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INTRODUCCION 

El presente trabajo se propone bosquejar una prime

ra aproximación a la formación de la familia negra y luego 

mulata en la sociedad novohispana. 

Si hoy día resulta un tanto dif!cil percibir en la 

masa anónima de los mexicanos un rostro o unas facciones 

definitivamente africanas, sabemos como en los tres prime

ros siglos del periodo colonial no sucedía lo mismo. Recor 

demos que a raíz de la implantación en la Nueva España de 

actividades que requer1an de una mano de obra capaz de de

sempeñar pesadas labores físicas, -tal era el caso del cul 

tivo de la caña de azúcar, de la minería- y tomando en cuen 

ta la catastrófica baja demográfica que afectó a la pobla

ci6n indígena, los colonizadores decidieron llevar a cabo 

una pr&ctica antigua en la cuenca del Mediterráneo: la tra

ta de esclavos. 

Estos, traídos masivamente sobre todo entre J580 y 

1640, durante el "asiento portugu~s 11 y en los períodos po_! 

teriores de manera menos sistemática aunque casi constante, 

eran introducidos por el puerto de Veracruz, "cristianiza

dos" tan rlpida como artificialmente, y luego repartidos 



9 

en todo el territorio del virreinato tanto para el servicio 

dom~stico como para las mencionadas actividades. Si actual

mente poco queda de la presencia de estos casi 250 1 000 in

dividuos negros, si exceptuamos huellas perceptibles en la 

música popular de ciertas regiones, en algunas costumbres 

ligadas a la vida cotidiana tambiin presentes en determina

das comunidades. (1) Los documentos relativos a la ~poca 

colonial y procedentes de fuentes tan dispares como son la 

literatura, las normas oficiales, el discurso de la Iglesia, 

etc., hablan tttuy a menudo de la participaci6n de estos a

fricanos a la vida colonial, y eventualmente de los proble

mas que suscitaron. 

Este es el motivo por el que decidimos acercarnos a 

las vivencias de estos desarraigados, tratando de entrever 

la manera como lograron sobrevivir en una primera etapa y 

luego enraizarse en el nuevo medio, a trav~s de lo que pu

do constituir un núcleo familiar. 

Para tal prop6sito dividirnos el pre~ente trabajo en 

dos partes: la primera (Capitulo I) contempla las fuentes 

discursivas que produjeron tanto la Corona mediante sus Re~ 

les C~dulas, Bandos, Ordenanzas, etc., así como la Iglesia 

(ese~cialmr.nte los textos conciliares y en menor escala las 

Instrucciones vigentes entre los padres de la Compañía de 
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Jesús relativos a sun trabajadores africanos ). En la 

segunda parte (Capítulos II al IV} procedemos a un estudio 

de casos investigados en los documentos inquisitoriales, an 

te todo procesos. 

Veamos desde m&s cerca estos dos tipos de fuentes 

principales: los documentos analizados aqu1 son las Reales 

C~dulas, o sea las resoluciones que la Corona tomaba y por 

las cuales se concedían algunas mercedes o se daban algunas 

providencias (2). Se elaboraban en la metrópoli, dentro del 

Consejo de Indias; respondían algunas veces a una iniciati

va privada, como por ejemplo ln Real C~dula emitida el 10 

de julio de 1538 relacionada con los "esclavos negros a 

quienes sus amos casan para evitar amancebamientos ••• " (J)¡ 

podían dirigirse expresamente a uno de los dominios de ul

tramar en este caso Nueva España. 

Ahora bien, basada en una situación que se presen

taba en un lugar determinado, la c~dula era v~lide p~ra to 

do el imperio español como es el caso de la del 2 de diciem 

bre de 1672, que la reina gobernadora dirig!a a la Provin

cia de Cartagena de Indias y en la que se recomendaba que 

"no se permita andar desnudos los negros y las negras ••• 

bajo severas penas" (4) haci~ndose el mismo encargo en el 

cuerpo del documento a 1os virreyes, presidentes y goberna-
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dores de todas las Indias Occidentales, Islas y Tierra Fir

me del Mar Océano. 

Después de las Reales Cédulas las leyes constituye

ron también una valiosa fuente de información; según su de

finición eran las reglas de conducta establecidas por la Co 

rona (5). Estas leyes podían ser o bien generales y eran 

las que compet!an a todos los sujetos del imperio tales co

mo: la ley II de 1568, que anunciaba "que no se impida la 

libertad de caminar cada uno por donde quiera" (6)¡ o bien 

particulares cuando afectaban a un determinado sector de la 

poblaci6n, (véase el caso de la Ley V, en donde la Corona 

recomendaba "procúrese que los negros se casen con negros" 

(7), documento exclusivamente relacionado con la población 

negra esclava). 

Así pues, las Reales Cédulas y las leyes se elabo

raban directamente desde la metrópoli, o sea muy lejos del 

contexto de las realidades novohispanas, lo que a veces i~ 

pedia que los legisladores metropolitanos aprehendieran la 

naturaleza exacta de las cuestiones que se planteaban a la 

sociedad virreinal. 

Cabe también señalar la relevancia de las Ordenan

zas que se definían como las reglas que tenían fuerza de 
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ley y se mandaban observar para el buen gobierno de alguna 

ciudad, comunidad, corpor~~i6n o gremio (8). Fueron ideadas 

y aplicadas por los virreyes, los cabildos municipales y ml!, 

chas corporaciones públicas y privad.as: las universidades, 

los gremios de menestral y cofradías (9). 

Así pues, en 1582 se expidió una Ordenanza en la que 

se prohibía que las mestizas, mulatas y negras trajeran 

11 ávito de yndias" {10). El documento no sólo fue elaborado 

lo~almente por los consejeros del virrey sino que concer-

nía exclusivamente a un rasgo de conducta novohispano. 

Por Último se publicaban los Bandos que corr~!lpon-

dían al anuncio público de una ley, de un mandato superior, 

de una sentencia, hecha por una persona autorizada, por voz 

de un pregonero oficial o por fijaci6n de carteles en los 

parajes más concurridos de la ciudad o pueblo (11). 

Tanto las Ordenanzas como los Bandos fueron obras 

de las autoridades de la Corona. Los elaboraban funciona-

rios que día a día vivieron y se toparon con una serie de 

comportamientos y situaciones ilícitas que trataron de re-

pri~ir dentro del espacio novohispano. 

Existía en la metr6poli,desde la anti~fiedad, una le-
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gislación amplia relacionada con la esclavitud. En la Edad 

Media el Fuero Juzgo, posteriormente las Leyes de Partidas 

of'recian una amplia coleeci6n de medidas al respecto. 

Sin embargo 1 ,resultó difícil que una legislación emi 

tida para un grupo (los esclavos, ya fueran negros o cau-

tivos de guerra, etc.) y un país determinado (~astilla) t~ 

vieran aplicación en otro dominio (las Indias), que presen-

taban contextos políticos, sociales y económicos muy dife-. 

rentes. De allí, la imperiosa necesidad de promul~r>des-
'.¡,t/ ' 

de la metrópoli, y aún por las autoridades mismas de la 
,, 

Colonia, medidas jurldicas específicas que reglamentasen 

las situaciones conflictivas que iban surgiendo, cada vez 

más extrañas a la experiencia peninsular. 

En España, como se sabe, el Consejo Real y Supremo 

de las Indias o Consejo de Indias fundado en 1524 (12), 

constituyó la segunda autoridad despuls del monarca y co

mo órgano legislativo expidió ordenanzas, provisiones y 

cldulas (13). Respecto a la política segui~a en materia 

de esclavos negros cabria preguntarse en qu' medida los 

miembros del Consejo, al definir una política imperial, 

trataban de proteger intereses personales o perseguían me-

tas estrechamente inspiradas por el cristianismo. 

. ..; .. 
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Al preocuparse por la protecci6n del indígena ameri-

cano, tanto el monarcn como el Consejo consideraron la ne-

cesidad de abastecer los territorios del imperio en mano 

de obra esclava~ El propio Fray Bartolom~ de las Casas ab,2_ 

g6 en favor de los aborígenes ante Carlos V, sugiriendo 
; 

que en vez de someter a los indios a formas drásticas de 

explotación, seria preferible ímportnr esclavos africanos 

más adaptados a los trabajos de fuerza (14). Haciendo a un 

lado la ~tica cristiana, el monarca y sus consejeros adop-

taron la solución lascasiana que muy teóricamente proteg!a 

a las poblaciones indígenas y seguramente a los tratantes 

de negros como, por ejemplo, al favorito de Carlos V Lau-

ret de Gouvenot quien, además de ser miembro de su Consejo 

obtuvo el privilegio de la introducción de esclavos en 1518. 

(15} 

A pesar de todo sería exagerado considerar que el 

Consejo de Indias estuvo totalmente alejado de la realidad 

americana pues varios ·de sus miembros sirvieron en las au-

diencias americanas (16), y aportaban al rey una experien-

cía más o menos larga de las cosas de ultramar. 

Entre las autoridades que elaboraron la legislación 

en la Nueva España, figuraba el virrey auxiliado por los 

oidores que a veces eran eclesiásticos• representando loa 

';< 

;·• 
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dobles intereses de la Corona y de la Iglesia. 

Si bien las autoridades coloniales estuvieron en con

tacto directo con las vivencias y necesidades del virreina

to, para entrar en vigor, .sus medidas debían llevar la apr~ 

baci6n de la metrópoli, aunque, cabe recordarlo, el monar

ca dejaba al virrey tomar las decisiones que la urgencia 

de la situación requería; ya fuesen de procedencia real o 

virreinal, los documentos así elaborados se mandaban a to

das las autoridades menores: gobernadores, corregidores, 

ayuntamiento, alcaldes mayores. 

En el origen do las Reales C~dulas y de las Leyes ha

llamos la mayoría de las veces las informaciones, los pa

receres, las cartas, los recados y las noticias que llega

ron al monarca desde las distintas partes del imperio, así 

la Real Cl!dula de 11 de mayo de 1526 rezaba "El Rey: por 

cuanto yo soy inf orruado que a causa de llevar negros ladJ:. 

nos a Indias incitan a los bozalP.s a subl.evarse" (17) o 

la de 12 de octubre de 1683 11 El Rey: por cuanto en mi Con

sejo de Indias se ha tenido noticia de los graves castigos 

que se ejecutan con los esclavos negros y ltlulatos" (i8). 

A veces tambi~n un particular se valió de nlgÚn contacto 

en el gobierno novohispano -el secretario del virrey, un 

oidor- y por medio de ellos inCormó a la Corona. 
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El otro camino era la vía oficial, cuando un funcio

nario de la Corona se dirigió directamente al monarca sobre 

de~erminado caso como es la C&dula de 10 de julio de l5J8. 

"La Reina: Por cuanto Bartolom& de Zárate, vecino y regidor 

de la ciudad de M6xico, me ha hecho relación que los escla-

vos que pasan a aquella tierra ••• se amanceban." (19). 

De allí una información a veces contradictoria, de 

allí también el tenor a veces discontinuo de las disposi

ciones de la Corona como m~s adelante se observará. Pero 

tampoco es d~scartable que los legisladores novohispanos 

hubieran enfrentado las mismas dificultades al recibir in

formes locales o presiones disparejas. 

Tampoco podemos pasar por alto la legislación ecle

siástica emitida por los cuatro Concilios Provinciales Me

xicanos celebrados durante el siglo XVI (1555, 1565, 1585) 

y en el siglo XVIII (1771) sobre la que nos detendremos 

más adelante. 

Así pues, dos legislaciones reglan los comportamien

tos de la población negra y mulata en Nueva España, dos 

discurnos que a veces se oponían, ya que reflejaban los 

intereses religiosos, políticos y económicos que presidie

ron a la colonización. Cabe ahora examinar cómo ~ntentaron 
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actuar sobre r.ealidades tan lejanas, nuevas y cambiantes. 

En cuanto al Santo Oficio de la Inquisición que nos 

permite proceder al estudio de casos que muestran la arti

culación de loa discursos oficiales con la realidad colo

nial a través de situaciones individuales, es de recordar 

que si bien dos instituciones funcionaron con este nombre, 

la Inquisición monástica y luego la Inquisici6n episcopal, 

el Santo Oficio propiamente dicho fue fundado en el virrel. 

nato en 1571 y perduró hasta 1820. (20) 

Igualmente falta recordar que aunque los ind!genas 

quedaron excluidos del fuero inquisitorial, no sucedía lo 

mismo con los negros, los mulatos y los mestizos, quienes 

como los espaiioles peninsulares o criollos eran suscepti

bles de ser castigados por dicha institución. 

Tal situación no dejó de presentar un problema: en 

efecto si se había exentado a los indígenas del fuero in

quisitorial tomando en cuenta su "novedad en la fe", ¿por

qué no sucedió otro tanto con los africanos, los cuales re

cién desembarcados de su continente natal, resultaban tan 

nuevos· en la fe como los primeros 'l Aunque no podemos pro

porcionru· una respuesta definitiva a. esta pregunta 1 cabe 

sefialar que el esclavo moro o africano no constituía nin-
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guna novedad en el mundo europeo de los siglos que venimos 

contemplando, especialmente en el mundo Mediterráneo y es

pañol, ya lo hemos visto. (21.} 

La España sureña en particular ~ndalucía, el Levan

te y excepcionalmente la Corte, conocían desde tiempo atrás 

a los africanos esclavos quienes solían mezclarse en la mu 

chedumbre de las metrópolis. Ahí se acostumbraba cristiani 

zar y bautizar rápidamente al africano o al moro quienes 

no tardaban en integrarse a la vida urbana. Pensemos por 

tanto que esta tradición de integración mediante la cris

tianización -y la castellanización- del africano fue la ª-5:. 

titud que se impuso en territorio americano y que por con

siguiente los negros y los mulatos fueron considerados co

mo lo eran en los países europeos que practicaban la escla-· 

vitud, volvi~ndose el objeto del mismo tratamiento por Pª.!:. 

te de las instituciones eclesiásticas y por ende inquisi

toriales, que los demás cristianos. Así es como el Santo 

Oficio intervino con los negros y los mulatos libres o es

clavos en todas las cosas en que solía hacerlo o sea cuan

do existía alguna sospecha en relación con la ortodoxia en 

la fe. ( 22) Más precisament e 1 os individuos de origen a

fricano que tuvieron que vlrselas con dicha institución, 

fueron acusados sobre todo de reniego y blasfemia contra 

la fe (2J) y en menor proporción, de casos de hechicería, 
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de magia, etc. 

El procedimiento inquisitorial mediante el cual po

demoa descubrir la trayoctoria personal y la vida familiar 

de un negro, de un mulato estaba constituido por varias et~ 

pas. Blstenoe aqu! recordar que durante la primera audien

cia con el reo se le preguntaba au nombre, edad, lugar de 

nacimiento, oficio, estado matrimonial, animismo se le in

quir!a por el nombre de aus padres, abuelos paternos y ma

ternos, t!oe hermanps de padre y de madre, de sus hermanos, 

su mujer e hijos cuando los tenia y acerca do su oituaci6n 

personal. En f!n, se le haclan preguntas tocantes al "dis

curso de au vida" o sea a. su historia desde su nacimiento 

hasta la fecha en que comparec1a ante los jueces. Aunque 

como lo veremos, estos tr&mites no se respetaban siempre de 

manera estricta con loa individuos de origen africano por 

motivos que descubriremos m&s adelante y que obviamente est.!. 

ban relacionados aobre todo con el último tercio del siglo 

XVI, con la dificultad de imponer el mencionado patr6n in

quiaitoriill a negros a manudo 11bozalen" o sea reci6n tra!dof:J 

de Africa 1 y por tanto muy poco aculturados aún, no cabe d,!!. 

da que estos datos, complementados por aquellos que even

tualmente llegaban a manifestarse en el transcurso del pr.2. 

ceso, ya tuera a trav6s do la decleraci6n del propio reo o 

de los testigos, constituyen una preciosa !'uente para rocon.! 
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truir, aún de manerA fragmentaria el núcleo familiar del 

sujeto y de su trayectoria. Esta es la razón por la que h.,! 

mos acudido a esta fuente en el presente eetudio. 

