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INTRODUCCION 

Al investigar las escrituras del Archivo General de Notarias de la Ciudad de México, 

empezamos a conocer la documentacién de los siglos XVI y XVII, y paulatinamente 

tuvimos la referencia de algunos documentos sobre la esclavitud de indios, mestizos, 

chinos y negros. 

Estas escrituras despettaron nuestro interés, porque nos llevafon a una serie de 

interrogantes: ;Por qué los espafioles trajeron esclavos negros?, {De qué lugares de Africa 

procedian?, {Cuantos tlegaron a México?, {Cudles eran las edades, sexo y precios de los 

esclavos?, ; A dénde fueron, por qué desaparecieron o qué pasé con ellos?, Por qué en la 

historia de México poco se habla de ellos?, ;Cuél fue la importancia del esclavo negro 

dentro de Ja sociedad novohispana?, ,Cémo fue la esclavitud negra en la Nueva Espafia?, 

Como vivia el esclavo negro en las zonas rurales, mineras y urbanas?, {Qué tipo de trabajo 

realizaron en ta Ciudad de México?, {Qué relaciones establecieron con sus amos?, {Qué 

tipo de actividades realizaron sus propictarios?, ;Cudles eran fas leyes que rigieron a los 

negros?, {Por qué se les concedié la libertad?, ;Cémo era liberado el esclavo?, jCuadles 

fueron las perspectivas del liberto?. En fin, éstas y otras interrogantes nos surgieron y para 

ellas no teniamos una explicacién asi nacié el deseo de conjuntar nuestros esfuerzos para 

investigar en fuentes primarias como los documentos notariales referentes a la esclavitud. 

Sin embargo, a pesar del interés y el trabajo realizado con base en este tipo de documentos, 

es necesario aclarar que muchas de estas interrogantes no fueron satisfechas y que mas ain, 

a medida en que la investigacién avanzaba, iban surgiendo otras que no habiamos 

concebido en principio y que en el presente trabajo dejamos solamente planteadas para 

futuras investigaciones por parte de los especialistas en el tema. 

Pot lo tanto este trabajo es sdlo un acercamiento monografico al tema de Ia esclavitud 

negra en la Ciudad de México, ya que Ja gran riqueza de protocolos que hay en el Archivo 

de Notarias, exige una revision que por el momento nos es imposible realizar. 

A partir de las cétedras impartidas por la doctora Luz Maria Martinez Montiel, de los 

seminarios de Mundo Afroasiatico e Historia de México, nos presenta una metodologia 

para los grupos minoritarios, en este caso los hombres negros en la sociedad novohispana, 

en donde nos pide observar al negro a su Hegada a las nuevas tierras, su adaptacién y 

finalmente su asimilacion a la nueva cultura colonial a través de las telaciones sociales que 

se establecieron entre espafioles y negros. 

Sabemos que la esclavitud negra abarcé todo el periodo colonial, por lo que decidimos 

delimitar esta investigacién a un siglo. Se eligid el afio de 1555 como inicio, para tener 

algunos antecedentes del periodo de mayor trata negrera que fue de 1580 a 1640. Asi 

hallamos que la decadencia de la poblacién indigena, como resultado de la conquista y la 

unién de las Coronas Espafiola y Portuguesa, facilitaron la trata negrera en la Nueva 

Espafia mientras que la interrupcidn del trafico portugués en 1640, la paulatina aparicién



  

de la pobiacion mestiza y Ja lenta recuperacién de Ja poblacién indigena, provocaron la 

decadencia de la compra de esclavos, para la segunda mitad del siglo XVIL. 

Una vez delimitados e! espacio y el tiempo de nuestro estudio, decidimos centrarlo en los 

objetivos siguientes: 

@ Destacar Ja importancia de los documentos notariales para el conocimiento de Ja 

esclavitud. 

¢ Encontrar la etnia y/o procedencia de los esclavos que legaron a la ciudad de México 

Relacionar Ja edad, precio, sexo y procedencia de jos esclavos, con las actividades en 

que fueron ocupados y sus condiciones de trabajo. 

@ Investigar quiénes fueron los propietarios de esclavos, sus actividades y su lugar de 

residencia. 

# Buscar las condiciones en que se otorgé la libertad 

Cabe mencionar que durante el manejo de las fuentes notariales, nos enfrentamos a 

diversas dificultades tales como el deterioro de los protocolos, documentos traspapelados, y 

otros que no se pueden consultar. Los protocolos notariales estan en mal estado por los 

dafios que sufrieron en varias ocasiones en sus antiguas sedes como fueron las 

jnundaciones, los incendios, los sismos, etc. lo que trajo como consecuencia, el extravio y 

deterioro de dichos documentos. Los que se pueden consultar se encuentran manchados, 

quemados, apoliliados y rotos, por lo que la informacién que contienen puede resultar 

incompleta y en consecuencia los datos encontrados podrian ser parciales. 

El primer capitulo se titula: el Archivo General de Notarias de la Ciudad de México, y 

ofrece una visi6n general de !a importancia del acervo y su funcién en Jas investigaciones 

histéricas. Consideramos necesario resaltar la_importancia y confiabilidad de las fuentes 

notariales para la investigacién hist6rica, clasificamos y describimos los principales tipos 

de escrituras relacionados con Ja esclavitud y al mismo tiempo, intentamos establecer un 

perfil de los escribanos que realizaron las escrituras consultadas. En el Archivo existen 

aproximadamente diez mil protocalos correspondientes a los siglos XVI, XVI, XVII y 

XIX. La seleccién de los volimenes utilizados en la investigacién fue aleatoria; 

investigamos los protocolos correspondientes a 50 escribanos del periodo estudiado, de los 

cuales slo 28 tuvieron informacién relacionada con el tema de la esclavitud negra. 

A partir de 1525 se encuentran las primeras escrituras notariales sobre la venta de esclavos 

indigenas y de manera muy ocasional sobre la venta de esclavos negros. Conforme va 

avanzando el siglo XVI, las primeras desaparecen y las segundas se incrementan entre las 

cuales podemos mencionar especialmente el caso del escribano Melchor Gutiérrez cuyo 

ptotocolo practicamente est4 compuesto de escrituras relacionadas con fa esclavitud, 

desafortunadamente el deterioro de las actas hizo imposible su total consulta. 

Para el segundo capitulo, titulado El Trafico Negro, nos basamos en las fuentes 

bibliograficas generales sobre el continente africano, donde se trata de dar un marco de 

referencia sobre la esclavitud negra durante la segunda mitad del siglo XVI y Ja primera del 

siglo XVI. En éste capitulo se presenta una vision general de Jas diferentes formas en que 
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los traficantes adquirieron esclavos en A frica, las factorias, y su traslado a la Nueva Espafia 

y las principales etnias sefialadas en la documentacién notarial de la Ciudad de Mexico. 

En el tercer capitulo, denominado La Esclavitud Negra de 1555 a 1655, se clasificé la 

documentaci6n notarial en tres rubros: tipo de documentos, esclavos y propietarios. 

Para desarrollar esta clasificacién se crearon fichas que posteriormente se vaciaron en 

tablas. Las fichas contenian los siguientes elementos: fecha, escribano, tipo de escritura, 

nombre del comprador, residencia del mismo, oficio, nombre de! vendedor, residencia, su 

oficio, nombre del esclavo, sexo, etnia o procedencia, edad, precio, forma de pago {de 

contado o a plazos) y tipo de moneda con que se realizé Ja operacién; enfermedades, 

marcas, observaciones generales Terminado el proceso de elaboracién de tablas, se 

procedié a crear archivos en la computadora que nos permitieran ordenar y clasificar, para 

establecer relaciones entre los elementos y cuantificar Jos datos con el fin de realizar un 

andlisis de esos rubros. 

De esa manera, se !legé al procesamiento de la informacion en los siguientes aspectos: 

© Tipos de escrituras que se refirieron a la esclavitud negra. 

© Décadas en que se realizaron m4s compraventas de esclavos. 

© Epoca de ange del esclavismo. 
© Origen o procedencia de los esclavos. 

© El sexo de los esclavos. 

© Edades por sexo de los esclavos. 

© Precio en que fueron vendidos los esclavos, a partir de su sexo, edad, enfermedades y, 

en el caso de las mujeres, si eran vendidas con sus hijos. 

© Tipo de moneda y las formas de pago. 
Marcas de esclavos. 

© Enfermedades de los esclavos con edad y su precio comparandolo con precios de 

esclavos sanos. 

9 Nombres de los compradores y vendedores, su residencia, su oficio, si compraron 

esclavos hombres o mujeres, tipo de transaccién y afio en que se realiz6. 

© A partir de los oficios, tanto de compradores como vendedores, se establecié una 

relacion probable de las actividades de los esclavos. 

Se respeté el titulo original del documento notarial y asi se encontraron 51 tipos de 

documentos relacionados con Ja esclavitud, tales como: ventas, obligaciones de pago, 

reconocimientos de deuda, cancelaciones de venta. Poderes para cobrar, vender, 

administrar, comprar, buscar,  hipotecar esclavos; asimismo se localizaron declaraciones, 

conciertos, testimonios, testamentos, codicilos, inventarios, remates, empefios, almonedas, 

dotes, demandas, donaciones y licencias. Escrituras de aprendiz y de servicio, también se 

hallaron cartas y testimonios de libertad tanto de manumisién como de horramiento. 

De los 28 protocolos utilizados para esta investigacién, se obtuvieron un total de 1635 

escrituras notariales referentes al tema, donde se registraron 1897 esclavos;, en algunos 

HY



casos sé consigné la edad (463 negros), en algunos sdlo el precio (990), y en otros edad y 

precio (413) y en varios se registré asimismo, la procedencia (560). 

El andlisis se hizo con el objetivo de encontrar la relacién entre 1a decadencia de la 

poblacién indigena con la demanda de esclavos negros durante el periodo estudiado. 

A través de las graficas que se presentan, se traté de mostrar Ia relacidn entre ¢! precio, la 

edad, sexo y procedencia. Se sefialan asimismo, las enfermedades de los esclavos 

encontradas en los documentos y como éstas afectaban sus precios. 

Se encontré que las principales actividades que realizaron los esclavos en la Ciudad de 

México fueron en el servicio doméstico, los gremios, Jos obrajes y las obras publicas. Por 

otro lado, se investigé también qué actividades desarrollaron las personas que tuvieron 

acceso a la compraventa de esclavos y sus lugares de residencia. 

Todos estos datos se relacionaron para obtener las graficas que nos pudieran mostrar el 

fendémeno de la esclavitud en la Ciudad de México. 

El cuarto capitulo: Libertad y las Perspectivas del Liberto, presenta los diferentes 

mecanismos mediante los cuales los esclavos podian acceder a 1a libertad tales como el 

horramiento, la manumisién y el cimarronaje; a partir de estos mecanismos, exponemos 

una visién general de las condiciones de vida del liberto en la Ciudad de México. 

Después de esta somera descripcién de nuestro trabajo consideramos que es justo hacer un 

merecido reconocimiento a la Doctora Luz Maria Martinez Montiel por la atinada 

direccién que hizo de esta investigacién, motivandonos a explorar lo mds exhaustivamente 

posible todas esas fuentes originales sobre la esclavitud negra en México, que nos llevé a 

apasionarnos en el tema y a tratar de esclarecer una parte de ese pasado, ya que su totalidad 

Ja iran cubriendo investigadores de proximas generaciones. 

IV
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EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Al tomar poseston de las tierras recién descubiertas en nombre de los monarcas espafioles, 

jos conquistadores se hicieron acompafiar de escribanos en sus expediciones. Estos dieron 

testimonio y fe de la conquista de los pueblos, la fundacién de las nuevas ciudades y de 

todos los demas actos que se realizaron, deyando constancia de todo lo sucedido y, por 

supuesto de la vida cotidiana durante la época colonial de !a Nueva Espafia. 

Por las leyes Alfonsinas se estipulaba que el escribano debia conservar los documentos, lo 

que permitié, con el tiempo, la formacién de archivos coloniales. Uno de los primeros 

intentos de reunir la documentacién notarial Jo realizé el general Mariano Arista, al tratar 

de establecer un sistema de control para los protocolos! notariales, concentrandolos en la 

Secretaria de Justicia. Sin embargo, debido a los disturbios provocados en la lucha por el 

poder entre federalistas y centralistas y a la costumbre, heredada del periodo colonial, de 

que los escribanos conservaran sus protocolos, esto fue imposible. 

Fue hasta la etapa porfirista cuando se logré conformar el Archivo General de Notarias, a 

través de la Jey del 11 de noviembre de 1901, la cual determind que el Estado era 

propietario de Jos protocolos, y que debia concentrarlos y conservarlos. Es entonces cuando 
el notariado en México quedé organizado y su trabajo adquirié un caracter de 

funcionalidad publica, conferida por el Ejecutive de la Union’. 

A partir de esa misma ley se inicié la recoleccién de los documentos notariales que se 
encontraban dispersos, algunos en poder de jos notarios, otros en la documentacién del 
Ayuntamiento de la Ciudad de México y otros mas en el Archivo General de la Nacién. Sin 
embargo, como es de suponer, no todos fueron recuperados, algunos quedaron a 
disposicién del Antiguo Cabildo de la Ciudad de México, en el Archivo General de la 

Nacion, (actualmente ubicados en el ramo Civil) y otros en el Hospital de Jesus’. 

1.1 Funcién del Archivo General de Notarias 

El Archivo General de Notarias tiene la funcién de custodiar y conservar Jos protocolos, 

ademas de expedir y validar certificaciones, testimonios, testamentos, etc. Esta institucion 

se divide en dos areas: el archivo “vivo”, de caracter privado (a él pertenecen los 

' Serie ordenada de escrituras o documentos que un escribano o notario autoriza y custodia con ciertas 
formalidades 
? Pérez Fernandez del Castillo, Bernardo, Historia de la Escribania en la Nueva Espaita y el Notariado 
en México, México, UNAM, Instituto de Investigacion Juridicas, 1983, ils (Serie de Estudios Historicos 

#15) p. 143. 
3 Idem., p 51-52.



  

documentos con una antigiiedad de sesenta afios a la fecha}, y el archivo histérico (cuyos 

imstrumentos son publicos y se remontan al siglo XVI) 

El archivo histérico esta integrado aproximadamente por diez mil protocolos que abarcan 

desde el siglo XVI hasta principios del XX. De estos documentos, los mas antiguos 

pertenecieron al escribano Juan Fernandez del Castillo, con fechas de 1525 a 1527. El 

archivo histérico a su vez, se subdivide en dos fondos clasificados cronolégicamente, el 

primero de 1525 a 1901 y el segundo, de 1902 a 1926°, 

El acervo histérico contiene una amplia gama de informacién que ya ha sido estudiada, 

aunque en minima parte, por diferentes especialistas como historiadores, economistas, 

antropdlogos, socidlogos, etc Posee una gran variedad de documentos que pueden 

enriquecer el conocimiento histdrico en sus diversos aspectos. 

Sobre jas diferentes escrituras podemos mencionar, entre otras: ventas, mayorazgos, 

convenios, compafifas, obligaciones de pago, arrendamientos, horramientos, contratos de 

fletamiento, donaciones, dotes, reconocimientos y testamentos. Esta informacién nos 

permite conocer datos de los personajes que intervenian en los diversos actos de que se 

queria dar fe: funcionarios, pintores, arquitectos, mercaderes, etc. Por medio de las 

escrituras se pueden recuperar datos biograficos, las condiciones de lo pactado, la 

genealogia de los personajes, la relacién de bienes muebles e inmuebles, en fin toda una 

serie de elementos indispensables en la reconstruccién del pasado nacional en su etapa 

novohispana. 

La informacion que nos ofrecen fos documentos notariales es variada, a través de ella 

podemos conocer la organizacion familiar, su procedencia, la organizacién econdmica, 

ocupacién de los ciudadanos, los precios y tipos de mercancias, la organizacién social de la 

poblacién, actividades econémicas, 4reas mas productivas, circulacién y distribucion de la 

riqueza, tipo de moneda, instituciones existentes, lenguaje, escritura y sus transformaciones 

a través del tiempo. 

El documento notarial es una fuente muy importante en la reconstruccién del pasado 

colonial, tanto por la amplia informacién que contienen los protocolos en cada una de sus 

escrituras, como por la calidad misma de esa informacién, digna de un crédito otorgado por 

la misma legislacién espafiola. Por ejemplo, en la Novisima Recopiactdn, tercera partida, 

se castigaba con la pena de muerte o con la pérdida de la mano, al escribano que incurriera 

en falsedades. Para velar el cumplimiento de esta obligacion, se pidid a los corregidores 

  

* Cortés Hernandez, Alejandra, “El Archivo General de Notarias” Folleto General, et. al., Coordinacién 

general juridica, Departamento del Distrito Federal 1988, p 6, 9. 
Pérez Fernandez de! Castillo, op. cit, p 15 

$ “1 Archivo General de Notarias” op. cit, p. 9
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que vigilaran a los escribanos de sus distritos . Por otra parte, a les escribanos, como a los 
demas funcionarios publicos, se les aplicaba un juicio de residencia®. 

1.2 Et Protocolo 

E} protocolo era un libro donde el escribano registraba las escrituras originales que los 

contratantes le solicitaban. Estas escrituras se organizaban cronolégicamente como se 

indicaba en las “Leyes de las Siete Partidas”. La fimalidad de} protocolo fue evitar dudas 
por pérdidas o destruccién de documentos; asi, en cualquier momento, el escribano estaba 

en condiciones de poder dar un traslado (copia del documento original) a Jos interesados y 

de comprobar los datos que provocaran dudas sobre el contenido de alguna escritura. 

Los protocolos debian ser guardados celosamente por los escribanos en sus notarias y al 
traspasarse la notaria, por causa de muerte, renuncia o ausencia dei escribano, los 

protocolos debian ser entregados al escribano del cabildo, quien a su vez lo entregaria al 

escribano sustituto. Si bien esto era lo que contemplaba 1a legislacién, en la realidad no 
sucedia asi, por lo que las autoridades espafiolas se vieron obligadas a dictar una real 

cédula fechada en Toledo el 6 de octubre de 1525 “... donde se ordend que cuando algin 
escribano publico o real fuese a ejercer su cargo en las Indias, diese fianza que no se 

ausentaria de su cargo hasta entregar sus registros al escribano que lo sustituyere.””; 

empero, hubo escribanos o familiares de éstos, que no entregaron, situacién que repercutid 
en ja ausencia de muchos protocolos dentro del archivo. 

Los protocolos fueron Hamados en la antigiedad “Libros de Registro de Instrumento”, fo 

que ha propiciado Ia confusién en algunas investigaciones para establecer la diferencia 
entre el protocolo y el registro. Cada escritura fue un registro y por tanto el protocolo era la 

reuni6n de los registros”’. 

Para fines del presente trabajo tomaremos como base la legislacién Alfonsina, donde no se 
hizo distincién entre protocolo y registro. Las caracteristicas de los protocolos fueron las 

siguientes: iniciaban con una portada en la que se anotaba una formula de apertura del 

libro, asi tenemos el “Registro de Instrumentos Publicos otorgados ante mi. Lorenzo 
Ramirez Ponce de Leén, escribano de su Magestad para este afio de 1792”; en la portada 

también se inchiia una dedicatoria a la Virgen o algin santo, como por ejemplo: 

Alabada sea la Pureza Virginal de Maria Santisima Sefiora Nuestra en sus advocaciones a Loreto 
y de El Amparo a quien con el Santo Angel Custodio y Generdsisimo San Juan Bautista y San 

7 Lujan Mufioz, Jorge, Los Escribanos en las indias Occidentales, México, UNAM, Instituto de Estudios 

y documentos Histéricos, 1982, ils. (Serie # 6) p. 73 
* £1 juicio de residencia fue una forma de control y vigilancia de la Coréna Espafiola, era un proceso en 
donde se sometié a juicio la responsabilidad que tuvieron durante su admimstracion y el manejo que hizo 
de su funcion, que se hizo a todo funcionario pilblico, aunque esto se reglamento hasta 1636. 
9 
idem, p 104-106 

9 Idem , p 104.



  

Juan Nepomusemo se dedica y consagra este registro de Instrumentos Publicos de Lorenzo 

Ramirez Ponce de Le6n, escribano de su magestad de este presente afio de 1793 

A veces, junto a la dedicatoria, se dibujé una imagen o pintura, de aquelia advocacion de 

la virgen o del santo a que se dedicaba. 

Los cuadernos de escrituras utilizados durante un afio por el escribano debian ser 

encuadernados” y, en Ja Gluma hoja, tenian que anotar cuantos documentos fueron 

elaborados durante ese afio, asentando generalmente su signo y su firma en sefial de fe 

publica’?, Cabe sefialar que las caracteristicas antes mencionadas no las contienen todos los 

protocolos utilizados en el presente trabajo y, por el gran deterioro que presentan, a veces 

no séio faltan Ja portada y la contraportada, sino también varias hojas iniciales, terminales 

© intermedias; por lo que es de suponer, no todas las escrituras utilizadas arrojaron una 

informacién completa, ademas de que no todos los escribanos anotaban la informacion con 

el mismo grado de detalle y muchos de ellos siguieron la costumbre de simplificarla de 

mamtera excesiva. 

1.3 Documento 

Desde tiempos muy remotos, el hombre tuvo la necesidad de trasmitir sus experiencias y 

conocimientos. Primero lo hizo en forma oral, de padres a hijos, posteriormente, trato de 

plasmar sus conocimientos de manera mas perdurable. Con la invencién de la escritura y de 

materiales escriptorios, como tablillas de piedra, de arcilla, de barro, de bronce, el 

pergamino, el papiro y el papel, se dio origen al documento escrito, medio importante para 

asentar los acontecimientos cotidianos y ya con fines de investigacién, para reconstruir las 

interpretaciones sobre el pasado’*. 

En Ja acepcién mds amplia, documento es todo aquel escrito realizado para hacer constar 

un acto humano, sirve de prueba del hecho y con el paso del tiempo es un testimonio que 

permite reconstruir y analizar el pasado del hombre. En este sentido, las escrituras 

notariales son testimonio de los actos que han realizado los hombres en otros tiempos y que 

permiten conocer de manera precisa algunas de las condiciones en que se realizaron esos 

actos, ya fueran ventas, traspasos, dotes, donaciones, por mencionar algunos. 

  

Pérez Fernandez del Castillo, op. cit , p. 51-52. 

2 Tanck Estrada, Dorothy, “La escribania en fa colonia”, Historia de las Profesiones en México. México, 

SEP /SE.S.1C./, Colegio de México, 1982, grafs. p 33. 

3 pérez Fernandez del Castillo, op. cit., p. 51 

'4 Se define al documento proviene del latin “documentum” , procede del verbo “docere”, es decir 

ensefianza Instruccién que da cada uno en cualquier materia y particularmente aviso y Consejo para 

apartarle de obrar mal Diploma, carta, relacién u otro escrito, que ilustra acerca de algin hecho 

principalmente histérico Cualquier cosa que sirve para comprobar algo Real Academia de la Lengua. 

Dicctonarto de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de Jas voces, su naturaleza y 

calidad con las phrases o modos de hablar, los proverbios..., facsimilar, Madrid, Editorial Gredos, 1976, 

Tomo H, p. 327 
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Las escrituras, por el caracter con que fueron realizadas y por quienes intervimeron en su 

creaci6n, las podriamos clasificar en privadas y publicas. Las primeras eran emitidas por 

particulares sin la intervencidn del escribano, su finalidad fue dejar constancia de negocios, 

por ejemplo, el recibo. Las segundas son realizadas ante un escribano 0 notario piblico, en 

presencia de los otorgantes y testigos, bajo las normas juridicas acostumbradas, y jas 

elaboradas por e! gobierno o funcionarios publicos, con sello oficial, por eyemplo, las 

partidas de registro, matrimonio y testamentos”’. 

Las escrituras notariales, en su caracter de documento publico, quedaron asentadas en los 

libros de protocolos, a manera de testimonio; por su cardcter juridico, fueron redactadas 

conforme a Jas normas legales, vigentes en cada etapa historica. Estas caracteristicas hacen 

que las escrituras notariales sean elementos confiables para la investigacién historica, y su 

autenticidad como documento puede ser facilmente comprobable mediante pruebas que 

pueden ir del andlisis de la tinta, al de papel, o al andlisis de Ja escritura y del lenguaje, 

utilizados en cada periodo histérico. 

La escritura notarial de la ¢poca colonial, consta de tres partes: la introduccion, el 

contenido y la conclusion. 

La introduccién o cabeza del documento, fue el preambulo del texto en la escritura, en ella 

se registraron los siguientes datos: 

“+ Nombres de las partes contratantes. 

“ Declaracion de encontrarse presentes o la aclaracién de la ausencia de una de ambas 

partes y quien la representa al momento de realizar el acto. 

« Mencidn sobre la asistencia de los testigos al acto. 
% Informacién sobre el tipo de instrumento que se realizd. 

“> Lugar y fecha donde se emitid. 
“ Nombre del escribano y la categoria de su funcién. 
“ La afirmacién de que las partes involucradas contrataban con propia voluntad y con 

capacidad civil. 

En el caso de los incisos dos, tres y cuatro, algunos escribanos acostumbraron registrarlos 

al final del documento y el sexto punto, podia 0 no ser incluido en éi. Estas diferencias se 

debieron a que, para la época colonial, las escrituras se realizaron guiandose por la 

costumbre, pues no habia una norma establecida y estricta para hacerlas. 

En la mayoria de jos protocolos, al iniciar cada escritura, ios escribanos anotaban la 

invocacién in dei nomme (en nombre de Dios), de manera verbal o simbdlica (1, 

inmediatamente continuaban con Ja alocucién “Sepan cuantos” o con la frase, “En la muy 

noble y leal Ciudad de México”. Por ejemplo: Sepan cuantos esta carta vieren como yo, 

(nombre del emisor), platero, herrero, oidor, o clérigo, ete., vecino de, residente en, 0 

estante en, (enseguida la afirmacién del acto a realizar); otorgo, vendo, traspaso, me obligo, 

cancelo, etc. Cuando en el acto estaba involucrada una segunda persona, inmediatamente 

  

'> Lujan Mufioz, op. cit., p.42-43, Arce Gurza, Op. cit., p 13



  

se hacia mencién de ella: vendo a, me obligo a pagar a, concierto con zutano, vecino de 

etc., que est4 presente o ausente y en su nombre perengano concierta, es decir, se hacia la 

aclaracién de que, con poder de la persona ausente, se le representaba en el acta!®, 

Para el caso del testamento y codicilo, el encabezado de 1a escritura iniciaba con la 

siguiente invocacion. 

Testamento En el nombre de Dios Nuestro Sefior Todo Poderoso y su bendita madre la 

fecho virgen Maria, nuestra sefiora, concebida sin mancha de pecado original en 

quien, como abogada, guarda y amparo de pecadores, tengo puesta mi 

esperanza. "7 

En la segunda parte, o sea el contenido de la escritura, se indicaba su finalidad, es decir, el 

tipo de acto a realizar: una venta, una obligacién, una dote, etcétera. En las escrituras de 

inventario, testamento o codicilo, se enumeraban los bienes y las disposiciones a realizar, 

se caracterizaban por contener, al principio de cada clausula, expresiones latinas, como 

“ltem” y “Otrosi”, o anteponian las palabras “y también”, “demas de esto” y otras mas, 

para indicar cada clausula o cada propiedad. 

tem, un solar en que esté ef monasterio de San Francisco donde al presente viven los padres en 

el que Jes tengo mandado. 
Jtem, una huerta que esta camino de Chapultepec, frontera a la ermita. 
tem, tres esclavos negros, que se dicen Pedro y Perico y Juanillo 

fem. tses caballos, uno alazin y otro ruano y otro castafio, con sus sillas y frenos"®. 

Finalmente, en la conclusidn, parte terminal del documento, se registraron los siguientes 

datos: 1) la fe de conocimiento de las partes; 2) la declaracién de someterse al fuero y 

jurisdiccion real, renunciando el fuero propio, domicilio y vecindad; 3) la fecha y lugar; 4) 

los nombres de los testigos; 5) las firmas de los otorgantes, - a la izquierda -; 6) la firma del 

escribano ~ a la derecha -, antecedida de Ja frase “Ante mi” 0 “Pasé ante mi”, su ribrica y 

la indicacién del tipo de escribano que se tratara. Los puntos uno, tres y cuatro se 

registraban en Ja parte inferior del documento, cuando no se indicaban en la cabeza del 

mismo. 

En el lugar donde firmaban los otorgantes se aclaraba si alguno de ellos no habia firmado 

por enfermedad o por no saber hacerlo; se aclaraba también que firmaba por él un testigo. 

La esoritura terminaba generalmente con la declaracién de los derechos que habia cobrado 

el escribano por Ja escritura, o si ésta se habia efectuado sin costo alguno, asi como la 

indicacién de dénde se habia realizado. 

Derechos cuatro reales y no Neve mas de que doy fe y se otorgd en la casa de Andres de 

Acosta® 

  

' Lujan Mufioz, op. cit, p 94-95, 
7 & G. Notarias, A partir de este momento, apareceré A. G. Not., José Anaya, “Carta de Testamento”, 

1669, p 59-61. 
18 4G. Not , Fernandez det Castillo, “Carta de Testamento”, Ciudad de Tenuxtitlan, p. 161-162 

? A G Not , Gutiérrez Melchor, “Carta de Venta”, 1617, p. 30-531



  

La cantidad de testigos que debian estar presentes en cada acto, era generalmente de tres, 

en el caso de tos testamentos y codicilos, variaba de entre cinco y siete. La importancia de 

los testigos radicaba, como a Ja fecha, en que eran un elemento mds de veracidad y 

autentificacion, en calidad de presenciantes de] acto que se testimoniaba. 

Junto a la firma del escribano se colocaba el signo, que era un elemento mas de 

autentificacién por Jo que era muy dificil que se falsificara. El signo de cada escribano era 

asentado en el libro del Cabildo, como reconocimiento y sefial de fe de cada escribano y, 
en cada documento se dibujaba en medio de la expresién: “En testimonio [signo} de 

verdad” o bien, “Y hago aqui mi signo frasgo] en testimonio de verdad”. Debajo del signo 

se colocaba la firma autégrafa con la ribrica™”, 

1.3.1 Clasificacién de Escrituras 

Existia una gran variedad de escrituras relacionadas con la esclavitud negra, entre las que 

sobresalian las de: ventas, obligaciones de pago, poderes, testamentos, codicilos, 

inventarios, remates, dotes, contratos de servicio y aprendiz, otorgamientos de libertad, 

testimonios, cancelaciones y pagos. A continuacién presentamos brevemente algunas de 

éstas. 

La escritura de venta era el instrumento por medio del cual uno de los contratantes se 

obligaba a transferir la propiedad de una cosa o su derecho, mientras el otro se 

comprometia a pagar un precio por ello y se establecia la forma de pago. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Francisco Camelo, residente en esta Ciudad de 
México, otorgo que vendo realmente a Lucas de Castillo, vecino de esta ciudad, mulato fibre que 

est4 presente, una negra llamada Catalina, de Tierra Angola, de edad de quince affos poco mas 0 
menos, que es de cuenta de las del Capitan Pablo Martel, la cual le vendo al susodicho por 
esclava cautiva, habida de buena guerra, sujeta a servidumbre, sin se la asegurar de ningin 
defecto, tacha ni enfermedad, publica ni secreta, por cuanto es bozal, recién venida del Reino de 
Angola y por libre de empeio e hipoteca y de otra enajenacién y por precio y cuantia de. 

{Documento dafiado y roto}! 

En algunas ocasiones, dentro de este tipo de escrituras se especificaba la obligacién de 

pago, concertando los plazos para cubrir la deuda. 

Los documentos de compraventa de esclavos aportaron, entre otros, los datos siguientes: 

nombres del vendedor y del comprador, su lugar de residencia y ocupacién; nombre del 
esclavo, sexo, edad, etnia o procedencia, precio y condiciones fisicas del esclavo. No todos 

estos elementos fueron registrados por los escribanos detalladamente, en algunos casos, no 
se asento el oficio del comprador y el vendedor, o su jugar de residencia; en otros casos no 

aparecia el sexo del esclavo y su precio. Pero en miltiples ocasiones, la ausencia de 
algunos de esos datos se debié al grado de detenoro de las escrituras, ya que algunas se 

201 ujan Muftoz, Jorge, op. ci, p. 107 
2 AG. Not., Gutiérrez Metchor, “Carta de Venta”, 1638, p 1071-1072.



  

encuentran rotas. otras quemadas, manchadas, apolilladas, etc Con los documentos que si 

contienen datos completos se traté de establecer una relacién entre los mismos, de manera 
que fuera posible una cuantificacion, con la finalidad de analizar de manera mas objetiva 

las condiciones de la esclavitud negra en la Ciudad de México entre 1555 y 1655. 

Las cartas de obligacién de pago se concertaban en la misma fecha de la carta de venta o 

posteriormente. Estas escrituras fueron relactones juridicas en las que el deudor concerté 

con el acreedor, pagar una cantidad por la compra de un objeto, y para asegurar el 

compromiso, generalmente hipotecaba el objeto de la compra al acreedor, dejando como 
garantia la escritura de propiedad hasta saldar la deuda. Los compradores acostumbraban 

llevar uno o dos fiadores propietarios de bienes y con ellos avalaban Ja liquidacién de la 

deuda. 

. Otorgamos &@ conocemos que debemos y nos obligamos de dar e pagar al Capitan Andres de 
Acosta, vecino de esta cibdad o a quien su poder hubiere, mil e cuatro cientos y sesenta pesos de 
oro comin, que le debemos y son por razon del precio en que el suso dicho me vendié a mi, el 
principal, cuatro piezas de esclavos, tres varones y una hembra Hamados Antonio, de veinte 
afios, Juan, de dieciocho afios, Manuel, de dieciocho afios, Maria, de veinte afios, todos de 

Tierra Angola, con Ja marca del margen en el molfedo izquierdo ..””. 

En estas obligaciones se concertaban el o los plazos en que se pagaria la deuda, aclarando a 

quién, cuando y donde se pagaria la deuda. 

Otro tipo de instramento relacionado con Ia esclavitud fue la carta poder, autorizacién en 
virtud de Ja cual, una persona realizaba a nombre de un tercero, algin o algunos actos 

juridicos que le hubiesen sido indicados. Las cartas poder tuvieron multiples funciones, 

entre otras, manifestaban 1a solicitud de comprar, administrar, ceder o vender “en nombre 

de...”. Se encontraron “poderes para buscar y vender esclavo”, el representante se 
comprometia a través de este poder a localizar “donde lo encuentre y al precio en que se 

acuerde”. El resumen de un documento notarial es el siguiente: 

Nicolas de Ahedo, vecino de Jas minas de Guanajuato, contador y minero, otorgé poder a 
Bartolomé Diaz, duefio de recua, “para que cobre y busque” a un esclavo de 30 aiios, y 

cuando lo encontrara, lo vendiese al contado™. 

Algunos elementos de este tipo de documentos, fueron los datos del otorgante y del 
apoderado, su lugar de residencia y en casos especiales, como el que se cita, el nombre del 

esclavo, su etnia y edad. La siguiente sintesis es ejemplo de una carta poder para vender 

esclavo: 

2 A G. Not., Gutiérrez Melchor, “Carta de Obligacién de Pago”, 1617, p. 532-534 La obligacion de 
pago contiene los mismos datos que las escrituras de compraventa, ya que es el reconocimiento de la 
deuda contraida por concepto de un esclavo, describiendo las caracteristicas de él y en qué condicién lo 
compré 
3 & G Not, Oviedo Valdivielso, Juan, Not # 469, “Poder para buscar esclavo”, Minas de Guanajuato, 
1635, p 117-120 
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Francisco Trujillo del Valle, cap:tan y famihar de] Santo Oficio de Ja Inquisicion, vecino de 
los Angeles, otorgé un poder a Feliciano Trujillo, bachiller presbitero, para que venda un 

esclavo, Juan de Trujillo, negro atezado, criollo de la Ciudad de México, de 23 afios. 

Ademéas, debfa administrar e! dinero producto de la venta. En un documento anexo, se 
asenté que el trato se realizo por 350 pesos de oro comin”. 

Un esclavo siempre era una inversion, tenerlo de alguna manera retribula ganancias al amo 
quien en caso de necesidad econémica o de no querer al esclavo, lo vendia y recuperaba su 

dinero. 

E} testamento fue el documento mediante el cual una persona disponia de sus bienes para 

después de su muerte; también expresaba su voluntad sobre todo aquello que sin tener 

caracter patrimonial pudiera o quisiera ordenar. E) codicilo era un documento posterior al 
testamento y menos solemne que éste, por medio del cual en ta época colonial el testante 

modificaba, ampliaba o anulaba alguna clausula del testamento. 

El testamento y el codicilo aportan informacidn vatiosa para el tema de la esclavitud, pues 
revelan informacién de la vida cotidiana de la Colonia, y en especifico, el perfil del 

testador, el tipo y la cantidad de bienes que posee, su situacién econdmica, su linaje, sus 

relaciones familiares, su indumentaria, su actitud frente a sus servidores y esclavos y el 

ambiente mercantil. 

Para el caso de estos dos tipos de escritura, la introduccién es ef elemento que nos permite 
ver la capacidad del testante, que se encontraba en su entero juicio para disponer de sus 

bienes y no era coaccionado por nadie para ello, como se observa a continuacién: 

t 
De Sefior San En jueves, veinte y un dias de septiembre, afto de! Sefior de 1525 afios. En ef 

Mateo apéstol nombre del muy alto y muy poderoso Dios nuestro sefior, criador y hace¢or 
del cielo y de Ja tierra y de todas las cosas que en el mundo son, y de la 

En cinco de bienaventurada virgen gloriosa, nuestra sefiora Santa Maria su bendita 

octubre de este madre, amen. Sepan cuantos esta carta de testamento y postrimera voluntad 
afio di una fe de] vieren como yo, Rodrigo de Paz, natural de la ciudad de Salamanca, vecino 

inventario a de esta ciudad de Tenuxtitlan de esta Nueva Espafia del Mar Océano, 

Villarroel por un estando enfermo del cuerpo y sano de la voluntad, en mi seso, acuerdo y 
mandamiento cumplida y buena memoria y perfecto juicio natural, tal cual plugo a nuestro 

compulsorio de Dios de me querer dar, y creyendo firmemente en la Santisima Trinidad que 
los es Padre e Hijo y Espiritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, y 
gobernadores, _ temiéndome de la muerte que es natural, de 1a cual ninguna persona viva no 
que esta entre las puede escapar, y codiciando y deseando poner ia mi anima en la mas Hana y 
fojas del dicho libre carrera que yo pueda hailar por Ja salvar y Iegar a la merced y piedad 
inventario de Dios Nuestro Sefior, porque El que la hizo, y la crié y redimié por su 

preciosa y bendita sangre la quiera y tenga por bien de la redimir y salvar y 
Hevar a su santo reino y gloria celestial, para donde fue criada’ por ende 

4 a G. Not, Fajardo, Diego Felipe, “Otorgamiento de Poder para vender esclavo”, 1659, p. 343-344. 

“Carta de Venta”, p 345-346 
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otorgo y conozco que hago y ordeno este dicho mi testamento y estas mis 

mandas en él contenidas, en que ordeno y dispongo asi en hecho de mi 

cuerpo como de mi amuma salvar en m heredera pacificar $ 

En estos documentos encontramos dos posiciones opuestas del amo frente al esclavo; junto 

a demostraciones de piedad, agradecimiento y basta afecto por los buenos servicios y la 

fidelidad prestada a sus amos, también se presenta la descripcién mercantil, como el precio 

del esclavo, considerando desde luego su edad y condiciones fisicas. Se mencionan las 

caracteristicas del esclavo y su origen; o la disposicién que el amo hacia de su vida al 

venderlo u otorgarlo a otra persona, es decir, e} trato que recibia este servidor era el de 

cualquier otro objeto 0 mercancia que con sus cualidades y defectos se muestra al 

comprador El siguiente resumen ejemplifica las muestras de agradecimiento por el buen 

servicio de una esclava: 

Margarita Bazin de Albornoz, mujer de Don Lope Monsalve y Armendariz, vecina de la 

Ciudad de México, realizé su testamento en donde otorgé Ja libertad a su esclava Manuela, 

porque crid a dos de sus hijos y por el buen servicio que siempre le presto, en 

agradecimiento a la esclava, le dio la libertad a una de sus hijas, la que Manuela decidiera 

En otra clausula, dio libertad a una nifia mulata, llamada Gregoria, de cuatro afios, hija de 

otra esclava suya nombrada Ana, por el buen servicio que la madre de la pequefia le prest6; 

en tanto, la madre - esclava criolla -, continud al servicio de Don Lope Monsalve. EL 

albacea fue Francisco Bazan Albomoz, Inquisidor de la Nueva Espatia.”° 

Esta escritura, ademas de proporcionarnos el status social de la otorgante, el cual debié ser 

privilegiado, ya que no cualquiera podia tener cinco esclavas para el servicio doméstico, 

nos informa sobre sus familiares y sus afectos y nos permite ver ei lado humano en el trato 

de los amos a sus esclavos. Asi, observamos como Margarita agradecié con la libertad los 

buenos servicios de sus esclavas, hecho que le permitié a la testante poner su alma en paz y 

en condiciones de salvarse con buenas obras. Asimismo, tampoco desamparé a sus seres 

queridos, en éste caso a su esposo, dejandole en propiedad una esclava. Finalmente el 

testamento también reveld las edades, el origen y en algunos casos, el parentesco entre los 

esclavos. 

Enseguida observamos un ejemplo de codicilo: 

Isabel de la Fuente, viuda de Antonio Rodriguez y vecina de la Ciudad de México, 

habiendo hecho su testamento cerrado ante el escribano real, Martin de Sarifiana, lo amplié 

por via de codicilo. Dispuso que su esclava china, de nombre Eugenia, de 

aproximadamente 30 afios, fuera entregada a su nieto Antonio. 

Mientras que Juan, esclavo negro, el cual se encontraba en su huerta, debia ser entregado a 

su hija Catalina de la Fuente Finalmente dos esclavas, nombradas Maria ¢ Inés - que Isabel 

adquir16 comprandolas a su hijo Simon Nufiez -, ordend que debian devolverse a éste”’, 

  

25 4 G Not , Fernandez del Castillo, “Carta de Testamento”, 1525, p, 150-162 
6 & G, Not., Oviedo Valdivielso, Juan, Not. 469, “Carta de Testamento”, 1633 p. 624-630 

7 4G. Not, Veedor, José, Not 685, “Codicilo”, 1635, p 497-498 
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Este tipo de escritura nos hace reflexionar sobre ia condicion de ios esclavos y sobre la 

actitud de los amos al disponer de la vida de los mismos, como de cualquier otro objeto, 

otorgando sus servicios a familiares, quienes los recordarian a través de los bienes 

recibidos. 

Algunos testantes, en sus disposiciones, otorgaron la libertad a sus esclavos a cambio de 

una cantidad, -mencionando la edad del esclavo-, de tal forma que se trataba mas bien de 

una transaccién mercantil que de un acto de humanidad, tal como se podra observar en el 

apartado sobre libertad de esclavos. 

Los inventarios fueron los documentos en donde quedaron registrados los bienes 

pertenecientes a una persoria; se llegaban a realizar antes o despucs de Ja muerte del 

testante; también cuando se ponia fin a una compafifa mercantil, con la finalidad de 

cumplir con lo mandado por el testador, 0 como medio para conocer la cantidad de bienes 

que se rematarian al finiquitar la compafiia. 

Estos documentos tenian que ver con la esclavitud, cuando en ellos se referian a los 

esclavos que generalmente eran rematados a voz plblica por medio del pregon, 

mencionando su edad, sexo, condiciones fisicas y el precio en que se tasaban, con la 

finalidad de ver quien pagaba algo més por ellos, como sefialamos a continuacién: 

Pedro Diez Cuellar, maestro de boticario, vecine de la Ciudad de México, como albacea y 

heredero de dofia Maria de Espinosa, difunta, hizo inventario de los bienes de ésta, entre 

Jos que se mencionaron los siguientes esclavos, hijos de la mulata Ana de la Cruz: 

Maria de la Presentacién, esclava mulata criolla de la Ciudad de México, de 15 afios de 

edad, nacida en casa de Marfa de Espinosa; Petrona, esclava mulata, de once afios de edad 

y Bema? de Carpio, esclavo mulatillo de 7 afios, quienes pasaron a poder de Pedro Diez 

Cuellar”. 

Cuando se realizaba el inventanio, los testamentos y codicilos detallaban los bienes y 

sefialaban $i el esclavo tenia familia, por lo que a través de estos documentos era posible 

conocer algo mas sobre las familias esclavas. Fue comin conocer a la madre del esclavo, su 

edad y forma de trabajo, asi como cudntos hijos tuvo y de qué edades eran, sin llegar a 

saber quién era el padre, si todos fueron hijos del mismo, o la raza a la que éste pertenecid. 

Las cartas de dote eran elementos mediante los cuales una mujer en edad casadera aportaba 

cierta cantidad de bienes o dinero al matrimonio. 

