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• 

onzalo Aguirre Beltrán, pionero en la investigación de la esclavitud en 
Nueva España, llamó la atención sobre la extendida ignorancia y la falta 

de interés de los estudiosos de las ciencias sociales por la presencia de la pobla
ción de origen africano en nuestra historia. Para salvar ese vacío, se han promo
vido estudios sobre la esclavitud negra en diferentes economías regionales de 
Nueva España. 

Después de los estudios realizados por Aguirre Beltrán en los tempranos 
cuarenta, don Octaviano Corro se convertiría en su seguidor al rescatar, en 1951, 
importante material sobre los cimarrones de Amapa. En la década de los seten
ta, varios historiadores, sobre todo estadunidenses, empezarían a realizar traba
jos sobre la presencia africana en Jalapa, Orizaba y Córdoba, mostrando las 
profusas referencias a la esclavitud que aparecen en los archivos locales y des
tacando, desde luego, la presencia cimarrona. 1 
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Tal vez la aportación más importante de este conjunto de esfuerzos haya 
sido la de permitimos conocer que el esclavo africano y sus descendientes no es
taban únicamente circunscritos al ámbito azucarero y a la relación entre cimarro
naje y sublevaciones que, al parecer, sólo se desarrolló en las economías azuca
reras veracruzanas.2 Los trabajos referidos, por ejemplo, a los pescadores de 
Tamiahua, asentados al norte del estado de Veracruz, nos dan la visión de otros 
tipos de labores que el esclavo africano desempeñó en las costas del Golfo.3 En 
este sentido, otros estudios sistemáticos realizados a partir de la década de los 
ochenta sobre Michoacán, Guanajuato, Colima, Taxco, Guadalajara, Yucatán, Pue
bla, Tabasco y la ciudad de México aportaron además un panorama amplio so
bre el trabajo y la vida cotidiana que el esclavo negro ejecutó en los centros 
urbanos. 4 

Así, el esclavo dejó de ser un simple dato. Se consultaron fuentes no valo
radas antes, en las cuales él y su descendencia tuvieron la oportunidad de ha
blar, indirectamente, de sus historias de vida, su cultura, sus creencias, su idio-

1988. El interés de la doctora Luz María Martínez Montiel en la difusión y promoción de trabajos de tesis 
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ma y sus ancestros. Muchas de estas declaraciones se encuentran recogidas en 
los documentos utilizados por el Tribunal de la Santa Inquisición para demos
trar su paganismo. Pero estas fuentes han sido muy valiosas para el análisis de 
su vida social como grupo racial y étnico en los siglos XVII y XVIlI,5 y los nue
vos enfoques han ampliado la percepción de la historia y han contribuido a 
lograr una valoración más equilibrada del aporte de estos africanos, forzados a 
vivir en México. 

Los trabajos desarrollados por Gonzalo Aguirre Beltrán unos años antes de 
su muerte demostraron, una vez más, la originalidad de sus aportaciones. En 
1987 fue publicado "Ñanga y la controversia en torno a su reducción a pueblo", 
que impactó a los estudiosos del tema porque aclaraba puntos de discusión en 
torno a los cuales existían ciertas controversias entre las opiniones de los cro
nistas coloniales y los investigadores actuales acerca de la fecha de fundación 
del pueblo de San Lorenzo de los Negros.6 Por otra parte, en la obra Cuatro no
bles titulados en contienda por la tierra, basado principalmente en fuentes 
notariales, realiza un fino análisis de la tenencia colonial de la tierra y del com
plejo productivo y racial que surgió a raíz del proceso de explotación de la caña 
de azúcar, el ganado y el tabaco en esa región que eslabona la costa con el alti
plano central. Su último libro, El negro esclavo en la Nueva España, laforma
ción colonial, la medicina popular y otros ensayos, es una compilación que 
analiza detalladamente varios aspectos sobre los africanos y sus descendientes, 
aspectos que en su obra anterior solamente había sugerido. En él hace énfasis 
en el esclavo como ser humano y analiza diferentes tópicos de la esclavitud en 
Nueva España, comparándola con las características que tuvo esta institución 
en otros lugares del continente. Indiscutiblemente, este libro será otro clási
co en el estudio de la esclavitud negra en México y en América. 