En f!n trataremos de formarnos una idea, aún rela

tiva, de como se artic•1le.ron los discursos con la realidad 

colonial, a trav~a de casos concretos, y descubriremos tal 

vez un proceso de formación familiar y por tanto de inte

gración familiar entre los individuos de ra!z africana. 

As! las cosas, veremos primero los principales dis

cursos producidos por la Corona y la Iglesia antes de de

dicarnos al estudie de algunos casos representativos. 
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Desde sus inicios la sociedad novohispana contó no 

sólo con los grupos español e indígena sino tambiin con al 

gunos negros africanos, ya que seis individuos de color 

(1) acompañaron a los conquistadores y que posteriormente 

las autoridades coloniales y ciertos pobl~dores llegaron 

'+ r 
seguidos por un cortejo de esclavos ladinos (2). 

Consolidada la ocupación española en Nueva España 

se inició la explotación de las minas, se crearon obrajes, 

ingenios azucareros, etc. Tal desarrollo exigió la impar-

tación de una mano de obra esclava pues los indígenas diez 

mados. por las epidemias y protegidos por las leyes no po-

dian satisfacer la demanda de trabajo. Para el siglo XVI 

(1570) los datos censales arrojaban el námero de 20 569 .!. 

rricanos repartidos en diversos lugares de Nueva España 

( J). 

La adquisición de estas "piezas de Indias 11 resulta-

ba muy cara, el precio de cada negro bozal (4) era de 100 

a 180 ducados (5) y variaba según su región de origen y 

'··. 
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el lugar de su destino. (6) 

En 1518 los españoles introdujeron en las islas (e~ 

ba, La Española) indistintamente esclavos de amboa sexos y 

posteriormente la Corona orden6 a los tratantes genoveses 

quo loa cargamentos de 6bano fueran mitad de varones y mi-

tad do mujeres. Sin embargo, para 1524 sólo la tercera Pª.!. 

te estaba compuesta de esclavas. (7) 

Tal situación dificult6 el casamiento y la poaibil,! 

dad de tener relaciones sexuales para el esclavo y la es

clava, por lo que el varón se vió compelido a relacionar-

se con las mujeres de otros grupos, principalmente con las 

ind!genas. 

A pesar de esta desigualdad num~rica entre sexos d~ 

rante el primer tercio del siglo XVI (1527) y años despu~a 

en 1538 y 1541, la Corona insiati6 en que loa esclavos 

negros se casaran con parejas del mismo estatuto y grupo. 

(8) ¿Qu6 motiv6 esta pol!tica? 

No parece que la práctica endog&mica a la que se 

quiso sujetar el esclavo tuviera como meta la de preservar 

ia pureza de la raza como lo insin~a Colin Palmer. (9) Pre.!. 

tar tal intenci6n a las autoridades castellanas resulta ba.!. 
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tante anacrónico. Los Cines eran muy concretos y de indo

le ecun6mica yn que se trataba de una mano de obra impor

tada y costosa, por ningún concepto le9 convenía a loa due

ños porder esta inversión mediante el matrimonio del escla

vo con alguna mujer libre de otro grupo ~tnico, pues si el 

casamiento ae efectuaba con una aborigen, autom&ticamente 

la prole naeía libre. 

Frente a la escasez de trabajadores esclavos en es~ 

ta gpoca la reproducci6n endog!mica pudo contribuir mucho 

a la multiplicación de la poblaci6n esclava. Ahora bien, 

por razones ideológicas la Corona s6lo podta promover las 

uniones entre personas del mismo grupo a trav6s de la uni6n 

licita, o sea el matrimonio cristiano. Sin embargo aún as! 

esta decisión iba en contra de la ley cristiana 9 sobre todo 

despu~a de los decretos del Concilio Tridentino de 1563 que 

recalcaban la libertad de elecci6n de la pareja. 

Esta contradiccibn entre las exigencias del cristia• 

nismo y la polltica de la metrópoli re~lejaba una vez m&s 

las ambigüedades de uu poder que pretendla articular la 

e:xplotaci6n colonial y los fines evangelizadores. No obs

tante la Corona no pod!a dejar de utilizar el discurso 

cristiano para expresar sus metas. 

·' 
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La 8egunda parte de la ley de 1527 tocó un tema de 

sumn importancia par~ el esclavo: la libertad conseguida 

por medio del matrimonio. (10) No era novedad para las au

toridades que el esclavo aspirara a ser libre una vez que 

había contraído nupcias con una mujer libre. Esta petición 

tenía como base las Leyes de Partidas que regían la vida 

de los esclavos metropolitanos, estableciendo que si algún 

siervo (o sierva) se unía con una mujer (o un hombre) li

bre a sabiendas y en presencia de su amo y sin oposición 

suya, de inmediato el esclavo adquiría su libertad y no 

podía volver a su estatuto servil. (11) 

Es factible que los negros ladinos (12) conocedores 

de los usos y costumbres metropolitanos, hayan informado 

sobre este procedimiento a los directamente introducidos 

de Africa. Así, un grupo marginado, excluido de cualquier 

forma de instrucción, podía en provecho suyo usar una ley 

elaborada por el grupo que lo dominaba. 

El segundo documento de nuestra serie es una Real 

C~du1a de 10 de julio de 1538, relacionada con la última 

parte de la ley V (11 mayo 1527) que acabamos de examinar. 

En esta cédula se confirmaba la ae~itud inflexible de las 

autoridades mctropoli tanas de no conceder la libertad del e.!. 

clavo una vez que se habla casado con la aborigen. 
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En 1538 Bartolomé de Zárate que fungía como Regidor 

de la Ciudad de Mlxico informó a la Corona de la conducta 

de los esclavos que se amancebaban con indias o negras, si 

tuación que se presentaba tanto dentro de la casa del amo 

como fuera de ella. Frente a esto los amos los casaban 11 por 

los quitar de pecado", pero los perdían pues los esclavos 

pretendían ser libres. (1J) 

La unión ilícita -el amancebamiento- (14) fue un pri-

mer paso para alcanzar la libertad, aunque no todos logra-

ron legalizar esta lazo que les unían a la indígena libre. 

Estre quienes pudieron obtener este cambio de estatus, des-

tacaron los criados domésticos de las ciudades pues la gen-

te que laboraba en las minas, las haciendas azucareras o 

en los obrajes, más controlados y con menos libertad de mo 

vimiento, no pudieron tan fácilmente seguir este camino. 

Un claro ejemplo de la libertad de algunos esclavos urbanos 

nos la proporciona un texto posterior pero significativo: 

11 le dixo que si quería yr a pasear con él este 
confesante, y se fueron a pasear por ttd>do el-día, 
dexando de servir aquel día a su amo este confesan
te, y estubieron en la Alameda senttados hasta las 
quatro.~e la tarde, y luego se fueron paseando ha
zia aquello de San Diego, y ya que yba anochezien
do se vinieron poco a poco hazia la calle de San 
Francisco, y toparon con unos amigos negros y mula 
toa y les dixeron que de dónde benían, que se fue~ 
sen con ellos y se olgarían un rrato con un arpa 
y guitarra que llevaban, y yendose juntos todos an-
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dubieron asta ora de las die& de la noche ••• 11 (15) 

Asimismo el esclavo de la ciudad ten!a la facilidad 

de trabajar para otras personas y ganar un jornal para su 

amo ya como aguador o vendiendo algún producto en los mer-

cadoa, lo que le permit!a relacionarse con mujeres de otros 

estatutos y grupos. 

En la segunda mitad del siglo XVI se promulgaron dos 

textos: una ley fechada el 11 de febrero de 1571 y una or

denanza ~e Jl de julio de 1582. Ambos documentos estaban 

dirigidos a las negras y mulatas. 

El primer documento asentaba que ninguna negra ni MJ!lA 

lata pod!a traer objetos de oro, perlas ni seda; salvo que 

casada con un español se le permit!a llevar unos zarcillos 

de oro con perlas y una gargantilla (16). El segundo pre-

cisaba que muchas lll'Ujeres mestizas, mulatas y negras ves-

t!an con el traje de las ind!genas, por lo que se ordenaba 

rigurosamente que s6lo lo usaran las que e~tuvieran casa• 

das con un aborigen. (17) 

A pesar de las leyes, una infinidad de relaciones 

tanto l!citas como il!citas se hablan tejido entre loe dí-

ferentes sectores que integraban la sociP.dad colonial. 

] 
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Los documentos no sólo ae refieren al grupo negro, sino 

tambitin al mulato, ya que esta fecha (1571) corresponde 

a la segunda generación de esclavos nacidos en el Virrei

nato. Asimismo aurg!a una población negra y mulata libre. 

Parece que la posici6n económica de algunas mujeres 

de color era desahogada, pues llevaban joyas y vestidos CO,!! 

tosos, objetos que las acercaban -en apariencia por lo me

nos a los sectores acomodados de la sociedad novohispana. 

La prohibición suntuaria no correspondía a un prejuicio 

social sino n una preocupación explícitamente moral, ya que 

no importaba tanto que ellas salieran de su rango sino que 

su situación conyugal se normalizara. En este caso el ma

trimonio con españoles era un instrumento de ascenso social, 

pues las mujer~s de color podían as1 compartir el estatus 

del esposo. 

La Ordenanza de 1582 definía las modalidades de uso 

del traje ind!gena por parte de las negras y mulatas, como 

en el caso anterior sólo el casamiento con un indio justi

ficaba tal empleo. Para entender el alcance de este docu~ 

mento conviene recordar que los indígenas gozaban de va

rios privilegios tales como: el acceso a la tierra, un es

tatuto jurídico igual al del español, la facultad de come.r. 

ciar sus productos sin ninguna limitación escapando ade-
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m&s a la competencia del Tribunal de la Inquisición. Mien

tras loa indigenaa eran un sector te6ricamente privilegia

do, las caataa ocupaban un sector ambigUo y ~arginal. Por 

lo tanto casarse con un ind{gena o un español podla equi

valer a escalar un lugar en la pir&mide nocial. 

Ea notoria la 4usencia de legislaci6n relacionada 

con nuestro tema durante el siglo XVII y gran parte del 

siglo XVIII, sea porque las autoridades ya no se preocu

paban por implantar normas matrimoniales cristianas entre 

loa esclavos negros aea porque este sector planteaba pro

blemas y hasta amenazas de otra !ndole. 

Tan temprano como 1537 la introducci6n masiva y sis• 

tem&tica de mano de obra africana empezó a cauaar cierto 

recelo; laa autoridadea virreinales tem!an que por RU ac

titud agresiva los esclavos llle querlan "alzar con la tie

rra". (18) Para ellas este grupo no dej6 de constituir una 

seria amenaza en la estabilidad de la Colonia. (19) 

A pesar de esta imagen inquietante la demanda de oa

clavos se increment6 alcanzando au apogeo durante el pe• 

r!odo de 1580-1640, años en que estuvieron unidad la Co· 

rona de España y Portugal (20). A este fen6meno de auge 

no corresponde una activ.i.dad legislativa notable acerca 

de temas que nos illteresan aqu1. De hecho, a principios 
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del siglo XVII ae intensificaron las dificultades: grupos 

de esclavos fugitivos y cimarrones empezaron a est~~lecer

ae por la sierra do Puebla, Veracruz y el litoral del Pa-

c!f'ico. 

Eata agitaci6n se intenaific6 en los años 1607-1611 

y por estas razones las autoridades metropolitanas y colo• 

niales tuvieron que enfrontarse a prioridades pol1tico-8o

ciales de urgente soluci&n, de all! la pro111Ulgaci6n de nu

meroaoa textos (ordenanzas, bandos) destinados a frenar y 

aplastar oata agitaci6n. Por otra parte, se puedo conside

rar que la obra legislativa del siglo XVI tonto civil como 

eclesi&stica relativa al matrimonio segu!a respondiendo a 

las necesidades de la &poca; hubiese sido un 6xito o un fr.!, 

caso la Corona pena6 que no parecla necesario completarla 

con m!a dioposiciones. Tal vez tambi6n ae estimaba que el 

control de un personal eclesiástico, entonces m&s numeroso 

y mejor formado, bastaba para aplicar las medidas que ae 

hab!an tomado anteriorment~. 

Aunque no encontramos documentos durante el siglo 

XVII, nos pareci6 interesante mencionar una Real C6dula 

expedida en 1687 para una regi6n de Centroam6rica (Nica

ragua) en la que las condiciones de las esclavas pod!an 

asemejarse mucho a la& de los negros de Yucatán, Chiapas 
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y Guatemala: 

"En mi Consejo de Indias se ha tenido noticia del 
abuso introducido en esa provincia de la granjer!a 
de las esclavas, puea para que multipliquen los es
clavos en que tienen grande ganancia los dueños las 
dejan vivir tan libremente que no hay ninguna que ca 
da año no do un esclavo o esclava que venden en te-
niendo edad para servir, siendo eato tan en desagra• 
do de nuestro Señor como digno de remedio, proponi6n
dome para el J:"remedi!!_7 mandase yo que los hijos de 
las esclavas solteras quedasen libreo al nace¡•, pues 
con esto las casar!an sua dueños y se evitarla el que 
pequen con tanto desahogoº Y visto este punto dicho 
mi Consejo con lo que dijo mi fiscal del cuanto qui~ 
aiera que no he venido en el referido modio quo se 
me propuso por ser contra derecho, he tenido por bien 
ordenar y mandaros (como lo hago) val6is y solici
t6ia mucho el castigo y remedio de este Gxceso, e i,!! 
poniendo la pena que le co1•responda con:forme a de
recho as! a las esclavas que le cometieren como a 
aua dueñot11 ai fueren culpados ••• 11 (21) 

Ea muy :factible que eate documento no respondiera a 

un problema especifico del año de 1687, sino que refleja

ra una aituaci6n :frecuente desde la segunda mitad del si

glo XVI, adelllÁa de augerir cual pod!a aer la mentalidad 

de muchoa do los amos en la 6poca colonial. 

La compra de esclavas no representaba una mala in

verai6n para los dueños, que sacaban varias ventajas de 

esta operaci6n: en primer lugar el costo de laa mujeres 

er& menor que el de loa esclavos. pues no pod!an doaem-

peñar trabajos peaadoa com<> el var6n (22); adem!s la e

dad de las africanas importadas oscilaban entre loa 15 y 
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y 26 año• (2)) por lo que pod!an dar a luz a muchos niños 

del mismo estatuto sin costo adicional. 

Ahora-bien, para las amos pasaba a segundo t~rmino 

el que el embarazo de 6staa !uera !ruto de un.a relaci6n 

licita o ilícita. La relaci6n prohibida era m!s benefici.2 

aa para ellos, pues el matrimonio de loa esclavos lea im

pon!a limitaciones como dejar cohabitar a los esposos, no 

venderlos separadamente, y otras mAs. En el caso de las e.! 

clavas madrea solteras, la obligaci6n era minima y la ga

nancia mucha, por lo cual dejaban amplias libertades a las 

esclavas para relacionarse con quien quisieran. De hecho, 

la Corona abandon6 'su prop6sito pues iba en contra de una 

serie de normas ya establecidas por la legislaci6n metro

politana que especificaban que la esclavitud por nacimien

to estaba directamente 1igada a la ascendencia materna. 

