencia 
con el que señalaría la derrota definitiva de los españoles, pero 
su obra no quedaría perdida. Un gran contingente de guerrilleros 
se sumó al ejército libertador, hecho que permite llegar a Rodrí
guez Plata a la conclusión de que la gesta de la independencia 
habría tomado otro rumbo sin la lucha tenaz y de los habitantes 
de la Provincia del Socorro. I. P. 
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GUILLERMO HERNÁNDEZ DE ALBA, Epistolario de Rufino José Cuervo con 
Luis María Lleras y otros amigos y familiares, Instituto Caro y Cuervo, 
Bogotá, 1969, 398 páginas. 

De ía correspondencia entre don Luis María Lleras y don Ru
fino José Cuervo surgen bases para el estudio del estado de la 
cultura en el país, en las décadas del 60 al 80. De ella se desprende 
la amplitud de los conocimientos que poseían los hombres cultos 
y a la vez el reducido número de personas que dominaban la cultura 
de su tiempo. Fenómeno que se refleja en los vínculos, no solo de 
amistad personal, sino de intercambio de conocimientos entre un 
matemático y un filólogo. 

En cuanto a las costumbres que revela la correspondencia, 
denota la sencillez y profundidad de los sentimientos de familia y 
amistades y al propio tiempo muestran el provincialismo que do
minaba en Colombia, la limitada órbita de relaciones y preocupa
ciones sociales. 

Dejan las cartas de don Luis María Lleras, prototipo de maes
tro en el más profundo contenido de la palabra, formado en ia 
época en que la educación de la élite alcanzó alto nivel, ía visión 
del contenido de la educación y de las posibilidades y metas de 
la enseñanza. Muestran la característica que aún perdura de la 
improvisación de los maestros y de la necesidad en que se veían de 
abarcar todos los campos de la enseñanza, en una sociedad que 
pugnaba por adaptar la revolución industrial de Europa y de los 
Estados Unidos, al atraso de Colombia. Muestra también, hombre 
de ideas progresistas con sentimientos de profundo respeto hacia 
la mujer, pero dentro de una consideración de inferioridad en el 
campo social, 

El desarrollo precario de la técnica y los obstáculos políticos 
que se oponían a la mejor utilización de los recursos, aparecen en 
la polémica en que se ve envuelto el señor Lleras, en defensa de 
los proyectos de ferrocarriles y las fecundas actividades del señor 
Cisneros, combatido por sus adversarios políticos, así como las vici
situdes de las obras públicas dependientes de las inversiones de un 
Estado sumido en ía mayor miseria. I. P. 

J. LEÓN HELGUERA y ROBERT H. DAVIS, Archivo epistolar del General Mos
quera. Correspondencia con el General Ramón Espina. 1835-1866, Bogotá, 1966, 
487 páginas. 

El primer volumen de la publicación del Archivo del General 
Tomás Cipriano de Mosquera, planeada en varios volúmenes, está 
dedicado a la correspondencia con el General Ramón Espina. De 
acuerdo con el anuncio hecho por los compiladores en la introduc
ción, vendrán luego once volúmenes que incluirán la corresponden
cia epistolar de Mosquera con importantes personalidades colom
bianas del siglo XIX, como Florentino González, Mariano Ospina 

— 208 — 



Rodríguez, Manuel Murillo Toro, Manuel Ancízar, Pedro Alcántara 
Herrán y otros. La correspondencia con el General Espina compren
de el período transcurrido entre 1835 y 1866, dividido en cinco 
cortos períodos, facilitando así la referencia a las distintas admi
nistraciones políticas y a los acontecimientos y personalidades de 
la época. 

La obra, editada como parte de la Biblioteca de Historia 
Nacional, vol. CVIII, bajo los auspicios de la Academia Colombiana 
de Historia, contiene, además del epistolario, una introducción ge
neral, un sucinto estudio de la personalidad del General Mosquera 
escrito por el profesor Helguera y un boceto biográfico del General 
Ramón Espina de Robert H. Davis. Cada una de las cinco épocas 
en que se ha dividido el epistolario está acompañado de numerosas 
y eruditas notas de gran utilidad para la comprensión de los acon
tecimientos y personalidades del mencionado período histórico. El 
libro tiene también un extenso índice analítico de autores, perso
nalidades y lugares geográficos. J. J. 