Entre las características esenciales de la esclavitud destacan: manejar seres 
humanos bajo la categoría de mercancías, utilizarlos como bestias de trabajo, y 
sujetarlos a mecanismos de compraventa: "doy poder para que pueda vender un 
esclavo[ ... ] el cual vendan, truequen o cambien por razón de cualesquiera po
tros, caballos, mulas o yeguas o potrancas, reales u otros cualesquiera géneros 

5 Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra de México, FCE, 2a. ed., 1972; Solange Alberro, 
"Negros y mulatos en los documentos inquisitoriales: rechazo e integración" en EIsa C. Frost (coord.), El 
trabajo y los trabajadores en la historia de México, El Colegio de MéxicolUniversidad de Arizona, Méxi
cofTucson, 1979; María Elena Cortés Jácome, "El grupo familiar de los negros y mulatos; discurso y 
comportamientos según los archivos inquisitoriales, siglos XVI-XVIII", tesis, UNAM, México, 1984; María 
Elisa Velázquez, "Juan Correa: un mulato libre, maestro de pintor" en Luz María Martínez Montiel (coord.), 
Presencia africana en México, CONACULTA, México, 1994, y Moisés Guzmán Pérez, "Los Durán: una fa
milia de arquitectos mulatos en Valladolid de Michoacán durante el siglo XVIll" en ibid. 

6 Gonzalo Aguirre Beltrán, "Ñanga y la controversia en torno a su reducción de Pueblo" en Jorna
das de homenaje a Gonzalo Aguirre Beltrán. Instituto Veracruzano de Cultura, Jalapa. 1988. 
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de mercadería que les pareciere[ .. .)".7 Por ello es que, en los protocolos notaria-
• 

les, sus cartas de compra o de venta, así como las escrituras de libertad se regis-
traban como cualquier otra transacción comercial. En los avalúos de propieda
des, especialmente de haciendas, se incluía a los esclavos de la misma manera 
que las construcciones o ganados de ellas, detallando minuciosamente su va
lor con base en características de procedencia, edad, sexo, oficio y comporta
miento. 

Ahí en donde existen libros notariales, en lo que se denominaba el "escrito
rio público más antiguo", podrá verse con facilidad la importancia que local
mente tuvo la esclavitud con sólo hojear algunos de sus volúmenes.8 Este archi
vo es de suma importancia para la historia económica, pues permite realizar 
análisis de series de tipo cuantitativos y cualitativos a lo largo de décadas o si
glos. Al registrarse el número en las ventas de esclavos, se puede estimar la can
tidad de esclavos introducidos, la importancia de la esclavitud en la zona estu
diada y las relaciones sociales existentes entre amos y esclavos. Este último 
tema es muy claro en las cartas de libertad que se expidieron a los esclavos y 
que especifican varios motivos: desde que el esclavo había pagado con su dinero 
su. libertad, hasta el más común de que el amo al morir le había dado la liber
tad gratuitamente.9 Cuantificando el número de libertades dadas, se descubren 
los momentos en que la institución esclavista venía en declive, por ejemplo. 

Algunos estudios afroamericanos privilegian, por otra parte, el tema de la 
procedencia de los esclavos. La importancia del tópico resalta a simple vista: 
del conocimiento detallado del lugar de origen de la población esclava se des
prendería una adecuada valoración de la contribución racial y cultural que los 
diferentes países africanos aportaron a nuestras actuales sociedades mestizas. 
En muchos casos resulta casi imposible reconstruir con precisión el origen de 
los esclavos, pues fueron muchos los asentados en toda Nueva España. Así que 
es conveniente mencionar los obstáculos que nos presentan las fuentes. Si el 
documento por analizar, por ejemplo, es una carta de venta de un esclavo recién 
importado, encontramos que, mientras nunca falta información en tomo al fac
tor o compañía que lo había ingresado, en lo que se refiere al esclavo mismo 
sólo se menciona genéricamente su procedencia africana: esclavo bozal, es de-, . 
cir, esclavo traído directamente de Africa. Pero si el documento que tenemos es 

7 Texto de una carta poder para comprar y vender esclavos, este tipo de documentación se localiza 
en los archivos notariales. 

