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Resumen 

A mediados del siglo XVIII surgieron en España las «tertulias patrióticas», organizadas al inicio por 
Francisco Javier María de Munibe, conde de Peñaflorida, que luego pasó a llamarse Real Sociedad 
Bascongada o Sociedad Económica. Eran reuniones que fueron formadas por grandes 
personalidades, quienes trataban temas relacionados a las ciencias, la academia, la filosofía y la 
cultura. A finales de ese siglo se formaron Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, en las 
principales capitales españolas, como Sevilla, Madrid, Valencia, Zaragoza, incluido el territorio de 
América.  

Guatemala no fue la excepción y, gracias a las reuniones llevadas a cabo por personalidades del 
ámbito político, económico y sector ilustrado en Guatemala, los cuales estaban representados por 
personalidades relacionadas con los fundadores de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País, lograron llevar a la práctica ideas de la Ilustración, gracias a la participación de individuos que, 
por una u otra razón, fueron entretejiendo una red socio-comercial, influenciada por lazos 
familiares, ideas políticas y relaciones de amistad. La red comercial de la compañía “Viniegra y 
Cambronero” formó una estructura socio-comercial en el país, no tan extensa ni influyente como la 
red comercial de Aycinena, pero sí tuvo relación socio-comercial con personajes que formaron parte 
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de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Guatemala, que ofreció ventana de 
oportunidad en el comercio y las relaciones de poder político y nexos sociales. 

Palabras clave: Sociedad Económica; Guatemala; Andalucía; red social; red familiar; albaceas; 
testamento; comercio; Siglo XVIII. 

Abstract 

In the middle of the 18th century, "patriotic gatherings" arose in Spain, organized at the beginning 
by Francisco Javier María de Munibe, Count of Peñaflorida, which later became known as the Real 
Sociedad Bascongada or Sociedad Económica, as the meetings were later called. which were formed 
by great personalities, who dealt with issues related to science, academia, philosophy and culture. 
At the end of that century, Royal Economic Societies of Friends were formed in the main Spanish 
capitals, such as Seville, Madrid, Valencia, Zaragoza, including the territory of America. 

Guatemala was no exception and, thanks to the meetings held by personalities from the political, 
economic and enlightened sectors in Guatemala, they managed to put Enlightenment ideas into 
practice, thanks to the participation of individuals who, for one reason or another, they were 
weaving a socio-commercial network, influenced by family ties, political ideas and friendship 
relations. The commercial network of the company "Viniegra y Cambronero" formed a socio-
commercial structure in the country, not as extensive or influential as the commercial network of 
Aycinena, but they did have socio-commercial relations with people who were part of the Royal 
Economic Society of Friends of the Country of Guatemala that offered a window of opportunity in 
trade and political power relations and social ties. 

Key words: Economic Society; Guatemala; Andalusia; social network; family network; executor; will; 
commerce; 18th Century. 
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1 Introducción 
En 2021 se cumplieron 200 años de la firma 
del Acta de Independencia de Guatemala, 
documento que puede ser consultado en el 
Archivo General de Centroamérica y donde se 
pueden observar las firmas de importantes 
personajes que, durante el siglo XIX, fueron 
parte de la élite social, económica y política, 
tanto del país como de Centroamérica, 
abarcando territorios como El Salvador y 
Honduras. Las firmas de personajes como 
Mariano Larrave, Mariano de Beltranena, el 
Marqués de Aycinena, Miguel Larraynaga, 
José Valdés, entre otros, se pueden ver en el 
documento como testigos de una coyuntura 
histórica y como constancia de formar parte 
de una élite que se creó en Guatemala, 
durante el siglo XIX, gracias a los lazos 
comerciales y familiares que surgieron en el 
siglo XVIII, influyentes en las estructuras 
sociales, tan importantes para comprender 
esa organización social y las “relaciones entre 
actores y cultura” (Imízcoz, 2004: 116), que 
generó una  red socio-económica y política, 
producto de la Carrera de Guatemala, donde 
se crearon “conjunto de núcleos hilvanados e 
interdependientes” (González, 2020:15).  

Es importante destacar que esta es una 
primera aproximación histórica sobre la red 
comercial de Viniegra-Cambronero, la cual 
consideramos fue interdependiente de la ya 
existente red comercial de Aycinena, la cual 
tenía un mayor núcleo, por los nexos entre 
varios personajes ilustrados, que extendieron 
el proyecto de la Real Sociedad Bascongada en 
el país, además del Consulado del Comercio. 
Esto nos lleva a realizarnos las siguientes 
interrogantes ¿la red Cambronero Viniegra 
era periférica y abarcaba algunos territorios 
no controlados por los Aycinena? ¿Se 
benefició de las relaciones políticas y sociales 
surgidas al pertenecer a la Real Sociedad 
Económica? ¿Fue más rentable centrarse en el 

transporte de mercancías que en la 
producción de las mismas como el añil? En el 
artículo identificamos que la Real Sociedad 
Económica sirvió no solo para afianzar nexos 
económicos, sociales y familiares entre los 
grandes mercaderes del país, sino que abrió la 
puerta para que surgieran otras redes sociales 
interdependientes, porque necesitaban, tanto 
Viniegra como Cambronero, de las élites 
sociales ya establecidas en el territorio. Pero 
algunos personajes de estas élites también los 
necesitaron a ellos para obtener algunos 
beneficios, ya sea económicos o políticos. En 
próximas investigaciones profundizaremos 
más sobre esta red comercial y los personajes 
que se relacionan, tanto en el ámbito 
económico, como el cultural y político de 
Guatemala. 

Para esta investigación abordamos estudios 
sobre estos personajes y sus familias, una red 
de poder constituida por relaciones 
comerciales y familiares que surgieron en la 
primera mitad del siglo XVIII y que se 
consolidaron cuando formaron parte de 
instituciones coloniales, como el 
Ayuntamiento y Consulado de Guatemala. 
Podemos listar algunos artículos y libros sobre 
las élites de poder en Guatemala, como 
Núcleos de poder local y relaciones familiares 
en la ciudad de Guatemala a finales del siglo 
XVIII (Palma Murga: 1986), Guatemala: linaje 
y racismo (Casaús Arzú: 2018) y El núcleo de la 
élite colonial de Santiago de Guatemala: Un 
bloque cohesivo (Casasola: 2003); todos ellos 
nos ilustran sobre redes familiares y núcleos 
de poder económico y político en Guatemala. 

También existen investigaciones sobre poder 
económico y social a través del comercio, 
como Élites en transición en Guatemala de 
1776 a 1839 a partir del Comercio e Industria 
(Dirección General de Investigaciones: 2000), 
Las élites de Nueva Guatemala 1770-1821. 
Rivalidades y poder colonial (Sánchez: 1996), 
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Una comunidad de comerciantes: navarros y 
vascos en Cádiz. Segunda mitad del Siglo XVIII 
(Martínez del Cerro González: 2006) y 
Comercio franco y mercaderes en la Carrera de 
Guatemala. 1740-1822 (González Galeotti: 
2020). Tomamos en cuenta otras 
investigaciones que abarcan estructuras 
políticas y redes de poder, como Burocracia, 
sociedad y relaciones de poder en la Audiencia 
de Guatemala, siglos XVI-XVIII (Santos Pérez: 
2001), El Consulado colonial de Guatemala: 
fuentes para su historia (Bertrad: 2002) y El 
poder en la Nueva Guatemala: la disputa 
sobre los alcaldes de barrio, 1761-1821 (Dym: 
2010). 