(24) 

Durante buena parte del siglo XVIII no se elabor~ 

una nuova 1egielación 3obre el tema estudiado. En este la,P. 

so loa at'ricanos no sólo se mezclaron con las castas y loe 

indígenas, aino tambi&n decreci6 mucho la introducci6n de 

esclavos. (25) Resultaba inco•teable la mano de obra impo.!: 

tada pues exist!a un numeroso sector mulato que pod!a en 

muchas actividades sustituir al ~sclavo negro. 
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Fue hasta el Último tercio del siglo (1789) cuando 

ee promulgó una Real cidula relacionada con la edueaci6n, 

trato y ocupaciones de los esclavos. (26) Por laa recomen

daciones que daba el monarca, ae deduce quo la legislación 

dictada para el trato justo y humano a loa e3clavoa, habia 

sido poco obaervada por loo amo$. El documento se compone 

de dieciseia cap!tuloa, que ae refer!an a las obligaciones 

que ten!an loa esclavos para con sus amos y el trato que 

deb!an de recibir de ellos. 

El tema del matrimonio eat6 tocado en el capitulo 

VII, en el que se subraya que loa amoa deberian promover 

lo• casamientos de sus esclavos as! como evitar las rela

ciones il!citaa entro uno y otro sexo. (27) El hecho no 

era novedoso y una vez más la actitud de la Corona choca• 

ba con los intereses de los dueños de esclavos, empeñados 

ente todo por conservar y multiplicar su námero por cual• 

qui•r medio como acabamos de verlo. 

Para fil1lllizar ~l examen de esta serie de leyes to

cando el matrimonio, cabe señalar una Real C6dula del 15 

de octubre de 1805 1 y publicad• por bando -el 18 de óicie.!! 

bre de 1810- a escasos dos meses de iniciada la guerra de 

Independencia. Est& relacionada con loa matrimonios de 

personas de conocida nobleza, o notoria limpieza de san-
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gre, con individuos del mector negro o mulato. Seg6n el do

cumento si bien el español y la mulata podlan cohabitar y 

crear una familia, la aituaci6n se volv!a con~lictiva cua~ 

do se manifeatab~ la ~utonci6n de legalizar la relaci&n, 

ya que los conaonguineoa del var6n pod!an oponerse y recu

rrir al Vicario Eclesi&atico para que se suspendiera el ma

trimonio (28). 

Tambi6n intorvenlan las a~toridadea civiles que opina .... 
ban 11 que no deb!an permitiree loa enlaces de blancos con 

negro• o mulatos ••• los cuales por la pr6xima o remoto, t,!_ 

n!an procedencia de esclavos, que por lo mismo dea1uc!an 

las familiasº" (29) 

¿Qu& exprea6 esta medida, este cambio? ¿El fracaso 

de una pol!tica? tEl deseo de limitar las medidas de con-

trol a los estratos superiores de la sociedad novohiapa• 

na?, ya que no tenia sentido controiar espec!ficamente a 

los negro• por estar sumamente mezclada la población. 

Podria conaiderarae que la Real C6dula marcaba un 

fracaso de la pol1tica de la Corona. Ante la imposibili• 

dad de mantener separados los diversoe sectores de la ao• 

ciedad virreinal, la metr6poli demostraba·una preocupaci6n 

por laa 6lites coloniales, tratando de orientar 1a condu~ 
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ta del se~tor criollo para que no se uniera a las c~stas. 

Pero tambi6n manifestando au voluntad de dive~saa maneras, 

desde el siglo XVI, hasta principios del siglo XIX las au

toridades españolas no dejaron de insistir sobre ln conve

niencia de que la etnia negra se casara dentro de su gru

po. Cabo destacar una evoluci6n sj.gnificativ~: ~ientras la 

Iglesia como apnrsto ideol6gico de Estado iba perdiendo mu• 

cho de su fuerza en el siglo XVIII, el estado borb6nico º.!! 

pezaba a alejarse del discurso cristiano puea lejos de pr.2. 

~over el matrimonio, favorecia situaciones de amancebamie_!! 

to (30)· con el fin do preaervar el estatuto social del cri.2, 

llo &comodadoe Dicho sea do otra manera, asistimos a una 

formulaci6n invertida de una política que sigue siendo coh,!_ 

rente y continúa a trav~s de los siglos pasando de la pro

moci6n de la uni6n endog&mica (siglo XVI) al estorbo de la 

uni6n exog&mica (siglo XVIII) en detrimento, por supuesto 

de las normas establecidas por el Concilio Tridentino (la 

libertad de elecci6n de la pareja). 

1.1. LA f AMILlA ESCLAVA EN LA LEGISLACION CIVIL. SIGLO XVI 

Aunque en la mayor!a de los casos el sector negro 

esclavo no tuvo dificultades para relacionarse sexualmen• 

te con su pareja, tropez6 con.obat,culos cuando quiso 

crear una ~amilia estable, puea, por lo general, sus actos 

•.1';. 
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estaban sujetos a la voluntad e intereses del amo, aitua• 

ci6n que propiciaba el desarraigo familiar o sencillamen

te eatorbaba la creaci6n del n6cleo familiar. 

Frente a eeta nituaci6n la metr6poli tom6 algunas 

medidas. La primera diapoaici6n ae emiti6 en 156) en re

laci6n con el deseo de algunos españoles por comprar a sus 

hijos habidos con esclavas negras y la preferencia que las 

autoridades les otorgftban para adquirirlos. ()1) 

Este documento, muestra que para la segunda mitad 

del siglo XVI. Las autoridades ya no se interesnn a6lo por 

imponer el matrimonio, sino que aceptaban implicitamente, 

situaciones que se asemajaban al amancebamiento. En efee

to, aceptando rolacionea ilegitimas con su amo la esclava 

pod!a lograr un trato y una aituaci6n aocio-econ6mica m!s 

atrayente, as! como la esperanza de ser manumitada junto 

con 111u111 hijos. 

Empero, todo depend!a de la actitud del padre es

pañol que en '6.ltima instancia, pod!a abandonar a su des

cendencia o rescatar a los varones en detrimento de laa 

mujeres; todo dopend!a de la naturaleza de la relaci6n 

con l& madre, del aentimiento de paternidad, del grado de 

responsabilidad y eventualmente del amor que mostraba el 
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el ospnñol hacia sus hijos eaclavoa. 

Cabe se6alar aquí que el documento plantea aspectos 

sumamente reveladores y quo exigir!an an&liais m&s dete

nidos; pensamos, por ejemplo en el origen de las relacio

nes intrafamiliarea en la Nueva España del siglo XVI, sus 

mecAJlismoa y motivaciones p~ofundas. 

Por otra parte loa lazos con los aiiiéil1tca españolea 

pod!an ser el principio de una integraci6n al grupo blanco 

o al contrario la afirmaci6n de una aujeci6n máa completa 

al deseo sexual del amo, como sencillo obj~to de sus pla-

cerea. 

La poblaci6n mulata producto de tales uniones, tuvo 

una existencia bastante dit!cil, por su frecuente ilegit,! 

midad, ol color de su piel, la mancha de la esclavitud y 

la ausencia dlll estatue preciso la situaron fuera de la "R.! 

p&blica de Indios11 y de "la de Españolea". 

Muchos de 1011 individuos del sector negro-mulato, 

junto con ciertos ee¡hiñolea de bajos recursos e ind!genaa 

desarraigados, acabaron f'ormandc una poblaci6n de vaga

bundos que inquietaron a las autoridades virreinales. 
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Para 1570, se promulg6 una ley que ordenaba no en

viar a las Indias esclavos negros casados sin sus familias. 

(32) As! las autoridades metropolitanas pretend!nn prote-· 

ger y conservar el núcleo familiar negro cuando ya exiat1a 

en la metrópoli. 

Detr&s de este afán protector se percib!a la voluntad 

de evitar el desorden provocado por la introducci6n do es

clavo• sep~rados de eu familia, que iban a cQer necesaria

mente en los delitos de amancebamiento y hasta de bigamia 

o que incluso pod!an casarse :fuera de au propio grupo. Se 

trataba pues do una medida de oar&cter tanto conservador 

como preventivo. 

Poco tiempo deapu6s hacia 1572 y 1573, se emitieron 

dos leyes en donde se declaraba que los hijos leg!timos de 

negros libres o esclavos y de madre ind!gena deber!an pa

gar tributo como los dem&s abor!genea. (33) Ambas leyes i,!! 

tentaban regularizar el pago del tributo de las familias 

~ixtas (negro-indias) y marcaban la tendencia a asimilar

las al grupo ind!gena tributario. 

A la vez que surg!a un nuevo tipo de familia, se plan

teaba la necesidad de definir su lugar en ol sistema colo

nial; como lo vimos un año antes, la ley suntuariat de 1571 
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pugn•ba para regularizar la situaci&n conyugal dff la ne• 

gra o mulata con el español. 

La Última ley estudiada :tue emitida por primera vez 

el 2 de mayo de 1563 y nuevamente se promulg6 en 1578~ 

1581, 1589 y 1646. Tal r~iteraci6n sugiere tanto su ine-

ticacia como la impotencia de las autoridades para impe-

dir un& convivencia que contrariaba eua intereses. 

La Corona prohib!a que en loa pueblos de indios vi-

vieran españolea, negros, mulatos y mestizos, consideraba 

que algunos españoles eran 11hombrea inquietos· , de mal vi

vir, ladrones, jugadores, viciosos y gente perdida". La 

ley agregaba que loa "negros, meatizoo y mulatos además 

de tratarlos mal se sirven de ellos, enseñan sus malas 

coatumbrea, y ociosidad, y tambign algunos errores, y vi

cioa ••• 11 {34) En consecuencia loa aborigenea evitaban su 

contacto y abandonaban sus pueblos. 

Sin embargo, seg6n la Última parte del documento, 

doa grupo• quedaban exceptuados de eata prohibici6n: s6-

lo pod!an vivir en la• comunidades sin ninguna limitaci6n 

los mestizo•, hijos de mujeres ind!genaa y loa zambaigo• 

"nacidos entre ellos, y han de heredar aus casas, y ha-

ciendaa, porque parece cosa dura separarlos de aua padres 

···" (,5) 

';;,• 
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Cabe recordar que para la primera mitad del siglo 

XVI se deeign6 a los hijos de negro o india con el nombre 

gen6rico de zambos y zambaigos (J6); posteriormente y du

rante todo el periodo colonial recibieron el nombre común 

de mulatos. (37) 

El documento no deja de presentar cierta oonfuai6n 

ya que mientras empezaba por prohibir que vivieran loa mes

tizos entre los abor!genes, el último introduc!a un matiz, 

una reserva particularmente significativa: la licencia que 

recib!an loa zambaigos para vivir en medio ind!gena. 

La ambigüedad de esta ley era a6lo aparente pues 

fuese por este medio (la asimilación)o por otro contrario 

(la segregación), loa objetivos de la Corona siguieron 

aiendo los miamoa; conatruir una sociedad m&s estable y 

menos heterog~nea. 

Una vez más, la Corona daba preferencia y protec~ 

ci6n al núcleo familiar en lug~r de privilegiar aiatem&

ticamente la segregaci6n 6tnica que debla favorecer la ª.! 

guridad y tranquilidad tanto de loa pueblos abor!genes C.2, 

mo de la Colonia en general. Una vez m&s los imperativos 

de la moral católica anteced{an a consideraciones de orden 

público hasta ponerlas entre par~nteais. 
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Como lo sugiere muy atinadamente la ley de 158), oxi.!. 

t!an -a corto y medio plazo- dos medios de intograei6n del 

zambaigo y ~~atizo a las culturaa aborigenes, la crianza 

y f'orrnac16n irnpártida dentro de la familia ind!gena o la 

propiedad de la tierra en la comunidad. 

De cierta manera, 11 la pol!tica familiar" promovida 

por las autoridades metropolitanas pod!a ser mas eficaz 

que las medidas represivas y aegregadoras. puea la Coro

na caroc!a de los medios pol!ticos y administrativos pa• 

ra controlar los movimientos de poblaci6n, por lo que re

curri6 a otros mecanismos de integraci6n y aculturaci6n, 

reservando laa disposiciones dr&sticas de oxcluai6n para 

loa negros vagabundos y loe za~baigoo que no ten!an ascen

dencia materna en la comunidad ind{gena. 

As! pues, la Corona ap~ovech6 de manera sutil los 

:f'undamentos de la sociedad colonial y de las sociedades 

preindustriales en general: la tierra y la educaci6n ma

terna y ~amiliar. 

Ahora bien, ¿cu&l era la actitud de laa autorida

d•• novohiapanaa? En 1574 al enviar una carta al rey Fe-

1ipe II, el virrey Enrtquez de Almanza le hao!a patente, 

entre otras cosas, su deaconfianza ~rente a la actitud 
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inquieta de la gente de color, asimismo aportaba detalles 

aobr~ comportamiento• ~•miliares dentro del sector meati-

zo y mulato: 

"Solo una cosa v& cada d!a poni6ndoae en peor esta
do, y ai Dios y v.s. no lo remedian, temo que no ve.!! 
ga a eer la perdici6n deata tierra, y es el creci• 
miento grande en que van loa mulatos, que de loa me.!. 
tizoa, no hago tanto caudal, aunque ay muohoo entre 
ellos de muy ruyn bivienda y do ruyn.ea coatumbrea¡ 
mas, al fin, aon hijos de españoles y todos se crian 
con sus padres que, como pasen de quatro o cinco 
años, aalen de poder de laa indias y siempre an de 
aeguir el vando de los españoles, como la parte de 
que ellos m&s se honrran; maa loa 01Ulatos, que son 
hijos de negroa, crianse siempre con las madres y d,! 
llas ni de loa padres no pueden tomar muy buenas coa 
tumbrea, y como personas libres, hazen de s! lo que
quioren y muy pocos se aplican & o~ficioa y casi nin 
guno A cultivar la tierra, sino & guardar ganados y
otros of ficios adonde anden con libertad. Y es cosa 
que no se dexa creer el habilidad y tuercas que to
doa tienen vniuersalmente; porque hazen tanta vent,!_ 
ja & los mestizos, como de hombres a 11111ñecas, con 
aer hijos de españoles loa mestizos, que parece que 
naturaleza obra en este con m&s f'uerza, y siempre 
andan entro los indios por la parte dellos tienen 
de que m&a se honran •••" (.)8) 

Parece que los mulatos mencionado• aqu! son hijos no 

s6lo de mujeres españolas sino también indigenas, lo que 

da a suponer que el t6rmino mulato ya en esta 6poca, en 

lugar de oponerse al zambaigo, lo abarca como una cate~ 

r!a m&a general. 

Por otra parte, ea muy probable que las mujeres es

pañolas que tuvieron relaciones sexuales con loa esclavos 
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negro• ~ueron de baja extracei6n, •in recurso• econ6micos 

por lo que •e amancebaban con los hombree negros; este re

laoi6n social y materialmente dif!cil daba origen a fami

lias inestables y condenadas a la desintegraci&r1 m&e o me

nos r6pida. 

Ea obvio que la carta del Virrey contradice ciertos 

t6rminoa de la ley de 1563. La via:i6n 11optimiata11 de la C.2, 

rona que peraegu!a la integraci6n del zambaigo al grupo i,!l 

d!gena difiere de la de Mart1n Er!quez que precisaba con 

realiamo quo poco$ mulatoa se aplicaban a oficio• y casi 

ningunG a cultivar la tierra. 

Tal vez las labores del campo (barbechar, eembrar, 

cosechar) tanto como la integraci&n a una comunidad ind1· 

gena que supon!a el ºechar ra!cea" en un lugar, contraria 
' -

ban el 11 inatinto bullicioao1t de loa mulatos y los proyec

taban en un medio di~erente; mientras dependieron de la mA 

dre la comunidad ind!gena conatituy6 un resguardo, pero 

una vez que fueron capacea de aubaiatir independientemen

te, un arraigo demasiado dif!cil lea hizo buscar otras 

oportunidades, otros horizontes. As1 pretirieron dedicarse 

a laa faenas en la• estancias de ganado, a la arrier!a, 

etc. Eataa ocupacionea conllevaban el movimiento y la li• 

bertad de desplazarse por donde se quiera. Por ellas co• 
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nocieron palmo a palmo loa diversos caminos de la Nuevo Es

paña1 tuvieron oportunidad de entablar relaciones amoroaa• 

con mujeres. y de trabajo Q comercio con hombres de los 

distintoe "ectores de la población colonial, sin integra.!:. 

se en una coraunidad determinada. 