Estas escrituras nos permitieron conocer el status y linaje de la mujer. No todas pudieron 

aportar esclavos al matrimonio, pues el precio de los mismos era considerable. La familia 

que dio a su hija casadera uno o més esclavos para su dote, fue porque tenia algunos 

bienes Se sabe que si habia un hijo varén primogénito en la familia, éste heredaba las 

tierras, de tal forma que, generalmente, a la mujer se le otorgaban bienes muebles, entre los 

cuales se contaban los esclavos, como observamos a continuacién: 

  

28 A G Not, Fajardo, Diego Felipe, “Inventano de Bienes”, 1659, p 1659-1662



  

Sabrina Anaya entregé la dote de Isabel de Cabrera, su sobrina, a Antonio de Avilés, oficial 

de dorador y vecino de México, por su préximo matrimonio con Isabel En Ja dote se 

dieron 561 pesos de capital efectivo, 300 pesos en artas y una esclava negra, nombrada 

Isabel, de Tierra Angola, de 40 afios, tasada en 300 pesos”, 

La joven casadera debio pertenecer a una fami lia acomodada, que ademas de deyarle dinero 

y alhayas, le obsequid una esclava que, por su edad, tal vez pudo ser su nana. 

Las cartas de servicio eran los documentos mediante fos cuales una persona puso a trabajar 

a su esclavo al servicio de otra a cambio de un salario, el cual posiblemente sirvid para 

mantener al amo o para pagar la libertad del esclavo. Los esclavos solian pedir prestado a 

otra persona libre el dinero necesario para pagar su libertad. Este préstamo generalmente 

era hecho a cambio de sus servicios, mismo que podia durar varios afios de acuerdo a la 

suma solicitada y al pago acordado por ambas partes. Veamos un ejemplo: 

Luisa Pacheco hizo una escritura de servicio sobre un esclavo negro, llamado Domingo, de 

28 afios, natural de la Ciudad de México, con el capitan Cristdbal Morquecho y Majica. Se 

acordé que el esclavo tenia que trabajar durante dos afios por la cantidad de cuatro pesos 

mensuales, de los cuales dos se entregarian a Luisa Pacheco, hasta cubrir 112 pesos y 

medio tomin, restantes del valor de su libertad. El sobrante se le entregaria al esclavo para 

su vestido y calzado, siendo su obligacién el no ausentarse hasta cumplir e] tiempo 

convenido.*” 

Las escrituras de aprendiz eran contratos en virtud de los cuales una de las partes se 

comprometia a prestar sus servicios personales a la otra en alguna actividad comercial o 

artesanal. La parte que los recibié se comprometié a facilitar ja ensefianza de su oficio ya 

darle la retribucién que se concerté. Esta tiltima consistié en el vestuario anual, alimentos, 

médico y algiin pequefic pago, ejemplo de ello fue: 

Ante el Alcalde Ordinasio Pedro Diez de la Barrera, se presenté Lazaro Blas Coronado, 

mulato de 13 afios de edad, natural de Celaya, huérfano, y “dijo que queria entrar a servicio 

y aprendiz” durante cuatro afios con Luis de Aguilar, maestro de zapatero. Se establecid 

que a cambio del servicio dentro de la actividad, se le daria comida y, anualmente, un 

vestido de buen pafio, calzon, ropilla, capote, sombrero, medias, zapatos y dos camisas, 

“cyrandolo de sus enfermedades sin que pase de 15 dias”. Al término del tiempo 

establecido “alcanzaré el oficialato y podré trabajar dentro de! ofici aa 

Este tipo de documento era utilizado para que los negros y mulatos, libres o esclavos, 

pudieran adquirir un aprendizaje dentro de algtn oficio en que los aceptaran. Cuando se 

traté de esclavos que dieron a sus hijos por aprendices, se necesité la autorizacién del amo, 

a quien generalmente le era de mayor utilidad tener a sus esclavos como servidores y no 

como aprendices. 

  

2° AG Not., Veedor, José, Not # 685, “Carta de Dote”, 1643, p. 799-804 

3 A. G. Not., Oviedo Valdivielso, Juan, Not. # 469, “Escritura de Servicio”, 1636, p 624-630 

314 G Not, Veedor, José, Not # 685, “Carta de servicio de aprendiz”, 1642, p. 469-470



  

Las cartas de libertad, manumisién y horramiento fueron instrumentos legales con las 

cuales el esclavo conseguia su libertad, mediante la compra o la concesion de} duefio. 

Los testimomos eran declaraciones que los individuos, en calidad de testigos, prestaban 

para darle veracidad a un hecho dentro de un proceso Los testimonios relacionados con los 

esclavos se refieren fundamentalmente a la muerte de los mismos. Estos documentos nos 

arrojaron datos sobre la procedencia, e] traficante y el intermediario de los esclavos, y 

también del lugar donde se realizaban las ventas; tal como aparece en el siguiente ejemplo: 

Ruy Felipe, natural de Portugal, solicité al escribano Antonio Sarabia diera testimonio de la 

muerte de un esclavo negro, bozal, herrado, procedente de Angola, quien “yace tendido en 

el domicilio de Alvaro Rodriguez Acevedo, en el barrio de Santo Domingo”, el esclavo 

pertenecio a una partida de Andrés Jiménez, vecino de Lisboa”. 

Este tipo de registro se encontraba muy esporadicamente, era realizado por el escribano, 

como un medio de obtener una escritura donde se diese testimonio del deceso del esclavo. 

Las cancelaciones eran contratos que hacian nulos o ineficaces los instrumentos publicos, 

dejando inconclusa una accién realizada con anterioridad. Este tipo de escritos se hicieron 

generalmente al margen del documento que se deseaba cancelar. (Véase apéndice 1). 

Las cartas de pago fueron documentos al margen en los que se declaraba que la deuda se 

habia cancelado por haber sido pagada o liquidada. 

Las escrituras notariales quedaron registradas en los protocolos por un profesional que 

conocia, tanto de la elaboracién de los contratos, como de las actas judiciales. Este 

profesional fue el escribano, cuya existencia se hizo necesaria desde tiempos remotos, 

cuando se tuvo la necesidad de dejar un testimonio de los actos humanos. 

1.4 Escribania 

La actividad del escribano se remonta hasta las primeras culturas, donde se desarrollé como 

empleado particular al servicio de personas de condicién acomodada o de monarcas. Este 

profesional fue adquiriendo gran habilidad en el manejo de Ja escritura y la redaccién de 

los elementos juridicos, de tal forma que ja conftabilidad alcanzada en el desarrollo de su 

actividad se fue haciendo tan importante, que tanto particulares como funcionarios los 

consultaron en todo tipo de transacciones’’. De esta manera, los gobemantes tuvieron que 

legislar, tanto ei perfil de este profesionista, como el de las escrituras que elaboraban. 

  

2 4 G Not, Sarabia, Antonio, “Testimonio”, 1602, p 775. 

3 Bérez Fernandez, op. cit. p 13-14.



  

La legislacién espafiola reguld la funcion de los escribanos por vez primera, 

durante la administracién de Alfonso X, “El Sabio”, dentro de las Siete 

Partidas, donde se le describe de la siguiente manera 

“Escribano tanto quiere decir ome que es sabidor de screvir, e son dos maneras dellos Los unos, 

que escriben los privillejos, ¢ las cartas, e los actos de casa del Rey, ¢ los otros, que son los 

escrivanos publicos, que escriven las cartas de las vendidas, e de las compras, e los pleytos e las 

posturas que las ames ponen entre si en las cibdades, e en tas villas”, 

Ei Rey Alfonso X agregé ademas el perfil que debian poseer: ser hombres libres, cristianos, 

tener buena fama, ser discretos con el contenido de los documentos, ser vecinos del lugar, 

para conocer a los hombres que utilizaron su trabajo, y ser legos, ya que si cometian algin 

fraude se les castigaba cortandoles la mano, para que ya no ejercieran la funcién y se les 

hacia fama de hombres malos y, si el delito era muy grave, se les daba muerte. 

Es importante sefialar que si bien los escribanos daban fe publica de los actos que ante ellos 

se realizaban, (dentro de la legislacién mencionada), sélo al rey le correspondia la facultad 

de dar la fe publica, pero éste la delegaba como sefial de confianza en el escribano, siendo 

esto un privilegio para el que obtenia la investidura™’. 

La actividad de los escribanos se reglamentd en varias ocasiones dentro de la tradicion 

espafiola, como en el ordenamiento de Alcala de Henares, las leyes de Toro, la Nueva 

Recopilacién de Felipe IJ, y otras mas°”. 

Con el descubrimiento de América, su conquista y colonizacién, los espafioles se vieron 

obligados a dejar constancia de estos hechos, y se hicieron acompafiar de escribanos, mas 

tarde, al organizar las nuevas tierras, se trasladé y adecud la legislacién espafiola, 

introduciendo de manera sistematica 1a actividad escribanil a la Nueva Espafia. 

Al tiempo de producirse el descubrimiento, Cristébal Colén se acompafié de un escribano 

que registrd los sucesos que fueron ocurriendo en la travesia’® . Mas tarde, Hernan Cortés, 

se desempefié como escribano -sin titulo oficial- en !a isla de Cuba, pues por Ja educacién 

que poseia, tenia conocimientos legales que le permiticron hacerlo”’. Para los espafioles fue 

relevante dejar constancia de todos estos acontecimientos, por lo que el desarrollo de la 

actividad escribanil no se hizo esperar en la Nueva Espaiia. 

En 1558, Felipe I ordené para La Nueva Espafia los procedimientos formales que 

regularian la escribania: Ja designacién del escribano fue un acto del rey, pero en las 

colonias espafiolas, por la distancia y el tiempo que medié entre ellas y su metrépoli, se 

  

4 Idem, p 22 
35 yujan Mufioz, op. cr., p 48-49 
% Pérez Fernandez, op cif, p 23. 

37 Las obras sefialadas no fueron las Gnicas que aportaron principios para regular la actividad, existen 

otras, come Justiniano, Carlo Magno, Felipe el Hermoso, Carlos IV de Espaita, el Fuero Juzgo, Fuero 

Real, la Escuela Bolofiesa, etcétera 

38 Lujan Mufioz, op. cit, p. 30. 
® Arce Gurza, op. cit., p 26-27 

14



  

permitié que el virrey, la audiencia, el cabildo y les gobernadores nombraran 

provisionalmente a estos funcionarios, mientras su Cargo era confirmado por el monarca*?. 

Inicialmente los escribanos tenian que ser espafioles y pero de manera paulatina se facilité 

la entrada a los criollos, prohibiendo ejercerla a mestizos y mulatos, aunque el mandato 

nunca se cumplié fielmente. 

Los escribanos debian ser examinados y aprobados por las Reales Audiencias, y al acreditar 

recibian la licencia que les permitia ejercer; para ello debian de haber cumplido los 

veinticinco afios, ser legos, honestos, cristianos, discretos y vecinos de! lugar, presentar 

certificado de aprendizaje de dos afios y, sin ser obligatorio, cursar la universidad o tener el 

titulo de bachiller*’. 

Los escribanos, lo mismo que otros oficios, se agremiaron. La congregacion de los 

escribanos se cred en 1573 y se denominé “Cofradia de los Cuatro Santos Evangelistas”, 

nombre asignado por la actividad de los evangelistas de escribir la vida de Jestis, Esta 

cofradia quedé establecida en el convento grande de Nuestro Padre San Agustin y tuvo 

como objeto apoyar moral y econémicamente a sus integrantes’’, ademas de ensefiarse ta 

teoria y técnica para ejercer la escribania, incluyendo las obligaciones y aranceles a que se 

sujetaron. Estos dltimos fueron fijados por la Audiencia, y eran pagados por linea o por 

documento,” Al final de la escritura quedaba asentada la cantidad que se cobraba -e] 

precio era de cuatro reales y variaba hasta un peso-, y en caso de ser gratuita se aclaraba “y 

no se Hevé nada”. 

Mas tarde, en el siglo XVII, con la finalidad de tener un mayor control sobre los 

escribanos, se cred el Real Colegio de Escribanos de México, cuya funcidn fue seleccionar 

a los aspirantes, entre los que reunian los requisitos necesarios de preparacién y estaban en 

condiciones de hacer posturas para comprar la vacante de escribano. 

Debido a la situacién econdmica por la que atravesaba Ja Metrépoli, los miembros del 

Consejo de Indias determinaron la venta de los oficios y cargos publicos, entre ellos ef de 

escribano. La venta favorecié la perpetuidad del oficio en las familias de escribanos™. 

La venta del cargo se realizaba cuando habia un puesto vacante, mediante el pregén, 

durante nueve dias; se subastaba el puesto, dejandolo al mejor postor, quien recibia un 

titulo provisional del virrey. Enviaba sus papeles a Espajia con el recibo de pago y 

certificado de limpieza de sangre y honestidad. Cuando el cargo era a perpetuidad se podia 

revender o donar mediante un contrato privado entre Jos interesados, donde se estipulaba el 

precio del cargo, se entregaba la mitad a Ia Corona y ésta tenia el derecho de confirmar o 

no al nuevo escribano”. 

  

# Lujan Mufioz, op. cil, p 48-49. 
4 Arce Gurza, op. cit, p. 31. 
# Pérez Fernandez, op cit., p. 46. 
#® Arce Gurza, op. cif, p. 31 
“4 Idem., p. 75 
* Idem_, p. 29-30, Lujan Muiioz, op. cit, p 57-58.



  

Por ia compleja orgamzacién admunistrativa de la Corona Espafiola y sus colonias, 

existieron diferentes tipos de escribanos, lo que impidid una claridad en las funciones de 

cada uno de ellos Existieron diecisiete tipos de escribano entre ellos: de camara, de cémara 

de justicia, mayor de la armada, de nao, de gobernaci6n, de cabildo, de ayuntamiento, de 

minas y registro, de juzgado de bienes de difunto, publico, real, de numero y notario. 

Definiremos las funciones de los cuatro ultimos, por su estrecha relacién con la actividad 

del registro de esclavos en la Crudad de México. 

En las Leyes de Indias se establecieron tres categorias de escribanos: publicos, reales y de 

mimera: el escribano piblico fue aquél que registré las escrituras de los particulares. El! 

escribano real o de su majestad, aquél que para obtener esta designacion debia tener la 

autorizacién real que le permitia ejercer la mayoria de los puestos de escribano (de cabildo, 

de nao, etc.) en cualquier parte de las posesiones espafiolas, con excepcién de aquellos 

lugares donde existiera el escribano de numero, que ejercié exclusivamente en la 

jurisdiccién asignada; el térmmo numero se aplicé por la cantidad de escribanos que debia 

haber en cada poblacién®. En Ja época colonial, las tres categorias mencionadas se 

liegaron a utilizar indiscriminadamente. 

EI notario fue el escribano real encargado de los asuntos relacionados con la iglesia, se 

dividieron en dos: los mayores, que realizaron examen de conocimiento ante un obispo y 

tuvieron por sede las didcesis y los ordinarios, que ejercieron fuera de la ciudad”. 

De los escribanos consultados destacaron en las transacciones de esclavos negros los 

escribanos de su majestad o reales: Melchor Gutiérrez, Diego Felipe Fajardo, Juan Oviedo 

Valdivielso, Andrés Gallo, Antonio Sarabia, Pedro Sanchez de la Fuente, Cristobal de 

Tejadillo, José Veedor y Melchor Hurtado. De estos escribanos Melchor Gutiérrez debio 

ser un escribano real dedicado principalmente a registrar las transacciones relacionadas con 

esclavos negros en la Ciudad de México; su protocolo, de mas de 1000 fojas, nos ofrecié 

un 30 % de la informacion obtenida. 

El estudio de Jos escribanos nos permitié ver el tiempo que ocuparon el puesto, su duracién 

varid entre uno y veintis¢is afios en Ja funcién, en el primer caso se encuentran Manuel de 

Mendoza y Francisco de Villena, en el segundo, Melchor Gutiérrez y Francisco de 

Candategui. 

En la Nueva Espafia, ef escribano alcanzé un status variable, de acuerdo al lugar de 

ejercicio de su cargo y las relaciones establecidas con otros funcionarios de mas alta 

jerarquia, pero generalizando podemos decir que dentro de la burocracia indiana, los 

escribanos reales, de numero, publicos y notarios, integraron un nivel econédmico medio, 

porque desempefiaron su funcién en las ciudades de mayor importancia. Su cargo 

generalmente fue vitalicio, sin embargo, siempre represent para ellos una incertidumbre el 

cambio de funcionarios de alto rango, que generalmente venian de fuera y a los cuales 

tenian que adecuarse 

  

6 Arce Gurza, op. cit., p. 31 
4” Pérez Fernandez, op. cit., p. 46 
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0 

EL TRAFICO NEGRO 

Para Europa, la toma de Constantinopla por los turcos significo el cierre de Ja muta 

comercial con las Indias, principal surtidora de especias. Por ello, los pueblos europeos se 

vieron obligados a buscar una nueva ruta comercial Espafia y Portugal tomaron la 

delantera; los Reyes Catélicos apoyaron el proyecto de Colon de dirigirse a las Indias por el 

occidente mientras los portugueses, por su parte, decidieron costear el continente africano. 

Ambas decisiones produjeron importantes consecuencias. La ruta occidental Hevé al 

descubrimiento del continente americano, con todo lo que ello representé. La exploracién 

de las costas africanas develd a los portugueses sus riquezas: marfil, oro y esclavos. 

Los portugueses encontraron que la poblacién africana podia ser utilizada en las labores 

domésticas, por lo que tomaron prisioneros y los llevaron a Portugal como esclavos”®. La 

necesidad de éstos se incrementé al introducirse el cultivo de cafia de aziicar a las islas 

Azores, Madeira y Canarias. 

Espatfia - via Portugal - adquirié esclavos para emplearlos en el servicio doméstico, como 

asistentes personales, marinos y ocasionalmente, en Ja agricultura. Al emprender las 

expediciones al Nuevo Mundo, los espafioles, duefios de uno o dos esclavos, los llevaron 

consigo. 

Con la expansién y colonizacién espafiola en las Antillas, se hizo necesaria la mano de obra 

negra para los monocultivos como la cafia de azucar, el algodén, y en la explotacién de las 

zonas mineras. Posteriormente, con la colonizacién del resto de América, se necesité 

importar esclavos. Entonces, cabe preguntarse, de qué manera los obtuvieron en Africa 

para trasladarlos a América. 

2.1 Formas de adquirir negros en Africa 

Al llegar a Africa”, la primera forma de los europeos para obtener esclavos fue la guerra, 
sin embargo, descubrieron que el clima y las enfermedades los afectaban sobremanera, 

  

48 1a ciudad de Portugal no fue el punto final de los esclavos, junto con las mercancias, muchos de ellos 

fueron Ilevados a la ciudad de Amberes en donde se celebraron pactos comerciales con belgas, 

holandeses, alemanes, ingleses, franceses y suecos Agutre Beltran, Gonzalo, La poblacién negra de 

Mexico. México, FCE, 1972, (Col. Tierra Firme) p. 34 

* Los descubrimientos fueron constantes, asi se descubrieron en: 1420, Madeira; 1431, Las islas 

Azores, 1434, Cabo Bojador, 1441, Cabo Blanco, 1443, Arguin, 1444 a 1447, Cabo Verde, la 

desembocadura del Senegal (Dakar), la desembocadura de Gambia y Ja costa e islas de Guinea; 1456, 

Islas de Cabo Verde; 1462, Islas Bissagos y Sierra Leona, 1471, Ghana. En 1575 Angola se tomo como 

posesign portuguesa, en 1482 se establecieron en Mina y descubrieron el Congo; en 1485 colonizaron 

Sao Thomé y en 1492, San Fernando Poo, ademas de la zona del Camertn. Cabo de las Tormentas o 

Buena Esperanza fue descubierto en 1488, y finalmente, en 1497-1498, Mozambique, Mombaza y 
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morian vicnmas de la malaria, el paludismo, la disenteria y por las heridas causadas por 

armas de fuego”, por Io tanto, buscaron el modo de conseguir esclavos sin permanecer 

mucho tiempo en Ja costa ni adentrarse en el continente Ademas de la guerra, obtuvieron a 

los esclavos mediante intermediarios Hlamados corredores, los cuales se internaban en el 

territorto, compraban esclavos a los jefes locales y - posteriormente - los llevaban a una 

factoria. 

En Affica, los nativos ya practicaban diversos mecanismos para adquirir esclavos, algunos 

de los cuales fueron retomados por los europeos. Por ejemplo, si alguna persona cometia 

algun delito grave, era vendido por sus jefes tribales; en épocas de hambre, los individuos 

se vendian 0 eran vendidos por sus familiares, posiblemente también por deudas. Por otra 

parte, los delitos de ser opositores al gobierno de un rey o el adulterio, fueron castigados 

con la esclavitud cuando se acrecento el comercio con Europa’. 

Con la Hegada de los europeos al continente africano™ se agudizaron estas formas de 

adquirir esclavos y se crearon nuevas, como provocal guerias © conflictos entre pueblos 

para obtener prisioneros y comercializarlos, ademas las infracciones a las leyes, por 

minimas que éstas fueran, provocaron que los gobernantes africanos vendieran una gran 

cantidad de esclavos a los traficantes. De igual forma, a través de engafios, algunos negros 

eran Slevados a las factorias para ser vendidos. Incluso los hechiceros se prestaban a 

participar en la obtencién de esclavos mediante ritos en donde se reunia al pueblo para 

sefialar a las personas més robustas, las cuales, después de ser declaradas culpables en 

alguna falta, podian ser vendidas como esclavos”. 

A principios del siglo XVII, algunos negros mercenarios empezaron a trabajar para los 

residentes de las factorias obteniendo esclavos en el interior del continente a través de 

luchas con Jas tribus. Los factores los compraban a un precio muy bajo, equivalente a 

veinte pesos en moneda espafiola, para luego venderlos a los traficantes en mas del doble 

de su valor”. El precio de los esclavos se cubria a cambio de telas de lana, percal de la 

India, sedas de China, cuchillos, mosquetes, machetes, pélvora, barras de hierro, vasijas 

  

Malindi Bertaux, Prerre, Africa. Desde la prehistoria hasta los estados actuales Trad México, Siglo 

Veintiuno Editores, 1981, mapas, (Historia Universal, Siglo Veintiuno, vol 32)p 133-115. 

50 Manix, Daniel P , Cowley M., Historia de la trata de negros, Trad; Alianza Editorial, 1970, p 9. 

5) Idem., p 50-51 
2 Jos primeros europeos en llegar al continente afticanc fueron los portugueses quienes mas tarde 

tuvieron que enfrentarse a los holandeses, desde 1624 hasta 1654, los holandeses intentaron durante esta 

época apoderarse de diferentes lugares como Mozambique en 1607 y 1608, Elmina, Axim y Shama 

(sobre la Costa de Oro), en 1637; una parte de Ia costa de Angola entre 1641 y 1648. Sin embargo, en 

1654 perdieron sus Ultimos reductos en Jas costas africanas, Posteriormente !os holandeses y portugueses 

se tuvieron que enfrentar a su vez con los franceses, que formaron varias compafiias en 1644 y también 

contra los ingfeses en 1660, lamados los Aventureros Reales y La Real Compafila de Africa Wolf, Eric 

R. Europa y la gente sin historia, México, FCE, 1987, ils., mapas, (Seccion de Obras de Historia ) p. 

242-243 
3 Manix, Daniel, op. cit., p. 51. 

iad Bowser, Frederick P , E/ esclavo africano en ef Perit colomal, 1524-1650, México, Siglo Veintiuno 

Editores, 1977, (Col América Nuestra, América colonizada, 4). p. 75. 
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europeas, sdbanas viejas, sombreros de fantasia, cuentas de vidrio, bebidas alcohdticas 

(generalmente diluidas con agua) o con alimentos, en €pocas de hambre”. 

2.2 Factorias 

Las caracteristicas del avance en las exploraciones portuguesas de la costa africana son 

muy diferentes a las expediciones espafiolas en América. No buscaron establecer colonias 

ni evangelizar; su objetivo principal fue Ja conquista de islas o algunas costas estratégicas 

para utilizarlas como lugares de abastecimientos en su ruta hacia las Indias Orientales*. 

Estos lugares se convertirian posterionmente en factorias, <establecimientos fortificados- 

donde se realizaba el intercambio comercial con Africa’’. En ellos se almacenaban 

mercancias europeas y africanas bajo el control de un europeo que radicaba ahi, a quien se 

Je lamé factor, y que era contratado por las compaitias negreras; en las factorias se 

construy@ una empalizada grande, llamada cominmente bartacén, para encerrar a los 

negros, y mantenerlos prisioneros hasta el arribo de los barcos negreros. 

La costa occidental de Africa estaba dividida en una serie de zonas o contratos, que se 

daban en arriendo a particulares por un determinado tiempo, en una suma global, para 

facilitar el cobro de los impuestos reales portugueses. Estos particulares, por acuerdo, 

establecieron los impuestos tomando en cuenta el destino de! esclavo que podia ser Lisboa, 

Brasil o la América Espafiola™®. 

En wn principio, la distribucién de las factorias a Jo largo de la costa africana fue un avance 

de acuerdo a los descubrimientos geograficos, después vari debido a Ja importancia de las 

zonas de abastecimiento. 

La primera factoria que establecieron los portugueses fue la de Zafi (actual Safi en 

Marruecos). Fue conquistada en 1507 y decayé hacia fines del siglo XVI. Los nativos de 

este lugar eran principalmente moros, (no esta claramente definido a origen de estos 

grupos, al parecer son el resultado de una mezcla de beréberes y Grabesy”, introducidos en 

América al principio de la conquista espafiola. Por otra parte, también fueron levados a la 

factoria de Zafi los Hamados esclavos blancos como los gomera, algunos autores los sittan 

en las islas Canarias, mientras que otros especialistas los localizan en el pequefio Atlas 

(montafias situadas en el actual Marruecos). Aunque se sabe que en casos extraordingrios 

fueron extraidos del Asia Menor, hombres blancos designados “esclavos del Levante 

los documentos notariales estudiados, no se encontraron esclavos pertenecientes a esta 

  

5Incluso el precio de los esclavos se media por piezas o barras de hierro, Idem , de tela o galones de ron. 

Manix, op. cit., 55-56m Cf Bowser, op. cit, p. 28 
56 Bertaux, op. cif, 116-117 
*? Aguirre Beltran, op. cit., p 33. 

58 Bowser, op. cif, p. 53 

5% El término moro se aplicaba a los grupos de religion musuimana que habitaban en Mauritania entre Fez 

y, Senegal. Aguirre Beltran, op cif, p. 105. 

© La palabra esclavo se origina precisamente en esta zona, este vocablo es una derivacion del gentilicio 

eslavo Klein, Herbert 8 La esclavitud africana en América Latina y el Caribe, Trad, Madrid, Alianza 

Editorial, 1986, p 17 
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regién. Por iltime tenemos a los beréberes, mejor conocidos como derberiscos, a éstos los 

situamos en Tripoli, Tunicia y Argelia (grupos semito-hamitas) paises del norte de Africa’. 
Sin embargo, muy tempranamente se establecié la prohibicion de la entrada de estos grupos 
a la Nueva Espafia para evitar la propagacién del islam, prefiriendo mas a los esclavos 

“cristianizados’®”. No obstante se encontré un esclavo en el afio de 1657 con este origen, lo 

que nos puede indicar que las leyes no se cumplieron cabalmente. 

La factoria mas importante en la segunda mitad del siglo XV y principios del siglo XVI fue 

la de Arguin (fundada por los portugueses en 1448), pequefia isla localizada al sur de Cabo 
Blanco; a este lugar Hegaron en un principio esclavos Pertenecientes a las tribus soso, 

mandinga, mossi, bambara, fulah, tucolor y haussa®; pero, al realizar nuevos 
descubrimientos geograficos, rapidamente fue reemplazada en el trafico negrero por la 

factoria de Cabo Verde. 

A las factorias de la regién del Cabo Verde Uegaron negros provenientes de los rios de 

Guinea, situados entre el Senegal y el Rio Geba, que abarcaron los territorios de Senegal, 
Gambia, Cazamancia y la Guinea Portuguesa (actualmente Guinea- Bissau)“, en general, 

por su situacién geografica, fueron pueblos que se dedicaron a Ja agricultura y a la pesca, 

por la extensidn del tefritorio y su importancia. En los documentos notariales consultados 
para la Ciudad de México se encontraron muy pocos casos de esclavos con dicha 

procedencia. 

En el rio Senegal (frontera entre Mauritania y Senegal) estuvieron los grupos gelofes, los 
cuales no eran deseados por los tratantes debido a su insubordinacién, se pensaba que 

practicaban el islam y se suponia gue al entrar en contacto con los indigenas americanos 
obstaculizarian su evangelizacién®. A pesar de esto, todavia a fines del siglo XVI, eran 

introducidos a la Nueva Espafia (encontramos 5 casos de 1565 a 1614). 

Del Senegal francés (actual Senegal) sacaron una tribu mezcla de wolof (gelofes) y 

sereres®, misma que entré a México bajo el nombre de berbesi, en una temprana etapa del 

siglo XVI Actualmente las tribus han desaparecido, y no existen en los mapas tribales 

(sdlo se encontraron dos casos en nuestros datos). 

Del rio Cazamancia extrajeron esclavos Yamados felupes, los cuales por ser “sumamente 
salvajes” no fueron preferidos por los tratantes, hecho que se reflejé en los documentos 

notariales que, segun lo analizado, registraron solamente un esclavo con procedencia de 

cazanga, en el afio de 1601. Fueron introducidos a la Nueva Espafia, como negros 

cazanga, los siguientes pueblos: gelofes, sarakolé, tucolor, mandingas, hacluin, tauma y 

%! Aguirre Beltran, op cit, p 104-106. Cf Mellafe, Rolando, Breve Historia de la esclavitud en América 
Latina, México, S E P , 1973, (Col SepSetentas, 115) p 72-73 

® Saco, José Antonio, Historia de la esciavitud, Espafia, Biblioteca Jucar, 1974, p 164-167 
© Aguirre Beltran, op cit., p 107 

Idem , 115. 
% Idem , 50 
& tdem., 116 Cf. Mellafe, op. cif, p 72-73. 
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vachelu’", tos cuales también fueron genéricamente registrados como originarios de Cabo 

Verde o Guinea (se registraron 22 esclavos). 

Remontando e} rio Cazamancia, se localizaban los bagnoun conocidos en México como 

baftoles, de éstos, probablemente fueron preferidos los hombres, ya que no tenemos 
ninguna escritura notarial donde se haga referencia a las mujeres. Rio arriba, en la ribera 

opuesta, estaban situados los balantes y dylolas, donde se dio si se encontré una 

preferencia por Jas mujeres con el nombre de dbalanta, en el afio de 1617. 

Un grupo de suma importancia fue e} formado por los mandé; para su estudio, éste se 

dividiéd en tres ramas, de acuerdo con las diferencias lingitisticas: los mandé-tamu, los 

mandé-fu (comprendidos por las irtbus de los sosos, loko, mendé, kpwesi, se localizaron en 
Guinea, Sierra Leona, Liberia, parte de jas altas tierras de Costa de Marfil , alto Senegal y 

el valle del rio Niger) y los mandé-tan (éstos a su vez comprenden a los vai, dyoula, 
bambara, y malinké), \ocalizados desde Gambia hasta Ouassoulou, primer lugar por el cual 

jos traficantes negros sacaron a los mandingas®. Con este nombre entraron a la Nueva 

Espafia, y se siguieron comerciando desde mediados de! siglo XVI hasta el primer cuarto 

del siglo XVII. Las constantes incursiones de ingleses, franceses y holandeses para disputar 
el trafico negrero provocaron un alza en los precios de éstos, Jo que dio por resultado que 

los portugueses se desplazaran hacia el sur del Continente®. 

En la desembocadura del rio Grande se fundd otra factoria Hamada Sdo Joao Bissau, 
- también conocida como Bassou -, por tal motivo, los negros seran conocidos como basot. 

En la ribera, al sur del rio, vivian los b:afaras, que tenian el reino de Biguna, el cual fue 

dominado por los tango-maos {poblacién mestiza de fines del sigho XVI localizada en las 

riberas septentrionales del rio Grande)”. A Ios biafaras los hallamos en Nueva Espafia 

desde 1555 aproximadamente, hasta el primer cuarto del siguiente siglo. 

La factoria establecida en el rio Bolola dio nombre a los negros olola"', de quienes no 
encontramos ninguna referencia para la Ciudad de México. 

En el Archipiélago de Bijagos vivian tribus a las que se les dio el nombre de bissos (en la 

Nueva Espafia la palabra se corrompid y se les relaciona con los brohajos, viohos y vigjos). 
Dichos esclavos fueron muy apreciados por su diligencia y cuidado en los servicios 

encomendados, sin embargo, sélo encontramos un caso para la Ciudad de México, con el 

nombre de vioho. 

Entre Jos rios Grande y Nujiez estaban los nats, bagas y landuman, quienes cobraban a los 
portugueses impuestos muy altos” por permitirles el acceso a su tersitorio y asf traer a las 

®7 Idem., p 116-117. 
8 Idem., p. 108-109 
© Idem ,p 63. 
0 Idem ,p 117-118, 
” Idem. 
® Idem ,p 118 
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factorias a mandmgas, fulas y sarakolés De ‘os nalis sélo encontramos un caso en ja 

Ciudad de México, en el afio de 1617. 

En los rios de Sierra Leona también se establecieron factorias, pero debido a la rebeldia de 

ios negros kru ante la esclavitud, éstos tuvieron una minima importancia ya que sdlo en 

raras ocasiones se lograba su captura”? . En esta zona, el principal interés para los europeos 

fue la extraccién de oro y marfil. No obstante, durante el siglo XVI, estos comerciantes 

aprovecharon para esclavizar a los cumbas y zapés (estos ltrmos, nombrados asi por una 

irregularidad ortografica, en realidad son los kpwesi, localizados desde los rios Saint Paul 

hasta el rio Saint John actualmente Liberia)". Eran obtenidos mediante guerras 

intertribales causadas por problemas de limites territoriales con los cumbd-manez, quienes 

invadieron Liberia y Sierra Leona; éstos a su vez fueron detenidos por los sosos 

(pertenecientes al grupo mandé)">, De estos grupos identificamos en la Ciudad de México a 

los zapés durante los afios de 1555 a 1604, ellos, junto a los biafaras y mandingas, fueron 

los grupos més importantes de esclavos en la Ciudad de México. 

La factoria de Sao Jorge da Mina (actualmente Ghana) no tuvo importancia como 

proveedora de negros sino hasta el afio de 1637, en que cornenzé a ser administrada por los 

holandeses, gracias a lo cual rapidamente toms un gran auge. La factoria abarcaba los rios 

Bandana y Volta”, en donde habitaban las tribus ashanti, las cuales fueron importantes 

para la Nueva Espafia. En las escrituras notariales se encontraron esclavos procedentes de 

la tribu bran (al parecer es una deformaci6n del nombre brong), esta tribu se localizaba 

desde Togo hasta Bondoukow” (actualmente parte de Ghana y Togo). Durante el siglo XVI 

y principios del XVI, estos esclavos fueron trasladados a Ja Nueva Espafia. De 1555 a 

1664 detectamos la presencia de 17 esclavos bran, 11 hombres y 6 mujeres, aunque no 

existe ninguna certeza de que todos estos esclavos hayan pertenecido realmente a la tribu 

brong y probablemente también pertenecian a tos ashanti, porque la ubicacién geografica 

de estos viltimos esta mds cerca de la factoria de Sdo Jorge da Mina y pasaron con el 

nombre genérico de bran. 

A la caida de Sao Jorge da Mina, la factoria que prevalecié fue la de So Thomé, en poder 

de Jos portugueses de 1578 hasta 1585, posteriormente se convistié en una plantacién de 

azicar y, debido a sus condiciones geograficas, la isla se empezo a poblar y, por lo mismo, 

se tuvieron que transportar negros de las costas cercanas del Continente. La factoria 

control6 los rios de Araré (en el reino de Benin) y el rio Niger en donde encontramos las 

tribus calabares™, bantis y dahomeyanos que entraron con el nombre genérico de Sao 

  

* La captura se hizo a través del sistema de boteo, que consistié en asaltar las tribus por sorpresa, 

pero esta empresa no siempre garantizaba e] éxito Cf. Mellafe, op. cit., p 72-73 

Cabe aclarar que algunos estudiosos de Africa sefialan que los kpwest o kpelle, situados en Liberia, 

también fueron identificados como 

zapés ya que los consideraban como habitantes de toda Sierra Leona Aguirre Beltran, op. cit, p 121 

® Idem, p. 119. 
%8 Idem ,p 120-122 
™ Idem ,p ¥27. 
78 Idem ,p 130-136 
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Thomé. En 1600, la 1sla fue tomada por los holandeses y utilizada para abastecimiento de 
varios paises”. 

Al mismo tiempo estaba la factoria de Whyda, de donde sacaron negros de} reino de Arda, 

region situada al este de los rios Arara (pertenecientes a la familia de los ewe-fon, grupos 

que abarcarian los actuales territonos de Togo y Benin), El reino de Ardé fue conocido 

desde las primeras exploraciones, ahi se establecié una factoria que adguirié gran 

importancia debido a que sus habitantes tenfan gran habilidad como agricultores®. Estos, 

junto con los grupos ya mencionados, fueron de los esclavos que més se introdujeron a la 

Nueva Espaiia y los encontramos en la etapa de 1595 a 1624, 19 hombres y muy pocas 

mujeres. 

De la factoria de Tierra Nova, en Benin (distintos territorios desde Cabo Verde hasta 

Benin, recibieron el nombre de Novo o Nova}, se sacaron negros que probablemente 

pertenecian a las tribus de Ardd, ewe-fon y yorubas, los cuales muchas veces eran 

embarcados en Sdo Thomé*!. De éstos encontramos seis casos, comprendidos entre los 

afios 1595 y 1624. 

En Ia Costa de los Esclavos (Nigeria) se encontraban los yoruba, vecinos de los ewe-fon, 

quienes entraron a México con a denominacién de locumi, provenientes del reino de 

Ulkamy, vendidos en Porto Novo®. Se localizaron en el intervalo de 1615 a 1644. 

Entre el Delta del Niger y el rio Rey (Nigeria), se localizé el territorio del Calabar, en 

donde se encontraban los carabalis; comprendian numerosos pueblos que actualmente son 

clasificados en 1bos, ijaw, semi-bantus y bantis. Segin los estudiosos de la trata esclava en 

América, algunos de estos pueblos carabalis tendian al suicidio, por lo que probablemente 

no existieron muchos en la Ciudad de México y sélo encontramos un case en el afio de 

1586. Se dice que los esclavos provenientes de estos pueblos valian poco dinero™. 

En la Costa Occidental de Africa, junto al rio del Rey, habitaban los bantus. De ellos se 

desprendian los biafras, cuya procedencia no ha sido plenamente identificada, pues ha 

desaparecido su rastro y por Io tanto no existen estudios sobre ellos. Algunos autores los 

sitian al norte del rio Camerin, otros al este, y algunos mas los colocan al norte y al 

noroeste, tierra adentro, o al este del Niger™. Lo curioso es que la tribu de los brafra dio el 

nombre al golfo de Biafra, en el actual Gabén. Durante el siglo XVI, los bantis del rio 

Congo entraron en un gran numero a la Nueva Espafia, desplazando a los biafra, en su 

comercializacién® Podemos afirmar que en la Ciudad de México sf tuvieron un lugar 

relevante, ya que encontramos 10 casos en un lapso que abarca los cien afios de este 

estudio. Debe considerarse que del resto de las tribus que ubicamos a través de la 

® Mellafe, op. cit., p 72-73 
5 Aguirre Beltran, op. cit, p, 132. 
81 4” G. Not , Gutiérrez Melchor, “Carta de Venta”, 1618, p 909-908. 
® souirre Beltran, op. evt., p 133. 
8 Idem., p 135 
* Idem., p 136 
*8 Idem , p. 137 
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documentactén notarial, hay menos de diez casos, tal como lo muestra Ja grafica numero 3, 

de etnias y factorias de esclavos negros. 

En la ribera del rio Congo (actual Zaire) se encontraban los ba-congo, (de ongen banti), 

conocidos en la Nueva Espafia con la designacién de manicongos (hubo una confusion y les 

dieron por gentilicio ef nombre de su gobernante);, parece que eran habiles herreros y una 

de sus caracteristicas fue que eran muy pacificos™. De estos esclavos solo encontramos un 

caso, ya que a partir del siglo XVII entraron con su nombre tribal, muchos de ellos eran 

embarcados en Tierra Angola; junto a estos grupos Hegaron esclavos llamados con el 

nombre genénico de Anzico’”, quienes provenian del interior de Africa Ecuatorial. De éstos 

encontramos hombres y mujeres, de 1615 hasta 1624. Segin Aguirre Beltran, cuando estos 

negros entraban a Ja Nueva Espafia, se agregaba un segundo nombre al término Anzico, 

sefialando su verdadera procedencia, sin embargo en los documentos notariales de la 

Ciudad de México no encontramos estas observaciones. 

Junto a los rios Congo y parte de Zaire se hallaban los negros congo, entre los cuales 

estaban los ba-mfiumungii y los mondenga, de estos pueblos congo existia un gran numero 

en la Ciudad de México, por lo que al parecer eran preferidos. Aunque habia diversas 

opiniones, mientras unos compradores los consideraban trabajadores y habilidosos, otros 

decian lo contrario; por la abundancia de estos grupos africanos sabemos que continuaron 

comprandose en grandes cantidades®®. 

La factoria de Sio Paulo de Loanda (isla Loanda) fue fimdada en 1575 y rapidamente 

desplazé a las anteriores; adquirio un auge muy importante, ya que extrajeron a los pueblos 

que comprendian la parte sur del rio Congo y toda la region de Angola, a esta factoria 

entraron pueblos como los bantis y los ambundu, Los bantus de estas regiones poseian una 

forma de vida rudimentaria, en comparacién con los negros de Guinea, no obstante sabian 

trabajar los metales, el tejido, la cerémica y conocian la domesticacién de animales, 

ademas de ser déciles y su poblacion era bastante numerosa®’. Por otra parte, los ambundti 

tenfan una extraordinaria habilidad para aprender algunos oficios, estos grupos fueron 

preferidos a otros e introducidos a la Ciudad de México con el nombre genérico de Angola, 

manicongos, loandas y casta benguela. 

La investigacién sobre procedencia de los esclavos, nos revelé la Ilegada de un enorme 

numero proveniente de la factoria de Angola, Jos cuales arribaron a la ciudad entre 1595 y 

1655. Constituyeron un 58.45% de la poblacién total que identificamos en nuestro estudio. 

El 75% de la poblacién designada como Angola llegé hacia 1617, como se ve en ja grafica 

siguiente. 

  

85 Bertaux, op. cit, p 131, Oliver, Roland, J. D Fage, Breve historia de Africa. Trad, Espafia, Alianza 

Editorial, 1972, (Seccién. Humanidades) p. 136 

*7 Aguirre Beltran, op. cit, p 138. 
8 Klein, op. ci, p 98 
® Bowser, op. cif., 64. 

24



  

  

ESCLAVOS PROCEDENTES DE ANGOLA 
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Grafica No. 1 La entrada de esclavos angolefios a 1a Ciudad de México entre 15953 y 1660 

Al este de 1a factoria de Loanda se encontraba el rfo Matamba, conformado por los pueblos 

lunda y chokwe™. Estos pueblos no estuvieron dominados por los portugueses, por lo tanto 

se encontraron como casos excepcionales. 

Con respecto a los misioneros se sabe que en las colonias africanas de Portugal, los intentos 

de evangelizar eran nulos. Los religiosos por ser muy pocos las enfermedades acababan con 

ellos, Ja mayoria de ellos se dedicaron al trafico negrero, con mucho éxito, por cierto. En 

realidad los esclavos nunca fueron evangelizados, ya que los misioneros se encontraban 

con miultples obstaculos como: la diversidad de lenguas, tiempo insuficiente o el 

desconocimiento de Ja cultura africana. Por lo tanto sdlo se concretaban a bautizarlos 

dandoles un pedazo de papel con su nombre”!. 

A principios de siglo XVI, los jesuitas Hlegaron af territorio de Guinea con el objetivo de 

evangelizar a estos habitantes, pero debido a Ja resistencia de Jos negros a ser esclavizados 

fue muy dificil adoctrinarlos en la fe cristiana”, 

Debido a la importancia que tuvo 1a factoria de Loanda, también llegaron misioneros que 

se encargaban de bautizar a los negros sin haberles dado previamente una instruccion 

religiosa. Anies del embarque, el sacerdote Tecorria dos veces 1s filas de cautivos. En la 

primera vuelta les daba un papel con su nombre escrito, en la segunda, repartia un poco de 

sal en la boca de cada esclavo y terminaba por rociarlos con agua bendita a cada uno; para 

finalizar les decia: 

Mirad que ahora sois hijos de Dios, vais a las tierras de fos espafioles, donde aprenderéis las 

cosas de nuestra Santa Fe No penséis mas en las tierras que abandondis, y no comdis perro, 

ratas ni caballos Ahora id con buena voluntad.”* 

  

% Aguirre, op. cit , 143. 
a1 ; 

Bowser. op. cit, p. 75 

% dem. p. 16 
33 Idem. p 75-76



  

En cuanto a la trata de esclavos del este de Afnica, la ruta en sus inicios fue via Lisboa, 

pero a raiz del establecimiento de Ja ruta de Miguel de Legaspi entre 1564 y 1565, entraron 

por la via Manila-Acapulco, este trafico se intensificé a finales del siglo XVI. 