Estas fuentes bibliográficas reflejan las luchas 
de poder que han existido en Guatemala, la 
primera enfocada en el monopolio del cultivo 
del añil por comerciantes de la ciudad de 
Guatemala, la segunda basada en la 
endogamia y redes familiares, así como los 
conflictos políticos entre la Audiencia de 
Guatemala y el Cabildo o Ayuntamiento, 
donde la obtención de un cargo público 
significaba adquirir un poder político dentro 
de la élite social. Un cargo público dentro de 
una institución colonial era, en el siglo XVIII, 
sinónimo de poder político, si a ello se agrega 
que ser parte de la élite comercial era tener 
poder económico, surgía, entonces, un 
sentimiento de pertenencia que se 
consolidaba mediante la participación en 
reuniones socio-culturales. Varios de estos 
personajes de la élite guatemalteca fueron 
partícipes de que se creara una Sociedad 
Económica como la que fue ideada por 
Campomanes en Madrid en 1775 y similares 
en América, como la de La Habana, Lima y 
Quito (Luque 1962: 12). Sobre esta sociedad 
podemos consultar, además, Apuntes para 
una monografía de la Sociedad Económica de 
                                                                                 

 

1 Joseph Domas. “Presidente Guatemala sobre 
establecer Sociedad Económica. 1795. Sociedad 
Económica para el Reino de Guatemala”. Archivo 
General de Indias (AGI), Estado,48, N.7. En los 
impresos se denomina como Real Sociedad 
Económica de Amantes de la Patria de Guatemala. 
Es conocida, de acuerdo al proyecto de la Sociedad 

Amigos del País (Reyes: 1964) e Historia de la 
Sociedad Económica de Amigos del País (Rubio 
Sánchez: 1981). 

Para poder construir historia global, es 
necesario, como indica Imízcoz (2004: 119), 
citando el trabajo de Giovanni Levi, realizar el 
estudio de los nombres de los individuos, 
como hilo conductor de esa historia que va 
surgiendo de acuerdo a las actividades que 
realiza cada uno de ellos. Así, revisando los 
impresos que la Sociedad Económica1 hizo a 
través de la imprenta de Beteta o la de 
Alvarado, encontramos información sobre dos 
personajes que han pasado inadvertidos en la 
historia de Guatemala, Luis Cambronero 
Antón y Leandro José Viniegra, españoles que 
radicaron en Guatemala y Cádiz, 
respectivamente, y que formaron una red 
socio-comercial poco conocida a finales del 
siglo XVIII. Luis Cambronero, natural de Soria, 
fue vecino de la ciudad de Guatemala y del 
comercio de dicho territorio y Leandro 
Viniegra, natural de Villa Pedroso, fue vecino 
de Cádiz y del comercio de la misma, además, 
fueron socios de la Sociedad Económica, 
durante el lustro que funcionó a finales del 
siglo XVIII, registrados en el Catálogo de 
Individuos de 1799 y cada uno tuvo una 
relación socio-comercial con otros individuos 
de dicha sociedad, como se demostrará en 
esta investigación.  

A lo largo del presente trabajo presentaremos 
una primera aproximación a la formación y 
estructura de las redes sociales en torno a 
estos individuos, así como la utilización que 
hicieron de la Sociedad Económica para sus 
objetivos sociales y económicos. 

 

Económica Matritense, como Sociedad Económica 
de Amigos de Guatemala. En adelante se hará 
referencia a ella como Sociedad Económica. Este 
documento trata sobre la solicitud de aprobación 
para establecer dicha sociedad. 
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2 Un riojano y un castellanoleonés 
en la Sociedad Económica de 
Amigos de Guatemala 

Las primeras reuniones de Sociedades 
Económicas surgieron en Europa a mediados 
del siglo XVIII, siendo la primera en Zurich y en 
San Petersburgo, 1747 y 1761, 
respectivamente (Luque, 1962: 12). En España 
se crearon con el propósito de difundir las 
ideas propias de la ilustración, así como los 
conocimientos en la rama de las ciencias y la 
tecnología; las cuales generaban los 
tertulianos que se reunían con el conde de 
Peñaflorida en la ciudad de Vergara. 
Conocidos como los «Caballeritos de 
Azcoitia», la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País fue la primera Sociedad 
Económica que se creó por parte de estos 
tertulianos en la llamada «Junta Académica». 
Se extendió en todas las provincias de España 
y ciudades de América gracias a la iniciativa de 
Pedro Rodríguez de Campomanes, quien 
expuso este proyecto en «Discurso sobre el 
fomento de la industria popular» (1774) y 
«Discurso sobre la educación popular y su 
fomento» (1775), instituyéndose en Madrid la 
primera de ellas, la Real Sociedad Económica 
Matritense (1775) y extendiéndose a otras 
provincias de España y, por consiguiente, a 
América. 

Pero, además, se trataba de instituciones que 
fomentaban y dinamizaban la creación de 
estrechos vínculos sociales entre sus 
miembros. Buena muestra de ello es como los 
socios de la Bascongada inculcaban estas 
dinámicas entre sus vástagos: 

“Los hijos de estas familias no sólo eran parientes 
entre sí en diversos grados y se socializaban 
naturalmente en estos círculos. El reglamento de 
los alumnos de la Bascongada, en 1765, estimulaba 
la interconexión entre ellos, así como con los 
cuadros de la Sociedad. Al ser admitidos debían 
escribir a todos los demás alumnos para 
presentarse y luego tenían que escribir al menos 
dos veces al año a los alumnos de su Nación. 
Asimismo, debían escribir a las señoras de los 
cargos de la Sociedad y a sus maridos en cualquier 
ocasión de enhorabuena (Pascuas, nombramientos 
a cargos…), así como a las novias de cualquier socio 
y, si residían en el mismo lugar que estas señoras, 
debían hacer los cumplidos en persona, ser muy 
asiduos en visitarlas y asistirlas siempre que las 
encontrasen en los paseos y parajes públicos.” 
(Imizcoz, 2017: 200). 

La Sociedad Económica de Amigos del país de 
Guatemala surgió a finales del siglo XVIII como 
un Cuerpo de Socios que participaban en el 
desarrollo económico del país, influidos por 
las ideas propias de la Ilustración y los 
conocimientos científicos, con el objetivo de 
promover la industria, la agricultura, las artes 
y oficios. En su fundación tuvieron un 
importante papel los inmigrantes vascos, 
vinculados con fundadores de la Real Sociedad 
Bascongada, quienes a su vez estaban en 
puestos administrativos o militares durante el 
reinado de Felipe V (Imízcoz, 2017: 192) y 
llegaron a América gracias a esos nexos 
familiares, embarcándose en las fragatas o 
buques, como acompañantes de ellos y, 
cuando llegaron a México, Guatemala u otros 
países americanos, se incorporaron en los 
negocios familiares.  

Las ideas de la ilustración quedaron reflejadas 
en cada uno de los proyectos que se crearon 
en la Real Sociedad Económica, enfocados en 
la ciencia, la tecnología, la industria y la 
agricultura, así como el comercio, punto de 
encuentro entre los socios de la élite 
guatemalteca y los comerciantes José Viniegra 
y Luis Cambronero. Estos socios aparecen en 
el Catálogo de Individuos que componen la 
Real Sociedad Económica de Amantes de la 
Patria de Guatemala, documento que se 
adjuntó en el impreso de la Quinta Junta 
Pública celebrada en 1798 (Real Sociedad 
1799: 31) y que da una relación de los socios 
que componían la Sociedad Económica de 
Guatemala, fundada en 1795 y suprimida, 
abruptamente, en 1800, aunque volvió a 
retomar actividades en 1810 y 1829 (Reyes 
Monroy 1964: 12). 