GERMÁN COLMENARES, MARGARITA DE MELÓ y DIEGO FAJARDO, Fuen
tes para la historia del trabajo en Colombia, Bogotá, 1968, 527 páginas. 

El propósito de la obra es presentar muestras documentales 
sobre el régimen de trabajo indígena durante la época colonial 
de Colombia, particularmente durante los siglos XVI y XVII, pues 
los documentos referentes al siglo XVIII tienen una representación 
relativamente escasa. La materia se ha dividido en cinco grandes 
sectores, a saber, transportes, minería, agricultura, salinas y obra
jes y trabajo doméstico. De estos sectores del trabajo los más 
ampliamente representados en la compilación, debido sin duda a su 
mayor importancia en la economía de la época, son la minería y 
la agricultura. Los documentos, tomados del Archivo Histórico 
Nacional de Bogotá, se refieren en forma dominante a las provin
cias de la parte oriental del Reino, es decir, a los actuales territo
rios de Cundinamarca, Santander y Boyacá. Se cierra la obra con 
un amplio y útil Índice analítico de lugares, personas y conceptos 
de la economía y las instituciones. Eí libro forma parte de las 
ediciones de la Universidad de los Andes. J. J. 

SEGUNDO BERNAL VILLA, Guía bibliográfica de Colombia de interés para el 
antropólogo, Bogotá, 1970, 782 páginas. 

Contiene cerca de 8.000 fichas bibliográficas sobre antropo
logía, arqueología, lingüística, historia y geografía de Colombia, 
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incluyendo autores nacionales y extranjeros. Siguiendo la división 
de las regiones naturales del país hecha por el geógrafo español 
profesor Pablo Vila, la bibliografía suministra las obras indispen
sables para cada una de !as 25 subregiones en las cinco ciencias men
cionadas (antropología, arqueología, lingüística, historia y geogra
fía). La Guía bibliográfica de Colombia está dividida en dos gran
des secciones: Bibliografía general de Colombia y Bibliografía de 
las distintas regiones naturales en particular. Incluye diagramas 
regionales y un índice alfabético de autores'. Dentro de la biblio
grafía de los grandes grupos de ciencias, se incluye un número 
considerable de títulos de obras de disciplinas auxiliares para la in
vestigación en ciencias sociales y de la cultura, por ejemplo, geo
física, botánica, folclore, etnografía, etnología, etc. La Guía biblio
gráfica de Colombia, editada bajo los auspicios del Departamento 
de Antropología de la Universidad de los Andes, será una obra de 
indispensable consulta para investigadores y estudiosos de la reali
dad social e histórica de Colombia. J. J. 

HORACIO RODRÍGUEZ PLATA, La inmigración alemana al Estado Soberano 
de Santander en el siglo XIX. Repercusiones socioeconómicas de un proceso 
de transcuUuración, Bogotá, 1968, 273 páginas. 

El historiador y profesor de la Universidad Nacional, Horacio 
Rodríguez Plata, hace en esta obra el estudio de la inmigración 
alemana en la segunda mitad del siglo XIX al Estado Soberano 
de Santander. Describe los diferentes intentos de colonización he
chos por subditos alemanes, analiza las empresas comerciales que 
intentaron en el campo de la quina, el tabaco, la cerveza y el 
comercio en general, y relaciona las actividades financieras con 
los acontecimientos de la época y la vida social en varias ciudades 
de ese sector del país. 

La obra se detiene en el estudio de la misión pedagógica ale
mana llegada al país en 1870 y las realizaciones y personalidad de 
algunos inmigrantes, en particular a Leo Von Langerbek explora
dor, colonizador, hombre de empresa. El libro contiene abundante 
información económica sobre la región santandereana y referencias 
a enlaces matrimoniales y otros procesos de contacto social entre 
inmigrantes y nacionales. El volumen está ilustrado con fotografías 
de varias poblaciones y termina con una colección de documentos 
de gran utilidad para el estudio del fenómeno mismo de la inmi
gración alemana, de los conflictos que se produjeron en algunas 
ocasiones y de las reclamaciones diplomáticas a que dichos con
flictos dieron lugar. J. J. 
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FELIPE OSORIO RACINES, Decretos de! General Santander 1819-1831, Bogo
tá, 1969, 217 páginas. 