Segdn las autoridades virreinales la naturaleza ha

bla sido pródiga con los mulatos pues untan a la reciedu!! 

bre heredada del padre esclavo la potencia sexual y la ha

bilidad en ei trabajo (manejo de animales en general, ca

pataces en las haciondad, guarda-cañas, etc.) A esta ima• 

gen do "favorecidos de la naturaleza" se oponian su inso

Ci$bilidad, su incapacidad para integrarse al grupo ind!

gena, que era la meta de las autoridades metropolitanas, 

~a! como el supuesto que sembraba~ desorden dentro de las 

colllllnidades indigenaa. En otros tllrminos, a la "Naturale

za" pr6diga se oponla su ineptitud a la "Cultura" si qu_! 

remos destacar el dualismo implícito que articulaba el di,!. 

curso virreinal y que parece ser caracteristico de la cul

tura occidental. 

MAa adelante la misiva del Virrey Enr!quez expresa• 

ba una opinión muy precisa acerca de la seducción que eje.!:, 

cieron los esclavos negroa sobre las mujeres ind!genas: 
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"Y la• i.ndias es gente muy f'laca y muy perdida por 
lo• negros y aa! se huelgan m&s de casar con elloa, 
que con indios, y ni m&a ni menos loa negros ae ca
san con ellas, antes que con otras negras, por rad 
z6n de dexar a sus hijos libre•"• (39) 

Si en la sociedad prehiap&nica las mujeres tuvieron 

aeverao r~striccionea en cuanto al uao de su cuerpo, al ID.2, 

mento de la conquista eepañola este r1gido sistema de nor

mas se rompi6 (continencia, virginidad, lazo matrimonial) 

y ellas tuvieron m&a libertad para unirse voluntaria o in

voluntariamente con loa reci6n llegados e~pañolea o escla

vos negros. Estos Últimos ejercieron sobre ellas un atrae-

tivo notable por varios motivos y en especial por su su

perioridad f'!sica; record6moslo, las 11piezaa de Indias" o 

sea loa esQlavon que :fueron tra!dos a la Nueva España eran 

j&venes de (18~22 añoa), de estatura alt4 (1.80 mts. apr.2. 

ximadamente) y gozaban de buena condici6n flsica (40); por 

otra parte, es factible que trente a la decimaci6n f!sica 

de nu grupo, guiadas por el deseo inconsciente de asegu• 

rar el futuro de su prol.e, laa ind!genas hayan escogido 

unirse a estos extraños qus demostraban un vigor pococo• 

mún. ( 41) 
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Como ~• aabido, con el atAn de aalvarlo, la Igle•ia 

trat6 de establecer un eatrecho control aobre el individuo, 

intentando moldear au conducta: 

" ••• el cr.istianias.110 no ae lbú.ta a eontrolar y orien 
tar laa alianzas, •ino pretende intervenir en lo mls
profundo del ser hum.ano, completando una "conquiota 
de los cuerpo•" paralela a la colonizaci6n material". 
02) 

Aparentemente el primer Concilio Provincial Mexicano 

(1555) no reflejaba la preocupaci6n de la iglesia por la 

vida matrimonial de los esclavos, aunque vale la pena re

cordarlo, las normas conciliaren en este campo se refer!an 

no solamente al grupo libre y blanco sino a todos los cris

tianos sin excepci&n, lo que inclu!a desde luego a la po• 

blaci&n negra esclava de la Coloniac (4J) 

En el segundo Concilio, 1565, se emitieron una re

com•ndaci&n y una advertencia para que los ind!genas se C.!, 

aaran con individuos de au grupo o con españolee •in mez• 

claree con las caataa; 

"Cuiden loa Padrea de f'amilia de casar sus hijos con 
puros Indios o con Españoles, y Caatizoa, ei pudie
sen, y no ae confundan con tanta variedad de castas, 
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que perturban la paz de sus Pueblos, y tambi6n cau 
aa de 9ue pierdan sus Privilegios en loa Tribuna-
les". ( 44) 

En 1585 el tercer Concilio Mexicano se refer!a en 

un inciso a la re1aci6n sexual del cl6rigo con su esclava 

y en forma indirecta mencionaba a la prole nacida de este 

lazo que autom&ticamente quedaba libre a fin de evitar ee

c&ndalo y desprestigio para la inatituci6n eclesiástica. 

En el dltimo Concilio celebrado en la segunda mi-

tad del siglo XVIII (1771) Libro IV, T!tulo I de los Espo_n 

sales y Matrimonios, figuraban loa preceptos que so refe

r!an al matrimonio do esclavos y un tercero que retomaba 

los comportamientos sexuales il!citca del cl6rigo y la es-

clava. 

El primer canon indicaba que el consentimiento pa• 

ra el matrimonio babia de ser 1ibre 1 ain violencia f!aica 

o moral, y que el Concilio mand•ba que los padres de ~ami-

lia no amenazaran a sus hijos para que se casaran contra 

su voluntad, ni los dueños de eeclavos loa obligaran a 

uniones a su antojo, ni les impidieran sus casamientos b,!. 

jo pena de Excomunión latae Sententiae, pues la Iglesia t.!, 

n!a comocimient~ que era práctica com~n usada por loa amos 

o dueños. (~6) 

,·_, 

:.:' 
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. La aegunda regla señalaba que los señorea de escla

vos casadon no pod!an venderlos en lagaree apartados donde no 

pudieran convivir con aus mujeres, y volv1a a insistir en 

que no ae impidiera el matrimonio por intereses particula

res de loa dueños. (47) 

As! pu~a, por primera vez en forma explicita, •aun

que tardia-( 1771) se tocaba el matrimonio de loa esclavos, 

emitiendo reglas que obviamente se basaban en algunos de 

los problemaa cotidianos con que se enfrentaban loa negroa 

al querer caaarae (como el de la libre cohabitaci6n, la 

uni6n matrimonial al gusto del amo, etc.) 

Aunque no pudo resolver todas laa di~icultadea ma• 

trimonialea de los eaclavoa -pues so contrariaban muchos 

intereses- y con serias limitaciones, la intervenci&n de 

la Iglesia, mantuvo la necesidad del libre albedrío de loa 

esclavos para contraer matrimonio con~orme a la doctrina 

de Santo Tom&s en la Suma Teol6gica quien declaraba: 

"La aujeci6n servil implica la obediencia al Amo 
enlo que ae refiere a la ejecuci6n del trabajo, 

· no en lo que rebasa este &mbito, como s~r!a la d.,! 
ciai6n del siervo sobro contraer matrimonio o 
guardar virginidad. Tampoco tiene el amo domi
nio sobre el cuerpo del siervo en lo que respec
ta a la cópula". (46) 
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Al lado de la documentaci6n conciliar, exiat!an do• 

cumentoa m!o espec!ficos, adecuados a situaciones determi

nadas, tales como este ejemplar ilustrativo de los precep

tos dados por loa superiores do la Compañia de Jesús para 

el buen :funcionamiento de sus haciendas rurales la Inatruc

ci6n que han de guardar los hermanos administradores de ha

ciendas de cameo, el capitulo III estA dedicado a la 11 ea• 

claven!a." ( 49). Aunque el manuscrito es an6nimo y no tie

ne fecha, parece remontar al segundo cuarto del siglo 

XVIII. ( 50) 

El documento resalta caracterlsricas muy peculia• 

res de la orden jesuita en Am6rica: "la minucia -por otra 

parte inteligente y flexible- que lleva a los jesuitas a 

fijar en sus mlnimos detalles un horario, una conducta qu6 

observar o una manera de hacer" (51). As! como el dominio 

paieol6gico sobre loa hombrea. 

Pareeer!a que el fin linico de estas actitudes era 

"llevar a la pr&cti~~ los grandes principios del crietia• 

nismo" (52), pero como atinadamente opina Fran~ois Cheva• 

lie~ "••• uno cree discernir a veces intereses más mate

riales, la nuprema habilidad del patr6n que busca la mejor 

forma de tratar a sus empleados para obtener un mejor ren• 

dimiento. 11 (53) 
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Ae! como estaba organizado y planificado todo lo re-

lacionado con el trabajo de loa eaclavoa 1 su vida matrimo

nial qued& p1aomada en los par&grafoa 50 y 51 da la lnatru~ 

ci6n. Eo do pensarse, que la vida sexual de la pareja de e.!. 

clavos f'ue uno de los primeros aspectos que resolvieron loa 

jesuitas en sus haciendas, mediante el lazo conyugal cris

tiano raz6n por la cual s6lo encontramos dos alusiones al 

casamiento. La primera puntualiza: 

"50.- Asimismo tendr&n escrito otro arancel de lo que 
se acostumbra dar a los esclavos cuando se casan, o 
paren sus mujeres, o bautizan a sus criaturas, o por 
Paacua de Navidad ••• " (51*) 

y la segunda se re~er!as 

11 51 .... Cuanto a los padrinos del bautismo adviertan 
que el nombrarlos toca a los padres de la criatura; 
pero les advertiran dos cosas, la una es que no con
viden padrinos libreo ••• La otra, que procuren es
coger por padrino o madrina alguno de la parentela, 
para evitar con esto el que se impidan despu6s algu.• 
nos casamientos con el parentesco eapiritual11 • (55) 

La Instrucci6n señalaba c6mo loa administradores de-

bian procurar que las j6venea no anduvieran solas ni vivi.!. 

ran con los dem&s miembros del Real en las casillas (56) 

para evitar una eventual promiscuidad ae les separaba a 

partir de los doce años en una pieza que servia como co• 

leg!o, al que asist!an basta que se unieran en matrimo• 

nio. La Compañia pensaba que por este camino se resguar

daba la honestidad; adem&s, una viuda juiciosa se encar-
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gaba de su educaci6n y las llevaba al campo a trabajar. 

Se hizo hincapi6 en que niños y niñas doblan eetar 

separados desde pequeños al hacer sus tareas en el campo, 

en sus oraciones o para o!r misa. Obviamente el ~in era 

evitar el contacto prematuro de los dos sexos, el cual s6 .... 
lo se permit!a dentro del matrimonio. 

En contraposici6n a esta actitud de los jesuitas es-

taba la de amos seculares que no ae interesaban en con-

trolar la vida sexual de sus esclavas, sino que propicia

ban maternidades tempranas de las que pod!an sacar alg(in 

provecho. 

Respecto a la familia de l• misma manera s6lo ~igu

r·an menciones indirecta en los prarAgrafos 41, 46 y 48 por 

ejemplo: 

"Adviertan con mucha diligencia que en oir acusaci.2 
de unos esclavos contra otros no sean fáciles en is 
presionarse del primer informe ••• Por eso cuando 
vienen con alguna acusaci6n ••• hay presunci6n bien 
fundada de que lo haeun por pasi6n, y aunque el de
lito sea verdadero, se valen de la ocaai6n para ve]! 
garse ••• no es esto buen camino para la correcci6n, 
porque de aqul cuando esto se sabe, se engendran 
odios y rencores entre las familias ••• 11 (57) 

o el que señala: 

··.'·I 
·.·· 
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"Una vez cada año en el dla acostumbrado repartir&n 
a todoa los esclavos vestidos nuevos, ao~breros y 
trazadas ••• f::.i7 repartirln por el orden de las fa
milias en el d!a sefialado ••• " (58) 

finalmente: 

"Para que estas raciones Lde comid~7 se den con 
igualdad y sin excepci6n de personas, asistirAn los 
administradores ••• loa ir&n llamando por el orden 
de las familias, y haciendo que se los den a cada una 
la raci6n que le cabe segÚn el ndmero de personas que 
hay en ella, entre chicos y grandes". (59) 

Dentro de la legislaci6n (civil-eelesi&stica) revi• 

sada para este estudio, por primera vez aparecen medidas 

que conciernen al núcleo familiar y espec!ficamente a loa 

diferentes miembros que la forman padre-madre-hijos. Aei• 

miamo la familia est& trabada como una unidad afectiva y 

de trabajo, mientras los esclavos negros que serv!an a du.!, 

ños seculares muchas veces viv!an separados de su esposa e 

bijoa1 conformando parejas inestables donde prevalec1a el 

desarraigo y la decul turaci6n. 

Tal vez esta man~ra tan especial de concebir la fa• 

milia esclava negra se debi6 a las caracter1sticas del :si .. 

glo XVIII, a la transtormaci6n que se estaba dando en to

dos loa ~rdenes, intelectual. social, religioso y pol!ti

co, o era un rasgo espec!f'ico de la Compañia que supo uti• 
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lizar i::sta fuente de trabajo sin salir de una gtica cris

tiana, logrando que llevaran su vida sin contacto con el 

mundo exterior. Al comentar esta segregación, la Inotruc

ci6n recomendaba a loe administradores que no ae permitiera 

salir a los esclavos a los pueblos cercanos ni adn en loa 

d!as de f'iestas, "porque de aqui se siguen ordinaria.mente 

hurtos, borracheras, y otras maldades, ni tampoco consien-

t'an que entren al real de los esclavos indios, mercaderes, 

ni jugad~res, ni otros f'oraateroa ••• 11 (60) 

As! se procur6 evitar la influencia negativa de loa 

demás aectorea de la poblaci6n, por una medida que parad6-

jicamente conatituye la ant!tesis de la Real C6dula de 156). 

Aa1 pues, los jesuitas recurrieron al control familiar pa-

ra asegurar su poder sobre un microcosmos delimitado por 

ellos. De cierta manera, intentaban lograr en pequeña es-

cala lo que la Iglesia pretendia imponer en toda Nueva Es• 

paña pero con mucho menos 6xito. 

En cuanto a loa trabajos y obligaciones de loa ni

ños, la Instrucc!6n estipulaba no tenerlos ociosos (61), 

distingu!a trea categor!as segÚn la edad, y para cada una 

de ellas acord6 ocupaciones. Los menores de cinco años se 

quedaban en el Real al cuidado de una esclava jubilada que 

los entreten!a enseñ&ndolea o~acionea. (62) Los que ten1an 
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de cinco a ocho añoa contribu!an en la• faenas de la ha-

eiendat acompañaban a sus madrea al campo para "cargar las 

criaturas pecho mientras ellas trabajaban"º {63} Los de 

ocho añoa ten!an que eMpezar a trabajar en el campo y ae 

encarg& el control de estos pequeños a una esclava de las 

que ya no hacia~ tarea eapoc{fiec; el trabajo infantil coa 
' aist!a en juntar piedraa, limpiar caminos, escardar semen-

teras o acarrear basura. (64) 

Los niños esclavos criados en las haciendas jesuitas, 

desde temprana edad se deb1an acostumbrar a la obediencia, 

disciplina y responsabilidad y volverse aptos en su juven

tud para desempeñar un oficio. As! pues todos los miembros 

del Real ten!an obligaciones especificas: los niños, las 

doncellas, laa mujeres, los hombres y las ancianas. Por el 

uso calculado de la fuerza de trabajo y do lA tuerza repr.2. 

ductiva de los esclavos negros, la hacienda jesuita inten

taba cumplir la meta algo ut6pica de una sociedad colonial 

cristiana o sea combinaba el respeto de las normas moralea 

del catolicismo con la eficaz elCJ>lotaci6n econ6mica. 