8 Muchas veces el "escritorio público más antiguo" corresponde a la Notaría número 1 de la pobla
ción estudiada. 

9 Véase Adriana Naveda Chávez-Hita, "Mecanismos para la compra de libertad de los esclavos" en 
Luz Ma. Martínez Montiel y Juan Carlos Reyes (coords.), III Encuento de A.fromexicanistas, Gobierno 
del Estado de Colima/cNcA, Colima, 1993. 
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un avalúo de propiedad, y el esclavo referido no poseía alguna calificación téc
nica especial, suele aparecer la procedencia, aunque su registro haya quedado a 
la consideración del escribano. Si el documento es una reventa y el esclavo po
seía algún oficio, entonces no aparecen datos referentes a la "casta" u origen 
-een los documentos coloniales se usaba la palabra casta como denominación 
racial, al igual que la palabra nación: "casta malavar" o "nación carabalí", o 
"casta raiada", por citar sólo algunos ejemplos ,limitándose a justificar un 
mayor valor para la pieza con base en su oficio, es decir, si el esclavo que se 
vendía tenía un oficio, como carpintero o maestro del azúcar, etc., éste se espe
cificaba. 

Las ventas de esclavos se hacían por medio de una escritura ante escribano. 
Al elaborarse una carta pública se asentaba el nombre del vendedor, lugar y 
fecha en donde se había comprado anteriormente al esclavo, nombre y ocupa
ción del comprador y datos relativos a la vecindad tanto de uno como de otro. 
Entre los datos del esclavo se incluían el nombre, la "nación" o "casta", en caso 
de que fuera bozal; o, en su lugar, la denominación racial correspondiente, si 
era criollo. A diferencia de los avalúos, en estos casos rara vez se especificaba 
el oficio. En los avalúos de las haciendas el valor de esclavo se determinaba por 
su desempeño laboral, y se especificaba el oficio. También se incluía el pre
cio de la "pieza de esclavo" y señas particulares -de tenerlas tanto fisicas 
como de comportamiento: huido, perezoso, ladrón, borracho, tuerto, quebrado 
de la ingle, manco, "con la madre de fuera", enfermo de "bubas patrossa", etc. 
Obviamente, cualquier defecto fisico o moral incidía determinantemente en el 
precio de venta, especialmente en el caso de que el esclavo tuviera anteceden
tes de cimarrón, ya que era creencia generalizada que tal comportamiento se 
repetiría. En el caso de los esclavos que trabajaban en la ciudad, era más común 
que se mencionara algún atributo personal como "negro fino", de "buen porte", 
"alto de cuerpo", "de gran maxilar", etc. Visualmente se describía en tales es
crituras la calimba o marca de fuego a que eran sometidos. Por ejemplo, la Real 
Compañía Portuguesa de Guinea los marcaba con las letras CR en el brazo iz
quierdo; los de la Compañía Inglesa les aplicaban una marca más complicada 
en el torso. 

Además de en las subastas o almonedas públicas que se realizaban en la 
Nueva Veracruz, y de las compraventas de esclavos efectuadas por viajeros y 
comerciantes, también podían adquirirse esclavos en las subastas públicas de 
los bienes de algún difunto o cuando se intervenía una hacienda por quiebra. 
Eran frecuentes, por otra parte, las donaciones o entregas de esclavos en cali
dad de dote, junto a joyas y propiedades, al contraer matrimonio. Una peculiar 
costumbre fue la de donar a niñas ricas, esclavas de su misma edad. Igual exis
tieron donaciones a conventos, monjas y cofradías. 
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Los hacendados coloniales no fueron los únicos involucrados en la compra 
de esclavos negros; una amplia gama de individuos compraban o vendían escla
vos: dueños de recuas, maestros barberos, sargentos, maestros caldereros, boti
carios, oficiales, capitanes, notarios del Santo Oficio, clérigos, presbíteros, al
caldes, regidores, dueños de ranchos, escribanos, viudas, etc. Prácticamente 
todos los sectores dominantes o medios participaban en la explotación esclavista. 