Editada por la Dirección de Extensión Cultural de la Univer
sidad Nacional de Colombia, esta compilación contiene los decretos 
dictados por el General Santander, en su calidad de Vicepresidente 
de Colombia, en el período comprendido entre 1819 y 1821, es decir, 
entre los meses posteriores a la batalla de Boyacá y la reunión del 
Congreso de Cúcuta. Las disposiciones legales contenidas en este 
volumen vienen a llenar un vacío importante en la historia legis
lativa de Colombia, ya que ellas no habían sido incluidas en la 
Codificación Nacional de 1924, ni en las obras documentales de aquel 
período como el Epistolario del Libertador, el Archivo Santander 
o las Cartas y Mensajes del Vicepresidente editadas por Cortázar. 

La compilación incluye 139 disposiciones legales, la mayor par
te inéditas, sobre los más variados temas políticos, jurídicos y 
administrativos: reglamentos militares, disposiciones sobre suel
dos de funcionarios públicos, impuestos, policía, educación, comer
cio de importación y exportación, pago de salarios, protocolos y 
ceremonias, sanciones sobre manifestación de opiniones impías y 
heréticas, administración de bienes de emigrados, etc. La obra sig
nifica una valiosa aportación para la historia de los primeros años 
de la República. Como sus editores lo dicen, aquí se encuentran las 
primeras bases jurídicas sobre que se levantó el nuevo Estado. La 
obra termina con un bien elaborado índice de asuntos y de perso
nas, lo que hace su consulta rápida y fácil. J. J. 

ANDRÉS SORIANO LLERAS, Itinerario de la Comisión Corográfica, Bogotá, Uni
versidad Nacional de Colombia, 1868. 

Desde el punto de vista científico y cultural, la Comisión Co-
rográfica fue en el siglo pasado lo que la expedición de Mutis en 
el siglo XVIII: el más cumplido esfuerzo por el conocimiento de 
nuestro territorio y de sus recursos humanos y naturales. Organi
zada y dirigida por el Coronel Agustín Codazzi, por contrato con 
el Gobierno del General Hilario López, la Comisión Corográfica 
recorrió las diversas regiones de nuestro país entre los años de 
1850 y 1859 con el fin de levantar las cartas de los Estados Fede
rales y describir sus características. El "Itinerario de la Comisión 
Corográfica", de Andrés Soriano Lleras, obra publicada por la Di
rección de Divulgación Cultural de la Universidad Nacional de Co
lombia, narra la iniciación de aquella importante empresa cientí
fica y hace un recuento de las rutas seguidas en los diferentes 
viajes y de los resultados obtenidos. Confiere interés al libro de 
reproducción de cartas íntimas del Coronel Codazzi sobre el desarro
llo de sus trabajos, inéditas hasta ahora. J. O. M. 
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FRANCISCO SILVESTRE, Descripción del Keino de Santa Fe de Bogotá, Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, 1968. 

La figura del autor de la Descripción del Reino de Santa Fe 
coincide bastante bien con la imagen de un típico funcionario es
pañol del siglo XVIII. Nacido en la metrópoli, vino a América casi 
en la adolescencia y en el Nuevo Reino desempeñó una multitud 
de cargos oficiales del más diverso estilo. En 1789, cuando había 
sido gobernador de Antioquia en dos ocasiones y secretario del 
virreinato, escribió esta relación que publica la Universidad Nacio
nal. La Descripción es probablemente el documento de la época que 
ofrece una visión más general de la situación del virreinato, y 
su valor reside más en la riqueza de la información presentada que 
en cualidades literarias o profundidad de análisis. Aunque el autor, 
buen representante de la ilustración española, propone soluciones 
a los problemas centrales del virreinato y señala las reformas ad
ministrativas y económicas que son necesarias, las consideraciones 
de esta clase resultan opacas cuando se las compara con las de 
Pedro Fermín de Vargas y Antonio Nariño. Entre Silvestre y éstos 
existe la misma diferencia que hay entre el administrador preocu
pado por la eficacia y el rendimiento y los ideólogos a punto de rom
per con la tradición colonial. Así y todo, la Descripción es una fuen
te de primera clase para el conocimiento de la administración, la 
economía y la sociedad coloniales, y a pesar de que había sido pu
blicada anteriormente por el Gobierno Nacional, no ha sido explo
rada en forma satisfactoria por los historiadores colombianos. La 
detallada reproducción del censo de 1778, los comentarios sobre la 
evolución del mestizaje y la disminución de población indígena, las 
listas de producción agrícola y minera de todas las provincias del 
virreinato, son algunos de los materiales que merecen ser sometidos 
a elaboración por parte de los historiadores. 