En otros t6rminos dentro de la Compañia de Jesús se 

reaolvi6 todo lo que la legialaci6n civil plante&, norm6, 

pero que s61o parcialmente realiz6, pues con dificultad 

pudo conjugar el inter6s material y las obligaciones cris-
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tianas de loa amos. La Instrucci6n constituye un documento 

excepcional porque muestra el manejo conjuntOI de las cond,! 

cionea ~amiliares, sexuales y laborales del grupo negro e.! 

clavo¡ serla interesante indagar si las demás 6rdenes reli• 

giosas, que tanta importancia tuvieron en el desarrollo ec.2. 

n6mico y espiritual de la Colonia, elaboraron y aplicaron 

normas de parecida Índole. 

Si bien los teatimonios utilizados para este estudio 

son escasos y su contenido exclusivamente jurídico o a ve

ces alejado de la realidad, permiten plantear una serie de 

preguntas sobre la evoluci6n de la poblaci~n negra y mula

ta; v6anse entre otras cosas, el problema de au integra

ei&n o desarraigo, la fragilidad de la familia nuclear, la 

ausencia de referencia a la familia amplia, la suerte de 

los niños, la posibilidad para las mujeres negras y mula

tas de un ascenso en los grupos español e indígena, o la 

situaci~n de ciertos esclavos que al casarse con indias 

llegaron a ser libres. Obviamente tendr!amos que alargar 

la lista de preguntas y contestarla• recurriendo a otras 

fuentes documentales, tr&tase de procesos, informaciones 

matrimoniales, documentos sobre las vivencias de loe es

clavos en loa obrajes y las haciendas, pero nos limitamos 

por ahora a destacar la evoluci6n del poder colonial fre.!l 

te a estos grupos. 
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El aián de normar es patente on el siglo XVI y en la 

segunda mitad del niglo XVIII, en lo que ae refiere al se

xo y la f'awilia; un a:f'&n de norllUU" continuo que procede por 

toques aueesivoa pero nunca logra constituir un sistcaaA 

normativo compl~to, salvo en el caso -probablemente excep

cional- de las medidas tomadas por la Compañia de Jesús que 

estableció un estrecho cont1·ol de ln familia con un rigor 

nunca encontrado entre las leyes laicas y eclesi&sticas en 

la Metr6poli o e1 Virreinato. 
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NOTAS 

(1) Aguirre Beltr&n, La poblaci6n, op. cit •• p. 205. 

(2) Mellato, Rolando, Breve Historia de la esclavitud 
negra en Am,riea Latina, Mfixico, SEP., 1973, (Sep
Sotentan D 115), P• 93. 
Loa enclavos negros nacidos en Africa que hab!an adol?, 
tado el idioma y las costumbres hiap!nicaa. 

(3) Aguirre BeltrAn, La poblaci6n., .9l'• eit., PP• 206-
207. Para 1570 la pobl.aci6n negra era aproximadamen
te de 18,569 individuos, distribuidos en el terri
torio de la Nueva España de la siguiente manera: 
Obispados. 
M&xico • • • • • • • • • • • • 10 595 
Tlaxcala • • • • • • • • • • • 2 958 
Nueva Galicia ~ • • • • • • • 2 375 
Michoacán. • • • • • • • • • • 1 765 
Oaxaca • • • • • • • • • • • • 485 
Yueat&n • • • • • ~ • • • • • 265 
Chiapas. • • • • • • • • • • • 1)0 

A este n6mero se le agreg6 la cantidad de 2,000 que 
corroapondió n loa esclavos huidos y a loa cimarro
nes, obteniendo la ci~ra total de 20,569. 

(4) Mellafe, Breve Historia, op, ei!•t P• 93. 
Se denominaba bozales a los esclavos reci6n llegados 
f:del continente african2.7 y que no habían aprendi
do castellano y de quienes no se conoc!a todav!a sus 
malas o buenas costumbres, ni su capacidad de traba
jo. Por estos motivos, en las escrituras de venta que 
se hac!an ante notario público, ae acostumbraba a es 
tampar la frase lo vendo por bozal huesos en costal-;' 
con lo que se quitaba el vendedor la responsabilidad 
de un futuro mal comportamiento o enfermedad del es
clavo. 

(5) Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Es-
.pañola, Dicimonovena ed., Madrid, Editorial Espasa
Calpe, S.A •• 1970 9 Tomo III, P• 501. 
Moneda de oro que se ua6 en España hasta fines del 
siglo XVI, cuyo valor variable, 11eg6 a ser una de 
las siete pesetas. 
V6ase tambi&n: 
Real Academia, Diccionario de Agtoridadoa, op. cit., 



(6) 

(7) 

(8) 

(10) 

( 11) 
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Tomo D-N, P• )44. 

Ministerio de Trabajo, Diaposicionea, op. ci~,, Tomo 
I, PP• 247-249. 
Carta de ~echa 6 de junio de 1556. 
Los negros esclavos de Santo Tomé y Guinea que se 11~ 
varen a Islaa: 
Española, San Juan, 
Cuba, etc. • • • • • • • • 100 ducados cada pieza 
Provincias de Tierra 
Firme: Cartagena, Santa 
Martha, Venezuela, etc •• 
Nicaragua y Nueva Espa-

110 

ña • • • • • • • • • • • • 150 
Nuevo Reino de Granada 

11 " 11 

11 11 " 
y Popayan. • • • • , • • • 140 11 u " 
Chile •• • , • , , •••• 180 " 11 11 

y los negroe que fueren del Cabo Verde ae pueden ve.!l 
der ••• en las Islas y Provincias susodichas 20 duca
dos más cada pieza de loa precios susodichos y no 
más ••• 11 

Aguirre Beltrán, La población, op. cit., p. JO. 

Ley V, Libro VII, Titulo V, folio 285., Tomo II, !!.!,
copilaci6n, op. cit. 

Palmer, Negro Eelavery, op. cit., p. 39 
11 In thie way the purity oc each race would be 
mantained, It was the ideal of the Spanish Crown 
that each of the three races in mexican society 
would marry within its own group. 11 

Ley V, Libro VII, Titulo V, folio 285v., Tomo II, 
Recopilación, op. cit., 

Alfonso El Nono, Lae Siete Partidas glosadas por el 
licenciado Gregorio L6pez. del Consejo Real de In
dias de S.M. En la oficina de Benito Cano, Madrid, 
1?89 1 Tomo II, Partida IV, T1tulo V, Ley I, P• 487 y 
Partida IV, Titulo XXII, Ley V, P• 593, 
"••• e ai sierva de alguno caeaaae con mujer libre, 
o ome libre con muger sierva, estando su señor de
lante ••• o sabi&ndolo; si no dixesae entonce, que 
era su siervo, solamente por eate hecho. que lo vee, 
o lo sabe, e callasse, f'azese el siervo libre, e 
non puede tornar A servidumbre". 
La otra ley precinnba: 
"casando ••• siervo alguno con mugor libre, sabi6n• 
dolo su aeñor 1 e non .eontradiziendo, :f'aaese el sier-
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vo libre porendeu. 

Ministerio de Trabajo, Diaioaiciones, op. cit., Tomo 
z, p. 242. Carta de techa 1 de mayo de 1526. 
11 que a causa de llevar negro• ladinos de estos nues
tros Reinos L"9Eapaña y Portugal7 ••• imponen y aconse
jan a los otros negros mansos Z-que son_7 paciticoa y 
obedientes, al servicio de aus amos, han intentado y 
probado muchas veces de so alzar, y han alzado e !do
se a a los montee, y hecho otros delitos ••• y mandamos 
que ningunos ni algunas personas, agora ni de aquí on 
adelante, no puedan pasar ni pasen ••• ningunos negro• 
que en estos nuestros reinos o en el reino de Portu
gal hayan estado un año, salvo de los bozales que nu_! 
vamente los hubiesen traido de sua tierras .... 11 

Ibidem., Tomo I, p. 244. 

Cort6s J!come, Maria Elena, "Negros amancebados con 
indias. Siglo XVI 11 ., Memoria del Primer Simposio de 
Historia de las Mentalidades: llFamilia, Matrimonio y 
Sexualidad en Nueva Enpafia, Mr;xico, SEP, 1982, (SEP 
80/41), PP• 285-293. 

Proceso y causa criminal contra Diego do la Cruz. M6-
xico, 1650, Ramo Inquisici6n, v. 504, Leg. 2, publi
cado en parte por Solange Alberro en Boletín del Ar
.!:!!!,vo General de la Naei6n.J. octubre-diciembre de 1958, 
PP• B-171 P• 11. 

Ley XXVIII 1 Libro VII, Titulo V, folio 290v •• Tomo II, 
R9copilaci6n, op. cit. 

Ramo de Ordenanzas, Tomo I, fojas 79-80, Archivo Ge
neral de la Naci6n. 

Aguirre Beltr&n, La poblaci6n, op. c~t.:.1 P• 2J. 

Ierael, Jonathan I., Razas, cla5ee sociales y vida 
polltica en el M6xico Colonial 1610-i6~0, 2/a. ed., 
Mlxico, Fondo de Cultura Econ6mica, 19 O, P• 75• 

Ibidem., P• 75. 

Konetzke, Richard, Colecci6n de Documentos para la 
Historia de la tormaci6n social de His anoam&rica 
1 93-1 10 1 Madrid, Consejo Superior de Investiga
ciones Cient1f'icas, 1958. Tomo II, PP• 798 .. 799. 
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(22) Aguirre Beltran, La poblaci6n1 ~P· cit., P• JO. 

(2)) lbidem., PP• 22~23. 

(24) Al:f'onao el Nono, Laa Siete, on. cit., Tomo II, Parti
da IV, T!tulo XXI, Ley l y II. PP• 585, 586. 

(25) Aguirre Beltrán, La poblaci6n, op. cit., PP• 220-223 

(26) Real C6dula No. 10 del Jl de mayo de 1789. !!ndos .z 
Regllns impresa&, que se publica.ron gobernando los 
Excmoe. Sres. Dn. Manuel Antonio Florea y Conde de 
Revilla Gi edo en los afios 1 8 1 o, v. 15, leg. 
s n., c. 21•2 • Archivo General de la Naci6n. 

(27) Ibidem., t. lJv. 

(28) Real C6du1a del 15 de octubre do 1805. Ramo Civil, v. 
1701, leg. 10, t. a/n., Archivo General de la Nacil>n. 

(29) lbidem. 

(JO) Ibidem. 

(31) 

()2) 

(J)) 

(34) 

(35) 

"••• tocante a los matrimonios de los hijos de :f'ami• 
lia, resultando del primero, que don Joe6 Betancourt 
individuo de una de las principales familias deeata 
Villa, mayor de 50 años, con muchos de concubinato, 
e hijos de esta alianza, trato de conseguir el es
tado matrimonial con Catalina Truxillo, parda noto
ria, su concubina retenida en casa, con cuyo motivo 
se presentó su her111a110 don Miguel pretendiendo emba
razaseis y comunicando el recurso al Vicario Ecle
silistico mandó suspender el matrimonio ••• 11 

Ley VI, Libro VII, Titulo V, folio 285 v., Tomo II, 
Recopilación, op. o!!,. 

Ibidem., Ley XXII, Libro IX, Titulo XXVI. folio 4v., 
Tomo IV. 

Ibidem., Ley II, Libro VII, Titulo V, to1io 285v. y 
Ley VIII, Libro VI, Titulo V, folio 209, Tomo II. 

Ibidem. Ley XXI, Libro VI, Titulo III, folio 200v., 
Tomo II. 

Ibidem. 

(J6) Aguirre Beltr&n, La poblaci6n,, op. cit., P• 159. 



(37) 

()8) 

(39) 

(40) 

( 41) 

(42) 

( 44) 

(45) 

Ibidem., PP• 167-170. 
Par• di•tinguir entre 
se introduJeros luego 
mulato blanco o claro 

63 

el grupo global de loa mulatos 
estas distincioneas 
• • • • .mezcla de negro y es

pañola. 
mulato morlaco • • • • • • • • mezcla de español y 

mulata. 
mulato prieto o anegrado • • • mezcla de negro y mu

lata parda. 
mulato pardo • • • • • • • • • mezcla de negro con 

india. 
mulato l~bo • • • • • • • • • mezcla de mulato pardo 

mulato alobado • • • • • • • 
con india. 
mezcla de mulato alo
bado con india. 

Cartas de Indias. 4/a. ed., M6xico, Secretaria de Ha
cienda y Cr6dito Público-Miguel Angel Porrda, S.A., 
1981, Tomo II, PP• 298-299. 

Ibidem., P• 299. 

Cortt~a Jlcome, "Negros ama,ncebados, op. cit., p. 292. 

Cook, s. Borah, w., R,.!saya in Population Histor;x:, 
Berkeley, University of California Preesj 1979, vol. 
III, p. 100-102. Cabe recordar que de 1518 a 1568 
la poblaci6n indlgena bajó de 25.2 millones a 2.65 
millones o sea un 90% de habitantes. 

Gruzinski, Serge~ La "Conquista de los cuerpos"º 
Cristianismo, alianza y sexualidad en el Altiplano 
Mexicano: Siglo XVI, Memoria del Primer Simposio de 
Hiatoria de las Mentalidades: ºFamilia, Matrimonio f Sexualidad en Nueva España", M6xico, §EP., 1982, 

SEP/8041), P• 1B). 

Concilioa Provineialea Primero, y Segt!!ldO, celebra
dos en l~ 11111y noble y muy leal Ciudad de M6xic.2,.t. ~~e
aidiendo al Illmo. y~mo. Sre D. Fr. AlConeo de Mon• 
'tdfar en loe años 1555 y 1565. Dado• a la luz ol 
Illmo. Sr. Francisco Antonio Lorenzana, Arzobispo de 
esta Santa Metropolitana Igleaia. En M6xieo, en la 
Imprenta de el Superior Gobierno, de el Br. D. Jo
aeph Antonio de Hogal, 1769. 

Ibidem., º2• cit., p. )94. 

Concilio III Provincial Mexicano celebrado en M~xi
co el afio de 15Bz, confirmado en Roma por el Papa 

'. : ..... :·'·.· .. 1 ··~\' 

... -,:/ 



(46) 

(47) 

(48) 

( 49) 

(50) 

(51) 

(52) 

( 53) 

(54) 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 
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Sixto V, y mandado observar por el Gobierno Español 
en diver1111u!I Reales 6rdenes. M6xico 1 Eugenio Maillef'ert 
y Compañ!a, Editores, 1859, p. )89. 

Concilio Provincial Mexicano IV celebrado en la Ciu
dad de M6xico el afio de 177.!.• Se imprime por v~z pri
me~a de orden del Illmo, y Rmo. Sr$ Dr. Dn. Ra~ael 
SabAa Camacho iiier. Obispo de Quer6taro., Quer6taro, 
Imprenta de la Escuela de Artes., 1898, P• 177. 

Ibidem., P• 177. 

Ortega Noriega1 Sergio ?ºEl Discurso teol6gico de San· 
to Tom&s de Aquino sobre el matrimonio, la familia y 
los comportamientos sexuales". El af&n de normar y 
el placer de peear..1.. en prensa, 1982. 

Cbevalier 1 Fran~ois, Ipstrucci6n a los hermanos je
suitas administradores de haciendas, Manuscrito mexi•. 
cano del siglo XVIII., pr&log. y notas de; Mlxico, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Hist6ricas 1 19501 
Cap. III, par&graf. 34-66, PP• 61-SJ. 

Ibidem .. , PP• 10, 12-13. 

Ibidem. 1 19. 

Ibidem. 0 P• 22. 

Ibidem,. 1 pe 22. 

Ibidem., PP• 72-73. 

Ibídem., P• 73. 

Ibidem. 1 P• 62. 
035.- Primeramente procuren que el real, donde están 
las casillas de los esclavos, est6 cercado con una 
cerca firme y alta, y que tenga una sola puerta que 
ae cierre de noche y se abra por la mañana, l& cual 
puerta ha de estar a la vista de la casa, que se pu,! · 
dan ver los que entran y salen. Sobre esta puerta se 
ha de colgar una campana para llamarlos por la mañ.a
na al trabajo, y a la noche al Rosario, y entre d{a 
cuando fuere menester para otras operaciones". 