En Mozambique, la fortaleza de Sao Sebastiao se fund6 en 1545, los esclavos tomados de 

esta factoria fueron traidos de la tribu bantii-macua. La trata fue dificil en un principio 

debido a las constantes incursiones de los holandeses sobre el territorio. La zona se volvid 

comercial y adquind relevancia entre 1641 y 1648, cuando Angola fue ocupada por los 

holandeses™. En los registros notariales fueron denominados negros de Mozambique o 

cafres°*, e ingresaron durante el periodo 1595-1664. (Véase apéndice 19, Mapa de Africa). 

Durante los siglos XVI-XVI, los esclavos denominados “chinos”, entraron a la Nueva 

Espafia por la via Manila-Acapulco, si bien en menores cantidades que los negros. Este 

nombre genérico de “chinos” designaba a todos los esclavos que tenfan Tasgos asiaticos 

hindu, chino, filipino, o mezcla de espafiol-filipino o espafiol-chino. 

Los esclavos de la costa este de Africa y Filipinas eran desembarcados y vendidos en el 

puerto de Acapulco, a cambio de plata, que fue muy apreciada en las colonias asiaticas. 

La zona geografica que abarcé la parte este de Africa y Oceania, histéricamente se conocio 

como India de Portugal, comprendia un amplio territorio situado entre Mozambique, el 

Océano Indico, Costa este de Africa, el Archipiélago Malayo y las islas Filipinas, zonas 

importantes por el comercio de las especies. 

En las escrituras no se sefiala el lugar exacto de la procedencia de los esclavos orjentales y 

se generaliza con el nombre de India de Portugal, tanto a tos originarios de la zona Oriental 

de Africa como a los de Asia. Con esta designacién encontramos dos casos. 

‘En la isla de Ceildn los portugueses crearon el puerto de Colombo y a sus habitantes los 

llamaron corumbis, - colombinos -, que probablemente era el pueblo tamil del grupo 

dravida™, de los cuales encontramos dos casos en nuestra investigacién. 

En la desembocadura del rio Ganges (India), se localiza el rio Bengala, regién que fue 

poblada por los indo-arios. Tenemos dos casos con ja designacién de casta Bengala, 

procedentes de la India, sin sefialar lugar especifico. 

Los nativos de Indonesia, a través de la factoria de las Islas Filipinas, también llegaron al 

Puerto de Acapulco para ser trasladados después a la Ciudad de México. 

  

* Aguirre Beltran, op cit., p. 145- 146 

9 Mellafe op. cit, p. 72-73 
% Aguirre Beltran, op. cit, p 147 
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Grafica No. 2 Intraduccién de esclavos chinos entre 1615-1660. 

La Corona también legisié sobre la importacién de chinos y su primera disposicién data de 

1597, donde se pidié al gobernador de las Filipinas que sélo permitiera pasar cuatro 

esclavos chinos a cada funcionario publico o “persona honrada” para introducirlos a la 

Nueva Espafia. En 1608 se prohibié el trafico chino, lo que provocé un aumento en el 

contrabando de esclavos. 

La mayoria de los esclavos chinos fueron traidos bajo un contrato individual, donde un 

marinero del galeén se comprometia a alimentarlo durante la travesia a la Nueva Espafia y, 

al desembarcar en el puerto de Acapulco, venderlo en el mejor precio posible, por lo que 

obtenia una tercera parte de su valor. Tenemos el siguiente ejemplo: 

El alférez Pedro de Aguirre... Dice que por cuanto Juan Pacho, marinero de la Nao Almiranta de 

Nuestra Sefiora de la Concepcion, recibié del Alférez Alonso de Amaya un esclavo. . para traerlo 

en la dicha Nao hasta el puerto de Acapulco de esta Nueva Espafia, y en é] entregarlo a Juan 

Gomez de Valdivielso, vecino de esta Ciudad de México, que esta presente con que de su valor 

pagase el tercio sacandose el costo de montén, y habiendo Hegado al dicho puerto de Acapulco 

Jas naos, el afio de 1637 y no haber venido en ellos el dicho esclavo ni haberlo enviado el dicho 

Juan Pacho como tenia obligacién, me obligue en favor del dicho Juan Gomez de Valdivielso a 

que en las primeras naos que viniesen de la dicha ciudad de Manila, después de haber llegado las 

que estaban en el dicho puerto de Acapulco de ella, enviaria recaudo el dicho Juan Pacho del 

dicho Alférez, Alonso de Amaya de cémo el dicho esclavo habra hecho fuga, cuyo despacho 

habia de venir en las dichas primeras naos como esta referido y por cuyo defecto pagaria su valor 

igual y por ocasién de haber venido este presente afio de 1638 de las dichas islas Filipinas una 

nao y no haber venido en ella el dicho recaudo el dicho Juan Gamez de Valdivielso me puso 

demanda ante la Justicia Ordinaria de esta ciudad y ante el presente escribano publico... y para 

quitarse de pleitos que som costosos y sus fines dudosos, se obliga a pagar el afio que viene en 

las primeras naos que vengan de las dichas islas Filipinas en cualquier barca .. Y si, no es ef 

mismo esclavo, otro o los 160 pesos y si no fuera en 1639 sera en el de 1640 .. . 

La unién de Espafia y Portugal trajo consecuencias para la esclavitud china, pues permitié 

Ja introduccién de esclavos asidticos que pertenecieron a territorios portugueses. 

En 1626, Felipe IV ordend que el derecho de introduccién de los esclavos chinos fuera de 

40 ducados, mientras el pago por permitir la entrada de los esclavos negros a la Nueva 

  

7 AG. Not , Veedor, José, Not #685, “Obligacion de entrega”, 1638, p. 1159-1162 
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Espajia era de 20 ducados; en consecuencia, aumentd el contrabando de esclavos chinos a 

través de los puertos ilegales™, situacién imposible de controlar. Este trafico afecté a la 

Corona por la pérdida de dinero por concepto del derecho de introduccién Los esclavos 

chinos entraron a las colonias que dan a la costa del Pacifico como Pert y México; es a 

partir de 1615 cuando aparecieron registros de chinos en las fuentes notanales, los cuales 

se incrementaron en Ja primera mitad del siglo XVII. 

Los esclavos negros denominados en las escrituras notariales como “criollos”, procedentes 

de. Espafia, Portugal, Guatemala, Puerto Rico, Santo Domingo ¢ Islas Canarias, eran 

esclavos negros que debido a una estancia prolongada en estos lugares perdieron la 

designacién de su verdadero origen o eran nativos de esas tierras. 

Los primeros acarreos de esclavos que encontramos provenian de las Antillas; esta practica 

fue limitada por el descenso de la poblacién indigena y la necesidad de esclavos negros en 

Jas islas por lo que son minimos los esclavos que encontramos procedentes de esta zona. 

Uno de los objetivos del presente trabajo fue identificar la procedencia y etnia de los 

esclavos, ademas de la frecuencia con que Ilegaron a la Nueva Espafia, a partir de los 

documentos del Archivo General de Notarias. En los mil seiscientos treinta y cinco 

documentos consultados, se registraron 1897 esclavos, para un periodo de 100 afios que 

abarca de 1555 a 1655. Al buscar cuales fueron los lugares de mayor importancia del 

trafico negrero se obtuvieron cifras variables dentro de un enorme abanico; que se 

redujeron notablemente hasta IHegar a uno o dos casos, entre los cafre, y se elevaron hasta 

432, como los esclavos procedentes de la factoria de Angola. 

  

% Aguirre Beltran, op cit, p $1-S2 
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Cabe sefialar que, dentro de los documentos notariales de la Ciudad de México, se perdid la 

etnia y, en algunos de los casos, sdlo nos dieron una referencia aproximada de su lugar de 

origen o de la factoria de donde fueron extraidos, razon por la cual no pudimos precisar las 

etnias de los esclavos. A continuacién ejemplificamos el tipo de informacion obtenida de 

un documento notanal. 

Juan de Sevilla, vecino de la Ciudad de México, vendid al mercader Pedro Enriquez de 

Rivera, vecino de las minas de San Luis, una esclava ladina llamada Lucrecia, de Tierra 

Angola, de 25 afios poco mas 0 menos, con un precio de 445 pesos de oro comin”. 

El documento nos indicd que la esclava Lucrecia aparentemente provenia de la factoria de 

Angola, sin embargo, la zona angolefia abarcaba una amplia regién de las partes 

septentrional y sur de Africa, por lo que es casi imposible determinar el origen preciso de la 

esclava. 

  

  

  

  
  

PROCEDENCIA Y ETNIAS DE ESCLAVOS 

Factoria* | Procedencia 1555 1565 1575 1585 1595 1605 1615 1625 1635 1645 1655 

Emia** 
co Manicongo oF 
a” Bran oo DHEECOEESEEESHEOES OSES EESODODOD OOD 

” Berbesi oeoeooe 

eo Zapé SOEEEEESESESEE EH OOD 

ood Biafara FOFESSEHSOOOOSHOOOHEOOOOOOD 

* Mandinga DPECEOEESOFOOOHOOHOSOOOOOODD 

+ Gelofe POOOOCEHOSEOOOSEOED 

ad Bafiot POPOFEODESESOOOSEOS 

“ Calabar ooo 
* Sfo Thomé aoe 

Islas Caribe one oe 
+ Congo PESSSOHEDESEOHESEOD 

* Angola OOOOH EFCESOOOTEOSOEOOOUTOOOO 

+ Cazanga aoe 

* Bengala ove oe 

‘ Nova ooooses 

Espaiia ‘ SOSOO960000 

* Ards Poeeeeeooes 

* Cabo Verde Seeereeeees 

ood Anzico. POCSSEOSOOD 

Mozanibique 290540000000 OHO9OOOO OOOO 

* India Portugal oo 

\slas Canarias oe 
+ Locumi ooe 

* Balanta eee 

ay Corambi eee eee 

a Biafra ooo 

I Filipinas 990450099990 9000998 

India eee 

” Berberisco ove         
Tabla No 1 Procedencia de esclavos a partir de los afios en que aparecieron en las escrituras notariales Se 

procesé la informacion de 692 escrituras notariales por procedencia de esclavos y asi como su temporalidad 

por década, para tratar de conocer los periodos de ingreso y cuando cesé la introduccion de esclavos a la 

Ciudad de México, por etnia y factoria 

  

% & G Not, Sarabia, Antonio, “Escritura de Venta”, 1609, p 1153-1354. 
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Los casos encontrados con procedencia son muy pocos y mas si estan dispersos a lo largo 

de un siglo (obsérvese Ja tabla 1). 

» Durante la década de 1555 a 1565 las principales etnias que Hegaron a la Nueva Espafia 

fueron los berbesi, biafara, mandinga, zapé, bran, biafra y manicongo (ésta Ultima 

etnia aparece una sola vez en la época estudiada). Las islas del Caribe alimentaron de 

esclavos a la Ciudad de México. 

= En la segunda década, de 1565-1575, se agregaron los bahol, gelofe, y aparecieron por 

primera vez escrituras de compraventa de esclavos negros nacidos en la Ciudad de 

México. , 
" En la siguiente década (1575-1585) desaparecieron los berbest y continuaron los 

sefialados anteriormente. 

= Para los afios 1585-1595 surgieron los calabar (sdlo se registraron en esta época); los 

esclavos procedentes de las regiones: Congo, Sao Thome Angola y Castilla (aunque los 

esclavos negros provenientes de Europa entraron desde la llegada de Herman Cortés). 

= Para ja ultima década del siglo XVI y primera del XVU, figuraron en la lista esclavos 

pertenecientes a las etnias anzico y cazanga (sélo aparecieron en esta década), y los 

procedentes de las factorias de Tierra Nova, Mozambique, Arda y Cabo Verde, asi 

como Ios Hamados chinos de casta bengela. 

* El mayor auge lo estimamos de 1615 a 1625, en donde, ademds de los arriba sefialados 

se hallaron esclavos procedentes de lugares como las Islas Filipinas, Canarias, India de 

Portugal, India, los grupos corumbi, nalit, lecumi, balanta, y especialmente de Tierra 

Angola, década en que encontramos 194 negros y 121 mujeres. 

® De 1630 a 1660 empez6 a haber una decadencia en Ja compra y venta de negros, este 

hecho se puede atribuir a la separacién de las coronas espafiola y portuguesa. 

Durante los reinados de Felipe II y Ill, de 1580 a 1640, se dio la unién de las coronas, 

acontecimiento que propicié un auge en la entrada de esclavos provenientes de las 

compafiias de Portugal a las colonias espafiolas. Al separarse Espafia y Portugal se 

interrumpid el trafico de esclavos negros de compafiias portuguesas. Lo sustituyeron 

compafifas holandesas ¢ inglesas, quienes, la mayoria de las veces trafan a los esclavos por 

contrabando, 

Otra causa de la decadencia en la compraventa de esclavos fue el aumento progresivo de la 

poblacién criolla negra, mestiza, y la paulatina recuperacién de la poblacion indigena en el 

centro de México a mediados del siglo XVII. 

Con el ordenamiento de ta documentactén por décadas, inferimos que el irafico se 

concentro primero en la zona de Cabo Verde, Guinea y Arda, y con el tiempo se desplazé a 

las regiones del Congo y Angola; a partir de 1595, Ja altima factoria fue el lugar de 

abastecimiento de esclavos de mayor importancia para la Crudad de México. 

2.3 Travesia trasatidntica 

Los esclavos negros que legaban 2 la factoria eran guardados en barracones hasta el arribo 

del barco negrero, mientras los intermediarios de las compafiias tenian la funcién de 
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revisar exhaustivamente a los esclavos recién levados a la factoria, y el cirujano 
determinaba s: no tenian enfermedades que pudieran contagiar a los demas, finalmente 

eran marcados con un hierro candente para diferenciarlos de los nativos. 

Tenemos el ejemplo de Angola donde los negros cautivos que eran traidos de lugares muy 

alejados de la costa, llegaban en condiciones deplorables a ja factoria, para poderlos vender 
a un precio adecuado, en Loanda, por ejemplo, se les guardaba en grandes barracones 

donde se les alimentaba “para engordarlos” y, se les frotaba la piel con aceite de palma 

para darles una apariencia saludable y juvenil Mientras legaban los barcos negreros, se 
les destinaba al trabajo agricola y, si estaban enfermos, eran puestos en cuarentena '00 

De Ja factoria se les Iievaba a Ja playa para trasladarlos en canoas hasta los barcos que los 

Hevarian a su destino, labor efectuada por negros que pertenecian a pueblos aliados, como 
los kru, que llegaron a ser famosos por no dejarse esclavizar y ser excelentes remeros. Los 

traficantes solfan encadenarlos en grupos de seis, y algunas veces afiadian anillos al cuello 

y grilletes en los pies'®!, para evitar que saltaran de la canoa o se lanzaran por la borda 
cuando subian al barco; es de imaginarse la enorme angustia que esto producia en los 

prisioneros, que en innumerables formas mostraban resistencia. En ocasiones, intentaron 

suicidarse comiéndose la arena o trataron de ahorcarse con sus cadenas. 

Al estar en el barco, el factor procedia a la visita de la nave, sacaba a los esclavos de las 

bodegas para inspecoionar el interior y anotaba en un registro el niimero de esclavos que 
se iba introduciendo’™, los encerraban en una especie de bodega, que se encontraba bajo 

cubierta, con las escotillas bien cerradas. De cuando en cuando, para evitar demasiadas 
muertes a bordo y motines, se les sacaba en pequefios grupos para que hicieran un poco de 

ejercicio o los obligaban a bailar y a tomar aire fresco, ademas de limpiar las bodegas. 

Respecto al alimento, éste era bastante pobre y consistia en un plato de papilla de harina de 
maiz o mijo, y un poco de agua. Posteriormente, los portugueses se dieron cuenta que, para 

disminuir las tazas de mortalidad en los barcos, tenian que alimentarlos mejor, aumentando 
ja racién a dos comidas, gue consistian en “... sancocho caliente para sus esclavos dos 

veces al dia, una vez con frijoles africanos y la siguiente con maiz, ... junto con un poco de 

sal y a veces un gran trozo de pescado seco en cada plato” y para los enfermos se les daba 
wna “racién de papilia y un poco de mal vino”, Por referencias del siglo XVII, al parecer 

los traficantes holandeses eran los que mantenian los barcos mas limpios y cuidaban mas a 

los esclavos para obtener una mayor ganancia™; sin embargo otros sefialaban que eran los 
portugueses, esto sdlo puede significar que se buscaba ta forma de cuidar a los esclavos sin 

gastar mucho, para reducir al minime la mortandad en los barcos. Pero a pesar de las 
medidas tomadas - para mantener el barco limpio, ofrecer una mejor alimentacion y separar 

a los enfermos la muerte a bordo era constante debido a la mala calidad de los alimentos y 

Rodney, Walter, “Africa Occidental y la trata de esclavos en el Atlantica,” Africa, Economia, Tomo I 
p T3. 
' Bowser, op. cit, p. 74 Cf Mannix. Op. cit, p 56 
17 T orenzo Sanz, Eufemio, Comercio de Espafia con América en la épaca de Felipe Il, Los mercaderes 
y el trafico indiano, Espaiia, Publicaciones de la diputacién provincial de Valladolid, 1979, Tomo 1 p 

523 
103 Bowser, op. cit, P. 79 

104 Mannix, op. cit , 108-109 
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dei agua, ia insalubridad del barco y la exagerada cantidad de negros que transportaban, 

esta situacion provocaba la disenteria amibiana, el escorbuto o las enfermedades 

contagiosas como la viruela y el sarampidn'®; segin calculos, era comin un 20% de 

mortandad durante la travesia, porcentaje que se incrementaba cuando se desataba 

cualquier enfermedad contagiosa. El tiempo de la travesia era aproximadamente de 35440 

dias, de Guinea a Cartagena, y 50 desde Angola hasta Cartagena; los traficantes llevaban 

cargamentos que podian transportar entre 180 y 300 negros (en un barco de 200 toneladas) 

Posteriormente Ilegaban a transportar hasta 900 negros, en funcion del tonelaje de los 

barcos, con un 10 0 20% mas del cargamento de esclavos por las posibles pérdidas. 

Puertos de intercambio 

En 1501, la primera medida que la monarquia tom6 para la entrada de negros a las islas de 

ultramar fue dada a Nicolas de Ovando, gobernador de \a isla La Espafiola; por decreto, se 

prohibia Ja entrada de moros, judios y nuevos cristianos, sdlo se permitia la entrada a 

esclavos negros cristianos, es decir, negros que hubreran estado un tiempo en la peninsula 

Tbérica. Después de un tiempo esta ley fue derogada. 

En 1510, Fernando el Catdlico ordend que fuese la Casa de Contratacién de Sevilla Ia 

encargada de embarcar esclavos negros comprados en Portugal y, en su nombre, 

trasladarlos a la Espafiola, pues la depresién de la poblacién provocaba la demanda de 

mano de obra para las actividades de la isla. Sin embargo, la Corona se negé a otorgarles a 

los colonos particulares que vivian en las islas, el permiso de comerciar esclavos negros, de 

modo que ante e] aumento de la demanda, la Metrépoli empez6 a organizar el trafico 

negrero y como Espafia no tenia posesiones en Africa, la importacién de negros hacia las 

colonias espafiolas se hizo a través de licencias, que eran cédulas reales especiales 

otorgadas a particulares, las cuales permitian transportarlos legalmente. En estos 

convenios los individuos se comprometian a introducir un namero limitado de esclavos en 

un determinado tiempo y por cada uno de ellos pagarian 2 ducados a la Corona’”” 

Los particulares a los que se les concedieron las heencias fueron aquellos que reunieron los 

siguientes requisitos: 

 Individuos que tenian juros'™. 

  

1 Klein op. cit, p. 96 
106 Creada en 1503, Ja cual se encargaba de Ja organizacién y control comercial tanto de los transportes y 

pasajeros que iban a Jas Indias come su entrada a Espafia, asi como controlar los ingresos que recibia fa 

Corona. Konetzke, Richard, América latma, la época colonial. Trad, México, Siglo Veintiuno Editores, 

1991, (Historia Umversal, Siglo KXI, Vol 22) Tomo I], p. 106 

17 Aguirre Beltran, op. cit, p 16-17 y 27. La venta de las licencias con el tiempo fue subiendo de precio, 

asi tenemos en 1528 sube a 5 ducados, en 1537 a 6.5 ducados, en 1542 a 7 ducados; en 1552 a & 

ducados, en 1560.49 ducados y en 1561 a 30 ducados 

‘8 1a Corona Espafiola, solicité prestamos forzosos a los particulares, se les pago en bonos, que los 

acreedores intercambiaron por licencias, a estos se les tlamo juros Mellafe, op. cit., p 28 
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4 Oficiales reales, representantes de la Corona y religiosos que venian a ocupar un cargo, 

se les permitia entrar con esclavos en mimero limitado, se les eximia del pago de 

impuestos a este tipo de licencia se le Ilam6 “entrada por concesién graciosa”. 

+ Conquistadores, como pago por sus servicios y gastos efectuados en Ja conquista, 

servicios especiales hechos a la Corona, individuos allegados a la Corte 0 a la Corona. 

+ Instituciones como La Casa de Contratacién de Sevilla o el mismo Consejo de Indias, 

cabildos, hospitales, conventos'”. 

No obstante las jicencias fueron otorgadas muy esporadicamente, pues se buscaba una 

ganancia para la hacienda y ésta se lograba a través de varios impuestos. 

Los impuestos que cobraba la hacienda eran el almojarifazgo y la aduanilla; el primero fue 

el impuesto por derecho de introduccién de la mercancia a Espafia 0 al Nuevo Mundo y 

consistia en un porcentajé que varid, segtin las épocas, entre el 7.5 y el 10% sobre ef valor 

declarado!’®. Si tratamos de dar una aproximacién, tenemos el ejemplo del costo de un 

negro en la Crudad de México: en el afio de 1566 su valor era de 380 pesos de oro comtn, 

por lo tanto, el derecho de introduccién de 45 pesos y 2 tomines, era muy clevado (no es de 

extrafiar que se tratara de evadirlo a través del contrabando); el segundo impuesto se 

cobraba en 20 reales por licencia. 

Sevilla fue quien tuvo el control de las transacciones de la importacién y exportacion de 

esclavos (aunque la verdadera trata se daba en Lisboa), se pretendia que el comercio fuera 

hecho por navegantes espafioles, sin embargo, éstos vendian los contratos a genoveses que 

vivian en Espafia (ellos dominaron desde mucho tiempo atras el comercio maritimo en el 

mar Mediterraneo), las licencias fueron vendidas a capitanes negreros que comerciaban con 

factorias portuguesas localizadas en Africa, de esta manera los portugueses dominaron el 

trafico negrero desde 1570 y éste se intensificé con la unién de las coronas espafiola y 

portuguesa. 

Mientras el trafico negrero no fue importante, los barcos se trasladaron de Africa a 

Sevilla’, donde esperaban a las flotas que surcaban los mares para llegar a las Indias, 

pero conforme se intensificé el comercio negrero los navios se hicieron independientes de 

la ruta - Ilamados fuera de flota -, para trasladarse directamente del Africa hacia el 

continente americano'!?, Este recorrido les convenia mas a los contratistas, ya que podian 

  

109 Idem ,p 47-48. 
330 F1 almojarifazgo de 1522 a 1543 fue de 7 5%, mientras que en 1566 se elevé al 10% en la Nueva 

Espafia Idem , p. 28 

NE! trafico triangular comercial, consistié en la ruta de los barcos europeos de Africa a Europa, de ahi a 

América, se transportaron esclavos. Se Hevaban los productos de las colonias a Europa y por fin del viejo 

mundo, transportaban mercadertas para comprar en Africa mas negros para sus cofonias, Herbert Klein, lo 

pone en entredicho, pues el tipo de moneda que se utiliz6 en Africa en realidad eran baratijas, barras de 

hierro o productos extraidos de la India y los productos que se traian de América a la peninsula Ibérica a 

su vez salian hacia el resto de Europa, ya sea por las guerras de los reyes espaficles o ta pirateria de los 

demas paises europeos Herbert Klein, op. cit, p. 97. 

12 Mellafe, op. cit, p. 70. También existian puertos en Pernambuco (Brasil), Jamaica, Barbados, 

Curazao 
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llevar mayor cantidad de esclavos, ademas de algunas mercancias, estas acciones 

perjudicaban a los mercaderes sevillanos'’* 

En 1518, Lorenzo de Garrevod obtuvo, por primera vez, el monopolio de la introduccién de 

cuatro mil esclavos, se le concedid no pasar por Sevilla, pues esto encarecia 

tremendamente los precios y entorpecia la entrada de negros a las colonias americanas 

donde la demanda de mano de obra esclava para las minas de plata y los ingenios era 

constante Garrevod quedé facultado, por cédula del 18 de agosto de 1518... 

. para navegar los cuatro mif esclavos 0 esclavas - de cada uno la mitad que quisieren - 

tomandolos de las islas de Guinea y de las otras partes de donde se acostumbra, y sin Hevarlos a 

registrar a la Casa de Contratacion de Sevilla, pasarlos a las Indias, bajo el compromiso de que 

en ellas tornarian cristianos a los dichos negros y negras que desembarcaren 

A pesar de esto, a lo largo de todo el siglo XVI y principios del siglo XVII se insistié en 

que los esclavos deberfan ser llevados a Sevilla para transportarlos en barcos espafioles e ir 

en la flota anual. Tal decisidn no tuvo éxito y se sefialaba que entre 1611 y 1614 el 

comercio legal habia decrecido considerablemente; por lo tanto, la Corona acepté que se 

hiciera el comercio fuera de la flota anual, pero no acepté la pérdida del control comercial 

para Sevilla, donde se debian inspeccionar los barcos negreros, Tedujo la entrada de negros 

sdlo a los puertos de Cartagena y Veracruz, de estos puertos se les podia trasladar a 

cualquier parte'’>. No obstante, a partir de 1570 se empez6 a separar el comercio negrero 

de Sevilla y, cuando en 1595 las licencias se transformaron en asientos, se increment6 la 

separacién con los sevillanos; ya desde 1590 se buscaba una altemativa a las licencias, ya 

que éstas no eran seguras, ni en su control ni la venta era efectiva, por lo tanto, en 1595 las 

licencias se transformaron en asientos, es decir, en un contrato entre el rey y un individuo 

particular. Pedro Gémez Reinel fue el primer asentista. 

Los puertos preferentes en América fueron Cartagena, Veracruz y la Habana. Cartagena por 

su situacion geogrAfica, se convirtié en uno de los ejes mas importantes de distribucién de 

esclavos africanos para el continente americano, el punto de mayor introduccién de negros 

fue el Peru. 

Una vez que los barcos arribaban a Cartagena, se tealizaba el desembarco. Los oficiales 

reales, el alguacil mayor y el corregidor comprobaban la legalidad de la embarcacion y 

procedian al registro, de ahi se les llevaba a los barracones, en donde se les preparaba para 

las transacciones. Los esclavos eran vendidos en pequefios o grandes lotes, mismos que 

eran objeto de regateos, que podian durar bastante tempo, pues los compradores 

necesitaban grandes cantidades de dinero o utilizaban el crédito que habian adquirido por 

ser traficantes!'® AJ ser comprados se les volvia a trasladar a los barcos, para ilevarlos a su 

destino: Pera, Nueva Granada 0 La Nueva Espafia. 

  

‘8 Lorenzo Sanz Eufemio op. cit, p 526 
™ Aguirre Beltran, op. cit , p. 17-18 

3 Bowser, op. cH, p 39-60 

N6 Igem., p. 92 
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En muy contadas ocasiones, Jos documentos notariales sefialan en qué fragata venian los” 
esclavos, asi tenemos que una armbdé en 1585 y otra en 1595, observamos que un afio 

después de su Hegada se incrementaron las ventas de negros en la Ciudad de México. En 
1595 llegd “... la fragata de San Antonio anclada en Ullua. .” via Cartagena’, y para 1596 

cuantificamos ocho ventas de esclavos bozales. El hecho de que en algunas escrituras de 

venta de esclavos negros, solo sefialaron 49 casos provenrentes de Cartagena, implica que 
los demas provenian de! puerto de Veracruz, de modo que asi no se incrementaba e] precio 

del esclavo por impuestos, transporte, ni tiempo de traslado. 

Algunas veces los escribanos hicieron 1a referencia sobre la Goleta en que habian llegado 

los esclavos y la ruta que habian seguido. Durante el periodo estudiado, se detectaron 24 
esclavos procedentes de Tierra Angola, 22 de Guinea y 3 de Castilla, todos via Cartagena. 

Ademas de que encontramos dos vendedores de esclavos vecinos de la ciudad de 

Cartagena, Pedro Granajo y Diego de Rebolledo, quienes realizaron varias escrituras de 
venta en la Ciudad de México. 

La entrada de esclavos a través del puerto de Veracruz fue la via legal para Ja introduccién 
de esclavos a la Nueva Espafia En 1615 se convirtid en un puerto de internacién, fue uno 

de los favoritos debido a la demanda del mercado y la facilidad para alcanzar las ciudades 
de mayor importancia econémica. Las cargazones eran recibidas en el puerto por un oficial 

real, un alguacil mayor y un representante del gobernador o corregidor, quienes 

comprobaban la legitimidad del arribo, de acuerdo con la licencia, por real cédula o por 

permiso real que el encargado del barco debia exhibir, ademas de llevar el control, registro, 

conteo de los buques y la cantidad de esclaves que ingresaban a la Nueva Espafia. 

El tréfico de esclavos a los puertos de arribo no necesariamente fue de orden legal, pues 

habia un intenso contrabando que circulaba a través de la Costa del Golfo de México, que 
dio origen a lugares como Antigua, Las ventas de Buitron, las barras de los rios Panuco, 

Coatzacoalcos y Alvarado; este contrabando fue practicado por holandeses, ingleses y 

franceses. 

Al puerto de Veracruz Hegaban los esclavos, de una manera similar a Cartagena (ya 

descrito Ifneas arriba). A pesar de existir precios fijos para introducir negros, esto fue muy 
irregular, pues variaban de acuerdo a ciertas caracteristicas: si era nifio, persona adulta, 
anciano o enfermo En el afio de 1621 se dio la regulacién del pago de la introduccién de 

esclavos a través de las Ordenanzas que hizo el juez visitador Pedro Vergara Gaviria. En 

ellas ordenaba que no se hicieran rebajas por esclavos enfermos y “crias de pecho”, que 

debian entrar con la madre; sin embargo en Ia realidad dichas disposiciones no se 
respetaban ya que, por ejemplo, en 1625, Sebastian Vaez fue obligado a pagar por las 

“crias de pecho”!"* 

NTA G. Not., Sarabia, Antonio, “Escritura de Venta”, 1596, p. 483-484 

M8 Vila Vilar, Enriqueta, Hispanoamérica y el comercia de esclaves, Sevilla, Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, 1977, p. 191. 
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Las enfermedades que predominaron en e! Puerto de Veracruz, aparte de las 
gastrointestinales, por la falta de higiene en los barracones, fueron la malaria y la fiebre 

amarilla, transmitidas por los mosquitos 

Se ha caleulado que e} viaje del Puerto de Veracruz a Ja Ciudad de México era de 15 dias, 

en caso de no tener ningun contratiempo, pero si lo calculamos desde que salian hasta su 

venta en la Ciudad de México, nos encontramos que pudieron ser hasta 79 dias, como en el 
caso de Juan Bautista Rovalesca, que salié de Veracruz con 154 esclavos el 1 de agosto de 

1585, concluyendo la venta de ellos el 18 de octubre del mismo afio, y sdlo tuvo un 0.71% 

de mortandad en el transcurso del viaje”. 

En las escrituras notariales encontramos constancia de cuatro testimonios de muerte de 

esclavos negros, bozales, herrados con la marca “A X” (“pertenecientes a Andrés 
Ximénez”), procedentes de Angola, recién Hegados a la Ciudad de México, en un lapso de 

10 dias. Lamentablemente, debido al deterioro de las escrituras, no se tiene informacion de 

las causas de su muerte, suponemos que fue por enfermedad contagiosa, ya que son muy 
cercanos los decesos entre si. Los testimonios se verificaron los dias 22, 25, 28 de febrero y 

el 2 de marzo de 1622, en el barrio de Santo Domingo. Estos documentos nos muestran el 

riesgo de la pérdida de su inversion que corrian los intermediarios y traficantes, tal como se 

observa en ef siguiente testimonio. 

Ruy Felipe, portugués, prdid al escribano Antonio Sarabia diera testimonio de la muerte de 
Francisco, esclavo negro, herrado, procedente de Angola, “que yacia tendido en la casa de 

Alvaro Rodriguez”, en el barrio de Santo Domingo y que pertenecié a la partida de 

esclavos de Andrés Jiménez, vecino de Lisboa!” 

US Sanz, op. cit. p 536 

19 4 G Not., Safabia, Antonio, “Testimonio”, 1602, p 795. 
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LA ESCLAVITUD NEGRA EN LA CIUDAD DE MEXICO DE 1555 A 1655 

En Espafia existia la esclavitud desde finales de la Edad Media, como una institucién 

heredada de Ja cultura grecorromana. En el Derecho Romano se establecia la posibilidad de 

que un mdividuo perdiera su libertad, convirtiéndose en esclavo sujeto a otro. Espafia 

legislé la esclavitud en el siglo VII a través del Fuero Juzgo y posteriormente, entre 1256 y 

1265, en las Leyes de las Siete Partidas. 

Las leyes ibéricas permitieron la obtencién de esclavos bajo las condiciones de “La guerra 

justa” contra los infieles; el rescate de esclavos de propietarios no cristianos para su 

conversién; la entrega de esclavos como parte de un tributo y como castigo a ciertos 

delitos’?), 

3.1 La esclavitud en la Ciudad de México. 

La esclavitud negra en México fue difundida por los espafioles desde el momento de la 

conquista. Hernan Cortés se acompafié de su esclavo domestico Juan Cortés; Juan Nufiez 

de Sedefio trajo a su esclavo Juan Garrido, quien fuera ¢} primer sembrador de trigo en 

estas tierras; Panfilo de Narvaez, introdujo dos esclavos, uno de ellos era bufén y el otro 

estaba enfermo de viruela’””. Esos esclavos apoyaron a sus amos en la conquista de los 

indigenas. 

La justificacién de la esclavitud negra en la Nueva Espafia las podemos englobar en dos 

grandes circunstancias: 1) La decadencia de la poblacién indigena, 2) la busqueda y 

explotacién de nuevos yacimientos de metaies preciosos. 

1) La etapa postenor a Ja conquista se caracterizo por la paulatina disminucién de la 

poblacién indigena debido a varios factores entre los que destacan: la destruccién 

politica, econémica y religiosa de las culturas indigenas, b) las enfermedades 

introducidas por los espafioles, c) la esclavitud y explotacién a la que fueron sometidos 

los indigenas. 

A)La etapa de la conquista de México y la subsecuente desintegracién de ta cultura 

indigena trajo como consecuencia la depresién de esta poblacion 

B) Los espajioles fueron los transmisores de la viruela, que se expandid rapidamente desde 

la costa de Veracruz hasta el Valle de México, la peste, las paperas, el matlazahuat! 

(probablemente tifus), la gripe y el sarampién, que ocasionaron la muerte de miles de 

indigenas sobre todo en Ja segunda mitad del siglo XVI. 

  

121 Semo, Enrique, Historia del capitalismo en México, los origenes 1521-1763, México, Era, 1977, is., 

mapas, (Col El Hombre y su Tiempo) p 196. 

122 Aguirre Beltran, op. cit , La poblacién negra p. 19-20 
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C)En un principio los europeos no vieron la trata negra como un comercio importante ya 

que al iniciarse la colonizacién, los espafioles adoptaron la esclavitud de los naturales 

con la justificacion de la fe cnistiana, argumentando que los indigenas por ser infieles, 

necesitaban conversion, es decir, aplicaron el razonamiento de Ja “guerra justa” Esta no 

resolvié el problema ya que los abusos a los indigenas continuaron y por ello las 

autoridades legislaron sobre la forma de someter a los naturales, por medio de un 

“Requermiento” que era leido a los indios a través de un intérprete y a veces se les leia 

en espafiol; en el documento se explicaba al indigena 1a creacién del mundo desde el 

punto de vista cristiano y que el Papa habia donado a jos Reyes de Espafia todas las 

tierras recién descubiertas para difundir la fe. En caso de no someterse pacificamente 

entonces quedaba justificada su esclavitud. Esto trajo como consecuencia que los 

espafioles se aprovecharan de los indigenas y, apoyados en el “Requerimiento”, 

cometieron toda clase de excesos Por esta razon en 1526, la Corona Espafiola “ 

procuré poner coto a la esclavitud de los aborigenes, los cuales sélo podian ser 

declarados esclavos por el gobernador y los funcionarios de Ja Corona y sefialados a 

fuego con la marca oficial”. 

2) La colonizacién trajo como consecuencia un cambio drdstico en e] sistema econdmico 

de la cultura indigena. Los intereses econémicos de los espafioles estaban basados en la 

obtencién de metales preciosos, to que los levé a la busqueda de zonas mineras, y provocd 

el traslado forzoso de pueblos indigenas a Jas recién descubiertas zonas mineras, para la 

extraccién de los metales. El indigena, al no estar acostumbrado al trabajo en Jas minas, 

moria por la explotacién a la que era sometido. 

La mineria propicié el desarrollo de actividades como la agricultura y el comercio, las 

cuales frajeron nuevas formas de explotacién para los indigenas. 

La Corona espafiola, para estinular la colonizacion de las nuevas tierras y como un pago a 

los servicios de los conquistadores otorgé una concesién real llamada encomienda y 

posteriormente el repartimiento, formas de trabajo indigena; desde una etapa muy temprana 

se buscé la forma de evitar estas infrahumanas formas de explotacién, lo cual generé por 

otra parte la defensa de los espafioles del sistema de la encomienda que tanto los 

beneficiaba; Hernan Cortés, en cartas al emperador Carlos V, sefialaba la necesidad de 

recompensar de alguna manera a los conquistadores y al mismo tiempo, estimular la labor 

de colonizacién por lo que sefialaba: “Sin el trabajo y los tributos de los indios, los 

espafioles no podrian subsistir y se verian obligados a abandonar el pais.”’4 Sin embargo 

los espafioles abusaron constantemente del indigena. Por tal causa, el mismo Cortés, traté 

de tomar medidas para frenar esa explotacién al disponer el empleo de mano de obra 

indigena solo en actividades agricolas y ganaderas. Sin embargo, la ambicién de los 

conquistadores se impuso sobre esas disposicrones. 

La constante explotacion de los indios provocé que los frailes adeptaran una actitud de 

proteccién y “buen trato”. El principal defensor de los indios fue Bartolomé de las Casas, 

  

3 K oneizke, op. cit, p 155-157 
324 Tdem., p. 169.



  

quien recomendaba apartarlos de los espafioles y crear pueblos independientes'™ y presentd 

la alternativa de importar esclavos de Africa, sefialando que el trabajo de los negros era 

més valioso y redituable que el indigena’®. Al no obtener una respuesta favorable de las 

autoridades en la Nueva Espafia y, conociendo profundamente el problema, Las Casas se 

traslada a Espafia a la Corte de Valladolid y, junto con otros religiosos, expuse la situacion 

ante la cual surgieron nuevas disposiciones como las emitidas en 1541, donde prohibieron a 

los espafioles la compra de indios aunque, a pesar de ello, se siguid realizando. 

En noviembre de 1542 se proclaman las Leyes Nuevas. Entre las disposiciones mas 

importantes de éstas, destacan el establecimiento de 1a libertad del indigena como subdito y 

yasallo directo de la Corona (esta categoria obligaba a los indigenas a pagar tributo), la 

supresién del trabajo forzoso y el maltrato, la prohibici6n de nuevas encomiendas, Ia 

reduccién de los repartimientos a conquistadores para liberar a los indigenas. La 

evangelizacién de los indios debia estar a cargo de religiosos y predicadores. Todas estas 

leyes buscaban la solucién al decrecimiento de !a poblacin indigena asi como mantener un 

mayor control sobre los espafioles y su tributacién. Sin embargo, la parte fundamental de 

dichas leyes fueron derogadas desde 1543, ante las protestas de funcionarios, 

conquistadores y religiosos’”’. 

Ante este panorama se tealizaron nuevas juntas para tratar de disminuir el mal trato y 

explotacién indigena, de ahi se empieza a fortalecer el repartimiento”*, que en esencia fue 

otra forma de trabajo, en la cual el monarca tenia mayor injerencia sobre a quien se le 

designaba y en qué medida. 

Por este mismo afio (1542) se ratificd, ademas, la supresién de la Guerra Justa que habia 

proveido de mano de obra esclava indigena a los espafioles, pero por supuesto Ja esclavitud 

continué durante mucho tiempo’. 

A raiz de las Leyes Nuevas, la Corona habia emitido varios decretos prohibiendo el trabajo 

indfgena en trapiches, ingenios, obrajes y minas. Dichos decretos provocaron un auge de la 

esclavitud negra y la Ciudad de México fue uno de los lugares con mayor concentracién de 

esta poblacién. En consecuencia, a pesar del elevado costo inicial del precio del esclavo 

  

25 Florescano, Enrique, et. al. La clase obrera en la historia de México. De la colonia al imperia. 

México, Sigto Veintiuno Editores, 1986. (Col. La clase obrera en la historia de México, 1). p. 36-37. 

126 Konentzke, op. cit , p. 67. 
327 Zavala, Silvio, La encomienda mdiana, Madrid, Tierra Firme, Revista Trimestral Centro de Estudios 

Histéricos, Secc. Hispanoamérica, Tomo Hf, afio 1935, p 88-99 

281 4 encomienda fue sustituida por el repartinuento, fue un "sistema de trabajo racionado y rotativo . 

otorgado a los espafioles en actividades limitadas Este trabajo tenia que ser cubierto en tres periodos de 

una semana, anuaies, comenzando desde el martes hasta el lunes de la siguiente semana; el salario era de 4 

reales en cada semana, quedando exentos de esta actividad los ancianos y los enfermos Semo, op. cit., p 

222-227. 
129 En ef Archivo de Notarias se encuentran escrituras de compraventa de indigenas posteriores a las 

Leyes Nuevas, como por ejemplo, En la ciudad de Tenuxtitlan, en 1547, Martin Vazquez, vecino de 

México, reconocié por ef Codicilo de Martin Gamboa, -difunto-, que éste dejo a Alonso Guillen 120 

esclavos indios, de fos cuales vendié 40 al licenciado Juan Altamirano A. G Not., Fuentes Francisco, 

“Codicilo”, 1547, p 85-86 
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africano (con relacién a la obtencién del trabajo idigena) y debido a su demanda, los 

negros constituyeron [a fuerza de trabajo mas conveniente para que los europeos 

desarrollaran sus actividades econdémicas en la Nueva Espafia®?. 

Por supuesto que Ia utilizacién de mano de obra negra trajo algunas ventajas. 

4 Los negros podian ser desplazados de una zona a otra, lo que no ocurria con los 

indigenas a los que estaba prohibido trasladar de una zona fria a una cdlida y viceversa. 

+ Entre los esclavos no habia lazos de lenguaje, ni culturales, debido a que provenian de 

diversos lugares Desde que se inicié la trata negrera se cuidd que no provinieran de un 

mismo lugar para evitar, precisamente una cohesién que los pudiera llevar a unirse en 

una rebelion (aunque debemos tomar en cuenta que ya existian hostilidades regionales y 

en algunos casos religiosos que se habian generado en su tierra natal). Por otra parte, 

una preocupacién constante de 1a Corona fue separar al grupo indigena de ja poblacion 

negra para evitar una integracién de ambos grupos sociales; esto ayudaba a tener un 

mayor control social y econdmico en la sociedad novohispana. Sin embargo en la 

ptactica, esto no fue necesario ya que se dio una inmediata hostilidad entre indios y 

negros y estos ultimos terminaron por menospreciar al indio por su “debilidad” y pronto 

se hicieron temer por ellos. 

* Para el espafiol, el esclavo negro dependia totalmente de fa voluntad del amo por estar 

supeditado a sus decisiones, no tener vinculos de sangre ni unidad familiar y recibir de 

sn propietario lo necesario para su subsistencia’’'. 

¢ Por ultimo, existia la creencia de la supuesta “superioridad fisica” del negro sobre ef 

indigena. Este mito se basaba en varios aspectos que justificaban la explotacién del 

esclavo negro'”. El esclavo era seleccionado por su fortaleza fisica aunque, al cabo de 

algunos afios se agotaba. El esclavo negro fue més resistente que el indigena en los 

trabajos pesados de minas y trapiches. Tanto espafioles como indigenas aceptaron este 

mito, pues les convenia a ambos: a los primeros porque al adquirir negros resolvian su 

problema de mano de obra, y los segundos, para evitar ser empleados en trabajos 

pesados, se calificaban a si mismos como gente “débil y flaca”’”*, Se pensaba que la piel 

de ébano era mas resistente, y junto con el cabello rizado y las ventanas anchas de la 

nariz, soporiaban mejor el calor y la humedad del clima’* y que era mayor su 

resistencia a las enfermedades no sdlo tropicales sino también a las epidemias que 

asolaron la Nueva Espafia desde finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. 