El texto que publica ¡a Universidad, aunque sigue la edición 
hecha en 1882 por los Anales de Instrucción Pública, incluye algu
nas mejoras de importancia, especialmente en lo relativo a cifras de 
población, que han sido corregidas de acuerdo con la edición hecha 
en Panamá en 1927. Por eso, aunque no se t rata de una edición 
crítica, puede usarse con mayor confianza que las anteriores im
presiones hechas en el país. J. O. M. 

MANUEL LUCENA SALMORAL, Presidentes de capa y espada, 1638-1654, vol. 3, 
tomo 2 de la Historia extensa de Colombia, Bogotá, Editorial Leraer, 1967. 

El autor de este libro había publicado antes el tomo corres
pondiente al período 1609-1628. Tres presidencias son discutidas 
aquí: la de Santo Girón, la de Martín de Saavedra y la de Juan 
Fernández de Córdoba. En cada una se analizan, en secciones sepa
radas, los asuntos "político-militares", "socioeconómicos" y "reli-
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gioso-culturales". En general, los temas tratados con mayor deteni
miento son los relativos a la historia político-militar, pues a la evo
lución de la economía y a la historia religiosa le fueron asignados, 
otros volúmenes dentro del plan de la Historia extensa. Sin embar
go, es mucha la información que introduce el autor sobre temas 
sociales y económicos, como encomiendas, tasación de tributos, pro
ducción minera, problemas monetarios, etc. Pero esta información 
carece de una organización cuidadosa y está presentada en forma 
casual, subordinada a las necesidades de ordenación de los apartes 
sobre la vida política. En estos últimos, que forman el eje del 
volumen, se advierte también la presentación de una buena canti
dad de información nueva, proveniente de investigaciones en fuen
tes no utilizadas hasta ahora, pero en la que hay demasiado material 
anecdótico y trivial. J. O. M. 

SERGIO ELIAS ORTIZ, Presidentes de capa y espada, 1654-1719, val. 3 tomo 4, 
de la Historia extensa de Colombia, Bogotá, Editorial Lerner, 1966. 

Este tomo continúa el relato de los acontecimientos principales 
del Nuevo Reino que hace Lucena en el libro comentado arriba. 
Como en este último caso, se trata de un libro de historia tradi
cional, lleno de importante información y basado en una documen
tación amplia, pero sin que la exposición se rija por conceptos 
sólidos ni la selección de ia información refleje un criterio firme 
sobre la importancia relativa de los acontecimientos. El libro, esen
cialmente de historia político-administrativa, incluye también datos 
sobre la vida económica y, en forma mucho más detenida, sobre 
la historia eclesiástica. El autor ofrece un estudio sobre la evolu
ción de la Presidencia del Nuevo Reino desde Dionisio Pérez de 
Manrique hasta don Antonio de la Pedrosa, quien llegó en 1718 
a establecer el virreinato. La época, en conjunto, es caracterizada 
como un período de estancamiento, en el que ocurrieron muy pocas 
cosas importantes, y que fue motivado principalmente por la mala 
selección que la corona española hizo de los gobernantes, el pro
vincialismo y la correlativa falta de unidad de la administración 
y la falta de un pían de mejoramiento del Nuevo Reino. Fuera de 
un posible recobramiento demográfico y de la extensión del mesti
zaje que no son comentados en el libro, éste incluye alguna infor
mación sobre el desarrollo de la ganadería en el Alto Magdalena, 
la extensión de la producción azucarera en el Valle y un crecimien
to de la industria minera "en forma nunca antes vista", todo lo 
cual, de ser cierto, impondría fuertes limitaciones a la consideración 
de la época como una de estancamiento. Por otra parte, sería ne
cesario atender más a las circunstancias internacionales para ex
plicar la parálisis señalada, pues como se sabe éste fue un período 
de depresió_n que afectó prácticamente a toda Europa y a las co
lonias españolas en su conjunto. Por lo demás, vale la pena destacar 
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el estilo, agradable y sencillo, en que está escrita esta obra, 
¡o que compensa en algo la insatisfacción que su contenido 
provoca. J. O. M. 