Ibido~., PP• 66-67. 

Ibidem., P• 70. 
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(59) Ibidcm., p. 71-72. 

(60) Ibidem., P• 79. 

( 61) lbidem., PP• 76 ... 77. 

(62) Ibidem., P• 78. 

(6)) Ibidem., P• 76. 

( 64) Ibidem., p. 77-78. 
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Pasemos ahora al análisis de algunos casos concretos 

recabados en los procesos inquisitoriales, lo que nos -
, 

permitira tal vez comprAnder como estas normas se inter-

pretaban en la realidad colonial, pues el discurso norma• 

tivo propone y la realidad dispone ••• 
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CAPITULO II 

EL PASADO FAMILIAR DE LOS NEGROS Y MULATOS: ANTECEDENTES, 

EL ULTIMO TERCIO DEL SIGLO XVI 

Fuerza os mdmitir quo para el Último tercio del si

glo XVI la información de la que disponemos carece de da• 

tos abundantes y precisos, puesto que so compone de into

~rogatorios fragmentados, incompletos, que atestiguan el 

poco cuidado por parte de loa jueces para descubrir la tra

yectoria familiar de los negros y mulatos aprendidos por 

el Tribunal. Pero, de hecho, las lagunas aparentes tradu· 

cen una realidad: los negros y los mulatos recien tra!dos 

al virreinato no ten!an ratees familiares lejanas en Nue

va España y por tanto, no pod!an eventualmente tener algo 

que ver con posiblea tradiciones her6ticas. En esto sen

tido el interrogatorio inquisitorial no correspond!a a ni,!! 

guna falla en el procedimiento sino a una situación pecu

liar. 

Llama la atención el hecho de que de los 40 indivi• 

duoa reaeñadoa para este periodo 21 oean criollos ladinos 

radicados en las principales ciudades del pata mientras 11 

proced!an de la metrópoli y de ~ortugal, de tres ignoramos 

donde nacieron y haya tan solo 5 bozales. Esto se explica 
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si ae toma en cuenta dos factores. El primero ea el que ae 

refiere a la disperai6n geográfica de los individuos de or! 

0gen africano, encontrándose los ladinos, m&a aculturadost 

en el medio urbano mientras los bozales se hallaban traba

jando en lfta minas y los ingenios azucareros. El segundo 

tambi6n est& relacionado con la disperei6n geogr&fica pero 

eata vez tocante a los órganos inquisitoriales pues si re

sultaba t&cil acudir ~ un comisario del Santo Oficio en una 

ciudad, no lo era curuldo se trataba de un núcleo de trabajo 

rural al que el ministro tenia un acceso muy relativo. 

A pesar de la limitación de estas :fuento111 para el 

último tercio del siglo XVI, todo parece indicar que por 

lo menos 'en los m~dios mencionados no exist!a familia con.!. 

titu!da entre los africanos, lo cual se explica por las ci.t 

circunstancias propias de la.esclavitud; apenas se empeza

ba a vislumbrar un incipiente grupo familiar constituido 

esencialmente alrededor de un eje femenino, asimismo se 

percibe cierta tendencia a considerar el matrimonio como 

un posible medio de ascenso social. 

2.1 LA PRIMERA AUDIENCIA CON EL REO 

De la documentaci6n inquisitorial estudiada para el 

6ltimo tercio del siglo XVI se encontraron 60 documentos 
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que interesan a negro• al revisaroe los indices corraapn~~ 

dientes, loa que sirvieron para formarnos una idea aproxi

mada de las relaciones familiares en los grupos negro y mu

lato novohiapano. A la cantidad mencionada se restaron 17 

documentos en virtud de que eran denuncias, informaciones. 

cu~ntas. peticiones y en au mayor1a cartas de loe inquisi

dores los cuales están desprovistos de intormaci6n relaci,e 

nada con la historia familiar de dichos grupos y tambi6n 

3 documentos anteriores al establecimiento del Santo Ofi

cio. Por lo tanto quedaron 40 documentos que se agruparon 

en tres categor!as, divisi6nobviamente~rtificial que na

da tiene que ver con un orden cronol6gico, pero que fue i.J! 

pueste con el fin de organizar la documentaci6n ya que de 

otra manera esta no parece tener sentido alguno; en efecto, 

si en la primera audiencia se le ped!a al infractor su ge

nealog!a y el discurso de au vidat on otras ocasiones ae le 

preguntaba cólo por uno de estos datos y en otras m&a, se 

ignoraban estos testimonios , limit&ndoae el juez a juzgar 

el delito del infractor; de all! la necesidad de ordenar

los según los datos que proporcionaron. 

E~ neceaario recordar que al celebrarse la primera 

audiencia co~ el reo loe inquisidores hac!an tres pregun

tas para descubrir el pasado de los inculpados: 



70 

-en la primera, el procesado debla dar su nombre, su 
lugar de origen y de residencia, su edad y oficio. 
Casi siempre la respuesta proporciona mis datos y 
rara vez se limitaba a los inquiridos¡ se agregaban, 
por ejemplo, referencias acerca del estado matrimo
nial, del estatus social, etc. 

-la segunda se relacionaba con su genealogía, por la 
cual los jueces descubrían -y ahora nosotros- el p~ 
sado y el presente familiar; 

-rinalmente la tercera pregunta desembocaba en el 
"discurso de su vida 11 , o sea el re:lato abreviado 
de la trayectoria in'dividual, con la cual se enri
quecía la información sobre la personalidad del a
cusado. 

2.2. LA AUSENCIA DEL PASADO 

En este primer apartado agrupamos 12 procesos (v~a-

se cuadro primera parte) que no incluyen ni genealogía ni 

discurso de la vida, por lo tanto el conocimiento que ten!:_ 

mos de estas doce personas es casi nulo, su pasado aparen-

temente olvidado y el presente que vivían apenas esbozado. 

Los procesos corresponden a los años de 1571 a 1598. Los 

reos eran 6 negros y 6 mulatos y su estatuto tambi~n es va-

riable: si 2 son libres y 5 esclavos, se ignora aquel de 5 

personas. 

Por otra parte, conocemos la edad de 10 individuos: 

la mayoría tenia entre 20 y 30 años y s6lo había un reo 

de 60 afi-0s, ignoramos la de 2. Respecto a su estado ma-

trimonial 5 estaban casados y falta información acerca de 
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7 personas. Desconocemos tambi6n si algunos de los 11 pro

cesados tenlan hijos, s.Slo uno informa que "no tiene hijos". 

En cuanto a la procedencia, 4 eran naturales de España, 4 

de la Nueva España y sólo 2 africanos. No sabemos el lugar 

da nacimiento de 2 personas. Desconocemos el oficio que d~ 

sempeñaban 7 reos mientras 5 informaron que eran: zapate

ro, vendedora de vino, criado (pues dice uno 11 servir a su 

amo 11 ), chapinero y carretero, o sean artesanos y sirvien

tes. 

Es de notar en la documentación de Domingo, negro 

criollo "acusado de llevar recados de presos" el Santo Ofi 

cio de la Inquisición añadió el siguiente comentario: "no 

se le tomó la genealogía por ser negro y de casta y gene

raci6n de negros". (1) 

Esta ausencia de datos de ninguna manera se debe a 

un olvido, sencillamente no le interesaba al Santo Oficio 

consignar los de la familia esclava pues tal vez se con

sideraba que aún no se constituía plenamente en Nueva Es

paña y se conservaban escasos recuerdos de ella entre los 

negros tra!dos como esclavos. Esta falta corresponde en 

efecto a la certeza por parte de las autoridades de que 

los esclavos no eran herejes, pues acababan de ser bauti

zados, resultando por otra parte altamente dudoso, dadas 

1as condiciones mismas de la esclavitud que existiesen ya 
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familias constitu!daa de negros esclavos en estas tempra

nas fechas. 

Como ejemplos representativos de esta categor!a tene

moa tres easos1 El primero es el de Tomás de Contreras, mu

lato esclavo de 25 mios procesado por blasfemo; s6lo sabe

mos que estaba herrado en el rostro, que era natural de 

C6rdoba, España, y que hab!a pasado a la capital del vi• 

rreinato en la flota. (2) El segundo es el de Juan, negro 

esclavo de 25 años procesado por haber 11 tra!do y llevado 

recados"; lo (mico que declar6 de &u pasado es que era mo

zambique, cristiano, bautizado y confirmado (J). Finalmen

te el tercero e8 el del esclavo Blas Garc!a negro de )O años 

procesado por decir palabras her6ticas. Este viv!a con su 

amo Baltazar Rodr!guezt arcabucero de Antequera , Oa-xaca 

y sabemos que naei6 en Santo Thom~. (4) 

En resumen, en esta primera categoría hay una care~ 

cia de datos vitales para conocer la identidad de esta mi

nor!a negra y mulata; por lo tanto resulta imposible la r.! 

construcci6n de su genealog!a a partir de esta informaci6n 

limitada-. 

2.J EL ACCESO PAULATINO AL PASADO 

En este apartado agrupamos cinco casos (v6ase cuadro 



73 

segunda parto) en que los individuos s6lo tienen un conoci

miento incipiente de sus antepasados; loa hemos dividido en 

tres subcategor!as que corresponden a una noci6n progresiva 

de1 pasado: 

1a. los que no conocieron a sus padrea y dnicament& 
supieron de donde proven!an. 

2a. los que supieron el origen y el estatus de sus 
progenitores. 

Ja. los que no conocieron a sus padres pero tuvieron 
idea de sus nombres de pila. 

Los procesos comprenden los años de 1574 a 1599, e i,!! 

teresan a 3 esclavos y 2 personas libres. 

Como en el apartado anterior los reos ten!an entre 

20 y JO años. El grupo est& constituido por 4 negros y una 

mulata. Tres eran casados y se ig11ora el estado matrimonial 

de loa doe restantes. Los individuos no informaron si te-

nian descendencia. Provinieron de diferentes lugares: 2 de 

Africa, uno de España, uno de Portugal y uno de Nueva Es• 

paña. 

De los cinco casos s6lo dos procesados fueron orig! 

narios de A~rica siendo los otros de diferentes partea y 

a pesar de ia escasea de datos, puede explicarse este he

cho por dos hipótesis: en primer lugar, podemos pensar que 
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gran parte de los negros bozal~s no estaban aún lo suficie.!!. 

temente aculturados como para infringir las normas estable-

cidas por la Iglesia y por tanto, no los encontramos entre 

los reos del Santo Oficio; es posible tambi6n que 6stos se 

hallaran dispersos en el medio rural, en ingenios azuca~e-

ros o zonas mineras y :fuera del control de la Inquisición, 

situaci6n que no ocurr!a con loa negros criollos o ladinos 

avecindados en las ciudades. 

No sabemos el oficio que desempeñaban 2 individuos, 

dos esclavos informaron que hac!an sombreros y un negro era 

batihoja. (5) As! las cosas, la caracter!stica común de los 

cinco personajes es que su pasado resulta muy pobre en re-

cuerdos familiares habi~ndose vuelto imprecisos con el pa-

sar del tiempo los datos que aportan. Veamos por ejemplo 

el proceso de 1598 por el delito de Blasfemia del negro º.! 

clavo Domingo de 28 años quien declaró que era de 11naci6n 

mozambique", que trabajaba como sombrerero en el obraje de 

Gonlllal.o de Castro en la ciudad de Puebla de los Ange.les e 

inf'orm6 que: 

11No .conoci6 a sus padres ni pasados ni supo sus no,a 
bres más de que eran negros mozambique". (6) 

Añadió que en Lisboa lo hab!an bautizado y en rel.!. 

ci6n a sus. conocimientos religiosos asegur6 que "nunca h•. 
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comulgado", mientras las autoridades inquisitoriales agre-

gan"no sabe bien las oraciones". (7) Es probable que a te.!!! 

prana edad haya pasado a Portmgal, ya que este país d~sde 

1506 comenzó la conquista del sultanato de Mozambique y "se 

convirti6 en la llave del comercio portugu~s en el Africa 

del Este". (8) 

El segundo ejemplo que ilustra esta categoría es el 

de Pedro Hernández y es todavía más escueto; rue un negro 

horro y según nos explica Gonzalo Aguirre Beltrán este t~r 

mino significaba que el esclavo podía aspirar a obtener su 

libertad por medio de la alforría o de la fuga, si bien la 

primera no daba al negro: 

11 la categoría cabal de un hombre libre, aunque lo 
exime de las obligaciones de la servidumbre, no le 
otorga plenos derechos. El negro al.forrado, forro 
u horro, queda situado, en cuanto a su calidad ju
rídica en un estatus intermedio entre el esclavo 
y el vasallo ••• 11 (9) 

Tal vez la situaci6n jurídica de Pedro no era muy 

clara .ni la ente~día, pero 61 af'irmaba que era libre. y que 

sus padres habían sido "negros libres"; su nacimiento ha-

b!a ocurrido en Setubal en Portugal (10) y no proporcionó 

más informaci6n. 

El último ejemplo corresp6nde al proceso seguido por 
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blasfemia en el año 1598 contra Juan Pulido, negro esclavo 

del mercader Gonzalo Pirez: era natural de Sevilla, tenla 

25 años y era vecino de Puebla de los Angeles. Como en el 

ca.so anteriort Juan no cottoci6 a aua padres pero "oyó de .. 

cir" que se llamaban Juan Bautista y Marta, ambos esclavos 

"no sabe de quien" en la citada ciudad de Sevilla; tampo

co aupo de m&s ascendientes ni colaterales. Declar6 que es

taba casado con Maria Hernández, una mulata libre que vi

v1a tambi6n en la ciudad de Puebla, pero el negro asegura• 

ba que no sab!a en qug casa viv!a su mujer, lo que noa per

mite entrever laft dificultades de la pareja para llevar una 

vida matrimonial. (11) 

Conoideradaa as! las cosas, observamos que los meca

niomos inquisitoriales nos permiten aeercanoa al pa.sado fa• 

miliar do loo grupoa negro y mulato, aunque la imagen que 

proyectan sus informaciones sea la de unas familias frac

turadas, con escasos lazos ~amiliares y probablemente con 

dificultades para arraigarse en suelo novohiapano. 

2.4 HACIA LA RECUPERACION DEL PASADO 

La tercera categoria, la m&s nutrida, est& represen

tada por 2.3 casos, eneontr&ndoae cuatro variantes (v6ase 

cuadro tercera parte) y para organizar la documentación la 

hemos dividido en cuatro subcategor!as que corresponden a 
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los individuos qui: lograron rr:cobrar cierta información vi-

tal de su pasado: 

la. los que sólo tuvieron noción de su madre. 

2a. los que conocieron ambos padres pero ignoran 
el nombre propio de uno de ellos. 

Ja. los que tuvieron conocimiento de ambos padres 
y supieron como se llamaban. 

4a. los que tuvieron conciencia de sus padres y de 
otros parientes. 

Los documentos procesales cubren el periodo de 1574 

a 1599. Con relación al origen y estatus de los reos, 12 

eran negros y 11 mulatos¡ lJ esclavos, 7 libres y se igno-

ra el estatuto de J individuos. Como en las categorías an-

teriores la edad más frencuente era de 20 a JO años. En re-

lación a su estado matrimonial 11 estaban casados, 4 solt.!?, 

ros, una mujer viuda y 7 no proporcionan ninguna informa-

ción. Concerniente a la prole de los reos, una negra tuvo 

2 hijos¡ una mulata 2 y dos mulatas un hijo cada una; lÍi 

individuos no especifican si procrearon hijos y seis afir-

man que "no han tenido•:. 