Incluso se Hego a establecer que un negro valia 4 indios, con lo que se queria decir que 

un esclavo realizaba el trabajo de 4 indi genas'*> 

  

130 Klein, op. cf, p 28 

3! Idem ,p 33 
82 Aguirre Beltran , op. crt, p 182. 
3 Idem 
34 Idem, p 190 
5 Idem, p 180 
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En términos generales podemos decir que a pesar de sus multiples ventajas, no fue nada 

facil la adquisicion del negro. La poblacién indigena era muy numerosa y muy dificilmente 

hubiera podido igualarla en namero otra raza, pues los espafioles no poseian el monopohio 

de la trata negrera, sino que dependian de los portugueses, ingleses, holandeses. 

A partir de la recuperacién de la poblacién indigena y de la preponderancia del mestizaje, a 

mediados del siglo XVII, se fue sustituyendo el uso de la mano esclava por la del 

mestizo®> 

En la Nueva Espafia las areas geograficas en las que se requitié de mayor poblacion 

esclava durante el siglo XVI y XVIL, podrian agruparse de la siguiente manera: 

+ La region oriental de las tierras bajas de la costa, entre Veracruz y el Panuco, la Sierra 

Madre Oriental en donde eran ocupados como estibadores y cargadores””. 
La regién norte y oeste del Valle de México donde fueron utilizados en minas de plata, 

actividades ganaderas y trabajo en ranchos 

+ La regién Centro Sur, desde Puebla hasta la costa de! Pacifico donde se emplearon en 

plantaciones de azicar, ranchos, minas y muelles de Acapulco. 

@ La Cuenca y Ciudad de México donde se ocuparon en actividades urbanas!*. 

3.2 Caracteristicas del esclave en la Ciudad de México 

A través de las escrituras notariales se obtuvo informacién sobre las caracteristicas de los 

esclavos negros a saber: nombre, sexo, edad, etnia 0 procedencia, precio, tachas y 

enfermedades. Al relacionar estas casacteristicas entre si, durante el periodo estudiado, se 

pudieron elaborar algunas graficas, que a su vez nos permitieron aproximamos, si bien de 

manera general, bastante certera a la esclavitud negra en la Ciudad de México, Veamos 

algunas de esas caracteristicas. 

Sexo 

En 1524 se legisié la cantidad de esclavos y esclavas que debian introducirse a la Nueva 

Espafia. En cada carga de esclavos se debja traer una octava parte de esclavas. La Corona 

Espafiola favorecié la entrada de esclavas negras debido a que los negros abusaban de las 

indias. En las ciudades, la cantidad entre hombres y mujeres se diferenciaba minimamente 

  

36 Konetzke, op. cit , p 67. Cf Enrique Florescano op. cit., p. 35-36. 

37 Recuérdese Ia ley sobre la prohibicion de tamemes en las Leyes Nuevas, consistid en prohibir que los 

indios fueran utilizados como cargadores, salvo de caracter voluntario y con un salario. 

38 Davidson, David M, “El control de los esclavos negros y su resistencia en el México colonial, 1519- 

1650”, Socredades Cimarronas, México, Siglo XXI, 1981, ils. (Col. América Nuestra, América 

colonizada, 33). p. 81 
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(998 hombres, 824 mujeres y 75 casos en donde se registraron con el nombre genérico de 

esclavo) mientras, en el campo y las minas prevalecié el sexo masculino. 

Edad 

La edad se calculaba visualmente. Al esclavo le examinaban el vello de las axilas y pubis, 

el desarrollo dental y su estatura. Por lo que el calculo de Ia edad era aproximado y en las 

escrituras se sefialaba “mas o menos de edad de” por no tener seguridad en la edad que se 

mencionaba. 

Las edades se encontraron en las escrituras de compraventa, obligaciones de pago y 

reconocimientos de deuda, descritos en el Capitulo I. En los documentos noftariales 

analizados, se registraron 463 casos (de los cuales 269 eran hombres y 194 mujeres) en los 

que se sefiala la edad del esclavo. 
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Grafica No 4. Edades promedic de esclavos negros, ambos sexos. Agrupados por quinquenios durante todo 

el periodo trabajado 

    
  

Los esclavos entre 16 y 20 afios, fueron los que tenian mayor demanda tanto para hombres 

(91 casos), como para mujeres (62 casos), les siguen los de 21 a 25 afios (43 casos de 

hombres y 33 casos de mujeres), continuaron los de 11 a 15 afios (39 hombres y 35 

mujeres); por ultimo los de 26 a 30 afios, (41 hombres y 21 mujeres). Esto por supuesto, 

corresponde a un criterio utilitario ya que se compraban mas esclavos en las edades de 

mayor productividad y resistencia para el trabajo. Por otra parte, este criterio esta 

intimamente relacionado con el precio del esclavo, como se vera a continuacién. 

A la predileccién por traer gente joven se le pueden atribuir varias causas: 1) Los 

introductores de esclavos negros traian esclavos entre 15 y 26 afios por ser los de mayor 

demanda en el comercio. 2) Los esclavos jévenes presentaban la posibilidad de adaptarse 

més facilmente a Ja nueva cultura. 3) La gente joven tenia mayor garantia de vida y 
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resistencia al trabajo 4) La explotacién del esclavo joven proporcionaba mayor 

rentabilidad del dinero invertido. 

Precio 

E] precio de los esclavos estuvo sujeto a diferentes factores. En el aspecto econdmico es 
importante sefialar que el precio se incrementaba por los gastos de travesia, un esclavo era 

mas caro si se compraba tierra adentro que en el puerto de desembarque. El costo también 
variaba en funcién de Ja oferta y la demanda de mano de obra. Esta dependia de ta 

introduccién de mevos productos o de una mayor demanda de produccién agricola o 

minera, como el caso del descubrimiento de nuevas minas. Otros factores eran los 
impuestos en los puertos de intercambio y la escasez de la poblacién indigena. Desde el 

punto de vista politico, la escasez de esclavos favorecié a la Corona Espafiola y a los 

traficantes debido a que provocé un aumento en los precios de los esclavos. 

A nivel individual, los elementos para determinar el precio de los esclavos fueron la edad, 
el sexo, el origen, y las condiciones fisicas, ademas de las habilidades y conocimientos de 

algun oficio, También, de alguna manera, debid influir el conocimiento del idioma espafiol 

por Parte del esclavo, puesto que en los documentos se asentaba su calidad de bozal*? o 

ladino 

En la Ciudad de México, la existencia de diversos tipos de monedas acufiadas durante el 

siglo XVI, como eran ef peso de oro de minas, el peso de oro de tepuzque y el peso de oro 

de comin dificulta el estudio de los precios. 

A principios del siglo XVI el maravedi era la unidad monetaria y la Corona Espafiola tuvo 

la necesidad de crear una moneda castellana para las colonias de ultramar, dicha moneda 

fue el “real de plate”"’!. La Casa de Moneda acufié a partir de 1536 este tipo de monedas. 

Se debe aclarar que en las escrituras se registraron entre 1544 y 1562 los pesos’ de oro de 

minas!*? y es a partir de 1578, cuando empezaron a aparecer los pesos de oro comin’™*, que 
fue Ja moneda utilizada durante el periodo de nuestro estudio. Hasta el afio de 1596 se 

encontraron los pesos de oro de tepuzque, que eran una aleacién de oro con cobre, no fue 

  

139 Bozal se les lamaba a los esclavos recién Hegados de Africa, se refiere a bruto, cerril o salvaje segin 

Aguirre Beltran 

140 1 adino proviene del termino aplicado a los moros que ademds de su lengua conocian el espaiiol y 
durante la época de reconquista se tes llamo moros latinados 0 ladinos Los negros también recibieron 
este nombre cuando conocian el idioma castellano y tenian una comprensién del cristianismo Aguirre 

Beltran, op. cit, p 157. 
14) Real equivalia a 34 maravedis desde 1556 a 1598 Existian reales de 4, 3, 2, 1, real, el medio real (17 

maravedis), el cuarto de real (ocho y medio maravedis ). 

12 Et Peso proviene de misma palabra porque se recortaba la moneda hasta dar el peso requerido 

equivalente a 11 dineros y equivalia a 8 reales de plata 
™ Peso de oro de minas equivalia a 450 maravedis 
4 Deso de oro comtin equivalia a 8 reales de plata, se acufiaron después de 1556. 
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una moneda muy usual ya que hay pocas referencias de ella en las escrituras notarias del 

periodo mencionado 

Los precios de los esclavos se pueden estudiar en las escrituras de venta (véase apéndice 2), 
obligaciones de pago, reconocimiento de deuda, cartas de pago, inventarios, almonedas y 

remates, (Véase apéndice 3). 

Los documentos notariales también dan testimonio, que las escrituras de venta se 
realizaban en lugares cercanos a edificios connotados tales como las iglesias y los colegios 

(la Santisima Trinidad, de Santo Domingo, de Nuestra Sefiora del Carmen, de la Santa 

Veracruz; el Colegio de la Compafiia de Jesiis), sin pasar por alto que también podian 

realizarse en la barraca y en la calle de los donceles. Algunos se vendieron en Jas casas 
particulares de los capitanes Francisco Alvarez Cubilan, Baltazar Rabelo de Aragon, 

Jeronimo Gonzalez y Andrés de Acosta. 

Los documentos notariales analizados durante los afios de 1555-1655, registraron los 

siguientes grupos étnicos: indios, mestizos, negros, mulatos y chinos. 

Los esclavos negros estudiados, en su mayoria son bozales y solo de manera excepcional se 

encontraron esclavos ladinos, criollos, mulatos y chinos. 

Se hallaron en total 803 esclavos con precio, de los cuales sélo 297 registraron la edad, es 
decir un 36% de los casos estudiados se cuantificaron, con la finalidad de conocer como 

afecto Ia edad en el precio del esclavo y sus variaciones. 

Para el andlisis de los precios se agruparon las edades de los esclavos en quinquenios, del 

total de precios de fos siguientes grupos esclavos: negros criollos y chinos (no se incluyeron 

a los esclavos enfermos, hipotecados, donados, depositados y el valor de los libertos para 
no alterar los precios). Se obtuvo la media, como se muestra en la grafica. 
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Grafica No 5 Comparacién de precios promedio de esclavos negros, hombres y mujeres, por edad. 
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Los precios de Ios esclavos variaron en relacién con Ja edad: de uno a cinco afios el valor 

fue 200 pesos; de 6 a 10 afios existe un incremento a 230 pesos, de 1] a 15 afios el precio 

aumenta notablemente hasta 361 pesos. Los esclavos vendidos entre los 16 y 20 afios 

representan el mayor numero de ventas, pero su precio no era el mas alto ya que oscilaba 

entre 300 y 400 pesos (esto quizds se deba a que por ser jovenes su precio no era tan alto 

como en los hombres que de 21 a 25 afios costaban en promedio 370 pesos y alcanzaban 

Jos 450 pesos y, excepcionalmente, los 500 pesos). De los 26 afios en adelante la tendencia 

de los precios promedio es a la baja, un esclavo de 40 afios tenia un valor promedio de 292 

pesos, mientras los esclavos de 50 afios, 52 pesos Logicamente esta caida del precio se 

debe a que su productividad iba en detrimento con respecto a la misma edad’, (Véase 

apéndice 4). 

En ciertas escrituras se encontraron compra de esclavos al mayoreo y en algunos casos, se 

adquirieron de dos a veinte esclavos variando su precio de 300 a 380 pesos cada uno. 

Suponemos que el valor es mas bajo por haberse adquirido en lote, pero en este tipo de 

operaciones no se especifico la edad. 

Las mujeres esclavas eran consideradas de baja productividad en los trabajos agricolas y 

mineros; sin embargo, en la Ciudad de México eran de gran utilidad para el servicio 

doméstico. Las compraban con la esperanza de que la inversién se multiplicara con la 

reproduccién, aunque se corrfa el riesgo de que la esclava perdiera la vida en el parto 0 el 

bebé muriera en los primeros afios. Esta intencién de incrementar el nimero de esclavos 

por la reproduccién no se dio tal y como Jo esperaban los espafioles, pues se sabe que la 

fecundidad del hombre disminuye en periodos de esclavitud. Ahora bien cabria preguntarse 

si a la esclava le interesaba tener hijos en condicién de esclavitud ya que no los podia 

conservar. 

Los documentos notariales dan slo una visién parcial de cuantos hijos tenian las esclavas. 

En los contratos de compraventa de esclavas se aprecian casos de madres con un hijo y, en 

casos excepcionales, dos hijos. Las edades de los nifios oscilaban entre un mes y siete afios 

puesto que a los nifios de ocho afios se les vendia por separado. Es por esta razon que no 

podemos tener conocimiento de cudntos hijos procreaban en promedio las esclavas pues a 

temprana edad se acostumbraba separarlos de la madre para venderlos. (Véase apéndice 5). 

En la informacién contenida en los testamentos, se sefialaron en promedio 3 6 4 hijos (estos 

iiltimos en muy pocos casos). Ahora bien, la reproduccién entre esclavos no fue tan 

importante como se pudiera pensar pues, a pesar de que las leyes trataron a toda costa de 

separar a los negros del resto de la poblacién, esto fue imposible puesto que los esclavos 

negros buscaban unirse a las indias o con mujeres de otras mezclas raciales debido a que la 

situacién de la mujer daba la condicion de esclavitud o libertad a los hijos que tenia. La 

mujer esclava buscé a su vez tener hijos del amo espaftol con Ia ilusin de que él comprara 

  

145 : . . . . 
Todas las operaciones comerciales que se describen en el presente trabajo, se realizaron en pesos de 

oro comin por ser ef tipo de moneda utilizada en el periodo abarcado. 
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Ja libertad de sus vastagos. A fines de! siglo XVII y el XVIU la mezcla étnica se dio entre 

todos los grupos sociales. 

La tendencia de los precios de las esclavas era constante hasta los 10 afios; de los 11 a los 

15 afios, el precio promedio era de 293 pesos: de los 16 a los 20 afios, de 338 pesos, edad 

en que mas se vendian tanto hombres como mujeres; de 21 a 25 afios era de 358 pesos, 
momento en que alcanzaban su precio maximo en el mercado, al igual que los hombres. 

Resulta interesante observar que, mientras por Jas esclavas de 26 a 37 afios se seguia 
pagando un precio hasta cierto punto elevado, por los hombres de la misma edad, el precio 

disminuia. Dicho fenémeno puede deberse a la idea de recuperar parte del dinero invertido 

en el momento en que la esclava procreara; otra razon pudo ser la capacidad que una mujer 

madura podia ofrecer en el servicio doméstico ayudando a las mujeres espafiolas al control 

de la casa, y como nanas de leche. (Véase apéndice 6). 

PRECIOS DE MADRES ESCLAVAS. 
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Grafica No. 6 Relacion de edad y precio de 21 mujeres negras con hijos. Los precios estan sefizlados en pesos 

de oro comin 

Los precios de las madres esclavas analizadas, se agruparon por edades y por origen. 

Fueron mas altos respecto al precio de las mujeres sin hijos, 21 esclavas fueron vendidas 
con sus hijos: 4 cuya edad oscilaba entre los 15 y los 20 afios fueron vendidas en un 

promedio de 576 pesos; 6 que se encontraban entre los 21 y 25 afios costaron 486 pesos, 
finalmente, 4 entre los 26 y los 30 afios, tavieron en promedio un precio mayor a los 522 

pesos en promedio. Por origen hallamos 11 mujeres provemientes de Angola con edades 
que oscilan entre los 20 y los 40 afios. Las mujeres de bran entre 20 y 25 aiios nos dieron 

los precios mas altos: 775 pesos. Una esclava mulata con hijo -no se dice la edad- fue 

vendida en 350 pesos. Por ultimo, la madre china tuvo ef menor precio de: 300 pesos. 

Respecto a las edades de los nifios, el andlisis nos muestra que eran vendidos con su madre 
en un intervalo de edades que iba desde el mes a los 7 afios. En algunos documentos se 

indicé el precio del hijo por separado y el promedio de venta, sin importar la edad, fue de 

80 pesos, situacién que explica que la madre subiera su precio con respecto a la esclava sin 

hijos, en un promedio de 100 pesos. 

Cuando en las escrituras aparecia el término “entre bozal y ladino” se refiere a que 

Nevaban un tiempo viviendo en la Nueva Espafia y de alguna manera ya conocian algunas 
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costumbres novohispanas y comprendian un poco Ia lengua castellana, circunstancia que no 

alteraba el precio del esclavo. En cambio, los precios de esclaves ladinos si, fueron mas 

elevados porque debido a su conocimiento de las costumbres y del idioma y, a su 

aculturamiento y adaptacion, se les podian encauzar mas facilmente al trabajo. 

Los precios promedio de los ladmos siempre estuvieron por encima de los 400 pesos, 

independientemente de la edad que en todos los casos era la de mayor productividad. 

Los denominados negros criollos fueron los hijos de padres negros extranjeros o los 

descendientes de otros negros criollos. Este grupo fue en aumento a fines del siglo XVI. 

En Ia documentacién estudiada se consignaron 37 casos de esclavos criollos y 29 de 

esclavas crio!las. Tanto hombres como mujeres se vendieron principalmente, de fos 1] a 

los 25 afios. 
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Grafica No 7 Precios promedio de esclavos criollos por edad y sexo. 

Los precios segiin la edad de los esclavos criollos fueron: de 16 a 20 afios, 372 pesos; de 21 

a 25 afios, 354 pesos; de los 26 a 30 afios, 319 pesos. En relacion con los negros bozales, 

los criollos fueron mas econdémicos, salvo en Ia edad de 16 a 20 afios, pues su precio fue de 

348 pesos, es decir, 24 pesos mds caros que los bozales comprendidos en esos afios. Con 

respecto a las mujeres, entre 11 y 15 afios su costo fue de 289 pesos; de 16 a 20 afios, de 

406 pesos; de 21 a 25, de 352 pesos y de 26 a 30 affos, de 313 pesos. El precio de las 

criollas en la edad de 16 afios fue de 338 pesos, mas alto por 60 pesos con relacién a las 

negras bozales. (Véase apéndice 7). 
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Chines 

Los esclavos designados con el nombre de “chinos”*© que aparecieron en la 

documentacién notarial procedian de Asia. Durante la época colonial, sélo fueron un 
complemento de la poblacién indigena y negra. A pesar de que los onentales fueron 

apreciados cuando escaseaba la mano de obra indigena o negra y por su aptitud para 

trabajos artesanales y oficios humildes, nunca constituyeron una poblacién importante 

durante la época que estudiamos. Hallamos 21 casos, de los cuales 11 fueron hombres, 3 

mujeres procedentes de Asia y 2 hombres chinos, criollos'” . 
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400 

350) 

300] 

250 

200) 

150) 

400; 

50} 

On
 
o
m
a
n
 

  

5 10 20 25 

eDAO     
  

Grafica No. 8. Precios promedio de esclavos chinos por edad. 

Las grdficas anteriores nos muestran que Jos esclavos negros de una edad promedio de 7 
afios tenfan un precio de 170 pesos mientras que los chinos de la misma edad valian 150; 
los negros de 17 afios tenian el precio de 366 pesos y los orientales valian 260; los de 23 

afios tenian un costo de 363 pesos y los chinos tan s6lo de 270. Mientras que los negros de 
28 afios se cotizaban en 323 pesos, los chinos valian 275; los negros de 32 afios valian 358; 

en tanto que los orientales, valian 310; esta fue la edad en que alcanzaban el maximo 

precio. Cabe destacar que no obstante que son muy pocos los datos de esclavos orientales 

encontrados, los precios'de éstos siempre estuvieron por debajo del precio de los esclavos 
negros por casi 100 pesos de oro comin. Esto es significativo porque el costo de travesia 
debio ser similar en la ruta dei Pacifico y en la del Atlantico. Posiblemente la diferencia se 

debia a que 2 los chinos se les consideraba fisicamente débiles, poco aptos para trabajos 

pesados, y a que tenian fama de delincuentes, viciosos y deshonestos, lo que los hizo poco 
atractivos en el mercado. Los esclavos negros eran mas vendidos en la edad de 16 a 21 afios 

M6 Cave sefialar que existié otra acepcién del término chino Se les Hamé asi a la mezcla étnica entre 
morisco y espajiola Las dos acepciones de la nomenclatura chino, pueden crear confusién en el estudio 
de 1a sociedad novohispana En ej presente trabajo, ef indicador para determinar Ja procedencia asiatica 

fueron los precios bajos en que se cotizaron. 

7 De tos Tesiames 5 casos, no tuvimos el dato de su sexo, pero contamos con diferente informacion 

como fue su procedencia y precio. 
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y los chinos lo fueron de 31 a 35 afios. Esto nos hace pensar que a los chinos los compraban 

cuando ya estaban mas adiestrados, pues su costo ¢s el mayor en esta edad. (Véase 

apéndice 8). 

Fue imposible presentar una gréfica de precios por origen y afio, debido a la poca 

representatividad que tenemos de algunas regiones y afios en el periodo comprendido de 

1555 a 1655, por lo tanto no tenemos suficientes datos susceptibles de ser generalizados. 

Al buscar la relacién entre la depresién de la poblacién indigena y la afluencia y venta de 

esclavos a la Nueva Espafia, encontramos diferentes puntos de vista sobre cuantos negros 

fueron introducidos en ella. Es muy dificil calcular estos datos, aunque ya existen algunas 

hipdtesis, sin ser precisas, por lo que nos apoyaremos en estudiosos del tema como Aguirre 

Beltran y Enriqueta Vila Vilar. El primero hace un célculo de 20,569 esclavos negros para 

1570 que se basa en el dato censal que da el virrey don Luis de Velasco y las remesas que 

entraban anualmente al puerto de Veracruz. 48 ‘1a segunda nos da para el periodo de 1595 a 

1601 la cantidad de 4,560 esclavos, y para el siguiente periodo de 1601 a 1640, 65,000 

negros'**. Como se puede ver las cifras de los investigadores son completamente dispares, 

sin embargo nos dan una idea aproximada de Ja poblacién negsa, durante el periodo que 

nos ocupa. 

Epoca 

El documento notarial, no es un elemento que por si solo permita conocer la cantidad de 

esclavos introducidos en la Nueva Espaiia, ya que necesariamente debe acompafiarse de 

otros testimonio que nos acercarian a esos datos, sin embargo este documento es una fuente 

fundamental para conocer el movimiento comercial y el auge del mismo en la Ciudad de 

México en la etapa que analizamos, veamos por qué. 

Para el periodo de 1555 a 1585, podriamos afirmar que no hubo mucha compraventa de 

esclavos debido a que el establecimiento formal de la encomienda en 1536, permitid al 

espafiol contar con mano de obra indigena gratuita y la facilidad con que aprendieron las 

técnicas europeas, no hizo necesaria la bisqueda de otro tipo de mano de obra. Por todo 

esto, no fueron tan necesarios los esclavos negros, cuyo costo ademas, era elevado y 

representaba una inversion de riesgo por las enfermedades. Asi, los espafioles se resistieron 

a comprar esclavos debido a su alto costo, riesgo y rebeldia. 

  

48 souirre Beltran, op. cit, p. 206. El autor hace la siguiente observacion, debido a que existian fas 

licencias y éstas tuvieron un impuesto registrado en Espafia, ellos son los que podrian dar los datos mas 

aproximados sobre la introduccién de negros ( por supuesto sin contar con el contrabando) En la Nueva 

Espaiia solo tenemos Jos libros de registros de esclavos Hamados “Arcas de Negros” en donde fos 

espafioles debian anotar el numero de esclavos que tenian, sin embargo, no fumciond porque les 

esclavistas no registraban ef monto total de sus pertenencias, ademas, no fueron constantes los registros, 

la otra referencia que tenemos son los datos censales. 
9 Vila Vilar, op. cit., p.207. 

50



  

  

ESCLAVOS NEGROS. 

oa
sa
ee
ee
es
 

1555 1565 1575 1565 1595 1605 1615 1625 1635 1645 1655 

DECADA 

HOMBRES S MUJERES     
  

GrAfica No. 9 Proporcion de movimientos comerciales relacionados con los esclavos negros en la Ciudad de 

México, durante un siglo. 

La presente grafica, muestra por décadas la venta de esclavos en la Ciudad de México. Para 
ésta se tomé un periodo de 100 afios, de 1555 a 1655 y como podemos apreciar, la década 

de 1615 a 1624 es cuando se tiene un mayor movimiento en la compraventa de esclavos 

que trataremos de explicar a continuacién con las siguientes causas: 
A) La paulatina decadencia de la poblacién indigena. A fines del siglo XVI en la parte 

central de la Nueva Espafia se marca el descenso de la poblacién indigena y se acenttia a 

principios del siglo XVII. 
B) La necesidad de mano de obra para compensar un poco la baja productividad de la 

Colonia y la demanda de la Metrépoli, impuisé una mayor compraventa de esclavos 
negros, la cual se acentué en la década de 1595 y con mayor fuerza en la segunda década 

del siglo XVI. 
C) La unién de la Corona Espafiola con la Portuguesa, en el periodo de 1595 a 1635, 
facilité la introduccién de esclavos negros en la Nueva Espafia. Existié un auge comercial 

tanto a nivel comercial como maritimo, entre los afios de 1606 a 1610 y de 1616 a 1620? %. 

D) La prohibicion de esclavizar al indigena a partir de las Leyes Nuevas favorecié la 

demanda de esclavos negros. 

Seguin nuestra grafica, la compraventa de esclavos decayé a partir de 1635; debido, tal vez, 

a las rebeliones de esclavos que se dieron desde 1609", 

18 Konetzke, op. ci., p. 307-308 
15) Encontramos el protocolo de un escribano llamado Melchor Gutiérrez dedicado a la compraventa de 
esclavos negros entre los afios de 1601 y 1643, y que tan sélo en el afio de 1617 realiza 219 ventas y 

efectia 155 obligaciones de pago; en los afios siguientes realizd 131 escrituras de venta y 55 obligaciones 
de pago Como no se encontraron otros escribanos con las mismas caracteristicas esto provocd la 

alteracion de todas las estadisticas pues en los otros escribanos topamos con pocas escrituras 
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El aumento de esclavos negros en la ciudad, Jas condiciones en que vivieron y su afan de 

libertad, los llevé a constantes levantamientos, los cuales fueron severamente reprimidos, 

esto, de alguna manera, pudo influenciar la baja de las transacciones comerciales por to 

intimidante que fueron para los blancos estas rebeliones. 

Algunos historiadores de fa trata negrera en la Nueva Espafia consideran que hubo un auge 

de esclavos después de 1650. No obstante, consideramos que empezd un apogeo del 

mestizaje a partir de la segunda mitad del siglo XVII; en que el individuo, por ser libre, se 

alquilaba por 3 0 4 reales y por tanto, pagarle a un hombre libre resultaba mas rentable que 

hacer un desembolso econémico para la compra de un esclavo que en Ultima instancia no 

garantizaba el reembolso de su costo existiendo incluso el peligro de perderlo en caso de 

muerte. 

Existe la idea generalizada de que los precios de los esclavos fueron mas altos en el siglo 

XVI, y, que a partir del siglo XVII fueron descendiendo paulatinamente. Para el caso de la 

Ciudad de México tenemos que de 1555 a 1665 el pago se realiz6 en pesos de oro de minas 

y en la siguiente década, se hicieron las transacciones en pesos de oro comin, por 

consiguiente no es posible establecer una comparacién puesto que no tienen el mismo valor 

el peso de oro de minas y el peso de oro comun. 
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Grafica No. 10 Precios de esclavos ambos sexos por década de 1565 a 1665. 

Al separar la informacién de precios por década para la ciudad de México, (como se 

manifiesta en 1a grafica 10), obtuvimos los siguientes resultados: de 1565 a 1595 los 

precios fueron en constante ascenso y alcanzaron su precio maximo en el periodo 

comprendido entre 1595 y 1604, con 455 pesos por esclavo; para la siguiente década 

(1615-1625), hubo una caida en los precios de ambos sexos; siendo su costo promedio de 

388 pesos, para 1635 su precio fue de 370 pesos y, a partir de este momento, el descenso de 

los precios fue paulatino, tanto que para 1660 e! precio era de 247 pesos. 
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Podemos deducir que ef descenso brusco se dio en la segunda mitad del siglo XVII debide 

tanto al rompimiento de la Corona Espafiola con Portugal -momento en que la introduccion 

de esclavos se suspende creando una escasez de ellos-, asi como al crecimiento 

demografico de la mezcla de razas -un exceso de desocupados en la ciudad que trabayan 

por 2 a5 reales a la semana; la recuperacién de la poblacién indigena, y al crecimiento 

paulatino de la poblacién de los esclavos criollos, a partir de 1640 aproximadamente su 

numero y precio fueron mucho més altos que los de los bozales, fue su valor promedio de 

363 pesos mientras que el de los bozales fue de 270 pesos. 

Después de la unién dindstica, el gobierno espafiol empezd a firmar acuerdos con los 

traficantes portugueses destinando cierto mimero de esclavos para la América Espafiola, en 

esos casos “... la Corona Espafiola los eximia del pago de la tasa de la licencia, cobrando en 

cambio un porcentaje del precio de venta del esclavo en América: un tercio por un esclavo 

de Sao Jorge da Mina, So Thomé y Angola y un cuarto por uno de Cabo Verde o 

Guinea...”! es decir, los primeros eran mas caros que los segundos, por lo tanto debieron 
de entrar mds de los de Cabo Verde o Guinea. 

La procedencia de los esclavos influyé como es de suponerse, en el precio. Los esclavos 

varones de Ardd se pagaron en 385 pesos; los de Congo en 357 pesos; los de SAo Thome y 

Angola en 346 pesos y, por ultimo, los de ran en 340 pesos; para el caso de las mujeres 

procedentes de Congo, se pagaron 368 pesos, y por las de Angola, 339 pesos. Esta 

influencia de la etnia sobre los precios debe considerarse como una constante a lo largo del 

periodo analizado, mds debido a que carecemos de suficientes datos no podemos hacer 

generalizaciones sobre el precio por procedencia, por lo que sélo podemos mostrar las 

siguientes tablas 2 y 3. 

  

TABLA DE PRECIOS POR FACTORIA 
  

  

  

  

  

  

  

    

Factoria #deHombres | Precio Promedio | # de Mujeres Precio Promedio 

Calabar 1 350 - - 

Mozambique 3 326 - - 

Cabo Verde 5 356 1 510 

Sao Thomé 2 345 2 355 

Arda 20 385 4 344 

Congo 25 357 7 367 

| Angola 216 347 154 339         
Tabla No. 2 Relacién de precios promedio por factorias de ambos sexos; ( en ef rubro de hombres y mujeres se 

trata de los casos encontrados). 

  

  

  

  

  

        
TABLA DE PRECIOS POR TRIBUS 

Tribus # de Hombres __| Precio Promedio_| # de Mujeres Precio Promedio 

Berbesi I 200 - : 

Biafra 6 233 i 140 

Bran 7 340 2 400 

Zapé_ 3 365 2 300         

152 Bowser, op. cit p 53. 
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f TABLA DE PRECIOS POR TRIBUS 1 

  

  

  

            

Gelofe 3 368 1 370 

Anzico 5 376 4 300 

Baiiol 4 384 - - 

Mandinga 3 456 : - 

| biafara 2 500 4 440   
  

Tabla No 3 Relacion de precios promedio por etnias, ambos sexos 

Mencion aparte es Angola, debide al niimero de casos encontrados. 

  

  

| PREcios DE ESCLAVOS PROCEDENTES DE ANGOLA | 
  

O
-
O
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n
e
 

  

1595 1605 1615 1625 1635 1645 1655 

AROS 

G HOMBRES BIMUJERES     
  

Grafica No 11 Relacién de precios de esclavos negros de ambos sexos por década, procedentes de Angola. 

Se encontraron 202 casos con precio de esclavos, procedentes de la factoria de Angola. 

Como se puede observar, la grafica 11 nos arroja los siguientes resultados: de 1595 a 1614, 

los precios fueron de 370 pesos, de 1614 a 1624, 400 pesos, de 1635 a 1644 se obtuvieron 

los mismos precios; de 1625 a 1634, 335 pesos; y de 1645 a 1665, bajaron a 335 pesos. De 

esclavas procedentes de esa misma factoria se registraron 150 casos, de 1595 a 1604, con 

valor de 370 pesos; de 1615 a 1624 con 326 pesos; y por ultimo, de 1625 a 1665 su precio 

bajé a 300 pesos. Los esclavos negros de Angola, por tener habilidades agricolas y ser 

déciles, valian mas que los que se consideraban tendientes al suicido 0 a la rebeldia. 

Forma de Pago 

Después de realizarse la escritura de venta, ésta podia incluir una obligacion de pago o éste 

se realizaba mediante otra escritura por separado. Los compradores cuando no podian pagar 

al contado se obligaban a pagar la cantidad de dinero equivalente al precio del esclavo -a 

veces se daba un anticipo- y el deudor se comprometia a pagar en uno o varios plazos que 

podian ser semanales, mensuales, trimestrales 0 semestrales'? Generalmente, el pago se 

  

133 Debido a la falta de circulante en Ja Nueva Espafia, fue una costumbre realizar las transacciones a 

crédito 
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efectuaba en dos plazos, en término de un afio y, sélo en casos excepcionales, de dos afios. 

(Véase apéndice 9). 

Era comin que la escritura de obligacién de pago se realizara mediante la hipoteca del 

esclavo dejado como garantia para el acreedor en caso de incumplimiento, asi, el 

comprador se quedaba con el esclavo y el vendedor con la escritura de venta, en raros casos 

el esclavo hipotecado quedé en manos de una tercera persona. 

De manera no muy comin, se empefiaba al esclavo dejandolo en prenda, mientras se 

terminaba de pagar la deuda o en caso de adquirirse una deuda por otro concepto, para 

asegurar el pago, también lo dejaban empefiado. (Véase apéndice 10). 

Se encontraron muy pocos casos en donde la obligacién de pago de un esclavo, se hizo con 

un rédito del 5% al afio hasta terminar de pagar la deuda. 

Para que se realizaran tas obligaciones de pago era necesario -cuando los compradores no 

eran propietarios de bienes muebles-, que se presentaran los compradores acompafiados de 

personas que garantizaran el pago, es decir, los fiadores, quienes se convertian en 

responsables de la obligacién y avalaban el pago. Los fiadores debian tener un oficio que 

iba desde empedrador hasta procurador de la Real Audiencia, o poseer un bien como objeto 

de garantia, preferentemente tenian que ser vecinos de Ja ciudad. 

  

PAGOS A PLAZOS 

  

MES     
  

Grafica No 12 Relacién de escrituras de obligacién de pago por plazos con frecuencia de tiempo. 

E} 50% de los compradores de esclavos analizados, prefiné pagar en un sdlo plazo que 

fluctuaba entre 4 y 5 meses; el otro 50% opté por pagar en dos plazos, que podrian ser entre 

37,4 y 8, 3 y 6 meses; de esta manera se uniforman las variaciones y se puede observar 

que fue preferido el pago de 2 plazos por la flexibilidad de ayuste en e] mismo. 

Cuando se terminaba de pagar se hacia un anexo en la escritura de venta o por separado, se 

extendia la carta de pago. 
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Marcas 

Desde el inicio de la trata negrera se acostumbr6 a marcar a los esclavos con una“ S ”, 0 
con el monograma -sello- de los duefios o de los traficantes negreros que los introducian, 

esto se realizaba en la factoria o en el puerto de arribo, para asentar su condicién de 

esclavitud. 

La marca se les hacia calentando ef hierro sin que Negara al rojo vivo, que colocaban en la 

parte que iba a ser marcada. Segin Aguirre Beltran, en el siglo XVIII se les unté un poco 

de grasa y se Jes paso un papel aceitado, inmediatamente se les aplicaba el hierro lo mas 

ligeramente posible’, 

Los documentos donde se aprecian algunas marcas que tenian los esclavos eran las 

escrituras de venta y las obligaciones de pago Los documentos analizados arrojaron datos 

que ya graficados nos dieron un total de 203 hombres y 40 mujeres marcados con algin 

simbolo de esclavitud. Habia ciertos lugares preferidos para marcar como brazos y pecho, 

tanto de hombres como de mujeres, en menor medida éstas Ultimas, como lo muestra la 

tabla siguiente 

MARCAS 

donde se encuentran las marcas hombres 

cuello 

mano 

muslo derecho 

rostro 
moliedo {antebrazo. 

frente 

brazo 

molledo brazo i 

Pecho 

Brazos 

mnarcados (sin ificar ef donde fueron marcados: 

brazo. derecho 

molledo brazo derecho 
Pecho derecho 38 

Brazo derecho 49 10 

Tabla No. 4 Se presentan los lugares preferidos por los traficantes para marcar al esclavo sin sefialar el 

monograma 
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14 Aguirre Beltran, Gonzalo, Obra Apologética, XVI, El negro esclavo en Nueva Espaita, la formacion 
colomal, La medica Popular y otros ensayos, México, Universidad Veracruzana, Instituto Nacional 

Indigenista, FCE, 1994, p 46 
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Las marcas de esclavos descritas en los documentos sin que aparezcan representadas las 

figuras, son las siguientes: en la barba con representacién de un clavo, en el rostro con 

figura 

en forma de clavo -la letra “S” y la figura de un clavo puede significar su condicién de 

esclavo, ya que si observamos ambos signos juntos forman la palabra esclavo. Seis esclavos 

aparecen con los siguientes letreros en el rostro: Francisco Gracia, Juan Gémez, Corona, 

Miguel Ruiz, Jeronimo Lopez, Pedro Ramirez 

Se encontraron marcas que representan e} monograma personal del duefio, sin embargo 

como se puede ver en la tabla cinco, los capitanes Andrés de Acosta y Diego Rodriguez 

Tejera venden varios esclavos con diferentes marcas y, como sefialan los documentos, son 

“a cuenta de”, es decir, pertenecen a diferentes traficantes, ellos solamente fueron los 

intermediarios, por lo tanto no se pueden identificar con sus propias marcas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

MARCAS DE ESCLAVOS 

ANO PROPIETARIO INTERMEDIARIO LUGAR MONOGRAMA 

1617 Alvaro Méndez Felipe Estella Brazo derecho | * MM 

1617 Andrés de Acosta - Malledo - 

ips 
1617 Andrés de Acosta Felipe Estella ? M 

1602 Andrés Jiménez Ruy Felipe 2 SS 

1618 Antonio Camelo Andrés de Acosta ? * 

YY 
1618 Antonio P.? Felipe Estella Mano izquierda | * 

AL 
1618 | Antonto Rodriguez Navarro | Andrés Diaz de Insula ? * 

Ad           
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ANO PROPIETARIO INTERMEDIARIO LUGAR MONOGRAMA 

1618 Antonio Rodriguez Diego Rodriguez Tejera a * 

Navarro, Gil Lopez Almeida 

1618 Antonio Rodriguez Diego Rodriguez Tejera Brazo * 

Navarro, Gil Lépez Almeida 

y Simon Diaz 

1618 Baltazar Rabelo de Aragon | - Molledo del 
brazo derecho 

\™ 

1596 Benito Luis - Cuello $ 

me 
1618 Cristobal Pimienta y Diego Rodriguez Tejera Pecho 

Francisco Rodriguez 

Navarro 

1621 Diego de Olvera Juan Martinez Brazo izquierdo R 

1617 Felipe Estella 2 

1617 Fernando Lépez de Séo Andrés de Acosta Brazo derecho | * 

Thomé 
| 

1618 Francisco Alvarez Cubilan | - ? 

1618 Francisco Alvarez Cubilan | - ? 

1638 Francisco Camelo - Pecho derecho 

1617 Francisco Freyre Tomas Pereyra Molledo brazo Re       izquierdo     
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ANO "| PROPIETARIO INTERMEDIARIO | LUGAR MONOGRAMA 

162] Francisco Rodriguez Jeronimo Gonzalez brazo derecho 

= 

1618 Francisco Rodriguez Diego Rodriguez Tejera ‘brazo derecho | * 

Navarro 

1618 Francisco Rodriguez Diego Rodriguez Tejera ? * 

Navarro 4 C 

1621 Gaspar Botello Manuel Gonzalez pecho derecho | * 3 

1621 Gobernador de Angola Cristdbat de Olivares brazo derecho 5 

1617 Gonzalo Acevedo Felipe Estella pecho izquierdo RK 

1621 Jerénimo Gonzalez - ‘prazo y pecho f 

1617 Jorge Granajo Pedro Duarte pecho derecho 

1658 Jorge Zavala - ? 

yun clavo 

1618 Luis Diaz Luis Fernandez Tristan Espaldiila * cr 
izquierda | ro 

1617 | Luis Fernandez Tristan - Pechos * ES           
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ANO PROPIETARIO INTERMEDIARIO LUGAR | MONOGRAMA 

1626 Luis Paz Olivares Jacinto de Torres brazo derecho | * PL 

1621 Manuel Ferreyra Jeronimo Gonzalez pecho derecho A, 

1617 Manuel Lopez Ome Domingo de Carballo brazo izquierdo 

1621 Melchor Méndez de Acasta | Domingo Méndez pecho derecho | 

1617 | Miguel Luss Luis Fernandez Tristan brazo derecho ©) 

{ 
incompleta 

1617 Pablo Martel Felipe Estella Molledo * 

izquierdo mM f A 

1617 Pablo Martel Andrés de Acosta 2 * tu 

1626 Pantaleon Fernandez Fructuoso Diaz Cautino brazo derecho | * E 

1617 Pedro Duarte Andrés de Acosta ? * f 

ao = 7 
1621 Ramiro Madera Juan Martinez pecho derecho {* wm 

1618 Ruy Lopez Andrés de Acosta brazo derecho 5 

1617 Sebastian Baz de Acevedo | Domingo Villarreal brazo derecho | * ; ;     
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ANO PROPIETARIO INTERMEDIARIO TLUGAR MONOGRAMA 

  

1618 Simon Diaz y Lopez Diego Rodriguez Tejera brazo derecho 

Almeida 

  

1618 Simon Diaz y Gil Lopez de_ | Diego Rodriguez Tejera 9 

Almeida 

  

  

1621 Simén Moyera Cristobal de Olivares brazo izquierdo 

1617 Sunon Lopez Enriquez Andrés de Acosta pecho izquierdo 1 

= 

  

1617 Tomas Pereyra - molledo brazo 
izquierdo ww 

Tabla No. 5 Relacion de marcas registradas con el monograma de propietarios y sus intermediarios (Los 

monogramas con asterisco corresponden, a las marcas de los propietarios) 

            
  

Se tiene conocimiento de que las marcas que predominaron fueron Jas de Jos traficantes del 

comercio del Atlantico y a partir del asiento de Baltazar Coymas en 1695, fue costurnbre 

marcar con el monograma del asentista, dichas marcas recibieron el nombre de carimba>. 

La supresidn de herrar a los esclavos en los puertos es muy tardia. Es hasta Ja publicacién 

de la Real Cédula del 4 de noviembre de 1784 cuando se ordena la supresidn de la practica 

de marcar a los esclavos “enteramente y para siempre”. Para llevar a cabo la ley se 

mandaron recoger los carimbas de todas las oficinas donde se conservaran estos sellos’*, 

El andlisis de la documentacién nos permite ver que para la Ciudad de México, en el 

periodo trabajado sdlo existe un minimo (aproximadamente un 3%), de reventa de esclavos 

esto nos hace suponer que sus duefios los conservaron para ellos o sus familias o, en su 

defecto, los vendieron fuera de la ciudad; las marcas corroboran esta hipdtesis, pues sdlo, 

como caso excepcional, se pueden encontrar diferentes marcas en un mismo esclavo y 

como se observa en la tabla, 1a mayoria de las marcas corresponden a los duefios de las 

armazones. 

153 En Cuba se le denominé a las marcas calimba y en Pera carimba. 
186 Castafion Gonzalez, Guadalupe. “Seguimiento de la legislacién sobre la esclavitud en México” V1 

Encuentro p 48 
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Enfermedades y Tachas 

En Jas escrituras, cuando se realizaba una transaccién de venta, de manera obligada debia 

estipular las “tachas” o defectos fisicos y enfermedades de los esclavos, éstas se deben 

distinguir en el estudio del documento. 

Cuando los vendedores no aseguraban 1a moral o el estado fisico de sus esclavos, escribian 

frases para puntualizar el defecto o la tacha y no hubiera reclamos o devoluciones, como 

las que a continuacién se mencionan: "..sin se fo asegurar de ningun defecto tacha ni 
on, 

enfermedad publica ni secreta","... sin se lo asegurar por cuanto es bozal...", “es borracho 

y huidor...", "..no asegura que no tiene defectos..." "...no puede devolveria si no es cierta 

ni segura...” 9 este otro "...estd enferma del corazén...", eran un 80% los vendedores que 

no aseguraban a sus esclavos. A pesar de ello no se vieron alterados los precios, pues los 

defectos morales no afectaban la productividad del esclavo; el resto de los propietarios 

aseguraban al esclavo sefialando las frases siguientes “...no es borracho ni ladrén ni tiene 

enfermedad alguna...", "asegura que no es borracha ladrona o huidora ni tiene ni padece 

otra tacha defecto ni enfermedad piblica ni secreta...", ".. si tiene un pleyto los duefios 

tomaran la defensa..." (esta ultima frase como caso excepcional). 

A partir de estos datos se separaron los esclavos que presentaron una especificidad de la 

“tacha” o enfermedad y se hizo una comparacién con los esclavos sanos para observar si se 

vio mermado el precio del esclavo enfermo. (Véase apéndice 11). 