JOHN D. MARTZ, Colombia, un estudio de política contemporánea, Bogotá, Uni
versidad Nacional, 1969, 454 páginas. 

El autor, profesor de ciencias políticas en una universidad de 
los Estados Unidos, ofrece en esta obra un recuento bastante de
tallado de los acontecimientos políticos de mayor importancia del 
período 1946-1962. El libro utiliza en general documentación de 
prensa y algunos informes oficíales, a los que da usualmente más 
fe de ¡a que merecen, pero constituye, por la seguridad con la que 
se maneja la información, una guía habituaímente segura dentro 
del complejo laberinto de la política colombiana reciente. El punto 
de vista del autor refleja las esperanzas de los liberales norteame
ricanos en el progreso democrático del país dentro del acuerdo 
bipartidista vigente. J. O. M. 

LUIS EDUARDO NIETO ARTETA, Ensayos sobre economía colombiana, Mede-
llín, Editorial La Oveja Negra, 1969, 108 páginas. 

Este volumen incluye dos artículos del conocido ensayista. El 
primero estudia los efectos del comercio exterior colombiano du
rante la segunda guerra mundial sobre el desarrollo industrial del 
país. El segundo reproduce un trabajo ya publicado sobre el papel 
del café y de la economía cafetera en la formación de la sociedad 
colombiana. Este artículo es sugestivo y ofrece interesantes hipó
tesis de conjunto, que caracterizan la sociedad antioqueña de finales 
del siglo XIX, los efectos del café sobre la unificación económica 
y política del país, el establecimiento de formas institucionales es
tables de actividad política y la eventual industrialización de Co
lombia. Sin embargo, resulta evidente el carácter apresurado de 
muchas de las generalizaciones ofrecidas y la ausencia de funda
mentos empíricos de otras, así como el optimismo ingenuo con el 
que el autor veía las perspectivas de la economía cafetera a fines 
de la primera mitad de este siglo. J. O. M. 

LUIS EDUARDO NIETO ARTETA, Economía y cultura en la historia de Colom
bia, Medellín, Editorial La Oveja Negra, 1970, 2 volúmenes, 504 páginas. 

Con esta obra, publicada originalmente en 1941, pretendió el 
autor "contribuir a la definición de una nueva interpretación de 
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los hechos de la historia de Colombia". Aceptado hoy como un 
clásico de la historiografía colombiana, el libro deja ver claramen
te sus virtudes y sus limitaciones. Basado en la lectura de una 
fuente muy importante para la historia económica del siglo XIX, 
las memorias de los ministros de hacienda, el autor puede ofrecer 
un amplio conjunto de informaciones sobre aspectos centrales de 
la vida económica nacional durante el siglo pasado, como el tabaco, 
el añil, la quina, el algodón, la evolución del comercio exterior y 
el enfrentamiento de políticas proteccionistas y librecambistas. El 
esquema interpretativo, de vaga orientación marxista, orienta al 
autor en la formulación de problemas pertinentes y en el esbozo 
de respuestas e interpretaciones interesantes, pero se impone tam
bién en forma demasiado apresurada a una documentación que no 
siempre ha sido analizada con el cuidado requerido. En todo caso, 
a pesar de su esquematismo, el análisis de Nieto Arteta de la in
corporación de la economía colombiana en el mercado mundial del 
siglo XIX, del enfrentamiento liberal a los elementos coloniales de 
la sociedad y la organización económica y del sentido de la "rege
neración" de fines de siglo, ofrece al menos un punto de partida para 
estudios más detallados y de concepción más rigurosa. J. O. M. 