La Real Sociedad de Amantes de la Patria de 
Guatemala de 1795, de acuerdo a su Estatuto, 
estuvo conformada por: “...Socios Honorarios, 
Asistentes, Correspondientes, Natos y de 
Mérito” (Real Sociedad 1796: 1), agregándose 
más tipos de socios en años posteriores, como 
puede verse en el Catálogo de Individuos de 
1799, como los Socios por el Cabildo Secular, 
por el Cabildo Eclesiástico, por el Real 
Consulado y por los Conventos; indicando 
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también los nombres de las personas y sus 
cargos. La importancia de identificar los 
nombres de cada uno de los individuos que 
participaban como socios, permite 
comprender las interacciones personales 
dentro de su red social (Imízcoz, 2004: 123). 
Así, en este catálogo encontramos a Luis 
Cambronero, sin tener algún registro sobre su 
cargo público, sin identificar profesión o lugar 
de residencia, solo está identificado como 
Socio Asistente, que, según el Estatuto de la 
Real Sociedad, eran los que “hayan de 
concurrir frecuentemente a las juntas” (Real 
Sociedad 1796: 2). Como se verá más 
adelante, Cambronero era vecino de 
Guatemala durante el surgimiento de la 
Sociedad y su participación en esta fue activa. 
Respecto a Leandro José Viniegra, está 
registrado como comerciante de Cádiz, 
identificado como Socio Correspondiente, 
aquellos que “por residir fuera de la Ciudad o 
por no poder asistir, se alisten solo para 
contribuir a los fines de la Sociedad, 
evacuando las comisiones que por esta se les 
den” (Real Sociedad 1796: 2). La presencia de 
este gaditano, nacido en La Rioja, junto con 
Cambronero, reflejará una red socio-
comercial y política de gaditanos, ya sea por 
naturaleza o vecindad, que pertenecieron a la 
Sociedad Económica, desde su fundación en 
1795, hasta su clausura por Real Ordenanza en 
1799, confirmado por Real Decreto en 1800 
(Luque 1962: 57).  

Esta red estuvo compuesta de militares, 
comerciantes, clero, hacendados e 
intelectuales, que fueron Socios 
Correspondientes de la Sociedad Económica 
(Luque 1962: 56), o bien Socios Asistentes. Las 
relaciones entre los personajes de esta red 
cumplían funciones de albaceas 
testamentarios, nexos entre comerciantes 
residentes en Cádiz y Guatemala, deudores, 
casas de comercio y maestres de fragatas, a 
cargo de productos que llevaban de 
                                                                                 

 

2 Real Cédula de Erección del Consulado de Guatemala. 
San Lorenzo. 11 de diciembre de 1793. (Madrid: 
Oficina de Benito Cano, 1793). 

Guatemala a España, como zurrones de añil. 
Muchos de los personajes que hoy 
nombraremos fueron comerciantes y vecinos 
en la ciudad de Guatemala o de Cádiz, pero 
naturales de ciudades del norte de España 
como Villa Pedroso, Soria, Segura, Villalón de 
Campos, Asturias, Navarra, Viña de Saldaña, 
etc.  

En la primera mitad del siglo XVIII se creó y 
posteriormente se consolidó una red socio 
comercial y familiar generada por el 
comerciante Juan Fermín de Aycinena, a 
través de sus matrimonios, que consolidó 
redes sociales en Nicaragua y Guatemala, 
generando alianzas con personas importantes 
del sector agrícola, el comercio y cargos 
públicos. Además, su descendencia siguió 
manejando el control y poder de dichos 
sectores, al continuar los matrimonios con las 
mismas familias, con una fuerte tendencia a la 
endogamia entre primos hermanos (Casaús 
2018: p. 69). 

Viniegra y Cambronero, comerciantes de 
Cádiz y Guatemala, tuvieron una relación 
socio comercial que puede ser considerada 
periférica respecto a otros individuos que 
gozaron de mayor peso político y económico, 
pero consideramos que su estudio resulta 
importante si queremos mejorar nuestro 
conocimiento respecto a los mecanismos de 
relación y ascenso social comunes en 
Guatemala en aquella época. Este tipo de 
comerciantes ejercieron un papel importante 
dentro de la estructura política que permitió 
la existencia de una institución colonial como 
lo fue el Consulado de Guatemala, creado en 
17932 y una asociación que influyó en el 
monopolio del comercio en ciudad de 
Guatemala, como lo fue la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Guatemala. 
Muchos de estos comerciantes guatemaltecos 
exportaban a Cádiz algunos productos como 
zurrones, sobornales, granadillas, cacao, añil, 
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además de real en plata acuñada, en oro, plata 
labrada y planchas de cobre (Gazeta 1798: 
200). De Cádiz se importaba a Guatemala 
productos como: chamelote, rompecoche, 
cristal minero, chalonas, platillas royales, 
pipas de aguardiente de caña, algodón, 
pañuelos pintados, muselina, bretañas 
angostas y arroz (Gazeta 1798: 300) y las 
relaciones comerciales entre estos 
comerciantes y Viniegra y Cambronero se 
desarrollaron centradas en el transporte y 
distribución de mercancías, dado que ninguno 
de ellos fue hacendados o productores.  

3 Relaciones testamentarias: 
albaceas, amigos y acreedores 

Siguiendo el ejemplo de análisis de redes que 
estableció Imízcoz en su trabajo de 
investigación sobre «Redes sociales y 
correspondencia epistolar» (2011:22)   
realizaremos un análisis de redes a través de 
los testamentos y documentos notariales de 
estos personajes: Cambronero y Viniegra. 
Iniciaremos con Leandro José Viniegra, por 
conocimiento de su testamento de 18293, en 
el que refleja las relaciones comerciales que 
tenía con Guatemala desde 1794 y que nos 
llevará a conocer las relaciones de amistad 
con algunas personas que eran comerciantes 
residentes en Cádiz o Guatemala y sus nexos 
con otros personajes que fueron importantes 
para la Real Sociedad Económica.  

Leandro José Viniegra Ramos nació en Villa 
Pedroso, Obispado de Calahorra, en 17684, 
hijo de Salvador Viniegra y de María Gertrudis 
Ramos Rubio. No se tiene, por el momento, 
constancia de sus actividades comerciales 
antes de 1794 y puede ser posible que haya 
vivido en Villa Pedroso durante dicho tiempo, 
dado que los registros de navíos y comercios 

                                                                                 

 

3 Archivo Histórico Provincial de Cádiz (AHPC), 
Protocolo 0468, ff. 472-475, poder para testar de 
Leandro José Viniegra Ramos, 1829. 

4 En el testamento y poder para testar no se registra 
fecha de nacimiento o edad de Viniegra. En 
Geneanet se encuentra la ficha de Viniegra, 

sólo hacen referencia a la ciudad de Cádiz a 
partir de 1794. Tuvo dos matrimonios, ambos 
en la ciudad de Cádiz, donde residió hasta su 
muerte en 1829. El primero fue el 12 de julio 
de 1796 con Josefa Fernández de León, quien 
falleció el 2 de noviembre de 1801. Con 
Fernández tuvo varios hijos, que “murieron en 
su infancia algunos, y solo dos le 
sobrevivieron”, que fueron: José María y 
Antonia de Viniegra Fernández de León, 
fallecida esta el 15 de julio de 1822 a la edad 
de 22 años. El segundo fue con María 
Gertrudis Orozco y Herrera, el 6 de febrero de 
1805, con quien tuvo también varios hijos, 
pero, en 1829, solo vivían tres, María de los 
Dolores, Manuel Vicente y Juan Bautista de 
Viniegra y Orozco, todos menores de 25 años.  

En 1794 viajó a tierra firme, estando soltero, 
donde inició una serie de relaciones 
comerciales, algunas de las cuales se 
convirtieron en relaciones de amistad y otras 
fueron importantes para fortalecer su red de 
comercio, la que se reforzó a partir de 1799 y 
consolidó en las primeras décadas del siglo 
XIX. De acuerdo a su testamento de 1793, se 
“aprestaba a viajar con registro” al puerto de 
Honduras, en la fragata «Nuestra Señora de la 
Soledad», llevando a bordo “una porción de 
caudales a su cargo y consignación”5. En este 
testamento nombró como albacea a su 
madre, Gertrudis Ramos y a Miguel 
Cambronero “su estrecho amigo” y, para el 
reino de Guatemala, a Luis Cambronero, del 
comercio de ese lugar. Los hermanos 
Cambronero, nacidos en Soria, fueron muy 
importantes para la red comercial en 
Guatemala y Cádiz, gracias a las relaciones 
sociales y comerciales que los dos personajes 
entretejieron, cada uno en su lugar de 
residencia; Miguel en Cádiz y Luis en 
Guatemala. Más adelante veremos como la 

datando su nacimiento en 1768. Vista el 30 de junio 
de 2021 en: 
«https://gw.geneanet.org/alfredalva?n=viniegra&o
c=&p=leandro+jose.»  