La procedencia de los inculpados fue: 16 criollos 

o sea nacidos en diferentes lugares de la Nueva España, 4 

naturales de España, un portugufs, un africano y el Últi-

mo ignora donde nació. En nuestro grupo de 2J individuos 
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a6lo tren conocieron a otros miembros de la familia extensa, 

por ejemplo abuelo& y t!os. Relativo al oficio que ten!an, 

ignoramoc el qu6 realizaban 11 reos, 9 eran airvien·tes, un 

mulato libre era sedero y 2 esclavoa ten1an el de sastre y 

de sombrerero, la 1abor realizada por 'atoe Últimos sugiere 

que loa amon no s6lo los utilizaban como dom6sticoa sino que 

los pontan a "ganar jornal" para luego recuperar el dinero 

ganado, tradición antigua y frecuente en Roma y España. 

Cuatro ejemplos moatrar&n las subcategor!as planteadas. 

El primer documento corresponde a Joaqu!n de Santa Anna que 

:fue procesado en el año 1599 por blasfemo; era un mulato 

criollo esclavo de Carlos de S&mano, tenia 23 años y su o-

ticio e~a de sastre. 

Al tomArle los inquisidores su genalog!a, Joaquin de

clar6 que no sab!a quien babia sido su padre y que su ma

dre se llamaba Juana, mulata esclava de doña In6a do Obre• 

g6n; el notario inqui.sitorial agreg6s "y no supo decir atis 

de au genaalogia11 • (12) 

El segundo caso es el do la 111t1lata libre Isabel D!az, 

procesada en 15?4 por e1 delito de casada doa veces; decl.!, 

r6 que hab!a nacido en la ciudad de M6xico y que era hija 

de Francisco Diaz, mulato, y de "india cuyo nombre no aa-
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be. 11 ( 1.)) 

La edad de la mulata en el momento en que fue proce

sada era de J5 años, y reeulta dificil pensar que Iaab61 no 

hubiese sabido nunca el nombre de su madre ya que era fac

tible que alguien de la comunidad donde vivi6 se lo infor• 

mara. 

El "discurso de au vida" no aporta mayores datos puea 

ella ratific6· •olamente au nacimiento en la ciudad de M6-

xico donde aseguró que siempre residi6 eon excepci6n de 

tres años que estuvo en Pu~bla. Tambi'n declaró que tuvo 

una hija de su primer matrimonio. (14) 

El tercer documento ea el de Gabriel negro esclavo, 

procesado en 1598 por ol delito de reniego. Inform6 que 

tenla 4? años -poco m&e o menos-, su oficio especifico era 

"servir lo que le manda su amo" o sea que realizaba toda 

clase de labores. Su dueño era el obrajero Francisco Li-

gera y estaban avecindado~ nn Puebla de loa Angeles. 

El procesado declar6 con relaci6n a au ~amilia que 

su padre era un negro libre que hab!a sido tra!do de la 

Gran Canaria, isla perteneciente a España, y respecto a su 

madre era una negra llamada Brlgida esclava de Anna Her-

nández Rivaa y era o~iginaria del mismo lugar que su pro-
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genitor, agregando que no 11 conoci6 a otros ascendientes." 

(15) 

Por Último veamoe el caso excepcional de Ana de He

rrera, pues si hemos notado en los casos anteriores una f'a! 

ta de informaci6n sobre el pasado familiar 1 esta rea tuvo 

un conocimiento baatante más amplio de sus antepasados. Ana 

fue procesada en el año 1594 por el delito de hechieer1aJ 

era una mulata de 34 años, viuda de Crist6bal Nuñez de Ju

rado, escribano de la Veracruz, con quien no tuvo hijos. El 

casamiento de Ana con este hombre signif'ic6 un ascenso so

cial ya que gozaba de cierto prestigio por ser su marido un 

funcionario del gobierno novohispano. (16) 

La mulata na~i6 en la ciudad de M6xico y hacia JO 

años que habla paaado con su ~amilia a radicar a Veracruz. 

Sus padrea fueron Pedro Hern&ndez Palomero y su madre Lu.!, 

sa Herrera, quienes procrearon además de la mulata dos h.! 

jos m&s, Antonia y Diego, que hab!an muerto siendo niños. 

Conoci6 a aua abuelos paterno~ Diego Mart!n Mangas y .An

tonia S&-r. . .::hez 9 naturaleti de Huelva en el condado de Cas

tilla y a su abuela materna Ma.r1a Hern&ndez; no supo c61110 

ae llamaba su abuelo. Asimismo trat6 n una tia hermana de 

su madre Leonor Valbuena que ya era difunta. (17) 

Recordemos qu~ la información aqu! presentada con 



81 

una aparente evolución del pasado, de hecho no sigue un or

den cronológico preciso. Por tanto, a partir de estas fuen

tes no se puede percibir si hubo evolución en la integra

ción de familias negras y mulatas, durante el Último tercio 

del siglo XVI. Sabemos que entre 1580 y 1640 se procedió a 

la introducción masiva de negros en la Nueva España, as! que 

si algunos se iban arraigando en la sociedad novohispana, ..2. 

tros llegaban de fuera. Esta situación puede explicar en pa.r_ 

te el hecho de encontrar individuos desarraigados, mientras 

otros empezaban a mostrar vestigios de un pasado familiar. 

Tambi~n es notable que el paulatino acceso al pasa

do se esboza a trav~s del conocimiento de la madre, que ªP.!. 

rece como la base del recuerdo individual y del arraigo del 

negro en tierras americanas. 
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En resumen encontramos que de loa 40 casos estudiados 

22 corresponden a negros y 18 a mulatos o sea que el número 

de negron es mayor que el de 1oa de sangre mezclada; si la 

presencia de elementos arricanos es marcada, correspondien

do ciertamente a una introducción masiva de esclavos, es 

de notar tambi~n la citra elevada de afromestizos, lo cual 

testifica un activo proceso de mestizaje. 

Respecto a su estatus 21 eran esclavos y 11 libres 

ignor&ndose el de B individuos. En relaci6n a la proceden

cia de la mayor!a de los individuos -21- eran criollos na-. 

cidos en la Nueva España, les siguen en n~moro los natura

les de España -9-, de Africa s6lo proced!an -5- y de Portu

gal -2-. Finalmente ) personas ignoraban donde hablan naci• 

do. Llama la atención el que s6lo cinco procesados fueran 

originarios de Africa: tal situaci6n probablemente se de

bla, lo hemos señalado, a que la mayorla de los bozales 

eran repartidos en el medio rural (haciendas azucareras o 

minas) siendo bajo au grado de aculturación, lo que les im

ped!a haste cierto punto cometer delitos contra la doctri• 

na cristiana. Además es muy probable que los amos avecin

dados en las ciudades, como Puebla, M6xico y otras, tuvie

ran pret'erencia por esclavos que se desenvolv!an mas f& .. 

cilmente con el idioma, la indumentaria o loa rudimentos 

de la religión, o aea esclavos aculturados o ladinos. 
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Con relaci6n al oficio que desempeñaban los 40 proce

sados aabemo• que 20 reos eran sirvientes y artesanos mien

tras ignoramos la labor especifica de las otras 20 personas. 

La edad promedio del grupo estudiado era, ya lo vimos, entre 

los 20 y 30 años; se debe recalcar que la prole era escasa. 

aunque es dit!eil saber si realmente no procrearon hijos o 

simplemente no lo indiearon, ya que tenemos los caeos de JO 

personas que no dieran· ninguna informaci6n, contra~ reos que 

declararon tener hijos y 6 que pretendieron no tenerlos. In

timamente relacionado con la procreación estaba el estado 121;!, 

trimonial: 19 declararon que eran casados. 4 solteros, una 

111Ujer viuda y ae ignora la aituaci6n del6 procesados. 

Ahora bien. al tratar de explicar la ausencia de d.!, 

tos familiares de los negros y mulatos debemos recordar que 

no estaban estoa arraigados en Nueva España, si en un pri• 

mer periodo (1571-1599) los jueces parecen no interesarse 

por 1os ascendientes y descendientes de estos individuos, 

no es por un olvido, sino porque el esclavo -negro o mula• 

to- reci6n tra!do (de Atrica, de España o Portugal} care

c!a de fa~ilia en ~1 nuevo mundo. La informaci6n proporci,2 

nada por el Tribuna1 resulta por tanto incompleta en la m.,! 

dida en que la. Inquiaici6n no siempre interrog6 el pasado 

familiar de los grupos estudiados. 

Por otra parte, ¿por qu6 eatoa reoa manifestaron 
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tan pocos datos acerca de sus antepasados? Podr!amoe atribuir 

su desarraigo al hecho de que, al ser traidoa a la Nueva Es

paña, el recuerdo familiar ~uera un laatre para su adaptación 

A la nueva situación de 9Sclavitud; tal vez de una manera i11 

consciente lo desechaban porque les impedla su nueva vida. 

En esta perspectiva los recuerdos dolorosos resultaban inne

cesarios y estorbosos. 

Consideradas as! las cosas, resultar!a dificil ha

blar de la familia negra o mulata en el dltimo tercio del 

siglo XVI tan sólo con la informaci6n que tenemoa en los ar

chivos inquisitoriales, a pesar de que exiatian individuos 

•algunos mulatos y hasta negros criollos- arraigados de 

tiempo atr&s en la colonia en proceso de aeulturaci6n. 

No puedo pasar desapercibida la importancia de la 

madre en esta incipiente familiat pues en la mayor!a de loa 

casos fue el eje o centro, a trav~s del cual el esclavo tu

vo el recuerdo individual y 1ogr6 au arraigo a la tierra U.2, 

vohispana; tampoco debe soslayarse la ausencia o desconoci

miento del padre. 

No obstante todas las carencias que presenta este 

lapso~ observamos que a fines del siglo hay cierta tenden• 

cia a recordar el pasado• sobre todo en el grupo mulato 

cobrando mayor fuerza a partir de los siglos XVII y XVIII, 
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como lo veremos a lo largo de este trabajo. 



Zata tus Batad• 111&• Afie, N•mbre, Origen, ~dad, Hijoo, oricio, social. tri>lonial, 

l. 1577. Luis Ooroía, rnulRtt, ? ? ? ? ~apatero. 

2, 1572. Domingo, negre, ? 20 a!leo, ? No Jnrorn' 11 ? 
ten a. 

J• 1574. Juann nías, "U lata, ? ? casada, 

4, 1571· T•m~n de Contreras. mul11t1, eaalav•, 25 a!loo, ? 
15?2. 

s. 1572. Blas oaro!a, negr•, enclavo. 30 ª"ºª• ? .? 

6. 1574. Ana Cavallere. mulata, ? )O R!los. vende vin•. 

7, 1598. Pominge, negra crio 
lle. -

esclava, 26 ai\oe, ? ? 

e, 15?5. Luisn de AbrA~o. 1"1~gra, libre, ?.9 all.oo, casada. ? 

9, 1578, Juan de Aguilnr, negre, enclavo, 60 1\1\0S, ca.sado, 

10, 1598, Juan, negre. esola11u, 25 a!l'9, servir a su 
amo, 

ll, 1574, Francioce Oranad:es, mulato, ? 27 n!loe, cae ad o, chapinero, 

12, 1515. Juan de Perales. mula te, llbre, ?.S a!loo, casnde, Nt tuvt hijos, ca.rretere, 
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~ ··:.¡ 

' .. 
',I 

\:! 

.J 
:·:¡ 
" ! 
,i 

i 
1 

·. 1 
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? 

Méxice, 

? 

c&rdoba, l!spafla, 

Snnto Thomé, A!rica, 

San Lucae do Barrarneda 1 
l!spai\a, 

Villa de Tabaace, 

S$villa, EsrnB~. 

Vélei. Mñlaga, Eepaf\a, 

M .. nMb1que, A!Hca, 

Ciudad de M'xlce, 

Oiud•d de MÍxloe, 

Vocir.• du Dslite, 

Guadalajtta del lluen Reine 
da Oal1eia, 

Simple rornicac:i¡n, (18) 

Ciudad de México, Blns!em1, (19) 

Almoltya • Puebla, Casada dos vacos, (20) 

Ciudnd do M~xlce, Blasfemo, (21) 

Antequera del Vnllo da oe.xa Proposleionos herétioao, (22) 
CA, 

Ciudad de M'xl.ce, Proposiciones h0rit1caa,(2)) 

Ciudad de MÓx1ce, Por llevar ,...cados de pro sos, (24), 

Ciudad de Méxict, Caeadn deo veces, (25) 

Méxic•. Simple fornicaci&n, (26) 

Ciudad de M'xioo, Por- haber tra1do y llevado recados, (27) 

Ciudad de M~x ice; Caondo dos veces, (28) 

M&xlcet, Caondo dos ve cea, (?.9) 



1). 1'98. Do111ing•• negrt, 
.. 

eaclave. 28' •11••· ' 
,': 

14., 1199. Pedrt, negro mu1 eaclav•. 20 111!••· '?· 
ladine. . ';· 

:> ... 
;.· . .-. ' 

15. 1574. Pedro Hernández, negro. horre 11~ )O.at'ltee» caÍad9 •. ·.· ... 
bre. 

"'' 

16, 1574. Beatriz RalllÍru, mulata, libro. 2s ¡ 26 • casada• 
· aflta~ 

17. 1.598 Juan Pulid•, nesr•• esclav•• 25 afl••• casad':'~, 

H• ttormé •i 
ten , 

·•fic!al d• 
llaoer aembl'!. 
rea. 

... 

's B 'O U lf D A P A R T !! 

' ( 

•No cnnoc!Ó a au1 padree ni pael\doa 
ni aupo eua nCl!lbres mas de que eran 
negros de Mnti'ftbiquo, • 

•no loe ,conoclé ni eabe como se 11.! 
mnron rana que eran nsgr1a ango
las,• 

"Hijo do negros librea,• 

"Avlendo 11J1Cido Ubre do ynd1a :¡ 
pndre negro,• 

•A sus ,padree no· lee ccnoai• n.un
que oyo decir •• llamAben Juan Bau 
tistA y M.•r a esolnva, no Bl\be de-
quien 6n ln dicha ci~dn~ de Sevi-

~!!' nl 6~!n~~r~Í~~~!~ .. mao ascendien 

i 
i 
1 

Mezambiqu•, Atrica. 

Anio1a, · Atr 1011, 

.setubal, Portugal, 

Puebla de 101 AngelHe' 

Cludad de •'xioo. 

Ciudad de Ver1oru•• 

Méztco. 

Ciudad do Puebla de • 
loe Angeles. 

Bb•teaci. (30) 

Bla•teao,(Jl) 

Caeado do• YtcH, ()!) 

BlHfe110, ()~) 

, _;, 



'1' !! R e B R •• A p A R '!' B 

18,. 1576, Isabel, mulata, eso lava. 25 afloa, soltera, Un hije, Sl,,. Sl, •A su ~dre no lo conoció sino n su Barcelona, Bapatla, Tlaxcala, Blaafea, (35) Mdra Isabel,negrn. A sue nbueltu1 
•••"• cen•cia a ninguno palarno ni 
T".aterno ni sabe ei tleno t oa, ni-
puoientes- ni herman,,o,,, . 

" .,,! 

19. 1593. Juan 1ra.noiaco Ro• negro cri•• libre, 48 .11 ... caeade, No ¡nrormé al ,., ... Si, "Hijo de Andre') negra de 'l'ierra llu! Ciudad de MÓxioe, Ciudad de Mhlco, cuado dH voc11, (36) 
bledo, lle, ten a. va y ne conoclo a. su padre ni a • 

otr• de su linaje ... " 

20, 1598'. Antón de Cartagena, negro, eaclav•• 28 ª"º'' casado. hacer lo que Si, No, •gue ne c•n•oi9 ni sabe ctmo oe llJ Clud'd de l!oija en la 
Al t11 de Ttane1>antla; su amele·· .. ma !JU r.:dn y qua cu c:.1dre se lla• region do Castilla, !•- Blaafe110, (37) 

mande. ma Mar 'J de Cartagcna neffl'• libre paila, 
.. , qua uta al presento en el puert1 • 

do Acapul)º• y que no hn conocld•· 
a los der1R.B de su lim1je." 