La Hegada de espafioles trajo consigo muchas enfermedades como lo vimos en su 

oportunidad; también la importacién de esclavos negros trajo consigo enfermedades como 

la fiebre amarilla (transmitida por el mosquito “aedes” endémica en Africa y Sudamérica, 

cuyos sintomas eran piel amarilla y vomito), la anquilostomiasis (enfermedad inflamatoria 

crénica de las articulaciones que se manifiesta por dolor y rigidez de la espaida con 

limitacién en los movimientos) y el dengue (también transmitida por el mosquito “aedes”, 

el cual se activa en el clima célido y se manifestaba con fiebre, postracién y depresién)**”. 

Aguirre Beltran sefiala que también Wego a Ja Nueva Espafia la onchocercorsis'* 

(enfermedad que produce trastomos oculares y tumores subcutaneos y que es transmitida 

por una mosca del género simuliom). Los negros no fueron inmunes a las enfermedades y 

asi tenemos que la sifilis y el linfogranuloma venéreo (enfermedad con tumor muy 

agresivo, consistente en lesiones de tipo granulomatoso en diferentes ganglios), conocido 

como “potros” 0 “postroso” y las bubas fueron enfermedades comunes entre ellos 

Los esclavos que fueron declarados por sus duefios con enfermedades fisicas que de alguna 

manera afectaron su actividad, el precio de los esclavos disminuyé como se puede apreciar 

en la siguiente tabla. 

  

‘57 Herreman, Rogelio, Historia de la Medicina, México, Trillas, 1987, its , mapas, p. 145 

558 Aguirre Beltran, op. cif., La poblacion negra..., p. 193. 
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ENFERMEDADES EN ESCLAVOS 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ANO | TIPO DE | PROCEDEN } PRECIO ae EDAD | ENFERMEDAD 

ESCRITURA }-CIA ESCLAVO 
SANO 

1562 | Venta Angola 395 270 22 | Negro ““hemiado en campafiones”. 

1571 |Venta | Criollo 330 165 14 | Negro sefial de herida en Ja mollera 
| | y en la frente. 

1601 | Venta Cazanga 292 270 40 | Negro ciego de un ojo. 

1601 | Venta Angola 404 205 17 | Negra com una nube en ef ajo, 
“procede de una viruela que le dio 

\ ene ojo” 
1617 | Venta Bafiol 305 310 30 | Negro “heriado ¢ hinchado de un 

campanon”. 

1618 | Venta Sevilla 381 400 30 | Negra con fistula en Ja nalga. 

[i618 | Venta Angola 366 380 20 | Negra bozal con verrugas en la sien. 

1618 | Venta Angola - 560 - Negro tullido y negra con viruela en 
la pierna, 

1618 | Venta Angola 390 350 18 |La venta se cancel6 porque murié 
Cancelada por calentura y virucia. 

1620 } Declaracién y | - - 350 - Negro enfermo de postroso 
carta de pago 

por rebaja de 
esclavo 

1621 | Venta Biafara - 217.4 - Negra bozal con sarna en brazos y 

cuerpo. 

1621 | Venta - - 18 y 25| Ambos esclavos tienen mube en el 
gjo. 

1625 } Obligacién de} Angola 404 100 ¥7 | Negra enferma de canaras (canasas) 
Pago, y mas achaques. 

1633 | Obligacién de} - - 350 - Negro tuerto de un ojo 
entrega de 
esclavo 

1653 | Venta Angola 292 60 40 ~ | Negro “con seatica y reuma en 
brazos y piernas”. 

1653 | Concierto de| Natural de - 300 - Mulata enferma del corazén. 

pago por|ia Ciudad 
esclavo de México 
enfermo 

1653 | Demanda Natural de - 320 - Negro el enfermo murié y en las 
ja Ciudad piernas tenia sefiales de llagas. 

de México               
Tabla No 6 Relacién de enfermedades donde se muestra la disminucién en el precio del esclavo. La 
comparacion del precio entre un esclavo enfermo y uno sano fue ef resultado del valor promedio por edad y 

sexo de los esclavos negros 

Las enfermedades mencionadas en las escrituras se refieren a: contagiosas, no contagiosas 
y lesiones fisicas, Las primeras fueron: viruela, sifilis y sarna; las segundas fueron hernias 
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en los campafiones -testiculos-, fistulas, verrugas, pardlisis de algin miembro, nubes en los 

ojos, Teuma seatica, y problemas cardiacos. 

Encontramos una disminucién en el precio de los esclavos enfermos. En comparacién al 

precio de los esclavos sanos, segin su edad especifica y su procedencia, la depreciacién era 
leve cuando el vendedor consideraba que podia sanar 0 ser utilizado con cierta normalidad 

o mayor cuando consideraba que afectaba el rendimiento de su trabajo. Los esclavos 

enfermos de los testiculos tuvieron una disminucién de mds de 100 pesos, el esclavo con 
reuma seatica mostré una pérdida en su valor de 200 pesos. 

También se sefialé que el esclavo de postroso costaria 70 pesos menos por comprarlo 
enfermo. 

La negra con canasas -enfermedad actualmente desconocida-, su costé fue de 300 pesos 
menos del valor que hubiera tenido de estar sana, finalmente, la negra con una plstula 

conservo su precio. 

Enfermedades contagiosas. El esclavo enfermo de una nube en el ojo provocada por “una 
viruela que le dio en el ojo”; debid haber contraido la opacidad de la cérnea por una 
infeccién del virus varicela-zoster ya que ésta si puede dar en un ojo y era bastante grave, 

causa que disminuyo su valor por 150 pesos. 

La esclava con “viruela en la pierna” debié suffir algin otro padecimiento, tal vez erisipela 

que aparece en el cuerpo de manera local, aunque enferma cabia la posibilidad de que 

sanara y su adquisicién era barata. 

Los negros tampoco fueron inmunes a la tuberculosis y a la viruela, que generalmente 
producian la muerte por Jo cual se generaban demandas contra el vendedor y, por supuesto, 

la cancelacién de las escrituras. 

Sobre los nvulatos podemos decir que tuvieron mayor resistencia contra las enfermedades 

en general, debido a su sistema inmunoldgico. El paludismo fue resistido por ellos mientras 
que indigenas y negros murieron en grandes cantidades. 

3.2 Actividades de los Esclavos Negros en la Cindad de México 

La region central de la Nueva Espaiia comprendié las provincias de México, Puebla de los 
Angeles, Michoacan y Oaxaca, sujetas a la jurisdiccién de la Real Audiencia de México. 

Dentro de esta regién sobresale en importancia la Ciudad de México por haberse asentado 
en ésta las principales instituciones politicas, econémicas y religiosas de la época, por tal 

motivo fue una de las zonas con mayor densidad de poblacién, parte de su poblacién eran 
los esclavos negros que participaron en ciertas actividades como los obrajes, los gremios, e} 

servicio doméstico y las obras publicas. 
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Obraje 

La emigracion de espafioles fabricantes de tejidos y el traslado de ovejas de la Metrépoli a 

la Nueva Espafia trajo como consecuencia la creacién temprana de talleres - primitivas 

industnas de telas y tepdos sobre todo en variedades de lana y algodén- que fueron 

conocidos como obrajes. 

EI primero de estos establecimientos se dio en Texcoco hacia 1530, en donde se usé mano 

de obra indigena. A causa de las constantes inundaciones que sufria la Ciudad de México 

se creaton obrajes en Coyoacan, lugar cercano a la ciudad, que tenia un vasto suministro de 

agua. En los obrajes se producian, entre otras cosas, mantas de algodén, jergas, telas 
rusticas y el tosco pafio de lana Namado sayal. Los trabajadores fueron explotados ya que 

laboraban bajo condiciones muy dificiles; éstos nuevos abusos provocaron que se emitieran 

ordenanzas por parte de los virreyes para legislar el trabajo en dichos lugares”. 

Entre las disposiciones mds importantes estan las de los virreyes Martin Enriquez de 

Almanza y Luis de Velasco I quienes regularon el jomal, vestido y alimentos para los 
indigenas. Sin embargo, el virrey Don Gaspar de Zufiiga y Acevedo, establecié una Real 

Cédula sobre los obrajes de “...pafios, jergas, sedas y algoddén y otros semejantes de esta 

Nueva Espafia (que) no trabajen indios aunque sean voluntarios... mando por otro auto que 
dentro de cuatro meses todos los duefios de los dichos obrajes se proveyesen de negros y 

otras personas que no fuesen indios para proseguir en esta ocupacion y granjerias...”"*, se 
afiadié que no se permitia ni siquiera la estancia del indigena en el obraje so pena de 

multas. Esta ordenanza emitida en 1602 no se cumplié al pie de fa letra debido al precio 

elevado (hasta 400 pesos de oro comin), del esclavo negro, lo cual requeria un desembolso 
inmediato de una suma considerable y por lo tanto se realizan grandes reclamos sobre esta 
ordenanza ya que para mantener un taller de esta naturaleza se necesitaban alrededor de 40 

trabajadores para un taller pequefio o 100 para un taller mas grande’®. 

No obstante las ordenanzas, fa mano de obra negra no fue determinante en los obrajes, los 

espafioles se lamentaban ante las autoridades virreinales que los negros se morian por 

enfermedades o pestes y solicitaban se les diera licencia para utilizar indios contratados 
ante un juez real, argumentando ademas, que el indio ya tenia conocimientos de la labor, 

muentras el negro necesitaba de un largo proceso de aprendizaje!. 

  

' Gibson, Charles, Los aztecas bajo el dommio espafiol, 1519-1810, Trad México, Siglo XXI, 1989, 
ils. grafs., mapas, (Col. América Nuestra, América colonizada, 15). p. 247 Cf a Kandell, Jonathan, La 
capital, la historia de la Ciudad de México, trad, México, Javier Vergara Editor, 1990, p. 203-204 
18° Zavala, Silvio, Ordenanzas del trabajo siglo XVI y XVH, México, CESHMO, 1980, Tomo I p 182- 
183. 

18 Idem., p 182-187. 
1 Gibson, op. cit, p 249. Existen referencias donde los espaiioles solicitaron que se les otorgaran 
indigenas para los obrajes, por medio de los repartimientos 
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Otra forma de proveerse de trabajadores para estas actividades, fue utilizar a los convictos 

de algunos delitos para obtener mano de obra mucho més barata. También se aprovechaba 

el peonaje mdigena por deudas y, por tltrmo, la esclavitud de negros y mulatos. 

Por otra parte, una de las preocupaciones que tuvo la Corona, fue asegurar que jos 

espafioles, mestizos, negros y mulatos tuvieran una ocupacion y residencia fija para que no 

se convirtieran en vagabundos, y provocaran asaltos, desérdenes, rebeliones, etc. Por lo 

tanto entre las leyes que emitié mandé que los vagabundos fueran arrestados y los 

obligaran a pasar a los obrajes-prision para que les sirviera de aprendizaje. 

Hacia 1633, el vitrey Cerralvo reafirmdé mas claramente las condiciones de trabajo 

mediante ordenanzas donde se dispuso que los indios no podian entrar a servir o trabajar en 

obrajes, con o sin su voluntad, lo cual hace suponer que durante todos estos afios no se 

cumplieron las disposiciones legales, sobre el trabajo en estos lugares! . 

Los negros, en algunos casos, fueron utilizados como guardias en los obrajes. Ademas se 

les ocupaba como tejedores de pafios 0, incluso, participaban en el tefiido de las telas. 

Gremios 

Durante el reinado de los reyes catélicos en Espafia se reconoce juridicamente a los 

gremios como organizaciones de artesanos de un mismo oficio. Estas tenian un caracter 

jerarquico, paternalista, solidario y communitario y ya que se trataba de asegurar la 

subsistencia y beneficio a los agremiados, no se permitia la competencia por considerar! 

desleal y por tanto se sancionaba con penas muy severas'®*. 

Cuando Tegaron estas organizaciones al Nuevo Mundo, estuvieron regidas por las 

ordenanzas del trabajo emitidas en 1a Nueva Espafia y, a partir de entonces, tuvieron una 

participacién importante en la actividad econdémica urbana. 

E1 primer paso para ingresar al gremio era que un maestro tomara a prueba un aprendiz por 

un corto tiempo con el fin de apreciar sus habilidades en el oficio. Aprobada la prueba, se 

realizaba el contrato de aprendiz frente a un escribano piblico, donde ambas partes - 

maestro y aprendiz- se comprometian a cumplir con sus obligaciones *_., registrando su 

nombre en el libro del oficio o clavario que para tal cada gremio levaba...”" 

  

1® Zavala, Silvio, Ma Castelo recop; Fuentes para la historia del trabajo en la Nueva Espaiia, México, 

Centro de Estudios Historicos del Movimiento Obrero Mexicano, CEHSMO, 1980 vol. VII, p. 311-313 

Los mandamientos emitidos por los virreyes Marqués de Villena y el Conde de Salvatierra confirman que 

aun para 1642 y 1648 no se habian cumplido las disposiciones sobre la prohibicién del trabajo indigena en 

los obrajes. 
164 Castro, Gutiérrez Felipe, La extincién de la artesania gremial, México, UNAM. 1986, (Serie. Historia 

Novohispana,#35) p. 42-43 

165 Carrera Stampa, Manuel, Los gremios mexicanos, la organizacién gremial en Ia Nueva Espafia 158!- 

861, México, Ibero Americana, (Estudios Histérico-Econémicos, Mexicanos) p 27. 
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El poder acomodarse como aprendiz aseguraba una forma de subsistencia aj contar con una 

educacion elemental en alguna actividad, las caracteristicas para ser aprendiz eran tener 

una edad entre nueve y dieciocho afios (aunque no existié una ordenanza que sefialara el 

limite de edad), tener habilidad para el oficio, cumplir con el requisito de pertenecer al 

grupo social que aceptaban estos gremios y ser de buenas costumbres. 

La obligacion del aprendiz era prestar el servicio en persona, guardar fidelidad, auxiliar en 

cualqurer momento a los maestros y a los artesanos, cuidar las herramientas y utensilios de 

trabajo (estaba obligado a devolverlos al término del aprendizaje y oficialato), mantener las 

buenas costumbres, respetar y servir al maestro en lo que se le encomendara aun cuando 

fueran labores fuera del oficio tales como hacer el aseo del taller, tenda y obrador. La 

duracién del aprendizaje variaba de acuerdo al oficio, entre dos y seis afios y quedaba 

asentado en el contrato’®, 

El aprendiz obtenia del maestro la ensefianza y destreza en el oficio, el uso de herramientas 

y utensilios, materia prima, alojamiento, alimentacién, vestido, atencién en caso de 

enfermedad y, en ocastones, hasta aprendian a leer y a escribir, asi como la doctrina 

cristiana y buena conducta’®”, 

Al finalizar su aprendizaje recibian el pago estipulado, éste variaba de acuerdo al contrato. 

Existia la interrupcién del contrato cuando los contrayentes faltaban alguna clausula, como, 

por ejemplo, la ineptitud del aprendiz para el oficio, las faltas graves de respeto al maestro, 

incumplimiento en sus obligaciones 0 malos trates por parte del maestro’, 

La siguiente jerarquia que podia alcanzar un artesano al terminar un proceso de aprendizaje 

en un taller era Ja de oficial’. El individuo debia realizar un contrato de oficialia que era 

registrado en el libro de los oficiales conocido como el “fiel de fechas”, sin pagar derechos 

por el contrato y podia tener una duracién de dias, semanas, meses ¢ incluso afios. Su 

principal ventaja radicaba en que los oficiales eran personas asalariadas, muchas veces el 

maestro les daba casa, comida y ropa limpia aunque, generalmente, vivian aparte y 

subsistian por sus propios medios!”. El pago se hacia por jornada de trabajo o por obra y 

éste podia ser semanal o como !o fuera requiriendo el oficial. 

Se designaba maestro a aquella persona que, a través de un examen obtenia el grado. Para 

obtenerlo se requeria haber practicado Ja oficialfa de uno a tres afios (podian ser mas), 

poseer dinero para establecer su tienda u obrador y tener los conocimientos necesarios del 

oficio. El examen se hacia pablicamente y consistia en una parte tedrica y otra practica; en 

la primera se le hacian preguntas, se aplicaban ejercicios, problemas, dibujos, etc., en ja 

  

266 Idem., p 27-30. 
187 Tdem , p 32-33. 
188 Idem, p 36. 
18 Idem , 37-38 Podia ser designado con diferentes nombres como laborante, mancebo, obrero 0 

compaiiero. [dem., 37-38 

17 Tdem,, p 43-48 El contrato para ser oficial, era muy semejante a los términos en que se tealizaba e] 

de aprendiz 
67



  

segunda parte se le pedia que realizara una obra. El examen tenia que ser evaluado 

positivamente de manera conjunta, por los alcaldes, veedores (especie de maestro 

inspector), maestros examinantes y una persona asignada por el ayuntamiento 0 cabildo 

para otorgar la legalidad necesaria’”’. Finalmente se requeria ser un cristiano viejo y 

comprobar su limpieza de sangre. De esta forma, a los judaizantes, herejes, indios, mestizos 

y negros se les vedaba la maestria!”. 

La carta de maestro le daba derecho a tener tienda u obrador con oficiales y aprendices, se 

establecia un sello particular que iba al pie de las obras realizadas. Los privilegios del 

maestro fueron participar en las selecciones de alcaldes y veedores y en las asambleas de 

oficio. Por otra parte, prestaban obligaciones de servicios personales ante la sociedad, 

como la defensa de la ciudad a través de Ja creacién de batallones y milicias urbanas, los 

maestros artesanos debian contribuir econdémicamente con varios impuestos 2 fa Real 

Hacienda, como la alcabala establecida en 1574, en la venta de cada producto se cobraba 

entre el 2% y el 8%", 

Los gremios se podian dividir en productores de objetos de lujo y de elaboracién de 

articulos de uso coman. Los primeros agruparon a sederos, bordadores, hiladores de la 

seda, doradores, pintores, escultores, plateros etc. Los segundos integraban a los zapateros, 

panaderos, curtidores, carpinteros, sastres, toneleros, caldereros, etc." Todos estos 

gremios controlaban la calidad, cantidad y precio de los productos que elaboraban e 

impedian la formacién de otros gremios que compitieran con ellos. 

Existieron gremios que permitieron el acceso de negros y mulatos al grado de maestros, el 

gremio de los silleros los acepté desde 1549; el de los cereros y caldereros en 1574 “solo si 

se les tenia confianza”, con lo que podian establecer su tienda y obrador'”. En 1575, 

debido a Ia escasez de zurradores, se permitié que indios y negros Ilegaran al grado de 

maestros, pero estos ultimos debian ser examinados exhaustivamente frente al veedor, 

quien vigilaba se cumpliera el reglamento al pie de Ia letra. 

El de tejedores del arte de la seda fue uno de los primeros gremios que permitieron al negro 

NMegar a ser oficial. Aunque en 1526 estaba prohibida la entrada de negros al oficio, se 

modificé la ordenanza en 1598". 

Los batihojas hacia el afio de 1599, tenian condiciones muy particulares que posibilitaban 

obtener el grado de oficial a los negros. Las ordenanzas prohiben su acceso al grado de 

maestro al sefialar que “... no puedan ser examinados, ni tener tienda publica so pena a el 

™ Idem., p 39. 
1? Idem., p. 52 
* Castro, op. cit, p 66. 

™ Forescano, op. cit., p. 88-89. 
" Carrera Stampa, op. cit, p. 241. 
76 Carrera Stampa, op. cit , 239-241. 
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que lo examinare de 100 pesos de oro comin...” ademas se les prohibia elect el oficio 

fuera del taller y solicitaban que e} domicilio fuera en la calle de San Francisco’” 

Los sombrereros y loceros s6lo permiten que los negros puedan pertenecer a dichos oficios 

como oficiales en 1571 el primero, y el segundo, a partir de 1681", 

A continuacién da un ejemplo de un contrato de aprendiz del oficio de calderero. 

En la Ciudad de México, ante Felipe Moran de la Serda, Regidor Alcalde Ordinario de esta 

ciudad, se presenté Nicolas Correa, mulato, huérfano de 22 afios, natural de la ciudad, para 
aprender el oficio de calderero con Gaspar Correa, maestro del oficio y vecino de la Ciudad 

de México, recibira “comida y curacién antes de 15 dias”, recibira 8 pesos de oro comin. 

cada mes por su trabajo hasta alcanzar el grado de oficial, nombrando curador a Diego de 

Mendieta, Procurador de la Audiencia Ordinaria, el mulato recibié 339 pesos de oro comin 

por adelantado!” 

Las ordenanzas de sederos y aprensadores en 1605 normaban “... que los negros puedan 
trabajar en casa de sus amos y en caso de ser vendidos, en casa del maestro...”!°°_ 

Finalmente en 1669 los tiradores de oro y plata permiten que esclavos o gente de “color 

quebrado” pueda hacer uso de este oficio’® 

EI gremio de tejedor de pasamanero permitié a los mulatos Hegar al grado de oficial, como 

se puede confrontar con la siguiente escritura notarial. 

ador de la Audiencia Ordinaria de México, Francisco de Zufiiga, otorga escritura 
de servicio y aprendiz a Gregorio de Ja Cruz, mulato libre, de 11 afios de edad, como 

aprendiz del oficio de tejedor de pasamano con el maestro Tome de la Pefia, por plazo de 3 

afios y medio, pagdndole 30 pesos al affo para su vestuario. El mulato pidié se nombre su 
curador a Francisco Zufiiga, ya que su padre es esclavo'# 

  

   

Por referencia a las ordenanzas emitidas en el] afio de 1600, los oficios de sastre y jubetero, 

no hicieron alusién a la poblacién negra, sin embargo, baséndonos en los documentos 
notariales podemos inferir que en la actividad de sastre se admitian a negros y mulatos, 

como se observa a continuacién: 

Ante Pedro Diez de la Barrera, Correo Mayor del Reino, Alcalde Ordinario de la Ciudad de 

Mexico, se presenté6 Maria de San Nicolas, negra libre con Francisco Reyes su hijo, negro, 

7 Zavala, op. cit., Ordenanzas del Trabajo en los siglos.. Ordenanzas para el gremio de batihojas en 
1599 p 82. 
® Carrera Stampa, op. cit , p. 217 Cf. Zavala, Ordenanzas . p. 24-25 
1? 4 G Not, Veedor, José, Notaria # 685, “Carta de Aprendiz”, 1641, p 249-250. 
18 Zavala, op. cit, Ordenanzas ..p 94 
*! Carrera Stampa, op. cit, p.224. En el afto de 1746 el gremio de los plateros, batihojas y tiradores de 
oro, cierran el gremio a las personas de “color quebrado” p. 224 
1 4 G. Not., Veedor, José, Not. 4 685, “Escritura de Servicio y de Aprendiz”, 1634, p 1503-1508. 
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criollo libre, de 18 afios, “y dijo ser de su voluntad que quiere entrar a servicio y por 

aprendiz del oficio de sastre con Nicolas de Herrera Artiaga maestro del dicho oficio”, 

durante 3 afios, a cambio recibir comida, vestido y lo curaré nombrando curador a Amador 

Gutiérrez procurador de la audiencia ordinaria'® 

Ya bastante avanzado el siglo XV#L, a partir de 1685 el gremio de los tundidores -artesanos 

Gedicados a igualar la textura de la lana-, permiten el acceso del negro a la jerarquia de 

oficial’™. 

Por otra parte los gremios de guanteros y agujeteros, del arte mayor de la seda, de los 

tiradores de oro y plata y de los sombrereros, no hacian en sus ordenanzas una aclaracién 

especifica sobre la condicién juridica de} negro, es decir esclavo o libre, sino que legislan 

en general sobre la poblacion de color. 

En las escrituras notariales hemos encontrado cémo negros y, especialmente, mulatos 

entablaron contratos con ios maestros de los oficios con el propésito de obtener el grado de 

oficiales. Los afios que Ilevaba el aprendizaje variaban de acuerdo al oficio. Para obtener el 

grado de oficial de zapatero transcutrian de tres a cinco afios y medio; el de sastre de tres a 

cinco afios; el de sombrerero aproximadamente tres afios y medio; el de tonelero cinco afios 

y el de calderero cinco afios y medio. Los esclavos y negros libres o gente de “color 

quebrado”, tardaban més tiempo en obtener el grado de oficial mientras que los indios 

jograban obtener el oficialato en menor tiempo, ya que se consider que estos ultimos 

tuvieron mayor destreza para las manualidades. Por ejemplo, tenemos el caso de Gaspar 

Lazaro, indio natural de a Ciudad de México quien obtuvo el oficialato como sombrerero 

en un tiempo de un afio y cuatro meses, con un salario de 30 pesos de oro comin, se le 

otorgaba ademas “comida y posada ... si la quisiere en su casa..."°5, 

Respecto a las edades en que tanto esclavos como negros libres tenian acceso a los 

diferentes gremios, de acuerdo con las escrituras, era entre los li y 22 afios. Las 

ordenanzas, por su parte, marcaban Ja edad entre los 9 afios y 18 aiios**, 

La forma de pago mds comin para los aprendices de cualquier oficio, fue ofrecerles un 

vestido, caizn, calzado, comida y curacién en lugar del pago en efectivo y cuando éste se 

ofrecfa, variaba de acuerdo al oficio; asi tenemos que al aprendiz de hacer sombreros se le 

daban 2 pesos, al tejedor de pasamanos 2.5 pesos y al de calderero, 8 pesos. El pago se 

daba cada mes, y se les adelantaba una parte del salario con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento dei contrato, el cual variaba desde 30 hasta 300 pesos. (Véase apéndice 12). 

Podemos concluir a nivel general sobre el papel de los esclavos negros que sélo s¢ les 

permitié llegar al grado de oficial saivo los casos arriba sefialados, en los que pudieron 

  

3 dem , 1642, p 581-582 
‘4 Carrera Stampa, op. cit, p 241 

185 Claystro de Sor Juana II, “Oficios y Cargos”, México, Instituto de Estudios y Documentos, marzo- 

abril, 1980 p 87 

#86 Carrera Stampa op. cit, p 25. 
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obtener el grado de maestro, razon por la cual no podian ejercer el oficio en forma 

independiente so pena de multas que iban desde Jos 10 hasta los 100 pesos de oro comin y 

solo podrian ejercer el oficio bajo la tutela de un maestro espafiol. 

En la mayoria de las ordenanzas que regularon ja entrada a los gremios no se especificd si 

los esclavos negros, podian entrar, o no a los oficios, pero podemos suponer que en 

aquellos casos que no fueron mencionados tanto el esclavo, como el negro y mulato libres 

tenian acceso a los gremios pues aparecen en documentos notariales. El negro bused la 

manera de introducirse a los gremios que el mismo espafiol permitid, los cuales eran 

oficios paupérrimos como el de zurrador y zapatero o las actividades que el blanco desdefio 

como la de sastre y calderero, sin perder, por supuesto, el control econdmico de los gremios 

ya que se les prohibia a los negros tener tienda u obrador y tenian que estar sujetos al 

cuidado y vigilancia del espaiiol. A esto podemos agregar que a medida que crece el 

mimero de libertos, de poblacién mestiza -resultado de la mezcla de las tres razas 

(espafiola, indigena y negra) y avanza el periodo colonial, los gremios se ven en la 

necesidad de abrir su acceso en algunas actividades a la poblacién de color a pesar de las 

prohibiciones de las Ordenanzas. Es a partir de 1620 cuando se empiezan a incrementar los 

contratos 0 escrituras de aprendiz para negros, mulatos y esclavos. Los gremios a los que 

tuvieron mas acceso fueron al de sastres y zapateros. 

El acomodar a un hijo de “color quebrado”, o que ellos se colocaran (en caso de los 

huérfanos), como aprendices en algun oficio les proporcionaba una educacién elemental y 

les aseguraba un medio de subsistencia. 

En otras ocasiones el amo era el que colocaba a su pequefic esclavo en un oficio porque al 

termine de su aprendizaje lo podria aiquilar, ei esclavo se convirtiria asi, en un medio de 

ingreso econémico, para el amo que de esta manera recuperaba parte def dinero invertido 

en su compra. Como tenemos a continuacién: 

Margarita de Luna, puso a “ejercicio y por aprendiz”, a su esclavo de edad de 10 afios, con 

el maestro zapatero, quien se obliga a ensefiarle el oficio hasta alcanzar el grado de oficial, 

pagando por ello a Ja “ama”!®’. 

Los gremios donde no se permitié el acceso a los negros en ninguna jerarquia fueron el del 

arte mayor de la seda, el de herreros y albeiteros, “...que solo los maestros han de tener 

aprendices y éstos han de ser espafioles limpios sin macula, presentando su fe de bautismo 

por ser noble el ejercicio, pena de 10 pesos.,.715 

Los indigenas, con respecto a los negros, tuvieron mejores oportunidades debido a las 

habilidades que poseian. Existieron oficios que slo pudieron realizar los indios en forma 
privilegiada, por ejemplo, el de pasamanero; el tiempo de aprendizaje para el negro era de 

cuatro afios y para los indios “sdlo por el tiempo necesario”. Para el afio de 1749 en el 

187 4G. Not., Oviedo Valdivielso, Juan, Not. # 469, “Escritura de ejercicio y aprendiz”, 1636, - 

p 1274-1277 

'88 Carrera Stampa, op. cit., p. 239 
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gremio de zapateros, el indigena, “si se quiere no se examina” y podria vender sus 

productos”. Ademas, en algunos gremios se les hacian concesiones a Jos indigenas en Jos 

pagos de Jos derechos gremiales o no se les cobra En el gremio de cordoneros se les 

cobraban “{sdlo]... 2 pesos [para] cada veedor, los derechos de carta de examen al 

escribano y 2 pesos para la cofradia”, mientras que dentro dei gremio de los doradores y 

pintores se les podia examinar sin pagar derechos; ademas cuando el veedor realizaba su 

visita de inspeccién, en caso de encontrar productos mal hechos o anomalias como la 

utilizacién de material de dudosa calidad, no se procedia a quemar estos productos" Estos 

ejemplos nos dan una idea de cémo la sociedad colonial estratificada en términos 

economicos, puso por debajo del indio al negro. 

Los gremios se complementaron con las cofradias, organizaciones que tenian la finalidad 

de agrupar a gentes para un fin determinado, con permiso y autorizacién competente. Uno 

de sus objetivos fue agrupar a sus integrantes mediante Ia religion para honrar al Santo 

Patrono del gremio y prestarse ayuda mutua, generalmente estaba unida al gremio, aunque 

pudo existir sin éste. 

La legislacién espafiola permitié que los negros tuvieran cofradias, siempre y cuando 

cumplieran con sus estatutos y tuvieran licencia de sus autoridades eclesiasticas, para, 

posteriormente presentarlas ante el Real Consejo de Indias y éste las aprobara, “indios, 

negros, mulatos 0 otras personas de cualquier estado o calidad, aunque sea para cosas y 

fines pios y espirituales preceda licencia nuestra y autoridad del prelado eclesidstico...”""", 

La cofradia de negros mas antigua de la que se tiene noticias en la Ciudad de México fue 

erigida en la iglesia de la Veracruz y se conocié como la de “San Nicolas Tolentino”, en 

1560, En el siglo XVI, aparecen ja de “La Coronacién de Nuestro Sefior y San Benito”, en 

el templo de Santa Maria ja Rivera, que posteriormente se trasladé al convento de San 

Francisco, y la de la “Exaltacion de Ja Cruz de los Negros”!*?, Estas asociaciones nos 

pueden dar una imagen del grado de aculturacién de la poblacién negra con respecto a las 

instituciones espafiolas, aunque para el afio de 1612 se prohibid la existencia de toda 

cofradia para negros esclaves y libres por los constantes levantamientos que éstos hacian 

contra los blancos. 

Servicio doméstico 

Dentre de la Ciudad de México, una actividad importante para los negros y mulatos, tanto 

esclavos come libres, fue el servicio doméstico. En la etapa colonial el negro adquirié 

  

18 Idem., p. 232 
2% Idem. 
'' Recoptlacion de leyes de los Remos de las Indias, op. cu., Ley xxiiij, Lib 1, Titulo IV, Folio 20 

Tomo LE 
192 Chavez Carbajal, Maria G., “Mecanismos de hberacién de negros y mulatos en Michoacan” Mi 

Encuentro Nacional de Afroamericanistas, Colima, Nuestra Tercera Raiz, La presencia africana en los 

pueblos de América, 1993 p 109 
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importancia porque su posesién significé un prestigio social para sus propietarios. En las 
zonas urbanas, se noté preocupacién en los espafioles por cuidar el prestigio social y la 

Ciudad de México no escapé a ello; la cantidad de bienes que poseian, entre los que se 

contaban los esclavos, era una muestra de su poder econdmico; asi los funcionarios y todo 
espafiol, considerados personajes de alto tango, contaban con sirvientes domésticos, negros 

por lo general, para aumentar su prestigio social. 

Las actividades domésticas que desempefiaron los esclavos negros y afromestizos fueron 
muy diversas y entre ellas mencionaremos Jas siguientes: criado, cochero, lacayo, paje, 

portero, acompafiante, escolta; las mujeres fueron cocineras, lavanderas, nanas, nodrizas, 
amas de Have etc. Thomas Gage comenta “...los galanes paseaban por Ja alameda con su 

séquito de esclavos africanos, dos con librea; y las damas eran seguidas por sus esclavas 
también ataviadas con mantillas blancas que parecian moscas en leche’, estos servidores 

de confianza uniformados y bien vestidos gozaban de una vida menos azarosa y 

probablemente més estable. 

Los esclavos lograron ganarse la confianza de su amo ya que en muchos casos los 
espafioles tuvieron que confiar en ellos para permitirles portar armas. Asi tenemos que en 

el afio de 1593, en las Cartas de! Cabildo se solicité permiso para que los regidores y otras 
autoridades -miembros de la Real Audiencia y Hacienda- pudieran llevar dos negros 

armados como escolta’™; este permiso fue reiterado en el afio de 1607. Asimismo se 

autorizo y dio licencia y facultad para que altos dignatarios, como Jos rectores de las 
Universidades, de Lima y México, “ para que por el tiempo que lo fueren pueda cada uno 

traer dos negros con espada, y nuestras justicias no les pongan embargo ni impedimento 

alguno.””””. 

También hubo esclavos en los conventos, tanto de frailes como de monjas, utilizades en los 
quehaceres domésticos mas pesados, sin olvidar que lo mas comin era tener indigenas a su 

servicio. 

En ocasiones los esclavos trabajaron para ayudar al sostenimiento de sus amos, es decir, 
contribufan al ingreso familiar, “...Asi Francisco de Olivera Avila, vecino de México, 

declara poseer un total de diez esclavos y esclavas, “de servicio y granjeria de mi mujer, la 
cual con ellas siete esclavas negras, granjean al afio mas de dos mil pesos en hacer tocados 

de plata y oro y escarchados de diversos géneros y otras curiosidades para adornos de 

mujeres, y conservas y chocolates”, En otras ocasiones eran alquilados por sus amos para 

8 Serrano ‘Lopez, Lilia, “Poblacién de color en la Ciudad de México siglos XV] y XVIL Encuentro 

Nacional de afromexicanistas, \dem, p 84 

4 Vila Vilar, Enriqueta, Justina Sarabia Viejo, Cartas de Cabildos hispanoamericanos, Audiencia de 
México (siglos XVI-XVII), Sevilla, Escuela de Estudios hispanoamericanos, Consejo Superior de 
Investigaciones cientificas, Exma. Diputacién Provincial de Sevilla, 1985, mapas, (Publicacién 
Conmemorativa del V Centenario del Descubrimiento de América } p. 73 y 93. 
*5 Samaniego Donate, Alberto, Introd; De Las Leyes de Indias, Antologia de la Recopilacion de 168/, 

México, S.E.P. , 1988, [Coleccién Quinto Centenario J p. 91 Libro I, Titulo, 22, Ley VIE. 
6 Defia, José F. de la, Oligarquia y propiedad en la Nueva Espafia 1550-1624, México, Fondo de Cultura 

Econ6mica, 1983, (Seccién de Obras de Historia), p. 93. 
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obtener provecho de ellos en caso de no tener una situacion estable, tal fue el caso de 

Sebastian de los Reyes, mulato esclavo que pertenecié a Marana de Salazar, vieja espafiola 

que vivia en las chinampas de San Pablo, el esclavo fue detenido por la Santa Inquisicién, 

acusado de blasfemar durante una borrachera, y condenado a tres afios en el calabozo, pero 

posteriormente se decidié devolverlo a la anciana Mariana de Salazar porque de lo 
: . : <9 97 

contrario “tendria que mendigar para sobrevivir 17 

La esclavitud en el servicio doméstico de la Ciudad de México tuvo particularidades que la 

distinguen de la practicada en las zonas rurales y mineras. Esto resulta de la cercania que el 

esclavo tuvo con el amo ya que la convivencia cotidiana permitié al esclavo desarrollar 

lazos afectivos que le permitieron tener algunos privilegios como Hegar a conseguir un 

mejor trato; algunos obsequios en objetos como camas 0 trastos; un poco de dinero y, en 

casos extremos, “una casita”, permiso para colocar a sus hijos al servicio de otro, la 

posibilidad de comprar su libertad, 0 de adquirirla por “libertad graciosa”, como se observa 

en el siguiente documento. 

Ana Guerrero, doncella, vecina de la Ciudad de México, al realizar su testamento dio 

libertad a su esclava Barbola, negra criolla, de 50 afios, a sus hijos y nietos y ademas le 

hereda una casa, localizada en el pueblo de Santorum’. 

La gente de color cuando pudo obtener su libertad se enfrenté a una sociedad hostil, fue 

segregada debido a que la legislacion, de todos modos, los limit6 por la estigmatizacion de 

su color, a la proteccién dada a los indigenas asi como a la poca movilidad social que 

existié en la colonia. 

Los negros y afromestizos libres tuvieron como alternativa colocarse en calidad de 

sirvientes de los espafioles, desempefiando trabajos especializades muy variados: pajes, 

lacayos, cocineros, cuidadores de nifios, sobrestantes, capataces 0 mayorales. 

Los documentos notariales nos dan una vision muy general del servicio doméstico. Con 

respecto a los negros y mulatos libres, encontramos 30 escrituras de servicio desde 1547 

hasta 1641. A finales del siglo XVI, predominan los negros que buscaron colocarse en el 

servicio doméstico y, 2 partir del siglo XVI, son los mulatos criollos los que sobresalen. 

Para realizar la carta de servicio doméstico, ambas partes se tenian que presentar con el 

Regidor y el Alcalde Ordinario de la ciudad, y st se trataba de menores de 20 afios, debian 

presentar a un curador que en ja mayoria de ios casos, era el procurador de la Reai 

Audiencia, nombrado para cuidar los bienes 0 negocios del menor que.no estaba en 

condiciones de administrarlos por su edad. Las edades de los sirvientes domésticos 

oscilaron entre los 8 y los 28 afios en promedio, diferenciéndose por tanto de los datos que 

aparecen en las escrituras de aprendiz de algun oficio, pues la edad preferida para colocarse 

  

97 Solange V., de Alberra, “Negros y mulatos en los documentos inquisitoriales, rechazo ¢ integracion”, 

El trabajo y los trabajadores en la historia de México, México, El Colegio de México, University of 

Arizona Press, 1979, p 139 

8 A G Not , Fajardo, Diego Felipe, “Testamento”, 1554, p 751-756. 
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en un gremio fue de 11 a 15 afios; en su mayoria mulatos criolios En varios casos los 

candidatos eran huerfanos ya fuera de padre o de madre. 

En general Jos mulatos criollos, buscaron fa manera de colocarse con espafioles que fueran 

maestros de algun oficio, mercaderes y profesionistas, en ultima instancia con obrajeros, 

para tratar obtener una mejor posicién social. 

La duracién del contrato varid entre dos y seis afios, en el primer aio se les ofrecia 

alimento, curacion -“se le curaré sin pasar de 15 dias”- y vestido, como una forma de 

cobrar el adiestramiento. El segundo afio se les ofrecia ya un salario que variaba entre uno 

y dos pesos de oro comin, cantidad que no se modificaba sino hasta que el aprendiz 

contaba con 20 afios, pues a partir de esa edad el salario era de cuatro pesos de oro comun 

cada mes, Como caso excepcional si algtin mulato lograba obtener el grado de oficial, 

podia conseguir un mejor salario y ciertas ventajas en el contrato, asi tenemos: 

Ante Felipe Moran de la Serda, Regidor y Alcalde Ordinario de la Ciudad de México, se 

presenté un mulato libre, llamado Nicolas Carbajal, de 25 afios, oficial de hacer pafios, “y 

dijo que quiere entrar a servicio”, con Jacome Pasalli, vecino de la ciudad de Texcoco, 

duefio de un obraje. Fue contratado durante un afio para tejer pafios, a razon de 20 reales 

cada tela y 1 tomin por cada dia de trabajo, comida y curacién. Recibid por adelantado 15 

pesos. Ambas partes se comprometieron a cumplir. En caso de que e} obrajero no te diese 

un dia trabajo “lo pagara de vacio”"”. 

En esta especie de convenios, se les pagé por adelantado el salario equivalente a entre 6 

meses y 1 afio; con la intencién de tenerlos sujetos por deuda y, de alguna manera, 

obligarlos a cumplir ei contrato. El contratante se comprometia a ensefiaries buenas 

costumbres a sus trabajadores y darles buen trato. (Véase apéndice 13). 

Obras Pablicas 

La edificacion de la capital de la Nueva Espafia, requirié de un trabajo monumental y 

aunque se realizé basicamente con la participacién de los indigenas, seria absurdo pensar 

que el negro no intervino en ella. La ausencia de mencién hacia los negros en las 

investigaciones sobre la constraccién de la ciudad en la época colonial, hace necesario 

reabordar el tema sobre las obras publicas, estudiar la historia con datos nuevos ¢ 

interpretaciones més amplias y exhaustivas que permitan visualizar ja verdadera 

participacién de los negros en esa empresa. 

Al analizar Ja legislacién, encontramos que las autoridades espafiolas y novohispanas no 

crearon leyes que permitieran aprovechar la fuerza de trabajo de los negros que infringian 

el orden social. Lo que crearon fue una legislaci6n que permitié controlar al negro y sus 

actividades: no se le permitia cortar lefia, le estaba prohibido tomar tamemes, no podia 

  

© 4G. Not. Oviedo Valdivielso, Juan, Not #469, “Escritura de Servicio”, 1641, p 257-258. 
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vender vino, no debia vivir en pueblos de indios, le estaba vedado salir a comprar granos a 

los caminos, no debia expender carne de cerdo en su casa; todo esto “so pena de 100 

azotes” Sin embargo, nunca se planted que como castigo participara en Sa variedad de 

obras pablicas que se realizaban, como las casas de gobierno, el edificio de la Aduana, las 

edificaciones religiosas, Jas acequias, los conventos, etc. 

Se tienen noticias de que los negros participaron de una manera circunstancial en la 

construccién de la Catedral de México, como se puede ver en el informe de las cuentas 

semanales, donde se reflejan las cantidades empleadas en los esclavos negros. Aparece por 

ejemplo, el gasto de 31 pares de zapatos en el afio de 1584, al afio siguiente se sefialan 27 

pares de zapatos para los esclavas de la obra, recordemos que a los esclavos se les ofrecia 

comida diaria, vestido y zapatos una vez al afio”™, Sin embargo en 1624 el juez de la Real 

Audiencia prohibié el uso de esclavos negros en la construccién de la Catedral, debido a las 

quejas que habia del maltrato de negros sobre indios™’. 

Silvio Zavala en su trabajo La construccién de la catedral, registré las cuentas semanales 

de los gastos de la obra, con respecte a los esclavos negros sefialé: 

.. WH peso y us tomin por cortar de vestir a 4 negros de la obra y a Olmos espaiiol que sirve en 

la obra para su comida del viernes y candelas. Seis ps. 6 ts. Por 27 pares de zapato para los 

negros de la obra y de las canteras, a 2 ts, el par. (Otro dato sobre el niimero de los esclavos.) 

‘Un peso 4 ts, de cantaros y comales y olles para la gente de la cantera blanca. 

(Semana del 26 de febrero de 1585.) 

También se conoce un poco de informacién sobre el trabajo de los negros en las obras dei 

desagiie. Este fue uno de los més graves problemas que enfrentaron los virreyes debido a 

Jas constantes inundaciones que sufria la Ciudad de México a lo largo del siglo XVI. 

Primero se intentd reconstruir ef Albarradén de San Lazaro, que no resolvié el problema; 

més tarde se realizaron varias obras del desagiie en las que no sabemos si tuvo 

participacién el trabajo negro. Sdlo después de la gran inundacion de 1607, se emprendié la 

magna obra de la construccién de desagiie general del Valle de México, en donde se 

propuso construir un tanel que diera salida al exceso de agua al noroeste de la ciudad hacia 

el rio Tula. Para realizar el proyecto se lanzaron pregones donde se solicitaban negros para 

ser contratados, “...convocande a negros, mulatos y mestizos y otras castas y ofreciéndoles 

paga suficiente. A los vecinos se les pidié esclavos a los que se les daria de comer.”"? 

  

200 Zavala, Silvio, Una etapa en la construccrén de la catedral de México, alrededor de 1585. México, El 

Colegio de México, 1982, (Col, Jornada, 96). p. 148-150 

1 Serrano Lopez, Lilia, “Poblacién de Color en la Ciudad de México siglos XVI-XVH", Tercer 

Encuentro Nacional... p. 82. 