5 AHPC, Protocolo 1692, ff. 473-477, testamento de 
Leandro José Viniegra Ramos, 1793.  



 
  
 

 

Bajo Guadalquivir y Mundos Atlánticos   https://doi.org/10.46661/bajoguadalquivirmundosatl.7665 

formación de la Sociedad Económica dio lugar 
a relaciones socio-comerciales entre 
Cambronero y personajes que formaron parte 
de la Sociedad Económica de Amigos del País.  

Miguel Cambronero fue vecino y del comercio 
de Cádiz, aunque nació en la ciudad de Soria 
en 17546. Hijo de José Cambronero y de 
Antonia Antón, naturales de Soria y Noviercas, 
respectivamente7. No hay datos del 
nacimiento de Luis Cambronero, pero 
sospechamos que también fue oriundo de 
Soria. En el testamento que otorgó Miguel en 
1799, nombró como uno de sus albaceas a 
Leandro José Viniegra, confirmando la 
relación de amistad mutua entre estos dos 
comerciantes, vecinos del comercio y de la 
ciudad de Cádiz. También nombró como 
albaceas a Buenaventura de Santo Domingo y 
a Francisco Fernández de Castro, comerciante 
de libros8. Entre los aspectos que se observan 
en su testamento, está la creación de una 
Compañía con su hermano, Luis Cambronero, 
llamada «Cambronero Hermanos», fundada 
en 1783, que por entonces se había 
instaurado por nueve años, a través de un 
convenio simple “por duplicado”9. Luis fue 
vecino del comercio y de la ciudad de 
Guatemala, de quien se tiene registro de 
comercio a partir de 1783, cuando, como 
socio de la Compañía, realizaba viajes para 
llevar productos de Guatemala a Cádiz y 
viceversa.  

La red Viniegra–Cambronero y su relación con 
la Sociedad Económica fue iniciada por Luis 
Cambronero, quien aparece en el listado de 
personas que firmaron, el 28 de febrero de 

                                                                                 

 

6 En el testamento de 1777 señala que tenía 23 años.   

7 AHPC, Protocolo 2588, ff. 297-304, testamento de 
Miguel Cambronero Antón, 1799.   

8 AGI. Consejos, 5555, exp. 85, 1789-1790.  

9  AHPC, Protocolo 2588, ff. 299v, testamento de 
Miguel Cambronero Antón, 1799, 

10 AGI. Estado, 48, N. 7(d), Sujetos que concurren al 
establecimiento de una Sociedad Económica del 

1795, el proyecto presentado por el 
presidente de la Audiencia de Guatemala, 
Joseph Domas del Valle, sobre la creación de 
una Sociedad Económica10. En dicho año, ya 
Luis Cambronero era conocido en los círculos 
comerciales y políticos, tanto por haber sido 
regidor del Ayuntamiento de Guatemala, en 
1791 (Belaubre 2004: 36), así como por su 
relación de parentesco con dos personajes 
importantes del ámbito político 
guatemalteco: Francisco Ignacio Chamorro 
Sotomayor y Villavicencio y Antonio López 
Peñalver y Alcalá. Entenderemos la red social-
económica de Cambronero y Viniegra, al 
identificar las actividades que llevaban a cabo 
(alcalde, el primero y comerciantes de 
mercancías ambos), los territorios donde se 
asentaron (El Salvador, Guatemala, Cádiz) y 
los nexos familiares (Imízcoz, 2008: 118), que 
en el caso de Cambronero, propiciaron las 
relaciones comerciales entre los individuos de 
la Real Sociedad, del Consulado de Guatemala 
y de la Carrera de Guatemala.   

Estos dos personajes fueron abuelo y padre, 
respectivamente, de Ana María Juliana del 
Santísimo Sacramento López Peñalver, esposa 
de Luis Cambronero, con quien contrajo 
nupcias el 9 de diciembre de 179011. Es 
importante destacar que ya era conocido 
Cambronero en El Salvador, de donde era su 
esposa, por el comercio que realizaba entre 
Cádiz y dicha ciudad. Como se señaló con 
anterioridad, no tenemos referencias de la 
fecha de residencia de Luis Cambronero en 
Guatemala, pero debió ser anterior a 1789, 
pues en un poder que le otorgó a Gregorio 

Reino de Guatemala. Luis Cambronero es 
identificado como Alcalde de barrio en 1795.  

11 Archivo Histórico del Arzobispado de Guatemala 
(AHAG), Archivo de la parroquia de Nuestra Señora 
de Candelaria (APNSC), Sección Sacramental, 
Bautismos, libro 4., 1779-1781, f. 258, bautismo de 
Ana María Peñalver y AHAG, Archivo de la parroquia 
de Nuestra Señora de Candelaria, Sección 
Sacramental, Matrimonios, libro 2, 1757-1790, f. 
401v, Matrimonio entre Luis Cambronero y Ana 
Peñalver. 



 
  
 

 

Bajo Guadalquivir y Mundos Atlánticos   https://doi.org/10.46661/bajoguadalquivirmundosatl.7665 

Castrisionis, vecino de El Salvador12, consta 
que es “vecino y del comercio de esta ciudad”, 
refiriéndose a Guatemala, y le da poder a él 
para que cobre todas las cantidades que le 
deben en El Salvador. Este dato es importante 
porque demuestra que como la trayectoria de 
Luis inició en El Salvador y, después, 
aprovechó su matrimonio y los contactos 
sociales de la familia de su esposa, para 
expandirla a Guatemala.   

Así, Cambronero establece en la sociedad 
guatemalteca del siglo XVIII, toda la tipología 
de vínculos sociales que Imízcoz (2004, 130) 
sintetizó como protípicos del Antiguo 
Régimen: como el familiar (matrimonio), 
adquisición de la vecindad (residencia en el 
territorio de El Salvador y luego en el de 
Guatemala), el de ingreso a un gremio 
(comerciante), comunidad religiosa (práctica 
del catolicismo y el conocer personajes de ese 
ámbito, como Redondo). Es posible que el 
ascenso de Luis Cambronero a la vida política 
de Guatemala, siendo natural de Soria, se 
deba a este matrimonio, dado que los 
Chamorro Sotomayor pertenecían a la élite de 
la sociedad guatemalteca. Francisco 
Chamorro, natural de Sevilla13, fue 
comerciante, alcalde provincial y regidor 
perpetuo de la ciudad de San Miguel y coronel 
de los Reales Ejércitos. (Cadenas 1980: 207). 
Su hija, Ana María Chamorro y Molina14 se 
casó con Antonio Peñalver y Alcalá, quien fue 
comerciante y alcalde mayor de Sonsonate y 
Secretario del Despacho de Estado del Rey15. 
La relación de Luis Cambronero con la élite 
                                                                                 

 

12 Archivo General de Centro América (AGCA), 
Protocolo de Miguel González, A-1-20, legajo 930, 
1789-1790, f. 32v, otorgado el 7 de marzo de 1789. 

13 AHAG, APNSC, Sección Sacramental, Defunciones, 
libro 2, 1751-1814, f. 163r. 

14 AHAG, APNSC, Sección Sacramental, Defunciones, 
libro 2, 1751-1814, f. 139v. 

15 AGCA, A1.20, legajo 2209, expediente 15777, 1772-
1779 y AGI, Ultramar, 150, N. 19, Antonio López 
Peñalver, Méritos, 1796. También se encuentran 
datos como alcalde de Sonsonate en AGI. Estado, 
18, N. 34, 1796.  

guatemalteca se vio muy favorecida por él 
círculo social en el que se relacionó Francisco 
Chamorro, a través del contacto con los 
siguientes personajes: el obispo de Nicaragua 
y su benefactor, Francisco Dionisio 
Villavicencio16, así como la segunda esposa de 
Chamorro, Manuela Cepeda González de 
Batres y del hermano de esta, Ignacio Cepeda 
González de Batres, que a su vez fue yerno de 
Cambronero al casarse con la hija de este, 
María Isabel de Molina. Luis Cambronero, a 
través de su matrimonio con Ana Peñalver, 
hija Antonio López Peñalver, creó lazos socio-
comerciales con otras familias de abolengo, 
con quienes tuvo parentesco político, como 
los Batres y Álvarez de Toledo, Nájera, 
Chamorro, Molina y Barrundia17 (Diario de 
Centro América 1934: 5), a través del envío de 
mercancías a España, en los buques de 
Viniegra, siendo el responsable de ello 
Cambronero. En Cádiz gestionaba las 
mercancías su hermano, Miguel Cambronero.  