Además del archivo notarial, los archivos municipales y parroquiales son 
de suma importancia para documentar la problemática esclavista. El municipal 
aporta información sobre los propietarios, la producción, los litigios, los aspec
tos político-administrativos y, especialmente, sobre la resistencia esclava a acep
tar la sujeción forzada a que los sometían. Ahí se encuentran registros de alza
mientos, huidas y cimarrones, así como de las medidas disciplinarias con que la 
elite local intentó mantener la estabilidad social. En el Archivo Municipal se lo
caliza información sobre actas de cabildo, milicias, presupuestos, gremios, 
salarios, cosecheros, estanco del tabaco, obras públicas, nombramiento de au
toridades, censos y elecciones, reglamentación y regulación de abastos para la 
villa, así como sobre el desenlace de la historia política y militar. 

Por su parte, en los documentos parroquiales encontraremos información 
acerca de la casta y el color del individuo. En la rigidez de esta sociedad cerra
da, su definición racial en el registro jugaba el importante papel de asignarle un 
status social determinado. El escribano o cura, basados en su percepción, expe
riencia o intereses, aplicaban una clasificación de "casta" o mezcla racial, una 
especie de "calidad" étnica, que podía tener o no correspondencia con la reali
dad biológica de un individuo que era el resultado de la unión de africanos y sus 
descendientes con otros troncos raciales: indo-americano y blanco-europeo. Sin 
embargo, con los datos de los libros de bautizos y defunciones se pueden elabo
rar interesantes estudios de demografia histórica. 

A partir de 1772 la Iglesia estipuló que en las parroquias se llevaran regis
tros separados por tipo de sacramento y por grupo racial. Analizando los libros 
de casamientos de "negros libres", "españoles y gente de razón" o bautizos de 
"negros esclavos", podemos encontrar la casta, el lugar donde residían, el ofi
cio de los contrayentes y los lazos de compadrazgo. El hecho de separar los 
libros parroquiales por grupo racial parece concordar con la caracterización 
que se ha hecho de la sociedad de finales del siglo XVIII, en el que las mezclas 
raciales eran lo común. Mulatos y demás descendientes de africanos pasaban 
por blancos en un proceso de "blanqueamiento social" que era visible. 

El estudio de los tres archivos analizados, si bien puede aportar una visión 
bastante amplia de la esclavitud y sus actores, adolece del testimonio del escla
vo quien, reducido a un simple número, precio o nombre, no dejó testimonio 
directo. Este hecho ha provocado que muchos estudios parezcan inconclusos y 
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hace necesario completar la documentación con diferentes ramos del Archivo 
General de la Nación. Los juicios inquisitoriales, por ejemplo, detallan, la ma
yoría de las veces, datos de los acusados que resultan indispensables para la 
reconstrucción de la vida cotidiana, tan dificil de rehacer en la historia. Nuevos 
estudios regionales, como los referidos a la población negra de 10 que hoyes 
Morelia, han demostrado el valor insustituible de los archivos de los arzobispa
dos, en especial los agrupados en el ramo Judicial, en donde se ventilan casos 
de asesinatos, robos, violaciones y otros tipos de ilícitos. En estos documentos 
se registraba también información sobre la cultura, las creencias, el idioma y 
los ancestros del supuesto implicado. Esta información resulta valiosa porque 
pelInite analizar la vida social del grupo racial y étnico, sobre todo en los pri
meros siglos de contacto, cuando se importó un mayor número de esclavos. Los 
censos de las regiones son igualmente de suma importancia para ubicar espa
cialmente las viviendas de los esclavos y de sus descendientes, así como para 
cuantificar los porcentajes de población por grupos raciales. 10 

En regiones donde la esclavitud se extendió a lo largo del siglo XIX, la 
hemerografia es una fuente primaria suplementaria para el estudio de la escla
vitud. En México, debido a que son pocos los periódicos de principios del siglo 
XIX que se conservan, y a la temprana abolición de la esclavitud, son escasas las 
noticias sobre la población de origen africano. En Veracruz he encontrado, en 
periódicos de esa época, algunas referencias a anuncios de ventas de esclavos. 11 
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