ALVARO LÓPEZ TORO, Migración y cambio social en Antíoquia en el siglo XIX, 
Bogotá, Universidad de los Andes, 1970, 101 páginas. 

Un análisis riguroso e imaginativo del proceso de colonización 
antioqueño, en el que se someten a crítica los trabajos de Parsons, 
Hagen y otros investigadores. López Toro insiste en la importancia 
de la minería colonial, en el papel desempeñado por el sector de 
comerciantes para recaudar el oro producido en Antioquia y en la 
relativa flexibilidad de !a sociedad antioqueña, basada en la exis
tencia de actividades alternativas a la sujeción servil en la agricul
tura. El autor utiliza además modelos teóricos de desarrollo eco
nómico para interpretar la información existente. Aunque el libro 
no utiliza fuentes primarias, el uso atento de la literatura secun
daria permite al autor hacer una hipótesis de conjunto que debe 
considerarse válida. J. O. M. 

GERMÁN COLMENARES, Historia económica y social de la Provincia de Tunja, 
Bogotá, Universidad de los Andes, 1970, Multilith. 

Se trata de una importante contribución al conocimiento de la 
sociedad colonial, basada casi exclusivamente en documentación del 
Archivo Histórico Nacional de Bogotá. Colmenares hace una eva-
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luación de los informes consignados en las diversas visitas hechas 
a la región de Tunja entre 1551 y 1755 y t rata de establecer 
cifras de población indígena para la zona: según él el número de 
indios habría pasado de 196.800 en 1551 a 24.892 en 1755. Fuera del 
esfuerzo por establecer la demografía histórica de la Provincia de 
Tunja, el autor realiza un esbozo bastante informativo de la evolu
ción económica y social de la región, analiza la formación y deca
dencia de la encomienda, la formación de resguardos y su crisis a 
finales del siglo XVIII, etc. Los apéndices ofrecen listas de enco
miendas, población encomendada, movimientos de población, agre
gaciones de pueblos, listas de encomenderos, etc. J. O. M. 

GERMÁN COLMENARES, Encomienda y población en la Provincia de Pamplona, 
1549-1560, Bogotá, Universidad de los Andes, 1969, 113 páginas. Multüitn. 

Un estudio basado en documentación original (principalmente 
visitas realizadas entre 1549 y 1657) de las relaciones entre espa
ñoles e indios en ¡a Provincia de Pamplona. Un capítulo inicial 
ofrece la lista de encomiendas y analiza la evolución de la institu
ción hasta que pierde su importancia a comienzos del siglo XVII. 
Además hace el autor un estudio de la población indígena de la 
zona, que, junto con el otro trabajo de Colmenares sobre Tunja y 
el de Darío Fajardo sobre la Provincia de Vélez, demuestra en 
forma muy convincente la desastrosa catástrofe demográfica indí
gena a la llegada de los españoles. Finalmente se hace una descrip
ción de las actividades económicas —mineras y agrícolas— de es
pañoles e indios en la provincia estudiada. J. O. M. 

DARÍO FAJARDO M., El régimen de la encomienda en la Provincia de Vélez. Po
blación indígena y economía, Bogotá, Universidad de los Andes, 1969, 99 pá
ginas. Multilith. 

El estudio de la encomienda en Vélez que emprende Fajardo 
se refiere al período 1560-1643, y se basa en una lectura exhaustiva 
del Fondo de Visitas de Santander del Archivo Histórico Nacional 
de Bogotá y en la rápida revisión de otros fondos pertinentes. La 
introducción ofrece una caracterización del sentido de la encomien
da dentro del contexto general de la colonización española; capítulos 
posteriores se refieren a la población indígena y al proceso de con
quista. El núcleo del trabajo está constituido por el análisis de la 
encomienda, de la evolución de la población indígena, de las formas 
de tributo y de las actividades económicas realizadas en el marco 
de la encomienda. Varios cuadros y apéndices documentales ilustran 
la exposición. J. O. M. 
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