Durante el primer lustro que funcionó la 
Sociedad Económica, Luis Cambronero, 
además de firmante, tuvo parte de la 
Comisión del ramo de Agricultura, en 1798 y 
fue socio y diputado de la escuela de hilados 
en el mismo año (Real Sociedad 1799: 8). Para 
1795 ya era conocido en la sociedad 
guatemalteca como vecino, comerciante y 
alcalde, por lo que su incorporación como 
socio de la Sociedad Económica estrechó sus 
relaciones con algunas personalidades que 
participaban en la misma. Ser comerciante no 
le abriría las puertas de la élite guatemalteca, 

16 AGI, CONTRATACIÓN, 5478, N.1, R. 27, Dionisio de 
Villavicencio. 1730. En este expediente figura el 
nombre de las personas que le acompañaron en el 
viaje, siendo uno de ellos Francisco Ignacio 
Chamorro, quien pasó a Nicaragua como criado del 
obispo, a la edad de once años.  

17 AHAG, Archivo de la parroquia de San Sebastián 
(APSS), Sección Sacramental, Bautismos ordinarios, 
Libro 22, 1785-1793, f. 51. José Francisco Barrundia 
y Cepeda fue padrino de bautizo de su hijo, el 20 de 
mayo de 1792.  Francisco fue hijo de Martín 
Barrundia.  
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debía tener un puesto político y eso solo 
podría haberlo conseguido gracias a los 
círculos familiares de su esposa. Ser parte de 
la Real Sociedad Económica significaría que 
era parte de la élite política, económica y 
social, pues de acuerdo a su estatuto: 

“Podrá ser admitido por Socio todo ciudadano 
honrado, decente, de buena conducta, eclesiástico o 
secular, mayor de veinte años, que pueda ser útil por 
sus luces, conocimientos o facultades”  

(Real Sociedad 1796: 3). 

Además, la Compañía «Cambronero y 
Hermanos», junto con Leandro José Viniegra, 
mantuvieron una relación socio-comercial y 
política con otro de los personajes 
importantes de la Sociedad Económica, este 
es el clérigo Antonio García Redondo, quien, 
en 1794, confió a Miguel Cambronero 8 
zurrones de añil para que fueran vendidos en 
el mercado de Cádiz. Ese producto fue 
registrado a bordo de la fragata la «Soledad», 
alias “La Resolución”, con el maestre Leandro 
José de Viniegra. (Belaubre 2004: 36)18. No fue 
casualidad que enviará con Viniegra y 
Cambronero ese producto, sino por relación 
social o política que tenía con uno de los 
hermanos Cambronero: Luis. Respecto al 
canónigo Antonio García Redondo, natural de 
Villalón de Campos,  diócesis de León, llegó a 
Guatemala en 1779, junto al arzobispo 
Cayetano Francos y Monroy19. Su relación 
política con Luis Cambronero, regidor del 
ayuntamiento de Guatemala en 1791, fue 
debida a que necesitaba su apoyo para 
obtener un cargo eclesiástico más importante 
                                                                                 

 

18 Belaubre cita la fuente primaria: AGCA A1.20 Legajo 
2493. Exp. 1975, f. 10.   

19 AGI, Contratación, 5524, N. 4, R. 23, 1779, Cayetano 
Francos y Monroy. p. 23.  

20 AHAH. APSS, Sección Sacramental, Bautismos de 
españoles, Libro 11, 1780-1812 y Libro. 22, 1785-
1792.  En ambos puede encontrarse la firma de 
Redondo como cura de dicha parroquia.  

21 En el informe consta que se le solicitó al alcalde de 
Suchitepéquez, José Rosi y Rubi, un catastro de 
cacaotales.  

22 AHPC, Protocolo 3843, f. 281-284. 

del que tenía en momento tenía, deseaba ser 
cura de San Sebastián (Belaubre, 2004: 34)20, 
y Luis lo podía apoyar por su cargo en el 
Ayuntamiento. Redondo tuvo una mayor 
participación en la Sociedad Económica, ya 
que también aparece en el listado de personas 
que firmaron el 28 de febrero de 1795 el 
proyecto de creación de una sociedad 
económica, además que, en 1796, fue 
benefactor en la Real Sociedad Económica, 
por dar dinero para la compra de siete tornos 
para hilado. (Real Sociedad 1796: 8). También 
elaboró una Memoria sobre el cacao en 1798 
(Real Sociedad 1799: 5)21. Ese mismo año fue 
vocal del ramo de agricultura. En 1799 fue 
Socio por el Cabildo Eclesiástico, según el 
Catálogo de Individuos (Real Sociedad 1799: 
31).  

Miguel Cambronero había hecho testamento 
el 11 de diciembre 177722, cuando se 
aprestaba a viajar al puerto de Santo Tomás 
de Castilla, como maestre de la fragata «La 
Soledad», alias La Gaditana. En ese 
testamento nombró como albacea a la 
Compañía Miguel Izquierdo e hijos, si fallecía 
en el mar, y a Martín Serra y a Joseph Piñol23, 
si esto ocurría en Provincia de Guatemala. 
Respecto a Joseph Piñol, es posible que se 
refiriera a José Piñol y Sala, catalán, que 
ingresó a Guatemala en 1752 como maestre 
de la fragata «Nuestra Señora del Pilar»24. 
Para el año de 1777, Piñol ya era parte del 
círculo social conformado por las familias 
Muñoz y Barba de Figueroa, Aycinena y 

23 Joseph Piñol fue uno de los «poderosos 
comerciantes» que, junto a Cayetano Pavón, fueron 
influencia política, económica y social en 
Guatemala. (Casaús Arzú 2018: 54). En el 
documento se refiere a él a que en 1760 
«comerciaba con esclavos a cambio de añil». Como 
comerciante y ganadero tuvo relaciones 
comerciales en Cádiz, por eso su relación con 
Cambronero, quien iniciaba en la carrera a las 
Indias, pudo esta relación ayudar a que Cambronero 
tuviera más contacto con otros comerciantes 
guatemaltecos.  

24 AGI, Contratación,1595, Registro de ida a Honduras, 
1751-1752.   
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Pavón25. Piñol no tuvo una relación directa 
con la Real Sociedad. Respecto a la Compañía 
de Miguel Izquierdo e hijos, radicada en Cádiz, 
fue un actor importante de la red comercial 
entre Guatemala y dicha ciudad26. Ese mismo 
año Cambronero también se obligó a pagar el 
préstamo que le realizó dicha compañía para 
el viaje a Honduras27. Además, esta compañía 
le otorgó poder a Miguel Cambronero, el 11 
de diciembre “para poder cobrar judicial o 
extrajudicialmente a cualesquiera personas, 
de sus bienes”28,  en América. En ese mismo 
documento, la Compañía también otorgó 
poder a Martín Barrundia, quien viajaría al 
siguiente año, 1778, hacia el puerto de 
Honduras, para que pudiera cobrar en su 
nombre. Como podemos observar, la relación 
comercial de la compañía «Cambronero 
Hermanos» proporcionaba oportunidades 
comerciales a otras compañías en territorio 
español, por eso se entretejió una relación de 
varios personajes, entre ellos Barrundia, con 
la red Viniegra-Cambronero y la Sociedad 
Económica, como explicamos a continuación. 