202 Gurria Lacroix Jorge, El desagiie del Valle de México durante la época novohispana, México, 

UNAM, 1978, p. 87-88 
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3.4 Importancia del esclavo 

La disminucion de la poblacién indigena y la proteccién que de ellos hacia la Corona 

Espafiola por medio de la legislacién dio por resultado la necesidad de adquirir esclavos 

hegros. 

EI esclavo negro nunca legé a suplir la labor del indigena en la Nueva Espafia, sin 

embargo, no podemos negar la importancia de! trabajo que realizaron los esclavos en las 

diversas actividades en que participaron. 

Los esclavos, independientemente de que fueron costosos, tuvieron que ser ocupados en las 

labores donde estuvo prohibida fa utilizacién de la mano de obra indigena tanto en las 

zonas turales como en las zonas urbanas. 

Las Leyes Nuevas de 1542 al intentar proteger al indigena y aliviar la explotacién a que 

estaba sujeto y que ponia en peligro su propia existencia, establecieron prohibiciones con 

respecto a su utilizacién como fuerza de trabajo en las zonas rurales, en las minas e 
ingenios, pues el trabajo excesivo para el indigena propiciaba gran mortandad entre ellos, 
(aunque por supuesto esto se quedé en el papel, porque la explotacion del indigena 

persistio). . 

Zona Rural 

En Ja segunda mitad del siglo XVI, existié un auge en la exportacidn de algunos productos 
agricolas, ganaderos y mineros, en cuyas actividades participé el esclavo negro. 

A partir de la introduccién de la cafia de azicar en Europa, su poblacidn pronto se aficiond 
a su consumo, lo que provocé una gran demanda del producto, propiciando la exportacién 

de azicar en grandes cantidades a la metrépoli. 

La necesidad de mano de obra en los ingenios, debido a la decadencia de la poblacién 

nativa y a la prohibicién de que los indigenas trabajaran en los ingenios, - salvo en las areas 

de cultivo -, los espafioles se vieron obligados a auxiliarse para la explotacion de esta labor 

con esclavos negros. 

Los esclavos también fueron ocupados en el cuitivo del algodén, producto importante, por 
la demanda que tuvo en la manufactura textil, la cual se encargé de abastecer con sus 

productos a la Nueva Espafia. 

La ganaderia rdpidamente se extendid en la Nueva Espafia. El ganado vacuno fue 

trascendental porque abastecié de carne a la poblacién novohispana, y los cueros se 
exportaron a Espafia para la elaboracién de bolsas para guardar metales, agua, y vino; sillas 
de montar, fuetes, etc. 
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En la ganaderia la mano de obra fue fundamentalmente indigena, pero también se 

utilizaron esclavos negros, que en muchos de los casos fueron capataces 0 mayordomos, 

con la intenci6n de que controlaran e intrmidaran a los demas trabajadores. 

Por ultimo, diremos que 1a actividad minera absorbid esclavos negros porque los indigenas 

no estaban acostumbrados a la explotacién de las minas y el exceso de mortandad que 

habia en ellas, provocé que se legislaré sobre ese tipo de trabajo. Se prohibié que los 

encomenderos utilizaran indigenas y posteriormente, que fueran repartidos en las minas; 

por supuesto esto afectaba profundamente los intereses econémicos de ios espafioles por lo 

que no se Ilevé a cabo este reglamento y no obstante el costo que represento adquirir 

esclavos, fue necesario ocuparlos, debido a la demanda que tuvo Ia plata como producto de 

exportacion para Espafia. 

En Ja zona rural los esclavos negros propiciaron una mayor productividad que trajo como 

consecuencia multiples ganancias para sus propietarios, ya que la mayoria de las 

actividades donde fueron utilizados, representaron para los espafioles fuentes de ingreso 
importantes, al exportar los productos que demandaba la Metrépoli. 

Zona Urbana 

En las ciudades novohispanas como Puebla, Querétaro, Valladolid, Toluca, Zacatecas y la 

Ciudad de México entre otras, la esclavitud adoptaria caracteristicas especificas de acuerdo 

con las condiciones propias de cada ciudad. Por ser la Ciudad de México el objetivo del 

trabajo centraremos los comentarios sobre ella. 

En la Ciudad de México el esclavo fue ocupade principalmente en las casas sefioriales, 
obrajes, gremios, conventos y hospitales. Los esclavos utilizados en el servicio doméstico 
realizaron las labores pesadas de las casas sefioriales, pero éstas no fueron sus imicas 

funciones ya que, como hemos dicho, los esclavos constitujan una mercancia que daba 

prestigio a sus poseedores. El esclavo representé una posesién versatil para sus duefios 
porque fue ocupado en diversas actividades, ya como servidor doméstico, como portero, 

cochero, lacayo, dama de compaiiia, nana, etc. Solamente ciertos estratos de la poblacién 
tuvieron acceso a los esclavos debido a su alto valor y esto significd que su posesion 

significara un cierto prestigio social. 

Otros gmupos sociales como los religiosos y maestros de algiin oficio, debido a necesidades 
laborales, adquirieron esclavos a través del crédito y los aplicaron al trabajo, en talleres 

artesanales, obrajes, conventos y hospitales fueron utilizados en las labores mas pesadas de 

estas actividades. 

Ademas el esclavo, por ser un bien susceptible de compraventa, trueque, empefio, hipoteca 

y alquiler, tenia una dimensién econdmica que favorecia a sus poseedores pues algunos de 
ellos pudieron obtener ganancias al alquilarios a otros con ja hipoteca de} esclavo les 

permitio adquirir otros bienes con la garantia de la escritura de compra. 
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En el medio rural, las ganancias obtenidas por Ja utilizacién de esclavos son mas tangibles 

que en la ciudad, sin embargo el nivel de vida para el esclavo en la primera zona fue mas 

bajo por las condiciones de explotacién a las que fue sometido, mientras que en la ciudad 

la Jongevidad fue mayor, lo que permitid su explotacién en un promedio de tiempo de 20 

afios mas o menos. 

En ambas zonas, Tural y urbana, hubo rebeliones, enfermedades y muertes que provocaron 

la pérdida de inversion de los duefios, no obstante, la posesién de esclavos implicé 

generalmente ganancias en ambas zonas. 

3.5 Ocupaciones de los compradores y vendedores de esclavos negros 

En algunas escrituras de venta y sobre todo en las escrituras de obligaciones de pago y 

reconocimientos de deuda, se asienta el dato de Ia actividad de aquellos que compraban o 

vendian esclavos. Sin embargo, podemos afirmar que en por lo menos dos terceras partes 

de la informacién recabada se carece de este dato, situacién que repercute en el andlisis, 

partimos de 900 casos, tratamos de conocer los grupos sociales que tuvieron acceso a la 

compraventa de esclavos y el resultado, por orden de importancia fue el de los capitanes, 

mercaderes, artesanos, funcionarios piblicos, eclesidsticos, profesionistas, obrajeros, 

agricultores y arrieros. 

  

| VENDEDORES DE ESCLAVOS 

  

2% 14% Lae     @MERCADERES 25% 
@ OFICIALES Y MAESTROS 24% 
IBFUNCIONARIOS PUBLICOS 9% 
IEFUNCIONARIOS ECLESIASTICOS 18 % 
MCAPITANES 14% 
BOBRASEROS 2% 

25% [ ARRIEROS 2% 
WAGRICULTORES 3% 
KIPROFESIONISTAS 3% 

18% 

    
9% 

24%   
  

  
  

Grafica No. 13 Porcentaje de vendedores de esclavos por ocupacion 

Con relacién al comercio de esclavos existe una diferencia entre compradores y vendedores 

pues los primeros adquitieron uno 0 dos esclavos, creemos que para su uso personal, salvo 
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ios capitanes y mercaderes que ilegaron a comprar mas de cuatro esclavos en la Ciudad de 

México. Con respecto a los vendedores el grupo de capitanes sobresale pues realizaron 

ventas de esclavos al mayoreo. 

Capitanes 

Los primeros conquistadores tuvieron la oportunidad de repartirse el botin de guerra. Por 

los méritos realizados obtuvieron grandes extensiones de tierra. En el ultimo tercio del 

siglo XVI, al contar con las tierras repartidas, los militares buscaron otro medio de obtener 

riquezas, y descubrieron ocupaciones rentables como el comercio y la mineria. 

En Jas eserituras de compraventa, aparecen 99 individuos con el cargo de Capitan, 

dedicados a a venta de esclavos, ellos fueron los que tuvieron relacién directa con los 

traficantes del Atlantico, ya que en diversas ocasiones realizaron transacciones al mayoreo. 

Cuando las fragatas Hegaban al puerto de Veracruz a fines de noviembre, pasaban por el 

procedimiento de desembarque con el que se iniciaba la venta de la mercancia esclava. 

Acudian los compradores de todas las regiones de la Nueva Espajia para abastecerse, y una 

de ellas era la Ciudad de México. Los capitanes fueron los que actuaron como 

intermediarios de los traficantes del Atlantico, ellos monopolizaron el comercio esclavo en 

la Ciudad de México y tenian una estrecha relacién entre s{ incluso, tal vez 1azos 

familiares. Para mencionar algunos, diremos que entre ellos estuvieron Andrés y Fernando 

de Acosta, Luis Fendndez Tristan, Baltazar Rabelo de Aragén, Pablo, Francisco Alvarez 

Cubilan, Francisco Alvarez y Pedro Duarte. 

Se formaron compafiias de capitanes dedicados al trafico negrero como por ejemplo la 

compafifa integrada por los capitanes: Antonio Rodriguez Navarro, Gil Lépez Almeida, 

Cristobal de la Pimienta, Francisco Rodriguez Navarro y Simon Diaz quienes tuvieron 

relacién comercial con algunos capitanes intermediarios como Andrés de Acosta, quien 

conducia esclavos del puerto de Veracruz, a la Ciudad de México donde los vendja a 

nombre de alguno de aquellos capitanes. 

El Capitan Andrés de Acosta vecino de la Ciudad de México, fue el mas sobresaliente en 

esta actividad, fue un verdadero traficante de negros en la Ciudad de México, esto, se 

puede afirmar debido al numero de escrituras que realizé entre los afios de 1617 a 1621. Se 

trasladaba a Veracruz para abastecerse de esclavos, hacia tratos directos con jos capitanes 

de las armazones y ademés tenia tratos comerciales en Jalapa. Entre los afios mencionados, 

concerté 110 escrituras de las cuales 60 fueron obligaciones de pago por 105 esclavos, 

vendié 155 esclavos y sdlo en el afio de 1617, realizé 76 escrituras de venta y 47 

obligaciones de pago (no necesariamente tienen relacién Jas escrituras de venta, con las 

obligaciones de pago, puesto que varian los nombres de fos compradores). 

El capitdn Andrés de Acosta no s6lo se dedicé a vender negros por cuenta propia, también 

hizo acuerdos con otros traficantes para que en caso de ausencia de ellos, él quedaré como 
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representante para cobrar las obligaciones de pago efectuadas a crédito. Los capitanes con 
que tuvo estos acuerdos fueron: Francisco Alvarez Cubilan, Pedro Duarte, Baltazar Rabelo 

de Aragon, Manuel de Solis, Pablo Martel, Manuel Gonzalez, Antonio Pacheco, Luis de’ 
Sosa, Fernando de Acosta, el capitan Diego de Olvera Andrade, Manuel Fernandez; sin 

aclarar cual era su oficio sabemos que hizo igualmente acuerdos con Tomas Pereyra, Diego 

Rodriguez Teresa, Luis Fernandez Tristan, Benito Ramirez y Francisco Lopez de Pifia. 

Por el ntimero de convenios que realiz6 siendo representante de estos personajes, podemos 
hacer una aproximacién del capital que manejé como apoderado en el afio de 1617 que fue 

aproximadamente, de 6,142 pesos, suma considerable para la época. Los mismos contratos 
y la relacién de Andrés de Acosta con el resto de los capitanes nos hablan de la posible 

existencia de un monopolio en cuanto a la venta de esclavos por parte de este grupo que 

realizaba ventas al mayoreo. Los mercaderes realizaron ventas al menudeo, de 1 a 2 

esclavos, fungiendo como pequefios intermediarios. 

Mercaderes 

A mediados del siglo XVI existe un grupo muy importante formadopor los comerciantes, 
que jugaron un papel medular dentro de la economia de Ja Nueva Espafia. Solicitaron a la 

Corona Espafiola el permiso para crear su propio Consulado; mismo que {es fue otorgado 

en 1592. Este tribunal tuvo jurisdiccién sobre un amplio territorio ya que abarcaba la 

Ciudad de México, Nueva Espafia, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Guatemala, Yucatan y 
el Soconusco y por supuesto tuvo una estrecha relacién con quienes se dedicaron al 

comercio con Espafia, Pert, China y Filipinas”. 

Existian muchos comerciantes pero sdlo unos pocos podian tener injerencia en el 
consulado, “Ordenanzas de la Universidad de los Mercaderes”, marcaban que tipo de 
comerciantes tenian derecho a votar en el consulado; se solicitaban algunos requisitos 

como ser casado 0 viudo y tener un minimo de 25 afios, ser vecino de la Ciudad de México, 

y dedicarse al comercio en la Nueva Espafia, Peri, y Espafia. No podia pertenecer al 
organismo ningtin extranjero (es decir portugués, judio etcétera). Sus miembros no podian 

ser empleados de otras personas, no debian ser escribanos, no debfan tener tienda publica 
de algun oficio; es decir, que sdlo aquellos que poseian negocios propios ¢ en la ciudad y 

tenfan grandes capitales para comerciar podian formar parte del Consulado™ 

Es muy dificil saber si estas disposiciones se Hevaban a cabo puntualmente, pues las 
escrituras notariales se limitan a sefialar a los mercaderes sin hacer referencia expresa a si 

pertenecian 0 no al consulado 

De 1550 a 1592, aparece un reducido numero de mercaderes (20), mientras que en la 
primera mitad del siglo XVII se encontraron cerca de 150 de ellos, -de los cuales 92 

703 Borchart de Moreno, Cristina Renate, Los mercaderes y el capitalismo en la Ciudad de México 1759- 
1778, México, FCE, 1984, p 22. 

4 Idem., p. 25, 47-48. 
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venden al menudeo-, Este incremento en el numero de mercaderes nos hace suponer que 

hubo un crecimiento en la actividad comercial en este siglo. 

Los comerciantes aparecen en 72 escrituras de compra, 58 se registraron con el nombre de 

mercaderes, 6 de ellos de cacao, 2 de mesilla, una aparece como la duefia de una tienda y 

varios mas como mercader de frutas, mercader de aziicar, mercader de cocoteros, y 

mercader de plata. Con el nombre de tratantes se encontraron 21 escrituras, 11 tratantes de 

vino, 5 tratantes en tocineria, 2 tratantes de paiios y por dltimo se mencionan un tratante en 

fruta seca, un tratante en el rastro y otro tratante en predra. 

Si tomamos en cuenta que la Ciudad de México era econdmicamente la mas importante de 

la Nueva Espafia y funcionaba como el almacén de todas las mercancias importadas asi 

como de la producctén de buena parte de los articulos de mayor demanda, el comercio era 

una actividad propicia para todas aquellas personas que por su sangre plebeya o por no 

poder demostrar su limpieza de sangre, no podian tener acceso a otro tipo de actividades 

como ser funcionarios piblicos 0 eclesidsticos, en el comercio no se requeria un origen 

privilegiado y ademds se obtenfan multiples ganancias. Los datos analizados, nos pueden 

dar una explicacién del porqué muchas personas se dedicaban al comercio, dentro del cual 

se encontraba la compra y venta de los negros. 

Artesanos 

Entre las personas con oficio, los que se dedicaron a vender mas negros fueron los maestros 

artesanos. En los documentos se encontraron 78 maestros de los cuales 12 pertenecian a los 

gremios productores de articulos de lujo; el resto producian articulos de uso comin. Con el 

grado de oficiales aparecieron 59 personas, que sumadas a las anteriores muestran un total 

de 137 agremiados involucrados en la venta de esclavos, lo que nos Heva a preguntarnos 

jcuél era el beneficio de venderlos o para qué los compraban y durante cuanto tiempo los 

poseyeron, puesto que se encuentran mds maestros vendedores que compradores; ademas, 

para qué venderlos si la mayoria de los esclavos estaban en la edad mas productiva 

contando entre 16 y 30 afios? (Véase apéndice 14). 
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COMPRADORES DE ESCLAVOS, 

22% 
  

® OFICIALES ¥ MAESTROS 22% 

3% §&FUNCIONARIOS PUBLICOS 24% 

BFUNCIONARIOS ECLESIASTICOS 11% 

“ 22% OICAPITANES 7% 

M% HIOBRAJEROS 4% 

BH ARRIEROS 3% 

WAGRICULTORES 3% 

  

MPROFESIONISTAS 4% 

24% 
RMERCADERES 22%         

  

Gr&fica No. 14 Porcentaje de compradores por actividad 

Como se puede ver en la grafica, los que compraron mas esclavos fueron los oficiales 

artesanos ya que encontramos 93 escrituras, y de ellos, quienes manifiestan el grado de 
maestros son sdlo 10. No podemos Ilegar a grandes conclusiones debido a que los esclavos 

fueron comprados por artesanos de los més variados oficios, indicando que todos de alguna 
manera tuvieron acceso a ellos. siguiendo la divisién de los gremios sefialada anteriormente 
fueron los maestros compradores de esclavos los productores de articulos de lujo como los 
hiladores de seda, los bordadores, los imagineros y los plateros”. (Véase apéndice 15). 

Los oficiales artesanos que compraron esclavos y que elaboraban articulos de uso comin sé 
encontraron los siguientes oficios: calcetero, calderero, carpintero, cerrajero, chirrionero, 
chumacero, cordonero, guarnicionero, locero, sillero, tirador de oro, tonelero, tequero, 

zurrador, curtidor, jubetero, pastelero, ensamblador, tomero, ropero, confitero, herrador, 
tintorero, boticario, cerero, gorrero, barbero y las ocupaciones como pellejero, cortader de 

carne y empedrador. Como caso especial, los que més compraron esclavos fueron: sastres, 
zapateros y panaderos; con el grado de maestro fueron el barbero, el carrocero, el cerrajero 

y de pasamaneria. Es interesante ver como compran mas los que no ostentan el titulo de 

maestros que éstos que tenian mds posibilidades de adquirirlos. 

Funcionarios Pablicos 

En la Nueva Espafia existié toda una jerarquia politico-administrativa encabezada por el 
virrey y los gobernadores en jas provincias. Estos puestos eran dados a los espafoles, 

elegidos en la metrépoli, en tanto que para otros oficios publicos se habia implementado la 
practica de subastarlos y ofrecerlos al mejor postor. Esto nos da un panorama de que 

205 : ser 
Debemos recordar que eran gremios que no permitian el acceso a negros por Jo que cabe preguntarse 

{los tenian para el servicio doméstico o jos utilizaban en los trabajos mas pesados del gremio? 
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pertenecieron a familias acomodadas muchos cargos publicos como los de regidores 

alcaldes mayores, procuradores, mayordomos, escribanos, pregoneros y los corredores de 

lonja. 

Segun los datos encontrados sdlo 54 oficiales publicos vendieron y otros compraron 44 

esclavos. Creemos que los utilizaron para su servicio personal, y las transacciones de venta 

que realizaron fueron ocasionales. 

Cargos Eclesiasticos 

Entre los compradores y vendedores de esclavos para la Ciudad de México, también 

encontramos miembros del clero secular y regular. 

Se distinguieron los eclesidsticos pues encontramos 87 personas que realizaron ventas de 

esclavos; principalmente encontramos a los licenciados clérigos, clérigos presbiteros, 

bachilleres clérigos, canénigos, los cuales no sdlo realizaron escrituras de compraventa 

sino también participaron en otras actividades relacionadas con los esclavos como fueron 

servir de albaceas, de testigos de escrituras de testamentos y codicilos, de fiadores, de 

apoderados, etcétera. Muchos de los eclesidsticos provinieron de diferentes Iugares de 1a 

Nueva Espafia. Una mencién especial merecen las altas jerarquias de la Catedral 

Metropolitana, -por haber realizado gran cantidad de compraventas-, fo mismo un 

licenciado relator, un licenciado racionero, un doctor canénigo, un arcediano, un dean, un 

bachiller o un didcono del arzobispado de México. 

Sabemos que tos religiosos adquirieron esclavos para ocuparlos en los conventos, 

hospitales y colegios, aunque en nuestros documentos sdlo encontramos que s¢ compraron 

para el colegio de la Compafiia de Jesus (dos esclavos en diferentes afios); los hospitales de 

San Lazaro y de San Juan de Dios (cada uno compré una mujer esclava). 

Dentro del clero regular se realizaron escrituras de compra de esclavos, pero no sabemos si 

fue para su servicio personal dentro del convento o Jos tenian para el servicio general del 

lugar. Se encontraron muy pocas escrituras por lo tanto suponemos que adquirieron pocos 

esclavos. Las religiosas que compraron esclavos y de las cuales se conserva documento 

notarial, pertenecieron a las siguientes ordenes: abadesa del convento de Santa Clara 

(compré tres esclavos chinos), monja profesa del convento de San Bernardo (una mujer 

mulata) y una monja profesa dei convento de Santa Isabel de las Descaizas (una mujer) y el 

convento de Jesiis Maria (un hombre). 

Las religiosas que vendieron fueron: abadesa y vicaria del convento de Santa Isabel de las 

Descalzas (cuatro esclavos); religiosa superiora del convento de Santa Clara (una mujer 

mulata). Las monjas de Jos conventos de. la Concepcidn (dos hombres), San Jerénimo (una 

mujer y un hombre), San Lorenzo (una mujer), Santa Catalina de Sena (una mujer china) y 

del Monasterio de Regina Coeli (cuatro hombres criollos). 
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Los regulares que vendieron fueron: de la orden de Santo Domingo (dos hombres), la orden 

de San Agustin (un esclavo negro y uno chino), de] Carmen (un hombre criollo y un negro), 

los religiosos que vendieron un esclavo negro fueron miembros de las ordenes de: San Juan 

de Dios, la Merced y San Bernardo. 

Del total de las ventas que realizaron los miembros del clero tanto regular como secular 

éstos vendieron un 60% de hombres esclavos -negros, mulatos o chinos-, en proporcién a 

las mujeres esclavas y estas ventas parece que fueron sdlo de manera occasional. (Véase 

apéndice 16). 

Profesionistas 

En el siglo XVU existieron algunas profesiones que se impartieron en la Real y Pontificia 

Universidad de México, esta formé entre otros profesionistas a abogados y médicos, que 

figuran dentro de nuestro estudio, y también personas que deseaban alcanzar el grado de 

bachiller. Se cita el caso concreto 16 bachiller y 22 abogados que realizaron compraventa 

de esclavos, de los cuales 14 abogados fungieron como apoderados y albaceas 

testamentarios y 5 médicos con la misma funcién 

Agricultores \ 

En la periferia de la Ciudad de México se practicé la agricultura y la ganaderia para 

abastecer a la poblacién de la ciudad. Los espafioles compraban esclavos pata las 

actividades del campo y muchas veces ios hombres negros sirvieron como capataces, para 

vigilar a los indios como fueron los pueblos de Xochimilco, Tacuba y Aculco, ademas otros 

més alejados como: Acambaro, Huejotzingo, Izmiquilpan, Uruapan; otros agricultores los 

ocuparon en el cultivo de cafia de azticar y en tos trapiches, como es el caso de aquellos 

que provenian del Marquesado del Valle (nos referimos a 1a actual zona de Cuernavaca), 

de Jalapa, de Oaxtepec, de Oaxaca. Mientras que en las zonas ganaderas se utilizé a los 

esclavos para cuidar del ganado. 

Arrieros 

Al principio de la época colonial, el sistema de transporte se realiz6 en parte rescatando las 

formas de la época prehispdnica, como la utilizacién de tamemes™ y el uso de ia canoa 

para las zonas lacustres. Al lado de estos se hallan los arrieros y carreteros, cuyo numero se 

incrementé al finahzar el siglo XVI, por el aumento de bestias de carga. Estos arrieros 

ejercian su trabajé principalmente en la via de México-Veracruz para transportar ja 

mercancia de los comerciantes; los arrieros y cafreteros compraban esclavos en Jas 

206 tae + : sot 
Cargadores indigenas contratados a cambio de salarios paupértimos Con las Leyes Nuevas se 

prohibié su utilizacion aunque en realidad se siguié practicando hasta principios del siglo XVII 
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ciudades, con el fin de ayudarles en el traslade y cuidado de la carga, y una vez que 

arnbaban a su destino eran vendidos. 

Obrajeros 

Como ya se sefialé lineas arriba, los obrajes-prisién se componian de mano de obra 

voluntaria, al principio de la época virreinal, pero en la medida que se daba la disminucion 

de la mano de obra indigena (0 por la proteccién que les dieron las leyes para indios), se 

buscaron nuevas formas de obtener trabajadores, estableciéndose contratos con las 

instituciones virreinales para alquilar a los presos por el tiempo de su condena, otra forma 

fue la compra de esclavos negros, sin embargo nuestro estudio no abarca esa realidad, por 

lo que pensamos que sé utilizaban indigenas, prisioneros y vagabundos, siendo otras las 

formas de captar la mano de obra esclava. En ei Archivo General de la Nacién, en el ramo 

de Inquisicion existen multiples documentos que sefialan la existencia de mano de obra 

esclava negra. Encontramos 7 compradores y 10 vendedores con ocupacién de obrador. 

    
{ ACTIVIDADES DE VENDEDORES Y COMPRADORES 

4160 

4480 

120 

100 

    

  

          
RELIGIOSO OBRAJE GARRETERO AGRICULTOR PROFESION 

MCOMPRADORES EIVENDEDORE
S 

Grafica No 15 Comparacién de actividades de vendedores y compradores de esclavos en la Ciudad de 

México. 

MERCADER OFICIOS =F PUBLICO CAPITAN 

Finalmente encontramos mujeres que realizaron transacciones de compra de esclavos. Por 

regia la mujer espafiola siempre estuvo bajo la patria potestad del padre 6 tutor y una vez 

habiendo contraido matrmonio quedé bajo Ja tutela def conyuge, asi la unica forma que 

tuvo de desligarse de la tutela familiar fue el estado de viudez, el cual le permitio tener una 

total emancipacién y capacidad juridica civil. 

La mujer se ve involucrada también en la compra de esclavos cuando pide licencia a su 

esposo para hacerlo 0 en otros casos, cuando por mancomunidad realizé la compra del 

esclavo. Individualmente, encontramos los casos de 54 mujeres que reatizaron la compra de 

esclavos, (10 sefialaron ser solteras y 10 no sefialaron su condicién), y 34 fueron mujeres 

viudas, como actuantes y duefias de sus actos, independientemente de cuales fueran su 

condicién social o su preparacién, algunas de ellas sefialaron no saber leer ni escribir, y no 

obstante hicieron uso de los derechos que les concedian Jas leyes de Justiniano y Veliano 
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(leyes que permitieron en la época romana a las mujeres realizar transacciones 

comerciales). 

Residencia de compradores y vendedores de esclavos 

En las escrituras muchas veces se asento el lugar de residencia tanto de compradores como 

de vendedores. 

Las provincias de donde mas acudieron a comprar esclavos a la Ciudad de México fueron 

las minas de San Luis Potosi con 26 casos, Querétaro con 16, Michoacan con 9; Nueva 

Vizcaya con 8; Puebla con 7; Cuautla con 6; Veracruz con 6; las minas de Pachuca 5 casos. 

La inmensa mayoria de compradores, eran vecinos de la Ciudad de México, o eran 

residentes de ella, mientras que solo una minoria de los compradores provenia de otras 

regiones de la Nueva Espafia. 

Los vendedores de esclavos en su mayor{e aparecen como vecinos de la Ciudad de México, 

pero también hubo muchos residentes de la ciudad y gente de paso. Entre los vendedores de 

paso, dos aparecen como avecindados en Africa, uno en Cabo Verde y el otro en Sao 

Thomé, de Cartagena se encontraron 4 casos, de Espafia 9 y de Portugal 6. Los casos 

correspondientes a las provincias de la Nueva Espafia fueron: 5 de Michoacan, 2 de 

Pachuca, 3 de Puebla, 2 de Querétato, 2 de Taxco, 2 de Tlaxcala y 6 de Veracruz. (Véase 

apéndice 17). 

A pesar de Ja importancia de la Ciudad de México como gran centro comercial al que 

acudian los mercaderes de las diferentes regiones de la Nueva Espafia los traficantes de 

negros no necesariamente Hegaban a abastecerse a ella. En realidad los traficantes preferian 

ir hasta los puertos de intercambio @ obtener su mercancia. Al estudiar el lugar de 

residencia de los compradores de esclavos los més resultaron ser vecmnos de la ciudad, o 

sus alrededores como Tacuba, Coyoacan y Chapultepec; sélo una minoria viajaba de otras 

regiones de la Nueva Espafia a comprar esclavos bien a titulo personal o bien para hacerlo 

en representacion de otro. 
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Iv 
LIBERTAD Y PERSPECTIVAS DEL LIBERTO 

En el sistema esclavista existi6 la contradiccién de dos clases antagdnicas. amos y esclavos 

La legislacién del Estado permitié mantener bajo sujecién a un sector de la poblacion, con 

ello, los hombres, al perder su libertad de movimiento, pasaron a ser instrumeritos de 

trabajo poseidos en propiedad privada por el amo, el cual se apropié del fruto de su labor, 

ademas de tener el derecho de la vida o de la muerte del esclavo. El Estado para evitar las 

rebeliones esclavas, les otorgé la posibilidad de alcanzar la libertad. 

Formas de libertad 

En la Nueva Espafia, el sistema colonial coexistié con otros elementos econdmicos entre 

ellos el esclavista, ya que parte de la poblacién indigena y posteriormente la negra fue 

esclavizada. 

Desde siempre, el esclavo ofrecié resistencia a su condicion, mediante, el reniego y la 

blasfemia; la negligencia en el trabajo, a través del hurto, el suicidio, el cimarronaje y la 

rebelion Dicha situacién provocé que los amos dieran a sus esclavos una esperanza de 

libertad, misma que seria legislada en Espafia, desde la Edad Media, con las Leyes de las 

Siete Partidas. Esta legislacién pasé de la Metropoli a las colonias de ultramar. Carlos V las 

ratificé en 1526; sin embargo al evolucionar la esclavitud en la Colonia, se limité la 

posibilidad de liberacion para el esclavo”~” 

En la realidad novohispana existieron dos vias que permitieron al esclavo concretar su 

libertad; las legales y las ilegales. Los mecanismos legales de libertad fueron: el 

horramiento y la manumisi6n. Los ilegales fueron el cimarronaje y Jas rebeliones. 

4.1 Horramiento y Manumisién 

Se le denominé alhorria®, horramiento y manumisién”” a la compra de la libertad por 
parte del esclavo”"®, asi como la cesién de la libertad otorgada por el amo. (Véase apéndice 

18). 

7 En Espafia, al esclavo se le permitié alcanzar la libertad por matrimonio, por haber servido durante 

30 afios fielmente, por adopciés de los habitos, mediante la compra de su libertad, o por la manumisioa 

voluntaria. Segin Ia creencia de los espafioles, esto motivaria a Jos esclavos a trabajar y ser fieles, y se 

inclinarian menos a las insurrecciones. 

208 Ajhorria, calidad de hombre horro o libre, muchas veces aparece ta palabra alforria Horramiento, al 

esclavo que alcanz6 su libertad, se le amo horro Real Academia de la Lengua Espaftola op. cit 

Manumision del latin mtanumissio, accion y efecto de manumitir Dar la libertad al esclavo. Real 

Academia de la Lengua Espafiola op. cit. 
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La legislacion permitid al esclavo guardar el excedente del producto de su trabajo cuando 

era alquilado por su amo en el servicio doméstico, en un obraje 0 en un taller artesanal 

También se le concedié trabajar en domingos y dias festivos, con el fin de obtener un 

ingreso extra”!! Al respecto, tenemos el siguiente ejemplo" 

Eseritura de alquiler 
La viuda Inés de Castro, alquilé al esclavo negro Miguel de Castro, de 15 afios, con el 

doctor Rodrigo de Fuentes y Guzman, abogado de la Real Audiencia, para su servicio. El 

pago acordado fue de 12 reales cada mes, con el compromiso adicional de vestir al esclavo. 

En el caso de que Inés de Castro falleciese, el doctor entregaria 72 pesos al esclavo. Al 

terminar de cubnir esta deuda se le extenderia escritura de libertad”. 

Los documentos notariales de libertad podian aparecer bajo los términos de carta de 

horramiento, libertad, liberacién; ademas de estas escrituras, la libertad también se 

concedié por medio de alguna clausula en los testamentos o los codicilos, en éstos dos 

Wtimos casos como una promesa de vender u otorgar Ja libertad, a la muerte de los amos. 

A continuacién presentamos ejemplos de estas escrituras. 

Carta de Horramiento de negra 

La viuda Maria de Toral, vecina de México, “liberd de toda sujecién y servidumbre a su 

esclava Maria”, negra criolla, de 20 afios, por 500 pesos de oro comin, que pagaria por su 

rescate Pedro de Mota, clérigo presbitero. Se dio un anticipo de 210 pesos de oro comin’. 

Carta de Libertad 
Antonio de Acuiia, y su esposa Ana, vecinos de México, permitieron comprar su libertad a 

Catalina, esclava china, de 40 afios, de nacién Bengala, “por amor y buena voluntad que sus 

amos le tienen”, y por su buen comportamiento. El precio por la libertad de la esclava fue 

de 100 pesos de oro comin™*, 

Escritura de Liberacion 
Fernando de Ventura de Riva de Neyra, vecino de la provincia de Tepeaca y residente en la 

Ciudad de México, como albacea testamentario de Maria Mejia de Castilla Altamirano, 

otorgé escritura de liberacién a Juana de las Virgenes, esclava mulata, de 20 afios, soltera. 

La esclava ofrecié por su libertad 300 pesos de oro comin, los cuales pagé Juan de 
Escobar, Procurador de la Real Audiencia. La esclava “... besé la mano de Fernando 

Ventura en seftal de agradecimiento”. 

  

210 Puga, Vasco de, Provistones, cédulas, mstruccrones de su majestad, ordenanzas de difuntos y 

audiencia para la buena expedicién de los negocios y administracion de yusticia y gobernacién de esta 

Nueva Espafta ... México, Ed dei Sistema Postal, Casa de Pedro Ocharte, 1878 p. 32-33 

211 Klein, op. cit., p 191. 
22. A G_ Not, Fajardo, Diego Felipe,“Escritura de alquiler”, 1662, p.1341-1342 

23 4 G Not, Basurto, Luis de, “Carta de Horamiento de negra”, 1593 p 189-190. 
214 A G Not, Veedor, José, Not # 685, “Carta de Libertad”, 1641, p 323-324 
3A G Not, Fajardo, Diego Felipe, “Escritura de Liberacién”, 1659, p 354-356. 
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De las escrituras notariales registradas sobre libertad de esclavos, obtuvimos 15 cartas de 

libertad, 25 testamentos y 8 codicilos, donde se otorgo la libertad por medio de la compra. 

En algunos convenios para otorgar la libertad, el amo acostumbré alquilar a su esclavo con 

una tercera persona, como una forma de adquirir un excedente econdmico. Con el propdsito 

de que trabajara y se comportara adecuadamente en el servicio, el amo le prometia que a su 

muerte le concederia [a libertad al precio en que se cotizaba el esclavo. Aparentemente le 

cedia la libertad como una buena obra, cuando en realidad, al alquilar su trabajo recuperaba 

la inversion que habia hecho en el esclavo y, al venderle la libertad, obtenia una ganancia 

mas. La generalidad de tos esclavos liberados lograron por este medio la libertad 

tardiamente, es decir, cuando eran de edad avanzada, mas o menos a los 50 afios. 

Para otorgar la libertad por compra, les amos tomaron en consideracién “el buen 

comportamiento”, “el buen servicio”, los lazos sanguineos y el compadrazgo. Veamos 

algunos ejemplos extraidos de nuestra informacién notanal. 

El andlisis de los documentos sefialé que el buen comportamiento y el buen servicio 

prestado a sus amos influyeron para que, con el paso del tiempo, ef propietario aceptara 

vender la libertad. El tiempo que el esclavo trabajé para su amo se registré muy pocas 

veces. La edad también influyé para conceder este tipo de libertad A continuacién 

ofrecemos un caso: 

Horramiento por buen servicio 

Pedro de Armendariz, Oficial Mayor de la Secretaria de Gobierno, vecino de la ciudad, 

extendio escritura de liberacién a favor de Ana de la Cruz, esclava negra de Angola, de 50 

afios de edad; por su buen servicio. La esclava se obligé a pagar por su libertad 100 pesos 

de oro comin’, 

La legislacién dio preferencia a los padres y familiares del esclavo para que pudieran 

comprar Ja libertad?"”, Es en los testamentos donde se hallaron libertos (sobre todo mulatos) 

que a su muerte buscaron la manera de liberar a su familia. 

Los testamentos seftalaron que algunos negros 0 mulatos compraron la libertad de algun 

familiar, prefiriendo pagar la de los menores, cuyo precio era mas bajo, por lo que les era 

mas facil reunir la cantidad estipulada. Al respecto, presentamos el siguiente resumen: 

Horramiento por parentesco 

Francisca de Herrera, mulata libre, natural de la Ciudad de México, realizo su testamento. 

Declaré que Antonia de Herrera, su hija mayor tuvo una hiya Hamada Petrona. En virtud de 

que la nifia habia nacido esclava, Francisca pagé 70 pesos de oro comin por ta libertad de 

su nieta a Clara de Rivera, vecina de la Ciudad de México. Ademas Francisca heredé sus 

bienes a su nieta’™® 

216 4G. Not , Fajardo, Diego Felipe, “Escritura de Liberacién”, 1659, p.366 
217 Recopilaciin de leyes .. op. cit , Libro vil, Titulo v, Ley vj, p 361-362 

28 & G Nat, Fajardo, Diego Felipe, “Obligacién de pago por libertad”, 1660, p. 543-545 
90



  

El esclavo negro bused formas de relacionarse con individuos cuya condicidn econémica 

estuviera por encima de ellos; una de éstas fue e! compadrazgo, en donde el esclave buscd 

el apadrinamiento de hombres libres para sus hijos, como en el siguiente caso. 

Horramiento por compadrazgo 

Diego Macias, duefio de recua y vecino de esta ciudad, extendié escritura de libertad a la 

mulata Antonia, de 10 meses de edad, por la cantidad de 50 pesos de oro comtn. El pago 

fue efectuado por el licenciado Nicolas de Figueroa Sandoval, clérigo presbitero, padrino 

de la pequefia ... 

-y la ahorro de toda sujecion y servidumbre, asi por amor y hbertad que le tengo . desde hoy 

sea libre y goce de dicha libertad y cuando tenga capacidad para ello pueda parecer en juicio y 

hacer testamento y disponer de su persona y bienes y hacer todo lo mas que puede hacer 

cualquier persona libre ..?1°. 

En general los esclavos fueron favorecidos al ser bautizados por una persona libre, pues 

ésta buscé la manera de liberar al ahijado asumiendo ante la iglesia, la responsabilidad de 

ser un segundo padre ante el pequefio. 

Cuando e! esclavo no tenfa oportunidad de convertirse en liberto, buscaba una tercera 

persona que le permitiera obtener e} dinero necesario para poder comprar su libertad, razon 

por la cual se comprometia a trabajar a sn servicio, hasta cubrir el monto de la deuda, asi lo 

muestra el siguiente documento notarial: 

Obligacion de pago 
Sebastian de la Cruz y su esposa Maria de la Paraya, negros libres, ladinos de lengua 

castellana, se obligaron a pagar 370 pesos de oro comin a favor de Cristébal Agindez de 

Becerra, canonigo de la Catedral, por el préstamo que les hizo para obtener la manumisién 

de Sebastién, por la que pagaron 360 pesos a su duefio, Antonio de Aranda; el resto del 

dinero que solicitaron prestado lo gastaron en un vestido para Sebastién. El dinero to 

pagarian sirviendo en la casa del canénigo, con un sueldo de 6 pesos mensuales, “pero si se 

sirven del doctor” solo recibirian 3 pesos al mes”, 

Generalmente los préstamos a los esclavos fueron hechos a cambio de sus servicios por 

varios afios, de acuerdo a la suma solicitada y a las condiciones de pago acordadas, tal y 

como a continuacion se ejemplifica: 

Carta de Servicio 
Luisa Pacheco realizé una escritura con ei Capitan Cristébai Morquecho y Maujica, 
mediante la cual puso a servicio a un esclavo negro, llamado Domingo, de 28 afios, natural 

de la Ciudad de México. El esclavo tenia que trabajar durante dos afios, por la cantidad de 

cuatro pesos mensuales; la mitad del pago deberia ser entregado a Luisa Pacheco, hasta 
cubrir 112 pesos y medio tomin, restantes del valor de su libertad. Los otros dos pesos se 

219 4G. Not., Fajardo, “Carta de Horramiento”, 1661, p 992. 
20 & G Not, Oviedo Valdivielso, Juan, Not # 469, “Escritura de Obliganén de Pago”, 1636, 1501- 
1505. 
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entregarian al esclavo para su vestido y calzado. Era obligacion dei esciavo no ausentarse 
a 2 

hasta cumplir el tiempo convenido™. 

Es notorio que en la mayoria de los casos, en que uma persona apoyO a otra 

econémicamente para que obtuviera su libertad fueron hombres que horraron a la mujer. 

Segin la documentacién utilizada en este trabajo, el pago para los esclavos alquilados fue 

generalmente de dos pesos mensuales, mismo que representaban un ingreso de 24 pesos 

anuales. Ahora si su libertad se tasaba en un precio promedio de 350 pesos de acuerdo a 

una edad de 16 a 20 afios, pasarian 14 afios y medio para reunir ta cantidad mencionada, 

tiempo que nos indica lo dificil o imposible que fue alcanzar la libertad. 

Cuando el esclavo logro ltberarse, ya fuera por alquiler o por préstamo, tavo que ponerse al 

servicio de otro, para cubnir la deuda. El nuevo horro pasé de un tipo de explotacién a otra, 

de la esclavitud a una forma de explotacién y sujecién por deuda. 

También se encontraron documentos notariales bajo el titulo de: Manumisién, Libertad 

Graciosa, Testamentos y Codicilos. Muestra de ello son las siguientes escrituras: 

Carta de Manumisién de esclavo. 

Pedro de Ahumada y Samano, gobernador dei Estado del Valle de Oaxaca, por el poder que 

recibié del Marqués de] Valle de Oaxaca, “manumitié” al esclavo negro, Blas Garcia, 

herrero; por haber servido durante 20 afios y “estar viejo”. 

Los esclavos domésticos fueron apreciados por sus amos, no sélo por el ingreso familiar 

que representaban, sino también por ef buen servicio y fidelidad que algunos de ellos 

mostraron; con ello ganaban mejor trato y Hegaban a conseguir ia libertad graciosa a través 

del testamento, generalmente con Ja condicién moral de rezar por el eterno descanso de su 

amo, como a continuacién se ejemplifica: 

La viuda Lucia Vigil Quifiones, declaré en su testamento poseer una esclava negra criolla, - 

que nacié en su casa -, llamada Maria a la cual “... por sus servicios y compania”, concedié 

la libertad graciosa a partir de su fallecimiento. La condicién fue que la esclava debia 

mandar hacer misas por el alma de su sefiora.”* 

Fue frecuente encontrar que los hombres y mujeres de posicién econémica acomodada 

dieran por via testamentaria, algunas indicaciones para manumitir a sus esclavos. 

El testamento es un instrumento rico en informacién que permite ver como el amo offecié 

una esperanza de libertad al esclavo, a través de una amplia gama de condiciones. 

Como ultima voluntad el testante disponia entre otras cosas que sus esclavos gozaran de 

libertad después de que é1 muriera. E] esclavo pagaba !a cantidad concertada por concepto 

2l KG. Not., Oviedo Valdivielso, Juan, Not.4 469, “Carta de Servicio”, 1636 p 859-862 
72 4G. Not., Ayala, Diego de, “Carta de Manumision”, 1553, p 219-220 
73 4 G. Not., Veedor, Diego, “Carta de Libertad”, 1618, p. 48-49 
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de su libertad, e! dinero seria entregado como herencia a una tercera persona, al témmino de! 

pago el manumiso recibiria su carta de libertad, asi tenemos: 

Testamento 

Bernabé Medina en su testamento nombré a Manuel de Medina su heredero y albacea, y 

otorgé la libertad a sus esclavos Manuel y Jerénima ambos de 40 afios. Cada uno debia 

pagar cien pesos de oro comin, cantidad que entregarian seis meses después del 

failecimiento de Bernabé a su albacea. En otra clausula dispuso que los hijos mulatos de la 

esclava Jerénima, llamados Maria de 14 aiios y Joseph de 12 afios, fueran libres a partir de 

su fallecimiento™. 

La escritura anterior nos permite ver dos formas distintas de conceder la libertad, la 

manumisién otorgada por los amos sin ninguna condicién de caracter econémico y la venta 

de la libertad. De esta manera — si querian ayudaban a los esclavos- mediante un precio 

bajo, establecido previamente en el documento. 