Martín Antonio Barrundia Imparraguirre, 
natural de Segura, Guipúzcoa29, viajó hacia el 
puerto de Honduras como maestre de la 
fragata «Santo Domingo», en 177830. 
Además de comerciante (Martínez del Cerro 
2006: 476), fue regidor perpetuo del 
Ayuntamiento y miembro del Real Consulado 
de Guatemala, en 1796. Perteneció al círculo 
social de las grandes familias de abolengo de 
la ciudad de Guatemala. Se casó con Teresa 
Cepeda Chamorro, hija de Ignacio Cepeda 

                                                                                 

 

25 Piñol se casó con María Manuela Muñoz. Sus hijos 
se casaron con personas que provenían también de 
familias acaudaladas y poderosas. Por ejemplo, 
Micaela Piñol y Muñoz se casó con Fermín de 
Aycinena, Tadeo Piñol y Muñoz se casó con María 
Bernarda de Aycinena y Nájera. Las dos familias, 
Aycinena y Piñol y Muñoz se consolidaron 
económicamente. Ver (Casaús 2018: 67), (DIGI 
2000: 46) y (Palma Murga 1986: 295).  

26 En los protocolos de 1783 a 1784 encontramos 
varios poderes otorgados a la Compañía Miguel 
Izquierdo para que pueda, en Cádiz, cobrar a favor 
de los otorgantes. (AGCA, A-1.20, legajo 921, 

González Batres y nieta de Francisco 
Chamorro (Palma Murga 1986: 264), entrando 
a formar parte de la élite guatemalteca de los 
González Batres, Chamorro, Álvarez de Toledo 
y Arrivillaga. Respecto a la Sociedad 
Económica, Barrundia formó parte en el 
listado de personas que firmaron, el 28 de 
febrero de 1795, para que se creara la 
sociedad y fue socio en ese mismo año, 
además, fue el promotor para que viajara a 
Guatemala Domingo Ponce, maestro de 
hilados y tejidos en España. (Real Sociedad 
1796: 4).  

Como indicamos con anterioridad, en esta 
primera aproximación sobre esta red socio-
comercial, no tuvo el peso de la red comercial 
que ejerció Aycinena y otros personajes de la 
élite guatemalteca, dado que Viniegra y 
Cambronero no fueron hacendados ni 
productores. Su red socio-comercial se 
extendió en el transporte de mercancías, en 
los comercios con varios personajes de la élite 
salvadoreña y, posteriormente, guatemalteca, 
donde Luis pudo tener una alianza política con 
personajes que pertenecían al Consulado de 
Guatemala y a la Real Sociedad Económica, 
como el mismo Aycinena y su círculo familiar 
y social: los Beltranena, Molina, Batres y Piñol. 
Además, Viniegra también participó en esta 
Sociedad, como socio no activo, pero sí 
representativo en el ámbito comercial, a 
través de la propiedad que tenía de buques y 
fragatas, la cual se extendió mayormente en el 
siglo XIX, como se ve en las relaciones de su 
testamento de 1829. 

Protocolo de Miguel González. f. 106, poder 
otorgado por la viuda de Fernando Palomo y f. 214, 
poder otorgado por Domingo Pozo En los 
protocolos de Miguel José González). 

27  AHPC. Protocolo 3843, ff. 271-272.  

28 AHPC, Protocolo 3843, f. 285-286.. 

29 Real Academia de la Historia. 
«https://dbe.rah.es/biografias/115680/martin-de-
barrundia-iparraguirre» 

30 AGI, Contratación,1610, Registros de Honduras, 
1778-1779. 
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4  Pleitos, acreedores y productos: 
las cuentas de un maestre de 
fragata. 

Continuando con la red comercial Viniegra-
Cambronero, existe un pleito entre Tomás 
Juan de Arriete, vecino del comercio y de la 
ciudad de Cádiz, contra Miguel Cambronero, 
maestre de la fragata «La Gaditana», 
propiedad de Arriete31. En este pleito, se hace 
referencia a las cuentas de la maestría de la 
fragata «La Gaditana», de la Compañía Bilbao 
y Arriete, de la que era maestre Cambronero. 
Se trata del incumplimiento en la entrega de 
los documentos sobre la relación de cuentas 
que se perdieron cuando naufragó la fragata 
«La Pastora». De acuerdo con los autos que se 
presentan en dicho pleito, se pueden extraer 
las relaciones comerciales existentes entre 
dicha Compañía y personajes guatemaltecos, 
algunos de ellos socios de la Sociedad 
Económica, como veremos a continuación. 

Iniciaremos con Luis Ángel de Toledo, quien 
aparece como deudor en la partida número 
79, por noventa y cuatro octavos reales, 
“quien no la ha pagado por ser procedida de 
un cajoncito embarcado en guía de su 
equipaje de que no hizo conocimiento y dice no 
quiere pagar”, así indica Luis Cambronero, 
como apoderado de Miguel Cambronero, en 
la liquidación de cuentas de fecha de 1784.  
Luis Ángel de Toledo, embarcó hacia 
Honduras como cargador en la fragata «La 
Gaditana», siendo maestre Miguel 
Cambronero, en 177732. En 1799 tuvo el cargo 
de Vista de la Real Aduana en el mismo año en 
                                                                                 

 

31 AGI, Consejos, 20224, exp. 4, 1786-1788, f. 1.  

32 AGI, Arribadas, 421, f. 243, Licencia de pasajeros. El 
registro se hizo el 4 de diciembre de 1777. También 
se puede consultar sobre este personaje en AGI. 
Contratación, 5523, N. 3, R. 36, Luis Ángel de Toledo 
y Gutiérrez, 1777.   

33  AGI, Estado, 48. N.7(d). Sujetos que concurren al 
establecimiento de una Sociedad Económica del 
Reino de Guatemala. 

34 Se le conoce también con el nombre de Brabantes, 
un tipo de tela procedente de los Países Bajos.  

que figuraba como socio asistente en al 
Catálogo de Individuos de la Sociedad 
Económica, además de aparecer en el listado 
de firmantes que deseaban la creación de la 
Sociedad Económica, en 1795, año en que 
ejercía el cargo de Teniente de Milicias33.  

Los documentos relativos a las cuentas de 
1785 y 1786 iban en la fragata «La Pastora», 
que naufragó en Cayos, regresando de la 
Habana. En el pleito, se adjuntó copia de las 
cuentas referidas en las que se menciona los 
siguientes personajes: Peinado, Martín, 
Valdés y Gomara. En los autos presentados 
contra Cambronero, no solo son nombrados 
con relación al producto que les 
transportaban en la fragata, sino que durante 
el pleito se les menciona como “… ávidos y 
reputados en buen concepto, conocidos del 
comercio de Guatemala”34. Un importante 
dato que arroja el pleito entre Arriete y 
Cambronero, es que los tres comerciantes de 
Guatemala recibieron mercancía consistente 
en bramantes crudos35 (Ewa Stala 2014: 99). 
Vamos a establecer la relación entre estos 
personajes importantes para el comercio, con 
la red Viniegra-Cambronero y con la Sociedad 
Económica.  

Empezaremos con Diego Peinado, quien 
posiblemente llegó a Guatemala en 1750. Se 
casó con María Micaela Pezonarte y Ceballos 
Villagutierrez36 y aunque no existió una 
relación con la Sociedad, sí la tuvo su hijo, José 
María Peinado y Pezonarte, quien fue socio en 
179737 (Real Sociedad 1798: 4) y socio por el 
Cabildo Secular en 1799, según el Catálogo de 

35 AGI, CONSEJOS, 20224, exp. 4. Tomás Arriete contra 
Miguel Cambronero. 1786. 

36 AHAG, Archivo parroquial El Sagrario (APS), Sección 
Sacramental, Bautismos ordinarios, Libro 15, 1780-
1821, f. 111v.  

37 Se hace referencia en la Tercera Junta que «hizo 
traer de Oaxaca semilla de gusanos de seda». La 
instaló en la casa del alumno Pasacasio Letona, 
quien debía distribuirla y, al no conseguirlo, la crió 
en su casa.  
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Individuos (Real Sociedad 1799: 31). Diego 
Peinado firmó el recibo que indicaba lo 
siguiente: 

“Recibí del señor Miguel Cambronero trescientos 
setenta y ocho pesos, cuatro y medio reales, que me 
entregó por el valor de un cajón arpillado con la 
marca, y número del margen, que vino a mi 
consignación en la Fragata la Gaditana. Y así mismo 
me pagó ciento once pesos, tres y medio reales, de 
cinco medias piezas de brabantes (bramantes) 

crudos…”38 

Otro de los comerciantes que hizo recibo fue 
Martín de Valdés, quien llegó a Guatemala en 
1774 o 1775 en la fragata «San Juan Bautista», 
como cargador39. Martín Valdés y Pérez de 
Corripio, natural de Toranzo, Asturias, y quien 
inició una ejecutoria de Hidalguía, ganada en 
1769 (Revista 1974: 371), aparece en el listado 
de los que firmaron para la creación de la 
sociedad y fue socio asistente en el año de 
1799, (Real Sociedad 1799: 31). Respecto al 
recibo entregado a Cambronero, hace 
referencia a: 
 

“treinta y ocho pesos y tres cuartillos reales importe 
de seis medias piezas de bramantes crudos; cuatro 
reales vara, con la marca del margen, que han 
faltado entregarme para el completo de lo que me 

vinieron en la fragata la Gaditana”40.  

También otorgó recibo otro personaje, 
Ambrosio de Gomara, quien llegó a 
Guatemala en 176841 en la fragata nombrada 
«Nuestra Señora de Guadalupe», que era de 
la Compañía de los Cinco Gremios Mayores de 
                                                                                 

 

38 AGI, Consejos, 20224, exp. 4, Copia de los autos 
ejecutivos seguidos por don Tomás Juan de Arriete 
contra don Miguel Cambronero sobre el cobro de 
1795. f. 21r.  

39 AGI. Arribadas, 421, f. 165, libro de registro de 
pasajeros, Martín Valdés. El registro del viaje es del 
30 de agosto de 1774, pero es posible que haya 
viajado ese año o, si hubo retrasos, en año 
posterior. 

40 AGI, Consejos, 20224, exp. 4, Copia de los autos 
ejecutivos seguidos por don Tomás Juan de Arriete 
contra don Miguel Cambronero sobre el cobro de 
1795, f. 21v. 

41  AGI Contratación, 5511A, N. 126, Expediente de 
información y licencia de pasajero a Indias de 
Ambrosio de Gomara. 

Madrid42 (Martínez Borrallo 2021: 32-83). 
Gomara fue accionista de la Compañía de 
navegación en el Río Motagua, en 1796, 
proyecto del Consulado, año en que fue 
consiliario del mismo. Respecto al recibo que 
dio a Cambronero, hace referencia sobre: 

“se me ha reconvenido sobre que se de nota de las 
averías y faltas que me satisfizo en las dos partidas 
de bramantes crudos que condujo la expresada 
fragata para mí, que fueron doscientas treinta y 
cuatro medias piezas, de las cuales me faltaron 
cuatro piezas, que con quince que salieron con avería 
de mar, componen diez y nueve medias piezas, por 
cuyo importe me satisfizo el expresado maestre. 
Trescientos cincuenta y nueve pesos, cinco reales, en 
veinte y seis de noviembre del año de mil setecientos 
setenta y nueve, y yo le entregué las quince media 
piezas de crudo averiadas”. 

Las relaciones que ponen de relieve estos 
documentos van más allá de lo meramente 
comercial. En el pleito observamos los recibos, 
que tanto necesitaba Miguel Cambronero y 
que firmaron estos tres personajes en el año 
de 1785, pero, en años posteriores, 
encontramos que existió una relación de estos 
mismos personajes con los Cambronero, 
especialmente Luis, en algunas reuniones con 
un propósito específico, como la Compañía de 
Navegación. Y es que ese es otro factor que 
relaciona a Gomara y a Valdés con los 
Cambronero y es su participación en el 
proyecto de la Junta General de Comercio, con 
el propósito de crear la Compañía de 
Navegación del Río Motagua, en el año de 
179643 (Correo Mercantil 1797: 296). 

42 Los Cinco Gremios Mayores de Madrid (gremios de 
comerciantes de joyería, lencería, pañería, sedería 
junto al de mercería, especería y droguería) 
iniciaron actividades conjuntas en 1679. Se 
denominan mayores al ser los mayores 
contribuyentes en la Real Hacienda de Madrid. Los 
apoderados  de cada uno de los gremios ponen de 
manifiesto esa acción conjunta en el momento de 
constitución de la Compañía general de comercio 
creada en 1763.  

43 Se acordó una Compañía por acciones para que el 
Real Consulado de la Provincia conozca el fomento 
de su comercio. Se llamó «Compañía General de 
Comerciantes y Hacendados Españoles del Reino 
para la navegación del Motagua». Proyecto creado 
por el Real Consulado de Guatemala. Este artículo 
continúa en el los numero 98 y 33 del 9 de diciembre 
de 1799 y 24 de abril de 1800, respectivamente. 
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Comprendemos entonces que entre estos 
personajes y los que posteriormente 
analizaremos como participantes de la 
erección de la Compañía de Navegación, se 
generó una dinámica de socialización dentro 
del concepto de sociabilidad (Chapman, 2015: 
5), dado que cada uno de los personajes se 
relacionaron entre sí por intereses propios 
(comercio), pero bajo un interés común, que, 
en este caso, fue la mejora de la red de 
transporte. El pleito que estamos analizando 
nos muestra esa socialización entre cada uno 
de los personajes nombrados en el mismo, 
mostrando una interacción social dentro de 
las asociaciones creadas como la familia, las 
parroquias, la profesión (2015: 11) y le 
agregamos organizaciones y gremios, como el 
Consulado y la Real Sociedad. Lo observamos 
en el nombramiento de apoderados y la 
suscripción de socios, entre los que destacan: 
Ambrosio de Gomara, Martín Valdés, Luis 
Cambronero, Gregorio Urruela y Blas 
Rodríguez Zea. Como vemos, Luis 
Cambronero, por ser alcalde de barrio, 
participó como socio de la Compañía de 
Navegación, extendiendo sus contactos y 
redes socio-comerciales, donde entabló 
relaciones con Urruela y Zea, quienes también 
participaron en la Sociedad Económica y 
también tuvieron relación comercial con 
Miguel Cambronero y con Viniegra, como 
notaremos a continuación.  

En 1794 Rodríguez Zea otorgó un poder 
general a favor de Miguel Cambronero44 para 
                                                                                 

 

Sobre este tema Belaubre cita el documento 
“Erección de la Compañía de Navegación del Río 
Motagua. Impresor Alejo Mariano Bracamonte. 
Guatemala, 1796. Puede consultarse en la 
Biblioteca Nacional de Guatemala. Colección 
Valenzuela. O puede visitarse la página de 
AFECH.«https://www.afehc-historia-
centroamericana.org». En esa Junta General de 
Comercio, como así se llama a la reunión para llevar 
a cabo la creación de la Compañía de Navegación, 
hay una relación sobre los informes que aportó el 
Ingeniero Antonio Porta y Costas, sobre el Río 
Motagua. Se puede acceder al mapa elaborado por 
Porta en AGI. MP, GUATEMALA, 270, Plano del Río 
Motagua, Costa de Omoa y Río de Honduras, 1792.                   

que este represente su persona en la ciudad 
de Cádiz o en cualquier otra ciudad de España, 
esto siete años después del pleito, por lo que, 
o esa relación comercial ya existía antes de 
1786, o se consolidó a partir del pleito de 
Arriete contra Cambronero. Respecto a si 
existió una relación con Viniegra, Blas 
Rodríguez Zea es señalado en el testamento 
de Viniegra como “crédito incobrable”, lo cual 
es  interesante, dado que en la investigación 
que se ha realizado sobre este personaje, 
consta que Zea45 fue comerciante de 
Guatemala y alcalde de barrio en 1795. 
También fue Consiliario del Real Consulado de 
Guatemala en 1798 (Gazeta 1798: 112). 
Formó parte de listado de personas que 
deseaban la creación de la Sociedad 
Económica y, junto a su hermano, Agustín 
Rodríguez Zea, fueron comisionados para que 
informaran sobre los medios para promover el 
lino y cáñamo en el Reino de Guatemala en 
1796 (Real Sociedad 1796: 13). Ambos fueron 
socios asistentes de la Sociedad Económica en 
1799, según el Catálogo (Real Sociedad 1799: 
31).  