Otra razdn para otorgar la manutnisién por testamento fue la sospecha o la existencia real 

de lazos consanguineos, entre amos y esclavos, como podemos ver en la siguiente escritura: 

Por mandato de una clausula del testamento de Miguel de Porras difunto, su hermana 

Juliana de Porras, cedié y traspaso a Melchora Covarrubias y Leyva, vecina de Valladolid, 

un esclavo mulato, !lamado Nicolas, de 10 afios, estaba enfermo y lisiado. El cual deberia 

ser libre en el momento de Ja muerte de Juliana de Porras, porque es hijo de uno de sus 

hermanos. ”* 

Los codicifos son documentos en donde se modificé alguna claéusula de testamento, en ellos 

también se les concedié la manumisién a los esclavos. Véase el siguiente: 

Codicile 

Juana de Santa Inés, religiosa del convento de San Jerénimo de la Ciudad de México, 

modificé su testamento por codicilo; en él concedié la libertad a su esclava Maria de 11 

afios de edad. Bajo la condicién de que viviera y le sirviera en el convento”®, 

Este documento mostré cémo la esclava a pesar de haber sido manumitida siguid sujeta al 

servicio de su antigua propietaria. 

Hubo otros testamentos en cuyas clausulas se traté de proteger al esclavo, su duefio lo 

heredo a sus familiares con la condicién de que no lo vendieran, ni enajenaran, de lo 

contrario el esclavo debia quedar libre. Asi tenemos: 

Testamento: 
El escribano real Martin de Sarifiana a nombre de su difunta esposa Maria de Cuenca y 

Vargas, realizé su testamento, y declaré que poseia una esclava negra criolla, llamada 

  

24 4 G Not., Fajardo, “Carta de Libertad”, 1654, p 772-778. 
2} 4 G.Not., Fajardo, Diego Felipe, “Cesién y Traspaso”, 1659, p 255-258 
36 « G. Not., Oviedo Valdivielso, Juan, Not.# 469,“Codicilo”, 1641, p. 950-951. 
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Hipdlita, la cual no debia “venderse, enajenarse ni ser maltratada por sus herederos ya que, 

de lo contrario, la esclava quedaria en libertad”. La ultima voluntad de Maria de Cuenca se 

debié al caniio que tenia a la esclava porque “crié con mucho amor y de sus pechos” a 

cuatro de sus hijos.”” 

En caso como e} anterior a la vez que pretendia que su familia continuara gozando de los 

buenos servicios del esclavo trataba de impedir que al cambiar de duefio su esclavo pudiera 

ser victima del maltrato 

No podemos sefialar con certeza en cuestién de sexo a quien se le facilité mas Ia obtencion 

de ja libertad, ya que la cantidad de escrituras, relacionadas con la libertad fueron muy 

similares para ambos sexos. 

Durante ef siglo XVI los pocos esclavos liberados fueron negros y en el siguiente sigio el 

grupo predominante fue el mulato. 

Al tomar en cuenta fa informacién de los archivos notariales de esa época, consideramos 

que debié ser muy dificil obtener la libertad, pues son muy pocas las escrituras de libertad 

localizadas durante el period estudiado: para el siglo XVI hay cinco cartas de libertad, 

mientras que de 1601 a 1665, hubo un incremento de trece escrituras de manumisién, hecho 

significative porque los propietarios, paulatinamente aceptaron cada vez més, otorgar 1a 

libertad. 

Por iiltimo, a este respecto diremos que por lo comin el esclavo no alcanz6 la libertad, sin 

embargo la buscé para sus hijos. El matrimonio y e! nacimiento fueron dos medios para 

buscar fa libertad de su descendencia. 

En la Nueva Espafia la mujer definié Is condicién social de sus hijos. Si la mujer era 

esclava, en consecuencia fos hijos que tuviera serian esclavos en cambio, si la mujer era 

libre, sus hijos serian libres; a esta ultima forma se le llamé “de vientre libre”. 

A pesar de que la Corona Espafiola traté de impedir a toda costa la unién de los esclavos 

negros con Jos indigenas, el negro pasé por encima de estas disposiciones, se relacioné con 

mujeres indigenas, y obtuvo Ja libertad de su descendencia. Las uniones de indigenas y 

negros dieron por resultado las castas. 

En Espafia un esclavo podia obtener la libertad a través del matrimonio, si se desposaba con 

una persona libre con la anuencia de su amo, quedaba manumitido, segin la legislacién de 

Las Siete Partidas. Tal situacién no se Ilevé a cabo en la Nueva Espafia, pues a pesar de que 

las leyes insistian en mantener sepatados a tos negros de los indigenas, muchos negroes se 

casaron con los naturales libres, esto no convino a los intereses econdmicos novohispanos y 

se logré que el emperador Carlos V anulara la disposicién’”*. 

  

227 4 G Not, Veedor, José, Not # 685, “Testamento”, 1637, p 949-954 
28 Davidson, op. cit., p. 83 
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Los casamientos entre espafioles y esclavas no estuvieron bien vistos por parte de las 

autoridades virreinales, pero la Iglesia presiond para legitimar las uniones ilicitas que se 

entablaron. Estos matrimontos favorecieron que el hombre libre comprara la libertad de su 

esposa y los hijos, en consecuencia, fueron libres. 

4.2 Cimarronaje y rebeliones 

Los medios legales para alcanzar la libertad no se pudieron matenalizar facilmente. 

Impuesta la esclavitud, el hombre fue separado de su familia y de su cultura y obligado a 

asimilarse a otra forma de vida. Fue sojuzgado, maltratado, quemado, encadenado, 

encerrado y azotado, no nada mds sino en general por todos aquellos que estaban 

jerarquicamente por encima de ellos, como ejemplo tenemos que Beatriz de Padilla mulata 

confesé que su conducta habia sido menos que ejemplar mientras ejercia su autoridad en la 

casa de Diego Ortiz. Recordaba que habia sido una ama indebidamente severa con los esclavos 

y sirvientes domésticos, a pesar de que ella misma habia servido, como doncella esclava, 

cuando jovencita En particular admitia haber sido especialmente cruel con una esclava 

mentirosa y chismosa, Hamada Catalina la Garay a quien golpeaba frecuentemente o salpicaba 

con grasa caliente y ademas, habia hecho marcar- 2 

En el esclavo esta situacién generé un sentimiento de rebeldia y resistencia, que se 

manifestd en formas tan diversas como la matanza de animales, el vagabundeo, como el 

robo o incluso el suicidio. Todo esto daflaba la economia de les amos, agudizando la 

represin, - la Iglesia permitia hasta 200 azotes->, que en ultima instancia Hlevé al esclavo 

a la desesperacidn y a buscar una via rdpida de libertad, misma que consiguié en ocasiones 

oponiéndose al derecho de propiedad del amo y huyendo del sistema que legitimaba su 

cautiverio; por medio de la huida y 1a rebelién. 

El nombre de cimarrén se le dio a todos los esclavos que se ausentaron de los domicilios de 

sus duefios y lograron refugiarse en los montes y lugares de mas dificil acceso, tratando de 

evitar la captura y el retomo a los maltratos. 

La importancia que pudo haber alcanzado la fuga de los esclavos, propicio medidas de 

control contra los cimarrones, desde las mas benignas hasta la pena de muerte. Las primeras 

medidas que se tomaron para recuperar al esclavo fueron las puestas en practica por sus 

duefios, que buscaron al esclavo fugitivo a través de un intermediario, a quien se le dio un 

poder para localizar y vender al esclavo, asi por excelencia las escrituras presentan los 

siguientes datos: 

2 Alberro, Solange, “Beatriz de Padilla Amante y Madre,” La supecvivencia.. op. cit., p. 279 

© La Corona castigaba las faltas de Jos esclavos con azotes segin su gravedad. Por ejemplo autores como 

Enrique Semo citan que las leyes excluian a fos hombres de color que expendieran carne de cerdo, frutas y 

legumbres en caso de desobedecer eran sentenciados a 200 azotes y dos afios en galeras op. cit, p.162 

Cuando se realizaban las fiestas en fa plaza publica tenian el permiso de permanecer en ellas del medio dia 

hasta las 6 de la tarde; de lo contrario serian castigados por una autoridad con 200 azotes y una multa de 

cuatro pesos de oro comin. Zedillo Castillo, Antonio, “La presencia de] negro en México y su musica”, 

Jornadas en Homenaje a Gonzlo Aguirre Beltran, Instituto Veracrazano de la Cultura, 1988, p.72-76 
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Beatriz de Rivera, vecina de la Crudad de México, otorgé un poder general a Gabriel de 

Salazar, vecmo de la ciudad de Santiago de Guatemala, para que buscara a su esclavo 

Nicolas, mulato, de 28 afios. El esclavo huyé diez afios atras. En caso de encontrarlo se 

debia vender™? 

En cuanto el negro huia, el duefio se presentaba ante el escribano y realizaba escrituras de 

poder para buscar al esclavo, dandole amplias facultades a un tercero para que éste, pudiera 

localizar al esclavo cimarrén y venderlo posteriormente. Otro ejemplo de ello es: 

Nicolas de Ahedo, vecino de las minas de Guanajuato, contador y minero, otorgé poder a 

Bartolomé Diaz, duefio de recua, para que buscara un esclavo de 30 afios, y cuando lo 

recupere lo vendiera al contado”™?. 

Dentro de los protocolos de los escribanos de la Ciudad de México, también existen 

inserciones de escrituras, referentes a poderes efectuados por escribanos de otras provincias 

en donde se da facultad para buscar esclavo, como lo refiere el siguiente parrafo: 

Mateo Vazquez de Cisneros, vecino de la ciudad de Valladolid, dio poder a Nicolés de 

Nava su hermano vecino de Cuernavaca para que recuperara y vendiera a su esclavo, 

mulato, criollo, Ramado Juan de la Cruz de 20 afios™. 

El esclavo fue una propiedad costosa para la época, a Ja que no facilmente se tuvo acceso, 

muchas veces para tener uno, la familia se tuvo que endeudar por algun tiempo. Los amos 

de los esclavos que habjan huido, trataban de recuperarlos atin con el paso del tiempo, con 

la finalidad de venderlos y recuperar parte de su inversién, pues ya no se deseaba continuar 

con un esclavo al que se le habia perdido la confianza, el duefio temia que volviera a huir. 

Es importante sefialar que los frailes apoyaron ademas de los indios, a los esclavos negros y 

mulatos, pues tenemos que hay quejas de espafioles contra ellos por ayudarlos a escapar. 

Don Alvaro Manrrique etc. Hago saber a vos el corregidor villa de Toluca, que por parte de 

ciertos vecinos espafioles que tienen obrajes de Ia dicha villa, me ha sido hecha relacion que 

ellos tienen cantidad de indios, negros y mulatos, asi esclavos como condenados por fa justicia a 

servir en los dichos obrajes por delitos que han cometido, por los cuales tienen pagadas las 

condenaciones en que fueron sentenciados, y para los tener seguros envian algunos de ellos con 

prisiones a misa a la iglesia y el guardian y religiosos del monasterio de la dicha villa detienen 

en el monasterio a los cuales los echan para que se huyan y vayan donde quisieren, en lo cual 

Jes hacia agravio y me pidieron mandase remediario y por mi visto, por Ja presenie os mando 

que no consintais ni deis lugar que los indios, negros o mulatos que estuvieren dados a servicio 

a los dichos obrajes con justo titulo, los suelten los dichos frailes ni se entremetan a detenerlos 

en ja igiesia ni monasterio, dando orden que en esto no se agravio [sic] 2 los dichos duciios de 

obrajes. Hecho en México, a diez y nueve dias dei mes de junio de mil y quinientos ochenta y 

siete afios El Marques, por mandado de su excelencia Juan de Cueva." 

  

23. 4 G. Not., Fajardo, Diego Felipe, “Poder General para buscar esclavo”, 1653, p. 222-224 

232 4 G.Not., Oviedo Valdivielso, Juan, Not.# 469, “Poder para buscar esclavo”, 1635, p 117-120. 

33 AG. Not., Fernandez, Alonso, “Poder para buscar esclavo”, 1633, p. 7-8. 

234 Zavala, Silvio y Maria Castelo, recopiladores Fuentes para la Historia del Trabajo en Nueva 

Espaiia, V. tf, México, CEHSMO, 1980 XL p. 38. 
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Los cimarrones se internaron en los lugares més apartados de los pueblos espafioles e 

indigenas y establecieron sus comunidades en lugares aislados denominados palenques, 

cerca de la costa y en la montafia, y sobrevivieron gracias a la practica de la agricultura y a 

los asaltos que hacian a los carruajes que transportaban mercancias en los caminos. Estos 

hechos se dieron sobre todo en Puebla y Veracruz. 

El cimarronaje trato de ser controlado por las autoridades espafiolas a través de diversos 

mecanismos que variaron desde los grilletes, el encarcelamiento y muerte. Estos 

mecanismos podria decirse que no fueron lo suficientemente efectivos pues a Io largo del 

periodo colonial, los esclavos se rebelaron y se defendieron de la explotacién con la huida y 

la rebelién. 

En la Recopilacién de las Leyes de Indias se organizaron los decretos sobre los castigos 

para los cimarrones. Cuando Jos esclavos se ausentaron por cuatro dias de las casas de sus 

amos se les castigé con 50 azotes; si lo hacian por ocho dias, se les propind 100 azotes y se 

les encadend un pie por dos meses; si el esclavo reincidia, el castigo era de 200 azotes y 

cuatro meses encadenado, si el esclavo habia Ilegado a superar seis meses de ausencia el 

castigo llegé al extremo de la muerte. 

De la misma manera, la legislacion espaiiola también castigé a los duefios de los esclavos 

fugitivos, que no denunciaron la huida en un término de tres dias con una multa de hasta 

veinte pesos” 5. 

En una Real Cédula del 15 de abril de 1540 se prohibid castrar a los esclavos que 

escapaban. 

Mandamos que en ningtin caso se ejecute en fos negros cimarrones la pena de cortarles las 

partes, que honestamente no se puede nombrar, y sean castigados conforme a derecho .."”. 

Hubo incentivos econémicos para quienes rescataban esclavos huidos. Un esclavo o un 

cimarrén que entregara a otro cimarron a Jas autoridades de una ciudad podria obtener su 

libertad. En caso de que un esclavo delatara a un cimarrén ante las autoridades, y éste fuera 

aprehendido, se le otorgaria una tercera parte de la recompensa. Para aquel negro o mulato 

que escondiera por cuatro meses a un esclavo fugitivo, con la intencién de declararlo de su 

propiedad, se le daba Ja pena de muerte; en caso de ser hombre de color, libre, perdia sus 

bienes, si fuese espafiol, se le desterraba de las Indias””. 

No sabemos hasta que punto fueron cumplidas estas leyes, pero sirvieron posiblemente para 

impedir una unién entre los mismos negros y como medio de intimidacién para evitar la 

fuga. 

235 Recopilacion de leyes .., op. cit, Tomo I, Ley xxj, titulo v, p 288 
26 Donate Sarmiento, op. cit., p. 195 
337 Recopilacion de leyes. ., op. cit. 288 
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Otro mecanismo de control dei cimarronaje fueron las “Arcas de Negros”, en estos libros 
de registro, los amos debian de apuntar el nimero de esclavos que les pertenecian para 
reclamarlos en caso de fuga, sin embargo no sirvid porque los duefios se opusieron a 
manifestar el monto de sus propiedades. 

Rebeliones negras 

El segundo mecanismo ilegal por el cual se liberaban los esclavos, fue la rebelidn. Este 
tuvo como objetivo - segun le version de los espafioles, pues no tenemos argumentos de los 

negros - lograr el exterminio de los espafioles y crear un gobierno reproduciendo el sistema 
de vida que tenian en su tierra. 

La primera noticia que tenemos de una rebelién negra es de una fecha temprana (1523) 
cuando los esclavos erigieron cruces para demostrar que ellos eran cristianos (cabe 
preguntarse si en fechas tan tempranas ya se podian llamar cristianos o fue una forma de 
reproduccién de costumbres™*; posiblemente se denominaban cristianos porque 
recordemos que los primeros esclavos negros que Ilegaron con los conquistadores 

provenian de Espafia donde habian sido cristianizados, para esas fechas la ley prohibia la 
entrada de esclavos negros sin evangelizar, pues debian pasar un tiempo en Europa hasta 
ser latenizados). 

En 1537 el virrey Antonio de Mendoza informa al emperador de un complot de esclavos 
negros, realizado en ta Cimdad de México y sus alrededores; éstos, segin version de las 
autoridades, querian coronar a un rey, mas una vez descubiertos se les dio muerte mientras 
que al “rey” y a los rebeldes capturados se les descuartizo para que aque] que quisiera 
rebelarse s supiera el destino que le esperaba”’. A consecuencia de las rebeliones, ef virrey 
empez6 a legislar ordenanzas restrictivas para los esclavos. 

A lo largo de toda la década de 1570 se dieron Tebeliones, sobre todo en las provincias de 
Veracruz, Oaxaca y en el norte del pais” 

Es en la primera década del siglo XVII cuando los cimarrones se vuelven més peligrosos 
por el mimero de rebeliones que se suscitaron en estos afios. 

E! negro Yanga natural de bran, fue uno de los protagonistas de estas rebeliones. Parece 
gue Yanga era un alto dignatario en su pueblo, hubiera sido rey de no haber sido capturado. 
E! huyd a las montafias donde vivid durante 30 afios, junto con otros que Jo nombraron jefe. 
Fue el primer cimarrén que se organizé en palenques, en ellos existia una organizacion. de 
trabajo; unos atendian el campo y el ganado y otros se dedicaban a una guardia militar 
constante para seguridad del palenque; el lugar donde se establecieron fue el Cofre de 
Perote en las montafias, cerca del Pico de Orizaba. Existieron cerca de sesenta chozas y una 

  

338 Davidson, op cit, p. 288-290. 
39 ig Wdem., p 86-87. 

Idem. 
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pequefia capilla con un altar, con una poblacién de cerca de 80 hombres y 24 mujeres (entre 
negras ¢ indias y nifios) 

Para poder enfrentarse a los cimarrones de Yanga el virrey Luis de Velasco Il ordend que 
se alistara en Puebla una fuerza de 200 soldados, 200 arqueros tlaxcaltecas y 200 hombres 

armados entre mestizos y mulatos, la lucha fue muy larga y a la vez muy dificil, ya que los 
cimarrones desaparecian abruptamente por lo que las autoridades virreinales decidieron 
llegar a un acuerdo mediante el cual se les concedié la libertad a los negros que habian 
huido antes de septiembre de 1608, al palenque se le daria el reconocimiento juridico de 
pueblo y tendria su propio cabildo al que llamaron San Lorenzo de los negros. 

Yanga pidié ser e] gobernador del pueblo; ia asistencia cristiana debia ser dada por los 
frailes franciscanos y los gastos de la fundacién de una iglesia tendrian que correr a cargo 
de la Corona. A cambio de esto, offecieron no atacar en los caminos y no recibir a nuevos 
cimarrones, sino regresarlos a sus duefios a cambio de una pequefia cuota; también 
ayudarian a la captura de los mismos, contribuyendo con esto al sistema esclavista’*! 
Aunque esto aparentemente fue la complicidad de los negros cimarrones con las 
autoridades virreinales esto no se cumpliéd a carta cabal pues en los afios siguientes 
continuaron asolando los caminos a lo largo de ambas costas. Este movimiento es, por un 
lado, el mas conocido y, por otro, uno de los mas importantes por haber obtenido en masa 
la libertad garantizada por la ley. 

En 1611 un espafiol maltrato a una negra y a causa de los golpes ésta muridé, dicho suceso 
origind un motin en la Ciudad de México, en donde salieron unos 1500 negros “...que 
apedrearon la casa del amo de la difunta...” y protestaron frente al palacio del virrey y de la 
Santa Inquisicién. 

Estos esclavos eligieron a sus nuevos reyes, Pablo y Maria, provenientes de Angola quienes 
planearon una rebelién para matar a todos los blancos de la ciudad el jueves Santo de 1612; 
por supuesto que el gobierno virreinal reaccioné y todos los jefes de las cofradias negras 
fueron encarcelados y torturados; ademas declararon estado de emergencia y suspendieron 
todas las ceremonias religiosas. 

El 2 de mayo se colgé a 29 negros y 7 negras en la plaza mayor. Fue tanto el pavor que 
produjo esta rebelién que se volvié a prohibir la venta o posesién de armas a Ios negros, 
tanto esclavos como libres; la reunion publica de 3 o mds negros cuando se encontraban 
solos, y se restablecié el toque de queda para los negros, desde la puesta del sol al alba, las 
cofradias negras fueron disueltas”*””, 

Durante 1616 a 1620 en las provincias de Veracruz y Durango, hubo constantes ataques de 
los negros cimarrones contra los espafioles. 

79 Idem, p 90-93 Jonathan, Israel , op. cit., 77 
72 Idem, ) 11-78 
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En 1617 - 161% en Ja zona de Veracruz, los cimarrones saquearon varias haciendas en 

donde violaron a las mujeres y mataron a un espafiol, a pesar de que fueron capturados 

algunos de los rebeldes se Ileg6 a un acuerdo similar al que se tuvo con el negro Yanga”. 

Para 1624 en la Ciudad de México, se da otra revuelta. Todas estas rebeliones provocaron 

leyes restrictivas que, finalmente, no apoyaron a los duefios de los esclavos, pues ia misma 

burocracia administrativa provocaba que los oficiales, alguaciles y corregidores, que eran 

los encargados de capturar a los esclavos huidos, obtuvieran grandes ganancias por el 

rescate o incluso por revender a los esclavos. El precio de un cimarrén o un esclavo 

revoltoso bajaba y el duefio debia pagar a las partes ofendidas en caso de dafios ya que se le 

consideraba econdmicamente responsable; el propietario tenia que hacer frente asi, a gastos 

inesperados. 

En 1646 en la guamicién de Veracruz, existié un enfrentamiento entre algunas tropas de 

negros y mulatos contra soldados blancos. 

Por 1665 se corre el rumor de una conspiracion por parte de los mulatos por jo cual el 

virrey marqués de Mancera pidié ayuda a la Santa Inquisicion™. 

Por todo Jo sefialado, observamos que e! esclavo manifest un descontento generalizado 

ante su cautiverio a lo largo de los tres siglos de dominacién espafiola, y si bien contd en 

ocasiones con elementos favorables como el apoyo y encubrimiento de los religiosos € 

indigenas, la gran extension territorial y la geografia montafiosa de la Nueva Espafia, no fue 

nada facil liberarse debido a las medidas restrictivas de las leyes y las constantes 

represiones de las autoridades. 

4.3 Perspectivas econémico sociales de los libertos 

E} esclavo al alcanzar su libertad, tuvo el reto de integrarse a la sociedad que lo habia 

mantenido cautivo, ahora, en calidad de hombre libre, con todas las obligaciones y derechos 

que esto representaba, pero con Ja limitacién de Ia estigmatizacién, que su libertad no podia 

eliminar. Al pretender integrarse como trabajador libre en la sociedad colonial, se tropezaba 

con el rechazo a su color que existia en el ambiente artesanal para los oficios considerados 

de cierta jerarquia o los exclusives para indigenas, ademas era considerado un vagabundo y 

persona de poca valia y responsabilidad. 

Ei liberto adquiria el privilegio de ser un sibdito de la Corona Espafiola y como tal, se vio 

en la obligacion de pagar el tributo de vasallo. 

En 1574 Felipe II ordend que todos los negros, negras, mulatos y mulatas libres, 

de cualquier calidad que fuesen, pagaran un tributo de dos pesos al afio; cinco 

  

23 Idem ,p 79. 
24 Idem, 
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afios después fue reducido este Ultimo gravamen a la mitad para los viudos o 

solteros de ambos sexos”* 

Por Ila manera tan irregular en que pagaban los libertos, las autoridades hiceron multiples 
leyes tratando de conocer la cantidad de poblacién de color libre para poder controlar esta 
contribucién. El primer paso fue ordenar que se avecindaran en un lugar fijo, 
preferentemente en casa de los espafioles, medida tomada con Ja intencion de controlarlos y 
evitar que se unieran para formar disturbios. A lo largo del siglo XVI se hicieron 

ordenanzas en este sentido, sin embargo no fueron acatadas y para principios del siglo 

XVII, las rebeliones se incrementaron; en consecuencia se vuelve a hacer hincapié en estas 

medidas de manera repetitiva. 

Todas estas ordenanzas emitidas, obligindelos a tener un domicilio conocido, 
empadronarse y buscar ocupacién con los espafioles, tuvieron el objetivo de hacerlos 
tributarios, medida no conseguida satisfactoriamente. Asimismo trataban de controlarlos 
para mantener el orden moral y social de la ciudad. El virrey Carnilo de Mendoza 

promulgé una ley que dice: 

«Mando se manifiesten ante Mateo de Arostegui, contador general de azogues y tributos de 
esta Nueva Espaiia, todos [os mulatos y mulatas negros y negras libres que hay en esta ciudad, 
para alistarlos y cobrar el tributo y servicio real que debiesen, y se prorrogd por otros quince 
dias el término que se dio para manifestarse y su excelencia ha sido informado que muchos de 
ellos se han dejado de manifestar amparandose de algunas personas que fos favorecen, y que 
son mucha cantidad de que resulta fraude a la Real Hacienda. 246 

La ordenanza terminé imponiendo castigos de 200 azotes y un afio de servicio en un obraje, 
el producto del trabajo fue repartido entre la Real Camara, el juez y alguacil. En realidad el 
liberto se resistié al pago del tributo y por tanto éste no fue enteramente cobrado. 

Estas leyes trajeron como consecuencia que muchos ingresaran a los talleres artesanales 
aunque de manera ocasional para evitar ser acusados de vagabundos y evitar ser enviados a 
trabajar a las Filipinas, lugar considerado en esa época la Siberia de la Nueva Espafia. No 
obstante, no se resolvia el problema pues existia en la Ciudad de México una enorme 
poblacién integrada por criollos pobres, indios, mulatos y negros que vivian marginados y 
en la miseria; éstos no gozaban de un trabajo estable por las diversas restnicciones que los 
gremios tenian para aceptarlos como ya se vio anteriormente. Esta poblacidn al no tener 
empleo fijo como jomaleros, desarrollé trabajos eventuales. A los negros libres se les veia 
vagar en los mercados y las calles, congregados en pulquerias, refiideros de gallos y casas 
de juego, durante dia y noche; se arrimaban a Jas casas de familiares y amigos, no poselan 
mis bienes que la ropa puesta y algunas herramientas de trabajo, generalmente empefiadas, 
pasaban apuros para conseguir el alimento diario y Negaban a congregarse en jas puertas 
traseras de Palacio Nacional y en conventos en donde se repartia comida” 

245 Reyes G, Juan Carlos, “Tributarios negros y afromestizos Primeras notas sobre un padrén 

colimense de 1809, Encuentro Nacional de afromexicanistas, p.131 
246 Zavala, Silvio, Ordenanzas del trabajo sigios XVI - XVII, op. cit , Tomo I, p. 264-265. 
247 Castro Gutiérrez, op. cit., p.20-22 
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A finales del siglo XV] y XVI, los libertos se vieron afectados por la legislacién espafiola, 
que por un lado combatia el vagabundaje y !as rebeliones, y por otro lado debido a la 
rigidez de jas leyes en e} mercado de trabajo les obstruia las alternativas. Tal situacién llevé 
a los libertos a integrarse, en su mayoria, al servicio doméstico, actividad que no estaba 
restringida para ellos y cumplia con la intencién de las autoridades de que vivieran con 
amos conocidos para controlarlos. Al mismo tiempo los espafioles veian en ellos la 
continuidad de ese prestigio social que representaba tener trabajadores negros y mulatos; 
por todo !o anterior se generé un exceso de servidumbre negra y mulata en esta ciudad que 
no tuvo una actividad util. Las autoridades virreinales se vieron precisadas a restringir el 
exceso de trabajadores decorativo. 

El virrey don Diego Carrillo, en 1623, ordendé que negros, mulatos y mestizos libres no 
obtengan casa propia sin expresa licencia de ¢l y que entren a servir con los espafioles, 
(dandoles 30 dias de plazo para hacerlo, de no cumplir se les castigaria). Con excepcién de 
aquellos negros, mulatos y mestizos que fueran oficiales de alguna ocupacién y habfan sido 
examinados por veedores en de su oficio. Ellos tenian la obligacién de presentar las cartas 
de examenes para poder tener una tienda que era atendida por ellos y demostraban ser gente 

de provecho™. 

Otra medida que se habia instrumentado fue ordenar se empadronaran, exigiéndoles que 
vivieran con espaiioles conocidos, es decir, vecinos de la ciudad, ordenanza dada en 1579. 

jos mulatos y mulatas, negros y negras libres conviene se empadronen y pongan por 
memoria los que hay, por la presente mando que todos los mulatos y mulatas, negros y negras 

libres, que envie {sic} por [cobranza] de esta ciudad y sus barrios dentro de 20 dias primeros 
siguientes, parezcan ante el dicho alguacil y escribano a se registrar y manifestar y hacer los 
asientos que se obligare de pesos con los que asentaren a servir, so pena que el que en el dicho 
tiempo nc lo cumpliere, incurra, en pena de cincuenta azotes y tres pesos de oro comin... 248 

Todas estas ordenanzas emitidas oblig4ndolos a tener un domicilio conocido, empadronarse 
y buscar ocupacién con los espafioles, tuvieron el objetivo de hacerlos tributarios, medida 
no conseguida satisfactoriamente. Asimismo trataban de controlarlos para mantener el 
orden moral y social de la ciudad. 

Ademas mantener la libertad fue muy dificil pues varias veces los espafioles intentaron 
vender a los negros libres como esclavos, como se puede ver en el siguiente documento. 

Gaspar de Anaya demandé al convento de Santa Clara, por haber vendido a un mulato libre 

Namado José en 250 pesos; el cual fue vendido al Licenciado Juan de Portasa Basurto, 
vecino de {a jurisdiccion de las minas de Tialpujagua’™. 

Las perspectivas econémicas del hombre libre de color, fueron limitadas; al liberarse en Ia 
mayoria de los casos, no contaron con un oficio que les permitiera vivir dignamente, 
pasaron a engrosar los contingentes de individuos libres desocupados que buscaban una 

24 Zavala, Silvio, Ordenanzas del trabajo siglos XVI - XVH, op. cit., p 228-229. 
2° Idem., p. 259 

2 A G Not, Oviedo Valdivielso, Juan, Not # 469, “ Poder para pleitos y venta”, 1650, p. 1453-1454 
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ecupacién dentro de la ciudad, pero como ésta nc tuvo capacidad para absorberlos, 
terminaron siendo un problema social en su condicién de vagabundos. 

-Don Diego Carrillo, etc. por cuanto por ordenanza de! gobierno esta prohibido que los negros 
y mulatos libres que hayan en esta ciudad, varones y mujeres, sin oficio propio, asienten, a 

servir con amos conocidos y que no vivan ni tengan casas de por si, por evitar los 
jnconvenientes que Tesultan de tenerlas en libertas y excepcién que los espafioles, porque como 
gente viciosa y mal inclinada viven con poca doctnina y cristiandad y recogen y receptan otros 
esclavos huidos, ocultandolos por largo tiempo y cometen otros muchos excesos y delitos ....y 
mando que todos los negros y negras, mulatos y mulatas libres, mestizos y mestizas, no vivan ni 
tengan casa de por si sin expresa licencia mia, y dentro de treinta dias primeros siguientes 
asienten a servir en casas de espafioles, pena a los varones de doscientos azotes y de cinco afios 
de servicio en Filipinas, y a las mujeres que seran repartidas en los conventos de monjas, 
hospitales y obrajes, a que sirvan sin salario ni otro estipendio, tiempo de dos affos, y si alguno 
de los dichos negros, mulatos mestizos son oficiales sin ser maestros, examinados y asienten y 
trabajan en compaiiia de los dichos maestros y otros estén ocupados en otros oficios tengan 
obligacion de traer y presentar ante el secretario de gobemacidn infraescrito las cartas de 
examenes y certificaciones de los veedores ..” 

El! hombre de color a pesar de haber alcanzado su libertad, siguié siendo denigrado, por lo 
que siguié resistiendo ahora como liberto, a fa cultura espafiola, oponiéndose a los valores 
occidentales, desafiando fas normas de Ja época, al apoyar a los esclavos negros, 
escondiéndolos o ayudaéndolos a huir. Constantemente provocaron revueltas, 
levantamientos que se agudizaron en Ia primera mitad del siglo XVII, lo que Ilevé al 
enérgico marqués de Gelves a tomar medidas extremas de aprehenderlos, encarcelarlos y 

enviarlos a las Filipinas”, 

EI acto de alcanzar su libertad no significé que gozara de los derechos del hombre blanco, 
su color lo siguié estigmatizando, y las leyes lo limitaron, de tal forma que el hombre de 
color no significé una competencia para el espafiol. 

Una pequefia parte de los manumisos, contaron con una preparacién en algin oficio no 
restringido a ellos, un trabajo y una forma estable de ganarse la vida. Aquellos libertos que 
no Jograron integrarse en el servicio domestico dentro de la Ciudad de México buscaron 
emigrar a la provincia, donde consiguieron ocuparse como arrieros, capataces, vaqueros, 0 
pequefios tratantes. En Ja provincia tuvieron la ventaja de evadir la vigilancia de las 
autoridades novohispanas, lo que les facilité desenvolverse como hombres libres. 

Fin de la Esclavitud en la Nueva Espaiia 

La esclavitud en la Nueva Espafia, se fue destruyendo paulatinamente por varias causas; la 
manumisién, el horramiento, ef mestizaje, el cimarronaje, las rebeliones y finalmente las 
ideas ilustradas aplicadas en la Independencia de México. 

21 Zavala, Silvio, Ordenanzas del Trabajo siglos XVI - XVII, op. cit , Tomo I, p. 227 
252 Jonathan, Israel, op. cit, p. 70 
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La concesion de ja libertad, por parte de ios espafioles a lo largo de los siglos XVI y XVHI 
cada vez era mayor Los fibertos a su vez apoyaron a jos esclavos a obtener su libertad 

legalmente, mediante !a compra, o ayudandolos a fugarse 

Al recuperarse la poblacién indigena e incrementarse las castas, hubo mano de obra que 
resultaba mas barata, y de menor riesgo que la obtenida segiin el sistema de la esclavitud 
por lo que ésta fue disminuyendo. Al mismo tiempo que en la Nueva Espafia era cada vez 
menor la introduccion de esclavos por falta de demanda, esta crecié en las Antillas, Estados 

Unidos y Brasil. 

Los constantes alzamientos de esclavos, provocaron que los espafioles los consideraran 
peligrosos y fueran dejando a un lado el interés por ellos hacia fines del siglo XVII. 

Con el advenimiento de la Ilustracién y su consecuente influencia en la Nueva Espaiia, los 
criollos tomaron las ideas de libertad y las incorporaron en su lucha contra Espaifia, 
logrando con ello Ia participacién de las castas y de los esclavos negros. Asi al iniciar la 
lucha por la Independencia en 1810, Miguel Hidalgo en Guadalajara, emite un bando en 

favor de estos grupos: 

Que todos los duefios de esclavos deberan darles [a libertad ea término de diez dias, so pena de 

muerte la que se les apticaré por transgresion de este articuto”® 

La constitucién de Cadiz en 1812 otorgaba la Siudadania a los negros criollos, siempre y 
cuando asi lo ameritaran su conducta y servicio™*, Mas tarde en 1813, José Maria Morelos, 

en su documento “Los Sentimientos de la Nacién”, decreté: 

Que Ia esclavitud se prescriba para siempre, y lo mismo la distincién de castas, quedando todos 
iguales, y sdlo distinguira a un americano de otro el vicio y la virtud?®*, 

Al consumarse la independencia, ef “Reglamento Provisional Politico del Imperio 
Mexicano”, promulgado en 1822, consideré mexicanos a todos los habitantes del imperio 
sin distincién de su origen. En 1a constitucion Mexicana de 1824, se abolié la esclavitud en 
México, se prohibié ef trafico de esclavos; y se dispuso que todos aquellos extranjeros, que 
tuvieran calidad de esclavos, por el solo hecho de pisar el territorio mexicano, serian libres. 

Finalmente el 15 ¢ de # septiombre de 1829, Vicente Guerrero expidié la supresién definitiva 
de la esclavitud?** 

253 Matute, Alvaro, Antologia México en el sigio XIX, Fuentes e Imerpretaciones, México, U.N.A.M, 
1981, (Lecturas Universitarias #12) p. 79 
254 Martinez Montiel, Luz Maria, Negros en América, Madrid, Mapfre, 1992. (Col América, Crisol de 
Pueblos), p 163. 
53 Idem. p 225 
356 Lopez Molinar, Jorge. La esclavitud como tnstitucién juridica, y su abolicién en el nuevo mundo, 

Guadalajara Jal. 1974. p. 43-44 
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CONCLUSIONES 

Podriamos afirmar que en la historiografia sobre la sociedad mexicana existe un marcado 
olvido acerca de la situacién que vivieron algunos grupos sociales: los negros, los 
afromestizos, los judios, los gitanos y otros. Este olvido podria atribuirse a que durante los 
siglos XIX y XX los investigadores, al buscar una identidad propia de los mexicanos, 
omitieron a esos grupos minoritarios que aparentemente no influyeron en Ja conformacién 
de lo nacional, no obstante su marcada presencia en muchos rasgos tanto fisicos como 
culturales, como el baile, la musica, el lenguaje, la religion, etc. 

EI trabajo que presentamos es un estudio monografico de Ja poblacién negra de la Ciudad 
de México durante el periodo de 1555 a 1655, basado en los documentos del Archivo 
General de Notarias el cual, a través de los diferentes tipos de escrituras con que cuenta, 
nos permitié una visién creemos que suficiente para los objetivos que nos trazamos en el 

proyecto. 

En el desarrollo de la investigacién sobre fa historia de nuestro pais, la utilizacién de esas 
fuentes notariales es basica debido a Ia calidad de los documentos que por ser avalados por 
un escribano, adquieren fe publica lo cual los aleja de cualquier sospecha sobre su validez 
como dato histérico. Por otra parte, la variedad de los documentos notariales abren al 
investigador una amplia gama de temas, ya econdmicos, politicos, sociales y culturales. El 
manejo de estas fuentes nos permite confirmar, ampliar o modificar los conocimientos que 
actualmente se tienen sobre la sociedad novohispana o de cualquier otra etapa en la historia 

de nuestro pais. 

Sin embargo, es necesario sefialar que el manejo de los documentos notariales presenta al 
investigador algunas dificultades que es necesario salvar para acercarse a ellas: el tipo de 
escritura, el estilo de redaccién propio de cada escribano y el grado de deterioro fisico de 

los documentos. 

Las letras utilizadas en sus protocolos por los escribanos fueron generalmente la procesal y 
la procesal encadenada, escrituras poco legibles y complicadas con la utilizacién de 
abreviaturas, para las cuales no siguieron normas sino que variaban segin el estilo 

particular de cada escribano. 

- El estilo propio de redaccién que cada escribano tuvo para realizar sus escrituras provoca 
una falta de uniformidad en los datos que se contienen en las mismas ya que, a pesar de 
existir normas para la redaccién de protocolos, cada escribano ponia énfasis en cierta 
informacion. Por ejemplo, el escribano Gaspar Calderon asentaba en sus escrituras datos 
como el nombre dei esciavo, su procedencia y su precio y en el caso de compradores y 
vendedores, su nombre y lugar de residencia, mientras que otros, como el escribano Diego 
Felipe Fajardo, nos ofrece mayor informacion como son los nombres de los compradores y 
vendedores, su lugar de residencia y ocupacién; el nombre del esclavo, su procedencia, 
edad, precio, habitos o tachas, nos dice si es casado, si tiene hijos, etc. Asi, la falta de 
uniformidad en la aportacién de datos es un factor a considerar en la investigacion. 
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Otro obstaculo para la investigacién es el] estado fisico que guardan los documentos 

notariales, ya que por su antigitedad, muchos de ellos se encuentran con buellas de 

pactenas, polilla, hongos, etc., y esto provocé que ja informacion en varios casos no 

pudiera obtenerse en su totalidad, sino solo parcialmente, lo que se tefleja en ja 

cuantificacién y en el andlisis de los datos de esta investigacion. 

También es necesario mencionar que no todos los protocolos que se revisaron tenian 

relacion con el tema de la esclavitud, y que en ocasiones, algunos legajos de 200 o hasta 

500 fojas, no contenian sino una, tres, cinco o diez escrituras sobre esclavos negros. Hubo 

un caso especial, el del escribano Melchor Gutiérrez, cuyo protocolo contenia hasta un 70% 

de escrituras relacionadas con la esclavitud aunque, desafortunadamente, el grado de 

_ deterioro de este protocolo no permitid su consulta completa ya que de 2000 fojas 

aproximadamente, solo pudimos consultar 1350. De todos los escribanos consultados, 

Melchor Gutiérrez es el imico que encontramos dedicado a registrar casi exclusivamente, 

asuntos relacionados con esclavos. 

Los documentos notariales como las escrituras de venta, obligaciones de pago, 

reconocimientos de deuda, cartas de pago, poderes, si bien aportan datos valiosos para el 

presente estudio, no permiten, sin embargo, una vision sobre la vida cotidiana de los 

negros, por lo que no fue posible tener un perfil mas completo sobre la esclavitud en la 

Nueva Espafia. 

Los portugueses fueron los primeros europeos en llegar al continente africano buscando la 

forma de tlegar a las Indias y mientras avanzaban en su busqueda, se encontraron con una 

forma inhumana de enriquecimiento como fue la explotacién def hombre negro. 

La introduccién de la esclavitud negra en la Nueva Espafia se debe a diversos factores entre 

los que destacan la disminucién de la poblacién indigena, la necesidad de explotar los 

yacimientos mineros y las zonas agricolas en donde se ilevé a cabo el cultivo de la cafia de 

azucar. 

En la Ciudad de México no se puede decir que hubo escasez de mano de obra indigena sino 

que la utilizacion de esclavos negros fue un complemento para aquélla. No podemos ni 

debemos afirmar que la fuerza de trabajo més importante en la Nueva Espafia fueron los 

esclavos negros pero tampoco podemos negar su existencia. 

La mayor parte de los documentos notariales registran a los esclavos negros como bozales 

es decir recién legados a ta Nueva Espafia. Los esclavos negros que Hegaron a la Ciudad de 

México a partir de 1550 fueron: bran, berbest, zapé, biafara y mandinga posteriormente 

entraron los gelofe y los bafiol los cuales se introdujeron hasta 1620 aproximadamente. 

Hacia el afio de 1580 entraron momentaneamente a México los Calavar, So Thomé, Islas 

Caribe y al mismo tiempo entraron los esclavos del Congo. 

El esclavo de Angola resulta un caso interesante ya que el 58% de la poblacién esclava 

resulté provenir de esa factoria. Estos esclavos entraron desde 1580 y hasta finales del siglo 

XVIL Durante los afios que estudiamos, se destacan tres épocas de introduccién de negros 

procedente de esta factoria: en la década de 1590, en 1610 y en 1635. 
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A fines del siglo XVI entraron esclavos procedentes de las factorias de Bengala, Nova, 

Arda, Cabo Verde y Mozambique y hasta el afio de 1625 dejan de aparecer en los 

documentos notariales. Tenemos también que en la década de 1615 entraron negros 

originarios de India de Portugal, Islas Canarias, Islas Filipinas y los grupos de corumbi y 

biafra que entraron hacia 1625. 

Los casos de esclavos que siguieron entrando hasta fines del siglo XVII fueron los bran, los 

corumbi, y los de las factorias de Angola, Mozambique ¢ Islas Filipinas. 

El estudio de las caracteristicas de la compraventa de esclavos negros a partir de los 

documentos notariales revisados de la Ciudad de México, nos atrojé los siguientes 

resultados: 

¢ El mamero de esclavos varones y mujeres agrupados a lo largo de los 100 afios fue muy 

semejante pues sé encontraron 998 hombres y 824 mujeres. 

¢ La edad mencionada en los documentos es aproximada pues se calculaba a partir de la 

apariencia fisica de los esclavos; entre los 15 y los 30 aifos era la edad mas productiva 

para los hombres y de 15 a 25 para las mujeres, por supuesto que en estos lapsos se da 

un mayor numero de compraventas. 

+ En cuanto al precio se encontré que estaba en relacién directa con la capacidad de 

produccién. Los esclavos mas costosos fueron aquellos cuya edad oscilé, en los 

hombres, entre los 15 y 30 afios alcanzando precios de 350 pesos mientras que on las 

mujeres, entre los 15 y 30 afios de edad, los precios llegaron hasta los 360 pesos; las 

mujeres de 35 afios aumentaron su precio hasta los 380 pesos. La mayoria de las 

esclavas se ocuparon en labores domésticas y en el caso de las esclavas con hijos su 

precio lleg6 hasta los 580 pesos, Todos se tasaron en moneda de oro comin. 

# Relacionando las escrituras por afios y nombres de los vendedores, encontramos que 

existié un grupo de personas dedicados al tréfico y venta de negros: los capitanes al 

mayoreo, los mercaderes, artesanos oficiales al menudeo, al mismo tiempo los 

compradores de esclavos fueron los funcionarios publicos, mercaderes y artesanos. 