Continuamos con otro socio suscriptor de la 
Compañía de Navegación del Motagua, 
Gregorio Urruela y Angulo. Natural de Retes, 
Álava, hermano de José Damián de Urruela y 
Angulo (Revista 1974: 370). Llegó a Guatemala 
en la fragata de «Juan Bautista», en 177446 y 
fue consiliario del Real Consulado en 1796. 
Existió una relación con Viniegra, dado que 
este lo demandó por tres mil pesos, en 1796. 

44 AGCA, A.1.20, legajo 763. f. 44v, otorgado el 20 de 
febrero de 1794.  

45 AHAG, APS, Sección sacramental, Bautismos de 
españoles, Libro. 6, 1772-1800, f. 70.  El 30 de 
diciembre de 1790 se registró el bautizo de su hija 
con Manuela Tormoye y fue padrino del bautizo el  
Bachiller Antonio García Redondo, cura de la 
parroquia de San Sebastián. 

46  AGI, Arribadas, 421, f. 165v, expediente de 
información y licencia de pasajero a indias de 
Gregorio de Urruela, registro del 30 de agosto de 
1774.  
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En el inventario solo aparece un registro de la 
existencia de una copia simple de testimonio 
de autos seguidos por Luis Cambronero, quien 
era apoderado de Viniegra, en 1794 y debía 
seguir con la demanda de este contra Urruela. 
Además, Urruela fue socio en 1796 y había 
apoyado para el fondo de la Sociedad 
Económica, una cantidad de 50 pesos con 
calidad de reintegro, pero al final lo hicieron 
como donación “a beneficio de los objetos de 
su instituto” (Real Sociedad 1796: 22). 

Por último, de acuerdo al pleito de Arriete 
contra Cambronero, se nombra a Fermín de 
Aycinena, a quien el maestre Cambronero 
indica en la cuenta que le entregó a Arriete, la 
entrega de cajones toscos. El comerciante 
Aycinena fue uno de los más importantes 
personajes de la élite comercial, política y 
social en Guatemala, consolidando su poder a 
través de la presencia en el sector político con 
cargos como alcalde del Ayuntamiento de 
Guatemala. Económicamente fue un 
potentado en el sector de la producción y 
comercio del añil, además de fundar el 
Consulado de Guatemala y ser parte de los 
fundadores de la Real Sociedad, al firmar para 
su creación.  

No debemos olvidar que el fin de la Sociedad 
Económica fue el desarrollo de varios ramos 
de la industria, las artes, pero, sobre todo, el 
comercio, por lo que los vínculos entre los 
socios individuos con el sector económico 
fueron trascendentales, porque permitió que 
los grandes comerciantes tuvieran el 
monopolio del sector añilero. 

5 Conclusiones  
La élite de poder económico, político y social 
que se consolidó en Guatemala en el siglo XIX, 
surgió gracias a los lazos comerciales y 
familiares de inmigrantes vascos que se 
asentaron en el país en el siglo XVIII, producto 
de la Carrera de Guatemala, transmitiendo las 

                                                                                 

 

47 Imízcoz identifica las tácticas de sociabilidad 
durante la “Europa de las Luces”, siendo éstas las 
tertulias donde se trataban temas sobre cultura, lo 

ideas de la ilustración y generando proyectos 
enfocados en la industria, las ciencias y la 
tecnología. Esto pudo llevarse a cabo a través 
de los nexos familiares, sociales y políticos que 
se generaron en las reuniones en tres 
instituciones muy importantes: El 
Ayuntamiento, El Consulado de Guatemala y 
la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Guatemala, siendo esta última donde 
Leandro Viniegra y Luis Cambronero se 
relacionaron con la élite económica ya 
establecida a mediados de la primera mitad de 
siglo XVIII por personajes como Aycinena y 
Beltranena, gracias a relaciones comerciales, 
primero, y las relaciones políticas, después, 
cuando Cambronero fue alcalde.   

Las Reales Sociedades Económicas surgieron 
en España, primero con la Real Sociedad 
Bascongada a través de las reuniones de 
ilustrados vascos (Imízcoz, 2008: 112)47 y, 
luego, con la Real Sociedad Económica 
Matritense, siendo esta última de la que 
obtuvieron la estructura reglamentaria para 
extenderse a otras ciudades de España y luego 
en América. En Guatemala, la Real Sociedad 
Económica que se formó fue similar a la 
Matritense, pero los personajes que la 
crearon tuvieron nexos sociales, familiares y 
económicos con los fundadores de la Real 
Sociedad Bascongada, determinándose la 
enseñanza que se transmitiría a los jóvenes de 
dicha sociedad, quienes la replicaron con el 
correr del tiempo, viéndose reflejado en los 
proyectos con ideas propias de la ilustración, 
como el transporte, la ciencia y la agricultura. 
Ser socio era ser partícipe de la sociedad 
ilustrada de Guatemala y eso beneficiaba 
también ser parte del sector económico y 
comercial, del que formaron parte Viniegra y 
Cambronero, quienes tuvieron tratos 
comerciales con personajes de esta élite, 
según se ve reflejado en los documentos 
notariales como pleitos entre acreedores o 
documentos testamentarios.  

que dio paso al surgimiento de las sociedades 
económicas.  
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Cada uno de los hermanos Cambronero 
generó relaciones sociales y de amistad que 
fueron favoreciendo una red comercial entre 
los territorios de Cádiz y Guatemala. Miguel 
Cambronero la generó en Cádiz con 
compañías comerciales como Miguel 
Izquierdo, así como estrechando relaciones 
sociales con comerciantes que llegaron a 
Guatemala y se asentaron en dicho territorio, 
como Antonio Barrundia, Martín Valdés, 
Ambrosio de Gomara., además, no olvidemos 
su relación de amistad con Leandro Viniegra. 
En cambio, Luis Cambronero la generó en 
Guatemala y la extendió hacia el ámbito 
familiar y político, a través de su matrimonio 
con una de las hijas pertenecientes a las 
familias de la élite salvadoreña, quienes 
tenían nexos sociales con la élite 
guatemalteca. Así entró Cambronero al 
ámbito político, beneficiando su red comercial 
al ser responsable del comercio de mercancía 
que le otorgaban personajes importantes del 
comercio y la política guatemalteca, 
llevándola en los buques y fragatas propiedad 
de Viniegra.  

La sociabilidad que se generó debido a la 
participación dentro de asociaciones como la 
Real Sociedad, permitió una socialización 
entre personajes que pertenecieron a otras 
asociaciones de Guatemala, como El 
Consulado de Comercios, la Compañía de la 
Navegación, y las más comunes, la familia, las 
profesiones y las parroquias. Por tanto, la red 
comercial Viniegra y Cambronero fue 
producto de esa socialización, dado que los 
nexos familiares y sociales permitieron 
conocer personalidades de élites económicas 
y generar comercio con ellos, como vemos en 
las relaciones de cuentas, documentos 
notariales y testamentos. En cada uno de ellos 
se han nombrado a personajes que 
participaron en la Real Sociedad Económica, 
que ostentaron el poder económico, político y 
social en el país, algunos eran productores de 
añil o comerciantes en Cádiz, como los 
                                                                                 

 

48 Juan Fermín de Aycinena, Gregorio Urruela y Angulo 
o Pedro José Beltranena.  

Aycinena, Urruela, Beltranena, Batres y 
Arrivillaga48. (Erquicia 2018: 202) o tuvieron 
poder político en el Ayuntamiento (García 
Giralda 1993: 154-160) o fueron partícipes en 
el comercio y tuvieron puestos políticos y, en 
cada uno de ellos, se nota las relaciones 
sociales y comerciales con estos dos 
personajes, Viniegra y Cambronero, 
confirmando esa red comercial, tal vez menor, 
pero existente gracias a su participación como 
socios de la Real Sociedad Económica de 
Amigos de Guatemala.  
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