Las escrituras notariales de compraventa de escldvos a veces se realizaron en casa de los 

tratantes de esclavos como fue el caso de capitan Andrés de Acosta, 0 en casa de algun 

alto funcionario como Pedro Saenz Mariosca, Secretario del Santo Oficio, o en la 

bartaca, o en algim convento; al parecer el escribano tuvo la facilidad de acudir a varios 

lugares a ejercer su oficio y otros escribanos lo hicieron en su escritorio en la plaza de 

Santo Domingo o eh su propia casa. 

+ En la Ciudad de México el esclavo negro se utilizé basicamente en el: servicio 

doméstico, los gremios, los obrajes y las obras publicas. 
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Cuando a la Nueva Espafia pas6 Ja esclavitud negra, en Espafia ya existia una larga 

tradicién al respecto. Desde el siglo XIII hubo leyes que regularon y normaron las 

relaciones entre el amo y el esclavo y Jos mecanismos legales para la obtencin de la 

libertad como fueron el matrimonio de un esclavo con una persona libre, la carrera 

eclesiastica o el servicio por mas de treinta afios. 

Sin embargo, dada 1a importancia econémica que la esclavitud negra adquiriéd para los 

colonizadores en la Nueva Espafia, las formas de manumisi6n establecidas en Espafia no se 

aplicaron en el nuevo continente pues contravenian los intereses de los colonizadores. E] 

matrimonio de esclavo con una persona libre quedé descartado inmediatamente; la carrera 

eclesidstica como profesién para negros se prohibié en los Concilios novohispanos del sigio 

XVI; y el servicio de los esclavos por mas de treinta afios fue dificil que se diera debido a 

que los excesos de trabajo impidieron que sobreviviera a mas de veinte affos de servicio. 

La legislacion espafiola permitié que existieran otras formas legales de libertad, estas 

fueron la alhorria y la manumisién o libertad graciosa, la primera era Ja compra de la 

hbertad por parte del esclavo y la segunda fue la concesién de la libertad por parte del amo 

dada generalmente a través de un testamento. Ninguno de estos mecanismos fue facil de 

alcanzar ya que el precio del esclavo era tan alto que reunir esa cantidad con el solo fruto de 

su trabajo era casi imposible. 

Los esclavos tanto negros como afromestizos buscaron su libertad a través de mecanismos 

no legales como la rebelién o el cimarronaje, al ver que las formas legales de libertad que 

habia en la Nueva Espafia no se concretizaban facilmente, pues reunir trescientos o 

cuatrocientos pesos de oro comin para poder alcanzar su alhorria, era muy tardado si no 

imposible, lo mismo que obtener la manumisién por afios de servicio, avanzada edad o por 

herencia a la muerte de su amo. 

En esta investigacion, como se pudo ver, tratamos de telacionar algunos de los aspectos 

historicos de la Nueva Espafia con la trata de esclavos negros a partir de los documentos 

notariales con el fin de visualizar como fue la esclavitud en la Ciudad de México durante 

los sigios XVI y XVIL. Si bien, el tema es amplio, creemos haber logrado un acercamiento 

sobre la esclavitud negra en esta ciudad y sobre todo, haber establecido \ineas de 

investigacién sobre el tema que permitiran una comprensién mas precisa del fenémeno. 

Los elementos de Ia esclavitud no fueron los mismos para toda la América espafiola, por lo 

que es necesario revisar las caracteristicas especificas segtn épocas y regiones. Es decir, se 

debe entender la esclavitud como un proceso que adopta caracteristicas segin el tiempo y el 

espacio en los cuales se circunscribe. 

Con Tespecto a la procedencia de los esclavos es necesaria la consulta de otras fuentes que 

permitan una visién mas integral de este aspecto, como podrian ser el Archivo General de 

la Nacién o el Archivo del Ayuntamiento. Esto nos permitiria contar con un mayor espectro 

a la hora de la identificacién de etnias y por lo mismo, de los rasgos tanto fisicos como 

culturales que quedaron dispersos en la cultura mexicana y que aun se conservan. 
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Si bien sera imposible conocer con exactitud la cantidad de esclavos negros que Hegaron a 

México (principalmente por los que ingresaron de contrabando) se podrian establecer 

mayores aproximaciones haciendo una comparacién entre estudios realizados en los puertos 

de intercambio y la Casa de Contratacion de Sevilla para complementar Ia informacion que 

ya existe y poder Henar esas grandes incégnitas que hay con respecto a la poblacién. 

En este mismo sentido, Jocalizar un mayor nimero de testamentos, dotes, inventarios, y 

otras escrituras notariales, nos permitiria analizar con mayor amplitud los aspectos 

relacionados con tos esclavos negros, Tales documentos junto con cartas de libertad, 

fiberaciones, horramientos y manumisiones nos ayudaran a saber mas sobre la libertad 

alcanzada por los esclavos y al compararlas con las escrituras de compraventa, podremos 

observar cual fue la variacion en los precios, a qué edad se les otorgé Ja libertad, si 

pudieron obtener algiin beneficio y por qué, sus enfermedades; sus lazos familiares y 

sociales que finalmente les ayudaron de alguna manera a obtener su libertad. 

A partir de la comparacién de historias monograficas de diferentes regiones, se podrian 

observar las variaciones que pudo haber en los precios, edades, sexo, procedencia, 

longevidad, relaciones entre amos y esclavos y la cantidad de ellos para enriquecer la 

historia de México. 

Todo lo anteriormente sefialado constituye la primera fase de estudio sobre la esclavitud 

negra en la Ciudad de México, la cual marca pautas para la continuacién de este tipo de 

investigaciones. 
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Documento al 
smargen 

APENDICE 1 
CANCELACION DE ESCRITURA 

+ 

In Dei Nomine 

México, en diez y nueve dias del mes de febrero de mil y 
seiscientos cuatro afios. Ante mi ef escribano y testigos suso 
escritos parecieron Don Luis de Hurtado de Mendoza y Juan de 
Padilla, vecinos de esta ciudad, a quien doy fe que conozco y 
comin acuerdo y conformidad declararon que daban e dieron por 
ninguna, rota y cancelada esta escritura de venta, por cuanto estan 
de acuerdo que al efecto de ella no pase por la orden que se 
contiene en esta escritura y fecha la venta del dicho esclavo en 

otra manera y ansi, otorgaron y firmaron siendo testigos: Esteban 
Roman, Tomas Ortuno de la Vera y Salvador de Quezada, 
estantes en México. 

Don Luis Hurtado de Mendoza 
Juan de Padilla 

Ante mi 
Miguel de Orozco 

Escribano de su majestad 
(Firma y Ribrica) 

Escribano: Miguel de Orozco 
Escritura de Cancelacién de Venta 
p. 3k 
Archivo Histérico de Notarias 
Ciudad de México 
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Carta de venta 
de una esclava 
negra de tierra 
Angola. 

de julio de 

este[roto} 
Testimonio de 
alcabala a 
Juan de Ara 

345 pesos 

APENDICE 2 
CARTA DE VENTA DE UNA ESCLAVA NEGRA 

In dei nomine 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Juan Martinez, residente en 
esta Ciudad de México, otorgo que vendo realmente a Francisco Diaz, 
barbero y cirujano, vecino de la ciudad que esta presente, una negra 
Hamada Maria de Tierra Angola de edad de diez y siete afios poco mas 
© menos, que es de cuenta del gobernador de Angola, que esta marcada 
en el brazo derecho con la marca del margen, la cual le vendo al 
susodicho por esclava cautiva habida de buena guerra, sujeta a 
servidumbre sin se la asegurar de ningiin defecto, tacha ni enfermedad 
publica, ni secreta, por cuanto es bozal recién venida del reino de 
Angola, es por libre y por libre [sic] de empefio hipoteca y de otra 
enajenacién y por precio y cuantia de trescientos y cuarenta y cinco 
pesos de oro comin, que por la dicha negra el dicho Francisco Diaz me 
ha dado y pagado en reales de contado de que me doy e otorgo por 

contento y entregado y en razon del entrego que de presente no parece, 
renuncio la ejecucién de la pecunia e prueba de ls paga conio a ella se 
contiene y desde luego me desisto e aparto del derecho y accién que a 
la dicha negra tengo y lo cedo, renuncio y traspaso en el dicho 

comprador y en que en causa suya hubiere y como real vendedor me 
obligo a la evisién e saneamiento de la dicha negra Maria suso 
deciarada, ansi como mejor puedo y de derecho soy obligado y al 
cumplimiento de ello obligo mi persona e bienes habidos e por haber y 
doy poder cumplido y bastante a las justicias de su majestad, de 
cualesquier partes que sean en especial a las de esta dicha ciudad [roto]; 
ley sit convenerit de jurisdicione omeun judicum, para que las dichas 
justicias me compelan e apremien come si fuere sentencia definitiva 
pasada en cosa juzgada y, renuncio las leyes de mi defensa e Ja general 
de} derecho y el dicho 

Vi



Fecho 

renuncio las leyes de mi defensa e fa general del derecho y el dicho 
Francisco Diaz acepto esta escritura como en ella se contiene y recibid 
la dicha negra Maria de mano del dicho Juan Martinez y Ja lev6 en su 
poder de que doy fe que es fecha Ja carta, que conozco lo firmaron de 
sus nombres a lo cual fueron testigos. Miguel Pretel y Domingo 

Méndez y el Capitan [manchado] Duarte de Payba, estantes en México. 

Francisco Diaz Juan Martinez 

Melchor Gutiérrez 
Escribano Real 

(Firma y Ribrica) 

Escribano: Melchor Gutiérrez 

Carta de Venta 
p. 1280-1281 
Archivo Histérico de Notarias 
Ciudad de México 
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Remate de negra 
En quince de 
Noviembre de este 
afio di testimonio 
de alcabala a Pedro 
Bafiuelos Negrete 

que cobra la 
alcabala 
de Ja ciudad. 

Remate 

APENDICE 3 
REMATE DE NEGRA 

En la Ciudad de México a doce dias de noviembre de mil ¢ 
seiscientos y treinta y un afios, ante el escribano y testigos de yuso 

escritos estando en [roto la] plaza publica de esta ciudad donde se 
acostumbran [roto hacer] las almonedas. De pedimento de Juan 

Luis Za [roto ] como marido de Isabel Ximenez difunta y de 

[roto] Miguel de Ja Cruz y Matias Geronimo hijos y here [roto 

deros} de la dicha Isabel Ximenez y de Miguel Zaco [roto ] 
mestizo, su primer marido. Y de pedimento del licenciado Andres 
Moreno, presbitero como albacea y testamentario de la dicha 
difunta como consta y parece del testamento que ante mi otorgé la 
suso dicha, en ocho dias de este presente mes a que me refiero y 
dijeron que ellos tienen fecho inventario de los bienes que 
quedaron por fin y muerte de la suso dicha y quieren hacer 
almoneda de ellos y por voz de Pedro Perez, pregonero publico de 
esta ciudad en la dicha plaza se hizo en la manera siguiente. 

En este dia, estando en la dicha plaza publica de pedimento de los 
dichos menores, albacea y testamentario se trajo en pregén y 

publica alrmoneda una negra llamada Gracia de Tierra Angola de 
edad, hasta de catorce afios, poco mas o menos. Declarando que 
se vendia por bienes de la dicha Isabel Ximenez, difunta y de 

pedimento de lo suso dicho. Y andando en la dicha almoneda 

parecié Francisco Marques, ensamblador, vecino de esta ciudad 
en la calle de San Francisco, que doy fe conozco y paso la dicha 
negra en doscientos y ochenta y cinco pesos de oro comin, que se 

obli {roto (go a)] pagar en reales a les dichos herederos y albacea, 
haciéndose el remate y el dicho pregonero hizo muchos 
apercibimientos al remate necesarios y el dicho pregonero de 

pedimento de los dichos herederos y albacea que estaban 

presentes, apercibié para rematar diciendo doscientos y ochenta y 

cinco pesos dan por la dicha negra hay quien pague, hay quien 

diga mas que buena [sic] que buena, que buena prole haga y ansi 
quedé el dicho remate en el dicho Francisco Marques en los 

dichos doscientos ochenta y cinco pesos [roto (los)} y el suso 
dicho aceptd el dicho remate y ei cumplimiento del suso dicho 
escribano en mi presencia y de fos testigos los dichos doscientos y 
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EI bachiller Andrés 
Moreno 

ochenta y cinco pesos, [roto] y, el dicho Licenciado Andres 

Moreno como tal albacea y testamentario recibié los recibié {sic} 

del suso y los Hevo en su poder de que doy fe y ¢l dicho 

Licenciado Andres Moreno le entregé a el dicho Francisco 

Marques la escritura original de la dicha negra para que la tenga 

por titulo en venta de ella y lo otorgaron y firmaron, siendo 

testigos: Blas de Prado, Geronimo de Herrera y Pedro Nufiez de 

Labaguera, vecinos de México. 

Francisco Marques 
Ante mi 

Melchor Gutiérrez 
Escribano Real. 
Firma y Rubrica 

En este dia se remato 

Escribano. Meichor Gutiérrez 
Carta de Remate de Negra 
p. 1079-1080 
Archivo Historico de Notarias 
Ciudad de México 
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APENDICE 5 

PRECIOS DE MUJERES ESCLAVAS CON HHJOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Década Procedencia [Edad de la|Edadenafios {Sexo del Precio 

oetnia esclava del hyo hijo 

1635-1644 China ? hijos H 300 

1625-1634 -- ? 2 H 620 

1635-1644 Angola ? 2 H 700 

1635-1644 | Angola ? de meses M 400 

1615-1624 | -- 18 LI meses H 520 

1625-1634 | Angola 20 Lmes H 460 

1635-1624 Angola 20 2 H §25 

1595-1604 | Bran 20 8 M 800 

1615-1624 Angola - 22 2 M 450 

1615-1624 | Angola 22 1 M 400 | 
1615-1624 Angola 22 2 M 430 

1615-1624 Angola 23 4 M 400 

1605-1614 - 25 i M ~ 

1595-1604 Bran 25 3 #H 750 

1615-1624 | Biafara 28 9 meses H. 360,80 

1625-1634 Angola 29 2.5 H, 400 

2.5 H 

1655-1664 - 30 7 M 500 

1615-1624 | Anxij 30 6 meses H 750 

1655-1644 _| Angola 33 2 H criollo 

1625-1634 Angola 40 4 H 600 

1595-1604 México, ? 350 

mulata             
* En la columna cuatro aparece el sexo del hijo de la esclava: M- mujer; H - hombre. 
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APENDICE 7 

PRECIOS DE ESCLAVOS CRIOLLOS POR EDAD 

Precio de esclavos cnolios Edad Precto de esclavas criollas 
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APENDICE 8 

PRECIOS Y PROCEDENCIA DE ESCLAVOS CHINOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Década | Procedencia. | Edad | Precio [| Etnia { 

1615-1624 [India de Portugal | - T 150 | 
1615-1624 | India de Portugal 35 - 

1615-1624 - 18 240 chino 

1615-1624 - 18 240 chino 

1615-1624 : 26 260 china 

1615-1624 — | Corumbi 24 270 chino 

1615-1624 | Filipinas 28 280 Chino ladino | 

1625-1634 | Mozambique - - hombres chinos 

1625-1634 | India - 300 

1635-1644 - - 250 chino 

1635-1644 : - 420 china 

1635-1644 - 7 150 chino 

1635-1644 - - 450 criollo chino 

1655-1664 |- 35 : chino 

1655-1664 Filipinas 30 290 

1655-1664 Filipinas 30 330 

1655-1664 Casta Bengala 29 250 

1655-1664 | Columbique 40 260 criollo chino 

1655-1664 - 29 300 chino 

1655-1664 | - 32 1000 esclavos un. 
chino y un 
mulato criollo de 
30 afios 

1655-1664 - 20 300 chine           
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Obligacion de pago 

Obligacion de 300 
pesos en favor de 
dofia Bemnardina de 
Padilla. 

fecho 

APENDICE 9 
OBLIGACION DE PAGO 

In dei Nomine 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Juan Leonardo de Cajfio, 
vecino de esta Cimdad de México, otorgo por esta presente 
escritura que me obligo de dar y pagar a dofia Bemardina de 
Padilla y la Calzada vecina de esta ciudad o a quien su poder y 
causa hubiere, trescientos pesos de oro comtn, que la suso dicha 
por me hacer bien y buena obra me presta ahora en reales de 
contado en presencia del escribano y testigos de que le pido de fe. 
E yo el escribano la doy y verdadero testimonio y como-pasaron a 
su poder realmente y con efecto, los cuales dichos pesos, de esta 
deuda daré y pagaré en esta ciudad o en la parte y lugar que me 
sean pedidos en reales, con las costas de la cobranza Hanamente y 
sin pleito alguno para cada y cuando que se me pidan, que se 
entiende ser cumplido el tiempo y plazo de esta escritura y para 
mas seguridad y paga de esta escritura y deuda, le enmpefio un 
negro mi esclavo cautivo, sujeto a servidumbre, nombrado 
Miguel, de tierra Anchico que entrego a la dicha doiia Bemardina 
para que lo tenga, goce y posea y se sirva de él, todo el tiempo 
que no diere y pagare los dichos trescientos pesos. En mandarle 
todo lo que quisiere a sin, que gane jornal como en otra cualquier 
manera sin que por raz6n de el dicho servicio que ansi hiciere la 
pueda pedir ni pidiere cosa ninguna y de cualquier derecho y 
Tecurso que en esta razon pueda tener 0 intentar desde ahora para 
siempre jamds me desisto y aparto para no poderla pedir cosa 

ninguna y cualquier riesgo de vida o fuga, enfermedad o caso 
fortuito que suceda del dicho esclavo, a de ser por mi cuenta y no 
de Ia suso dicha y tengo de tener obligacién siempre de quedar 
obligado a Ja paga y satisfaccién de los dichos pesos como esta 
declarado, luego que me los pida fa suso dicha; en todo Jo cual ba 
de ser creida por su simple juramento, sin otra prueba. Y a mayor 
abundamiento, no habiéndolos pagado doy poder a la susodicha 
para que de su propia autoridad y el que se requiere de derecho 
para que pueda vender el dicho esclavo a la persona que le 
pareciere por los pesos de oro que haliare a bien dar pago de esta 

deuda. 

Otorgando para ello la escritura o escrituras necesarias, con todas 

120



Soy testigo 
Joan Rodriguez 
Calvo 
Sin derechos doy fe 

las clausulas fuerzas y vinculos necesarios, deststiéndome de el 
derecho que del tengo propiedad y sefiorio y cediéndolo en la 
persona que lo comprare y de Ja suerte y manera que la hubiere y 
celebrare, me obligo de guardar cumplir y pagar como si al 
otorgamiento fuere presente y aqui declaradas con renunciacion 
de mi fuero y jurisdiccién y para el cumplimiento de todo lo que 
dicho es, obligo mi persona y bienes habidos y por haber y doy 
poder cumplido a todas y cualesquier jueces y justicias del rey 
nuestro sefior especialmente a las de esta ciudad, corte y audiencia 
real que en ella reside a cuyo fuero y jurisdiccién me someto 
renunciando el mio y la ley sit convenerit, para que por todo rigor 
de derecho e via ejecutiva me apremien como por sentencia 
pasada en cosa juzgada renuncio las leyes de mi favor y la general 
del derecho. Que es fecha en la Ciudad de México a veinte y siete 
dias del mes de febrero de mil y seiscientos y tremta y tres afios. 
Y el otorgante, que yo el escribano doy fe conozco no firmo por 

no saber, a su rego lo firmo un testigo. Siendo Joan Rodriguez y 
Antonio Pimentel y Francisco Garcia estantes presentes en esta 

ciudad. enmendado ha 

Ante mi 
Juan de Oviedo Valdivielso 

Escribano real 
{Signo y Rubrica) 

Escribano: Juan de Oviedo Valdivielso 
Carta de Obligacién 
p 156-158 
Not# 469 

Archivo Histérico de Notarias 
Ciudad de México 
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Obligacion y 
empefio de un 
esclavo negro 

APENDICE 10 
OBLIGACION Y EMPENO DE UN ESCLAVO NEGRO 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Jorge Zavala vecino de 
la ciudad de Salvatierra, valle de Guazan [ilegible], otorgo que me 

obligo de pagar a Gregorio Vanegas vecino de esta Cindad de 
México y a quien su poder y causa hubiere ciento cincuenta pesos 
de oro comén, que le debo por otros tantos que por me hacer 
buena obra me ha prestado, y del suso dicho e recibido en reales 
de que me doy por entregado sobre que renuncio las leyes del 
entrego y su prueba, y se los pagaré para de hoy dia de la fecha en 
cuarenta dias en esta ciudad, en reales con las costas de la 
cobranza y salario de dos pesos de oro de minas a la persona que 
ha ella se, y nombrare en cada un dia de los que se ocupare en 
jdas estadas y vueltas hasta fa real paga y por el dicho salario 
quiero ser executado como por el principal y al cumplimiento, 
obligo mi persona y bienes habidos y por haber y especial y 
sefialadamente le obligo e hipoteco a la seguridad y paga de esta 

deuda por especial y expresa hipoteca y sin que la especial [roto] 
la obligacién general ni por el contrario un mi esclavo mulate 
nombrado Lucas de edad de trece afios, poco mas o menos, blanco 
de tostro herrado con una S y un clavo, en el que es criollo nacido 
en mi casa, hijo de Catalina mulata mi esclava que tengo en mi 
servicio que la hube y compré de Diego de Santa Cruz, vecino de 
la villa de Celaya, el cual es tal mi esclavo sujeto a servidumbre y 
esta libre de empefio hipoteca y otra enajenacién especial ni 
general, pata no lo poder vender ni en manera alguna enajenar 
hasta que esta deuda este enteramente pagada y satisfecha pena 
que la venta o enajenacién que hiciera sea nula y se lo tengo 
entregado al dicho Gregorio Vanegas para que lo tenga en su 
poder hasta que le haya pagado los dichos ciento y cincuenta 
pesos y en el pueda ejecutar para de su procedido hacerle pago de 
esta deuda, doy carta y para ello sacarlo de donde estuviere 
aunque sea a tercero poseedor, y doy poder cumplide a las 
justicias de su majestad de cualesquier parte que de su majestad, 

de cualesquier parte que [sic] se ampara que me apremien como 
por sentencia pasada en cosa juzgada y en especial me someto a 
las de esta ciudad y corte renuncio mi fuero y vecindad y la ley sit 
convenerit con las demas de mi favor y la general del derecho ¢ 
yo el dicho Gregorio Vanegas, acepto esta escritura declaro haber 
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recibido y tener en mi poder el dicho esclavo mulate Lucas de que 

me doy por entregado, renuncio las leyes del entrego y su prueba 

y se lo volveré al dicho Jorge Zavala pagandome los dichos ciento 

y cincuenta pesos. Que es fecha en la Ciudad de México a cinco 

dias del mes de junio de mil y seiscientos cincuenta y ocho afios e 

yo el escribano doy fe, conozco los otorgantes de Jos cuales firmo 

el dicho Gregorio Vanegas y por el dicho Jorge Zavala que dyo 

no saber, firmo un testigo, siendo testigos Geronimo de Mel [roto] 

Phelipe de Roxas, y Joseph Ruiz vecinos de México. 

Felipe Fajardo 
Escribano Real 

dichos cuatro reales 
no mas doy fe 

(Firma y Rubrica) 

Escribano: Diego Felipe Fajardo 
Carta de Obligacién y empefio 
p. 213-214 
Archivo Histérico de Notarias 
Ciudad de México



  

APENDICE 11 
CARTA DE RECAUDO 

En la Ciudad de México a veinte y ocho dias de] mes de junio de 

1621 afios, ante mi, el escribano y testigos parecieron el capitan 

Geronimo Gonzalez residente en esta ciudad y Juan Pretel de los 

Cobos vecino de ella, a los cuales yo, el presente escribano doy fe 

que conozco y dijeron que por cuanto el dicho capitan Geronimo 

Gonzalez vendié a el dicho Juan Pretel de los Cobos, veinte piezas 

de esclavos, diez y seis varones y cuatro hembras, a precio cada uno 

de ellos de trescientos y treinta y cinco pesos de oro comin, como 

consta de la venta que de ellos le otorgé, que paso ante el presente 

escribano en nueve dias del mes de junio y entre Ios dichos negros 

que Je vendi6, fue uno tlamado Manuel Angola y por estar el suso 

dicho enfermo de cierta enfermedad, de conformidad de partes se lo 

devuelve y en su lugar le da otro de la dicha tierra y hasta diez y 

ocho afios, llamado Antonio y por el dicho trueque le da el dicho 

Juan Prete! de los Cobos, cuarenta pesos de oro comin de los cuales 

el dicho Geronimo Gonzalez se dio por entregado y renuncio las 

leyes del entrego y con calidad y condicién que si el dicho negro 

enfermo que, ansi recibe el dicho Geronimo Gonzalez muese la 

mitad del precio en que estaba vendido a de ser por cuenta y riesgo 

del dicho Juan Pretel de los Cobos y la otra mitad por cuenta del 

dicho Geronimo Gonzalez y en esta conformidad otorgaron recaudo 

bastante en forma y para su cumplimiento obligaron sus personas y 

bienes habidos y por haber y dieron poder a las justicias de su 

majestad en especial a las de esta Ciudad de México y corte de ella 

donde se sometieron para que a ello los apremien como si fuese 

sentencia definitiva pasada en cosa juzgada y renunciaron las leyes 

de su defensa ¢ la genera! del derecho y lo firmaron de sus nombres 

siendo testigos: Miguel Pretel y Domingo Mendez y Duaste Payba 

estantes en México . 
Geronimo Gonzalez (Rubrica) + 

Juan Pretel de los Cobos 
{Rabrica) 

Ante mi 
Escribano Real (Firma y Rubrica) 

Escribano: Melchor Gutiérrez 

Carta de Recaudo cambio de esclavo por estar enfermo Trueque 

p. 1285 
Archivo Histérico de Notarias 
Ciudad de México 
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APENDICE 14 

OFICIOS DE ARTESANOS OFICIALES QUE REALIZARON COMPRA VENTA DE 

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

    
  

  

  

  

    
  

  

  
  

  
      
  

    
  

  

  

  

  

ESCLAVOS NEGROS 

[OFICIAL [ve Tor| [OFICIAL pve [cel 
Batihoja de panecillos. [1 | - |  [Cortador de carne fifa | 
Bucero [1 [| - | [Empedrador Tif. | 

[Chapifiero [1 [- | — [Guarnicionero Tifa 
[Guantero [1] - | — [Hillador de seda 1 [1] 
Guantero, duefio de 1 - Losero 2 1 

tienda 

Herrero [i [- | [Pastelero f- [2] 
[ Mastre de libros Tif - 4] {Platero de oro [- 72] 

Herrero de guamiciones | - 1 Ropero - 2 

de espadas 

[Maese de roa [- [1 | _ [Tejedor de la seda T- [2] 

[Pellejero [- [1] [Tornero [= 7 2} 

[Pintordeimagineria | - | 1 |  {Curtidor Ta [2] 

[Platerodemasoneria. | - | 1 |  [Bordador [3 [2 | 

| Sedero | - [1 | — [Duefio de panaderia [3 72] 

Sillero [= {1 | — [Ensamblador 3 [2 

Tejedor de telas [-- [1] [Jubetero 3 | 2 
Tirador de oro [- [1 [Platero [- 13] 

Tonelero T- [1 Tintorero T- [3 | 

Toquero T- 7a] Herrador 13 [3 | 

Zurrador [- [1 |  [Confitero Ts [3 | 

Calcetero [4 [1 | [Barbero 13 [| 4 | 

Calderero [1 [| 1] [Boticario fa ]4] 

| Carpintero [1 [1] [Cereros Taya} 

| Cerrajero .1 [1] [Gorrero [4] 4} 

[Chimonero ia [a (Sastre T- [3 | 

[Chumacero [1 [1] [Zapatero T-T7s | 

[Cordonero [1] 1] — [Panadero T- [i] 
  

* V vendedores 

**C compradores 
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APENDICE 15 

OFICIOS DE MAESTROS ARTESANOS QUE REALIZARON COMPRAVENTA DE 
ESCLAVOS NEGROS 

  

MAESTRO ce 

Barbero 

Carrocero 

Cenador 

Cerrajero 

Gorrero 

Maestro 

Pasamaneria 

Pellejero 

Pintor de imagineria 

Platero de oro 

Sedero 

Sillero 

Tintorero de seda 

Tirador de oro 

Tocinero 

Tonelero 

Toquero 

Zurrador 

Hacer agujas 

Platero de masoneria 

Ropero 

Tejedor de la seda 
Tomero 

Pastelero 

Tejedor de tela 

Tintorero 

Arte de la seda 

Boticario 

Plateros 

Zapatero 

Sastre 

Panaderos 

* V. vendedores 

**C, compradores 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B
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D)
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l
w
i
w
i
w
l
r
m
l
r
o
l
r
m
l
o
f
o
l
e
l
o
f
e
l
e
l
e
l
e
p
a
l
|
e
l
e
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e
f
e
f
o
f
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f
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l
i
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u
f
u
l
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No
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APENDICE 16 

CARGOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE REALIZARON COMPRA VENTA DE 

* V. - vendedores 

**C_ - compradores 

  

  

  

  

ESCLAVOS NEGROS 

ve [Cr 

Teniente de alguacil 1 - 
mayor 

Juez 2 - 

Notarios 1 . 
  

Oficial de la Secretaria 
de gobernacién 
  

Secretario de 
Gobernacién 
  

Secretarios 
  

Fiscal de la Audiencia 
  

Depositario 
  

Receptor de la Real 
Audiencia 
  

Acufiador de la Casa de 
Moneda 
  

Corregidor 
  

Regidores On
 

N 

  

Doctor Relator de Real 
Audiencia 

uw 

  

Gobemadores 
  

Tesorero N
I
A
 

  

Polvorista mayor 
  

Alcalde 
  

Alguacil 
  

Procurador de !a real 
audiencia 

w
l
 
a
f
e
i
e
 

t
r
l
 

pe
] 

Be
] 

wo
] 
uo
fo
o 

    Escribanos       
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APENDICE 17 

LUGARES DE RESIDENCIA DE COMPRADORES Y VENDEDORES DE ESCLAVOS 

  

Residencia Compradores Fiadores Vendedores | Total 
  

Vecinos de la Ciudad de México 403 40 71 674 
  

Vecinos de México 108 67 175 
  

Estantes de la Ciudad de México 3 10 13 
  

Estantes en México 13 24 37 
  

Residentes de la Ciudad de México 13 31 64 
  

Residentes en México 2 2 
  

TOTAL 542=665 =40   322=375 =965 
  

  

Residencia Comprador Fiador Vendedor 

  

Cadiz 
  

Castilla 
  

Cd. de Lisboa 
  

Cd. de Nva Veracruz w
i
r
o
t
a
|
i
s
 

  

Cd, Guadalajara 
  

Cd. Texcoco 
  

Cd. de los Angeles 
  

Chapultepec we
 
f
t
w
]
 ro
 

  

Chiapas prov. de Guatemala 
  

Cholula Puebla 
  

Coatzacoalcos 
  

Cuautitlan 
  

Cartagena pe
e 
fe
e 

[m
e 

| 
ee
 

  

Reinos de Espafia 
  

Jalapa 
  

Jurisd. Chiconautla 
  

Jurisd. de Guipustla 
  

Jurisd. de Tacuba 
  

Jurisd, de Villa Oaxtepec 
  

Jurisd, Tlaxcala 
  

Minas de Cuautla 
  

Minas de Cuéncame 
  

Minas de Endehe 
  

Minas de los Ramos 
  

Minas de San Luis 
  

Minas de Taxco N
o
p
e
 

  

Minas de Temascaltepec 
  

Minas del Palmar de la Vega       
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Residencia Comprador Fiador Vendedor 

  

Minas Pachuca 3 
  

Minas Real de Guanajuato 
  

Nueva Vizcaya 
  

Oaxaca 
  

Patzcuaro 
  

Pisandra Prov. Michoacan m
i
t
a
}
r
o
l
o
 

  

Portal 
  

Prov. de Chontalpa 
  

Prov. de Michoacan 
  

Prov. del Panuco 
  

Pto. de Acapulco 
  

Pue. Acambaro 
  

Pue. Acolman 
  

Pue. Agueguepa 
  

Pue. Ahuacatian 
  

Pue. Amilpas 

i
—
 

R
i
P
]
 

e
|
 
e
l
e
 

  

Pue. Apa jurisd, Tepeapulco 
  

Pue. Aculco 
  

Pue. Ayotzingo 
  

Pue. Guamantla 
  

Pue. Gucamaluapa e
f
 
e
l
o
}
e
 

  

Pue. Huehuetoca 
  

Pue. Huejotzingo 
  

Pue. Huichiapan 
  

Pue. Igualapa 
  

Pue. Ixmiquilpan 
  

Pue. Malinalco t
o
f
e
l
e
|
 
l
r
 

  

Pue. Querétaro ron
 uM 

  

Pue. San Felipe Tlaxcala 
  

Pue. San Luis Potosi 
  

Pue. Tacuba m
y
 

  

Pue. Tamiagua 
  

Pue. Tenango 
  

Pue. Tequisquiaque 
  

Pue. Totolapa 
  

Pue. Uruapan 
  

Pue. Zacatula     
  

Real San José del Parral   me
) 
m
l
e
l
—
l
r
 

  

134 

 



  

  

Residencia Comprador Fiador Vendedor 

  

San Miguel 1 
  

Sevilla 
  

Sao Thomé 
  

Santo Domingo Isla Espafiola 
  

Totolapa 
  

Villa Cabo Verde 
  

Valladolid Prov. Michoacan 
  

Valle de Ixtlahuaca 
  

Valle Tlaltenango 
  

Valle Yautepec 
    

Villa Coyoacén 
  

Villa Cuernavaca 
  

Villa Durango de Nueva Vizcaya 
  

Villa Toluca 
  

Xochimilco 
  

Zacatecas 
  

Zacoalpan   we
] 

|
e
]
 
o
o
p
e
p
e
t
r
o
t
o
|
 

|
e
 

us
 

    
  

Se respeto la forma en como aparecen nombrados en los documentos notariales Jos lugares de residencia. 

Abreviaturas 

Cd. Ciudad 

Jurisd. Jurisdiccion 

Pue. Pueblo 

Prov. Provincia 

Puerto Puerto 
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Escritura de Libertad 

APENDICE 18 

ESCRITURA DE LIBERTAD 

Un real 

Sello tercero un real 

Tres Sellos Afios de mil y seiscientos cuarenta y dos y seiscientos cuarenta y tres 

En la Ciudad de México a catorce dias del mes de marzo de mil y seiscientos y 
sesenta y dos afios, ante mi, el escribano y testigos el capitan Don Cristobal de 
Mendoza Santillana del Convento de la Orden de Santiago, que doy fe conozco 
como albacea y tenedor de bienes de dofia Teresa de Lara su mujer difunta y 
legitimo administrador de la persona y bienes de Don Francisco Antonio de 
Mendoza su hijo, dijo que por cuanto Isabel de Lara mulata que sera de edad de 
veinte y cuatro afios esclava, que quedo por bienes de Ja dicha Dofia Teresa de 
Lara que se la dio en dote el sefior Licenciado Don Antonio de Lara Mogrovijo su 
padre, Oidor de esta Real Audiencia, que es hija de Luisa mulata esclava de dicho 
sefior Don Antonio de Lara Mogrovijo, le ha pedido le de libertad ofreciendo por 
ella 250 pesos de oro comin en reales, y, por le hacer bien y buena obra 
atendiendo haber nacido en casa del dicho sefior oidor y haber servido a Ja dicha 
dofia Teresa de Lara con amor y fidelidad que Je tenia buena voluntad, ha venido 

en ello por tanto por la presente declarando como declara haber recibido de la 
dicha Isabel de Lara los dichos doscientos cincuenta pesos de oro comin en (reales 

y renuncia las leyes de la entrega) [encimado}, otorga que da libertad a la dicha 
Isabel de Lara y la ahorra de todo cautiverio y sujecién y se desiste y a los bienes 

de la dicha Teresa Lara su mujer y al dicho don Francisco Antonio de Mendoza su 

hijo como su unico y universal heredero del derecho, y accion de propiedad y 

sefiorio que ha a dicha Isabel de Lara tiene y lo cede y traspasa a la susodicha , 
para que goce de libertad y pueda parecer en juicio hacer testamento y disponer de 
su persona y bienes como le pareciere y le convenga y hacer todo lo demas que 

persona libre pueda hacer y se obliga a Ja firmeza de esta libertad segin y como 

por de suso es obligado, y presente la dicha Isabel de Lara la acepto y agradecié en 

favor que !e hace y lo firmo Siendo testigos Juan Antonio de Saloma y Lorenzo 
Garea y Antonio Centeno vecinos de México. Va entre renglones su su [sic] mujer 
difunta [enmendado] renuncia las leyes del entrego. 

Cristébal y Santillana Firma 
Derecho cuatro Ante mi 
cuatro reales Felipe Fajardo 

Escribano Real 

no mas doy fe (Rubrica) (Firma y Rabrica) 

Escribano: Felipe Fayardo 
Escritura de Libertad 
p 1370 
Archivo Histénco de Notarias 
Ciudad de México 
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A) Zafi 
8) Arguin 
t} Cabo Verde: 
O) SGo Jodo Bissau 
E) Bolola 

F) Bijagos 
G) Sao Jorge Da Mina 
H) Sao Thomé 
1) Whyda 
DArda 
K) Tierra Nova (Porto 
Novo) 
L) Sao Paulo de 
Loanda 
M) Mozambique 

APENDICE 19 
AFRICA 

(ETNIAS Y FACTORIAS) 

1, Berberisco 
2. Mandinga 
3, Gelofe (Wotof) 
4. Berbes! 
5. Cazange 
6. Bafiol 
7. Balantes 
8, Basot 
9. Biafara 
10. Bissos (vicho} 
14, Natt 
12. Fula 
13, Sarakolé 
14, Kru 
15. Kpwest (Zapé) 
16. Soso 
17. Ashanti 
18. Brong (Bran) 
49. Caraball (Calabar) 
20. Bantis 
21. Arda 
22, Ewe-fon 
23. Yonubas 
24. Locumi 
25, Biafra 
26 Ba-Congo 
27, Anzico 
28. Congo 
29, Benguela 

   
a ERNAS 

= oncom 
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Acequia 
Agujetero 
Albacea. 

Alcabala 
Alférez 

Almirante 

Apartador 
Arcediano 

Bachiller 

Batioja de 
panecillos 
Boticario 
Caballero 

Caicetero 
Calderero 

Chirrionero 

Chumacero 

Cofradia 

Confitero 

Corredor de lonja 

Empedrador 
Enajenar 
Factor 

GLOSARIO 

Zanja o canal para conducir agua. 
Persona que hace o vende agujetas 
Persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la ultima 

voluntad y custodiar los bienes del finado 
Tributo que pagaba al fisco el vendedor en el contrato de compraventa. 
Oficial que Hevaba la bandera en la infanteria y el estandarte en la 
caballeria 
El que en las cosas de mar tenia jurisdiccién con mero mixto imperio y 
con mando absoluto sobre tas armadas, navios y galeras. El que 
mandaba la armada escuadra o fragata después del capitan general. 
Oficial real que habia en fas casas de moneda de Nueva Espafia. 
Juez ordinario que ejercia jurisdiccién delegada de la episcopal en 
determinado territorio, y que mas tarde pasé a formar parte del cabildo 
catedral. 
Persona que ha recibido el primer grado académico que se otorgaba 
antes a los estudiantes de facultad, y que ahora se concede en las de 
teologia y derecho candnico en los seminarios. 
Batidor de oro, o plata. artifice que a golpes de mazo labra metales, 
reduciéndolos a laminas. 
Profesor de farmacia que prepara y expende las medicinas. 
EI que pertenece a alguna de las antiguas érdenes de caballeria, como la 
de Santiago, Calatrava, etc. El que es de alguna de las érdenes 

militares. 
Persona que hace o vende géneros de punto. 
Oficio de calderero.Tienda y barrio en que se hacen o venden obras de 
calderero. Seccién de los talleres de metalurgia donde se cortan, forjan, 
entraman y unen barras y planchas de hierro o de acero, con 
mecanismos apropiados. 
E! que conduce el chirrién. Carro fuerte de dos ruedas cuyo eje gira con 

ellas. Latigo fuerte hecho de cuero. 
Persona que elabora o vende chumaceras; es una pieza de metal o 
madera, con un hueco en que descansa y gira cualquier eje de 

maquinarias. 
Congregacién o hermandad que forman algunos devotos, con 
autorizacién competente para ejercitarse en obras de piedad. 
Persona que tiene por oficio hacer o vender todo género de dulces y 
confituras. 
El que por oficio interviene en almonedas, ajustes, compras y ventas de 
cualquier género de cosas de comercio. Funcionario cuyo oficio es 
intervenir, con caracter de notario, si esta colegiado, en la negociacién 

de letras y otros valores endosables, en los contratos de compraventa de 
efectos comerciales y en los de seguros. 
Persona que se encarga de cubrir el suelo con piedras 
Pasar 0 transmitir a otro e} dominio de una cosa. 
Persona que se encarga de Ja factoria. Entre comerciantes, apoderado 
para traficar en nombre y por cuenta del ponderante. 
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Fiador 

Guamicionero 

Jubetero 

Lonja 

Manumiso 

Manumitir 

Mercader de 
mesilia 

Pastula 

Tameme 

Tratante 

Zurrador 

Persona que fia a otra para la seguridad de aquello a que esta obligada. 

Persona que hace o vende guarniciones para caballerias 

Persona que elabora o vende el jubén, es la vestidura que cubre hasta la 

cintura. 
Edificio publico donde se yuntan mercaderes y comerciantes para sus 
tratos y comercios. Tienda donde se vende cacao, aztcar y otros 

géneros. 
Esclavo que ha aicanzado la libertad 

Dar libertad al esclavo. 
Persona que vende afuera de su casa en una mesa pequefia. 

Vejiguilla inflamatoria de la piel, que esta lena de pus. 

Cargadores indigenas. 

Persona dedicada a vender al menudeo. Tratante de mesilla, persona 

que fuera de su casa solia vender en una pequefia mesa. 

Persona que se dedica a curtir las pieles y en especifico las golpea. 
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ESCRIBANO 

Alonso, Antonio 

Anaya, Diego José 

Basurto Luis de 

Calderén Gaspar 

Candategui Francisco de 

Cerén, José 

Concha, Pedro de 

Cueva, Juan de la 

Fajardo, Diego Felipe 

Fernandez Alonso 

Fernandez del Castillo, 
Juan 

Femandez, de Ordufia 
Pedro 

Fuentes, Francisco 

Gutiérrez, Melchor 

Hurtado, Melchor 

Gallo, Andrés de 

Mendoza, Manuel de 

Orozco, Miguel de 

FUENTES DOCUMENTALES 

Tipo de 
Escribano RIA #1 

Escribano Publico 

Escribano de su 
Majestad 

Escribano de su 
Majestad 

Escribano Real 

Escribano de su 
Majestad 

Escribano de su 
Majestad 

Escribano Real 

Escribano de su 
Majestad 

Escribano Real 

Escribano de su 
Majestad 

Escribano Real 

Escribano de su 
Majestad 

Escribano Real 

Escribano de su 
Majestad 

Escribano de su 
Majestad 

Escribano Real 

Escribano de su 
Majestad 

NOTA- ANOS 

1557, 1562, 1564, 1566, 1567. 

1625* 

1593 

1554-1555 

1618, 1621, 1625, 1627-1629, 1640- 

1644, 

1614, 1618-1626, 1630-1633. 

1630. 

1570-1571. 

1654 1659-1662. 

1633 

1525-1528. 

1636-1637, 1639. 

1547, 

1617-1618, 1620-1621, 1625-1626, 
1628, 1631-1633, 1643. 

1571, 1573, 1576-1577, 1579-1580, 
1586. 

1601-1603, 1606-1607. 

1670 

1604 
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ESCRIBANO 

Payo Vallejo, Lucas del 

Rodriguez, José 

Sanchez de la Fuente 
Pedro (Sanchez Pedro } 

Sarabia Antonio 

Tejadillo Cristébal 

Valverde Francisco de 

Veedor Diego 

Veedor José 

Villena Francisco de 

Oviedo Valdivielso Juan 
de 

Tipo de NOTA- 
Escribano RIA 

Escribano Real 

Escribano Real 555 

Escribano de su 
Mayestad 

Escribano de su 
Majestad 

Escribano Real 

Escribano Pablico 685 

Escribano Real 

469 

*Documente inserto en el escribano Miguel de Orozco. 

** Los documentos trabajados han sido paginados en el siglo XX por lo que no se utiliza el termino foja 

*** Los protocolos histéricos actualmente han sido reordenados por afio por [o tanto no se sefiala el nimero 

del volumen 

ANOS 

1620-1621, 1623, 1626-1627, 1631- 
1633, 1635-1636, 1638, 1642-1644, 
1646, 1648-1653. 

1602-1603, 1605, 1607-1608. 

1544, 1547, 1551-1559, 1562, 1570, 
1572-1578, 1580 

1544, 1547, 1551-1559, 1562, 1570, 
1572-1578, 1580. 

1565-1566 

1616-1627. 

1620, 1633-1639, 1642-1643. 

1673 

1633-1634, 1645 
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