21, 1599. Joa1u!n de Santa- mulate orlo-eeolave, 23 aftea, ? eaetre. s1; "•· 'No sabe quien fuo su l"\dr•, y que Ciudad de Mhice, 
Ciudad de 11&xic1, Anna. llo, su !'ladra se llnmRbl} Juana mul,ta • Bla•feme. (38) 

eacla va de dorin Inee de Obre gen,,• 
y n• supo decir mao de su gen12a11 .. 
g{a,• 

22; 1S96, Lula, negr1 muy - eaclnv•• 28 al\Ho aoltere, No tuYo hijoa, ? Neo He, •Hijo de una m•rena que se llamé .. Ciudad de MÓxice, ladino, Anna y de un negro cuyo ncmbrfl: nt • Sevilla,Espalla, Blaetemo, (39) 
sabe ni si eran cnsados loa cuales 
sen ya d i.!'untas,,," 

23, 15?4-, Isabel o!az, mulllta, libre, 35 al\oa, caaada 1 Una hija, ? Ne, Si, "Hija de l'runciece o!u mulato y de 
~ndya etJ.Y• nombr~ no sabs ••, • 

M~xlc11 
Clud,.d de Mhioe, Casada dos ve cea, (40) 



: 24, 1S?4, Marta per •trr n"l!l mulata, libre, n• sabe la - aneada, 
bre J...,,.'Ru r11, edad que tl,t 

na, 

2s. 1571. Pranc!Bca RamÍr8t, raulata, lib ..... )O afio•, casada, 

26, 1593. Mariana d• ll Cr111, 11111l11ta, lib...,, 30 a11 ... casad11, 

27, 1596, .Prane!ac• Jaano, 11111lat1, eaclav•. 21 4 22 allu ? 

. ',,.;,, 
·.:• 

. ' 

28, lS96, Pabl• Hern~ndez, negr. crle• taclav1, 
lle, 

28 alloa, Clllad•• 

29, 1596. Jua.n CArrAflCt, negre crl•- esclavo, 
20 ·~··· o•l_tore, 

llo, 

)O, 1597. Juan. nogre orle• 
llo, 

ese lave, 20 •ff••·· ? 

!fo lnfomé 1i - ? "-· '"º· ten a, 

? 110, 

'Jf•. 

lfo; 

vaquert. 
Si, 

traer cera 
y ucato en S1~ Jf•. caAa de au 

""'• .'' ... 
H• ~tomé si - servir a • Si, No, 
ten • au amo, 

.. 

; 
i 

•Hija do Lopo ne11r• ••cl'.r" dei cu-
ra do Cu~c!alUJMJ y de Mar a lnd)" -
que mur1o en Panuco,,, • ¡ 

"Hija de LucfR india y do Juan' Bu-
car neero natural do Xicaltepep en 
ol Vallo do Toluca y su p.«dro ora -
Xnl•fe,• ' 

"Hija de Jlllln capitán ne¡¡:ro esclavo 
del llconclndo Don Podre Tell9 11-
dor y de J'.artha india mexicana,• 

1 

"Hijc do :-;t.:l!t.tn y 1e espef:.el •• :.eu .. 
madre 01 llama Geronil'l!l de Angulo 
, , ,y su padre se llama Pedre Osrc!a 
hijo del contndor del centader del 
Conde,• · 

"Hilo ~. Antón y do Prancisca nt• 
gr•: de Gulntta difuntos, e sol~vos ... 
"Sus padres Hernande neP,re ft ~ar!a 
negra de 1~J!nt1a y que su m.Rdre es -
viva y el padre dlfunte,• 

•sue pn~res Juan negro llo.ambiquo -
eoclrw• de un nombre re re., ,que es • 
vi~•· Ca"Utlina ner.ra dlfun'ta ~& ns.-
e ion Are.chien. que fue esclava,, JY -
que no tiene n¡tioin do les dernas • 
de DU t;~ne:l\log R, • ~ 

Ciudlld de S1mtiRg1, aiudnd de ll;xlce, ca•ada dos veceo, (41) 

Minas de Guanajuato, 111olloac'1i. caeftda dos vecea,(4?.) 

llichoacán, Acapuloe, CIUlada doB veces, (h)) 

Ciudad· do Mhlce, Yf!l• do Tena, Andalu- Por reniegon, (44) 
e , Espa!la, · 

Ciu3d do· MÍx1oo, Ciudftd de 11éx1co, Slaetemo, (45) 

Ciudad do Puebla ~· alastemo, (46) 

Ciudad dt Puebla de h• 
los Angolee, 

Angolea, 

C1ud"d do Véxio1, C1udad do Jl!'xico,. Por haber ren1god1 do 
Dlta,(47) 



)1, 1598, Juana Agustina, mulata, ? 18 • 19 • caoada, ll• ¡n!•l'lll& al ee euoten .. Sl. 
an ... ton a. ta do 

servir ••• 
pailelea, 

1598. Andr-'•. negr• cr1 ... erclave, 24 aa ... 1 c1oin1Jr1, Si, )2, 
llo, 

)), 159~. Oabrlel, ne gr e, esclave, 47 llfttr, ? aervlr le SJ. 
que le maJl 
da BU &11.•1 

·-:.,. 

)4, 1598, Pranc1aca, negra, eoclav1h 25 ai\09, ?. ? Sio 

.. ,. 

35, 1599. Pt.scu.ala. n1gn cr1 ... nclavn. 20 ~~~. 
lla. 

? 
,. 

? s1 •. .. 

,. 

)6,¡ 1599. Juan Mentes, ne gr•. eaclnve, 20 a.!!18, eolter•, 11• tuve hlJoe, strabrerere, Sl~ . 

•no se le preguntó •su padre se llrunaba Juan Mart!n -
por oer mutha mu- 1nd1~ y eu lllA!lre 9atal1nn mulata • 
lata criada en eota y no supo dar raeon de abuehs n1 
tierra.• rnao aocendienteo n1 trunaversa-

He, 

"'· 

11•. 

.JÍ•. 

Sl, 

l••·· 
•su padre Juan nftgra ds nación Cap&,· 
eeclav•,. ,/su madre/ Isabel Cetn, •, · 
ditunta esclava,, ,y no oypo dar • 
tr1A.8 rozón de su gcnenlog n.~ 

•su pRdre Ar.drÓIÍ de fo\od1na, n•gr• -
11jr• t,..!do do la Oran Cl\n~rla y 
Br ~ida r.trr.a esclava,,, trn da d• 
la ichn Ciudad ,do la Grnn Canaria 
y que no Ce!'locio otros nscend!er.-
tes,• 

"Sus ¡JR,dres l"ranc1oco nogre y ?f.agd.!I , 
lana negra, Blnfarog, ~amboo e sel&• 
v90, •• y que no conocic> H. los de• 
mas,• 

•su pndre ?rancleco nenr• eecIAv._ 
del '!"eserer• de la CRBR de MonedA 
.,,/su madN/ Cntnllnn negra escl_! 
va,, ,y qut no c•noce rr-áo nocnndle.!J 
tes," 

•su padre Gupar y eu mndr• Isab<!l, : 
negros de C'uineR eeolnvoe11, ,a S'?.19 
t>buelos pa~arnos y maternos n<> loa 
conoeié ni sabe coma on lla?l'lal:an • 
porque _.eran dl!t GuineR1 nl +..nmpoce 
conl'.lcfo nl supo como se llru:iaban -
lob t os h~rmanos de su p.11dre n.1 • 
de madre.. ?len' doa hermanos .n.e.n.! 
ree Oler:• y Antttn," 

: .1 

... · ... ¡ 

Ouajaca tlán de las .. 1. ? Casada d•a YIOH,(48) 
""ª' 

Ciudad de México, 
Ciudad d~ Méxice, Ren1•s••·<491 · 

Ciudad de Puebla de • 
? de 101.,A1141lu, Renegad•, ( 50) 

Cabe Verde, Atrloar: Clu.rlnd de Mb1oe, Blasfemo, ( Sl) 

Ciudad de M~xlc•, Cludnd de M'xlc~, Blasfoma,(52) 

Ou&dalaJara on •l 
Reine de Gallc1a. 

Nueve M&xico, Blasfom1, (5)), 



'.: 
'.j 

37, 1594, Margar1 ta de seea, negra• Ubre, S6 a!lolÍ, caaada, DH hijoe, h•f!pedar • Si, Si, "Su padre ff.e Juan de cá.cereo 1 mer Oport., l'trtugal, C1udlld de Fueblll de- Brvja,(,511) 

hueapedea, cader y Luc a ne gr~ ••• su padr• ari 111 Angeles, 

dt la dicha ciudad d1 Oport• y su 
madre de la. Isla de Mador11, A aua 
abueleo paterno• y maternO., tioe 
herman9• de Pftdre y madre no los -
conoa1e ni sabe como se llnmaron. 
Tiene doa he manas Ca t11l1na y Maria 
que ya son muortao, 11 

'ª· 1594, Inés de VillaltbOB, mulata. ? 26 ' 27 - cauda, DH hijos, sirve a au Si, Si, •su padre fUo Rodrigo Pranquez de • Ciudad da México, 
Ciudad de Veracru•• Heolilaerla•• (.5!Sl 

allH. 11arld1, Villaltboo, natural do Sevilla y -
JuMa criolea morena. A euo abue• 
lns ~ternng y mo.tarnof • no 118 co 
nocio ni ~yo decir, T os hormanoi 
de pndr• Alfonso Pranou1z qu1 ciur1Ó 
on la ve,acruz y Gonzalo Fr11n9uaz -
que myrle en eota olud~d d• Moxi· 
en, T ~a it~rnnnos tl11 Madre no lee 
otnoc1o, ~emanan nn hn tAn1c:lf> 1 • 

' ', ,'. 
, Puebla; 

39, 1580, Dios• de fü•l•da, niulet•·:· . libre, 2) all•ÍI, 
.. 

oaaad•, l'I• ·~renn¡ al ,sede.~~···· s1, "Su padre se llama Pro.noluco de H• M&xlco. 
CRSndo dos veceo,(56) 

,4,, ·' ten • 
jeda, es¡nñol, sedero, veoln-. de --: '> 

. . 
la Cit.li:!.?C. de loe A11gAles v 'ju mndro 
Elvlra •>Jlat• libro, Su nbuel~ ~ 

··':;: •· 
terno te llarnR Junn de ttojeda, oe": ·,·:'·" 

,· dero."" Tiene hermn.nos pero no in-
'·:·;'' 

'.: 
dico. cuantos, 

, ....... ¡\. ·~ ' 

40, 1594, Ana de Herrera, mulata, .? ··~ Íall••· viuda, N•. tuve.'hijoa, ··. · ? ·si, Si, "Su ¡JRdro se llamÍ Pedre H~rnández Cludl\ll de'ii,x1~{ · 
IÍechicer!a, (57) 

·. 
.. Palo!'!!.er• y ou mn.dro Luisa do Herrft• 

., 
ro, Sus abueloa patrrnoa fueron Die 
go Mart!n Ma.ngn11 y Antonia S!Ínche z': 
naturales do H~elva •n ·~ con1nd• -
ds Cal'tilla, Solea cnno~i• a B\) abue 
la mnt•r.n llamada Mar a Hernandoi;' 

.. 
A lno t º',hermanos de eu padre ns 
loa. conoct• ni aavo como oa llama• 
ron, ta t n hamRnn da au inndre rue 
Leonor d• '/albueno que ya ea difUn· 
ta, H•mano• <lo Ana Antonia y Diego 
que mul"ieron niíl.no." 
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NOTAS 

( 1) Ramo de Inguisición, v. 216, leg. 1, f. 1-26, t:. 
12v. 

(2) Ramo de Inguisición 1 v. 47, leg. l, t:. J-40, t. 25 
v. 

(3) Ramo de Inguisición, v. 218, leg. 1, t:. 1-41, r. 12 
v. 

( 4) Ramo de Ingui.sición, v. 115, leg. ?, r. s/n 

(5) Real Academia, Diccionario de Autoridades, op. cit., 
Tomo A-e-, p. 575. 

(6) 

( 7) 

( 8) 

( 9) 

( 10) 

( 11) 

{ 12) 

( 13) 

( 14) 

( 15) 

( 16) 

Batihoja o batidor de oro u plata. Se llama al que 
hace y pone el oro, u plata en panes para dorar o 
platear con el los retablos, marcos y otras cosas. 
Llámase as!, porque lo hacen a fuerza de batir el 
oro, o plata con unos mazos que tienen en la mano, 
con que le van adelgaznndo, como hacen los libre
ros con el papel. 

Ramo de Inguisición, v. 147, leg. 2, f. 1-.32, f. 16 
v. y r. 

Ibidem 

Aguirre Beltrán, La ]?Oblación, ºIh s:ft!I P• 45. 

Ibidem. 1 PP• 280-281. 

Ramo de Inguisici.ón, v. 102, leg. 3, t. s/n 

Ramo de Inguisición, v. 1117' leg. .3 ' t: • 1-2J, t. 
?v. Y r. 

Ramo de Inguisici6n, v. 148, leg. 6, f. 1-)4, t. 
lllv. y r. 

Ramo de Inguisici6n 1 v. 101, le~. ª· r. s/n. 

Ibidem. 

Ramo de Inguisición, v. Ji64, leg. 4, 'f:. 192-226, 
t. 209v. 

Ramo de Inguisición, v. 207, leg. 1, t. 1-110, r.:. 
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57v. y r. 

( 17) Ibidem., -f:. 58v. 

( 18) Ramo de Inguisición, v. 70, leg. 15; r. 285-290. 

( 19) Ramo de Ing,uisici6n, v. 116. leg. 5, f. 22-37, r. 
29v. 

(20) Ramo de Inguil!lici6n, v. 101, leg. 5, t. a/n. 

(21) Ramo de Inguisici6n 1 v. 47, leg. l, t:. 3-40, t. 
25v. 

(22) Ramo de Inguisici6n, v. 115, leg. 7, r. s/n. 

(2J) Ramo de ln!J!!isici6.!l, v. 116, leg. 6, r. a/n. 

(24) Ramo de In:.¡uisici6n, v. 216' leg. 1, r. 1-26, r. 
l2v. 

(25) Ra1110 de Inguisici6n, v. 10), leg. 6, r. 255-271*, t~ 
262v. 

(26) Ramo de Inquisici~:g, v. 70, leg. l/i' t. 276-284, t. 
2'(6v. 

(27) Ramo de Inguisición, v. 218, leg. l, t. l-4t, t. 
12v. 

(28) !amo de Inguisici6n 1 v. 102, leg. 2., r. a/n. 

(29) Ramo de Inguisici6n, v. 10.J, leg. 5, r. 192-254, t. 
24ov. y r. 

()O) Ramo de Inguisición, v. 147, leg. 2, r. 1- .'.32 t t. 
l.Gva y r. 

(J1) Ramo de Inguisición, v. 
8v. 

148, leg. 5, t. 1-25, t. 

( ,)2) Ramo de In9:a!!ición, v. 102, leg. 3 t t. s/n. 

C.l.3) Ramo de Inguisición, v. 1.)4, leg. 3, t. s/n. 

(J4) Ramo de Inguisición, v. 147, leg. J, r. 1-2.), t. 7v. 
y r. 

05) Ramo de Inguisición, v. 48, leg. 7, t .. 266-279, t. 
272v. 
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()6) Ramo de :Ing,uioici6n, v. 185, leg. ,, f. a/n. 

(37) Ramo de Ing,uiaici6n, v. 147, leg. 4, t. s/n. 

( .)8) Ramo de Inguieici6n 1 v. 148, leg. 6, f. 1-34, t. 
l4v. Y r. 

(39) P..amo de Ing,ubici6n, v. 145, leg. 9, t. 2-35, t. 
lOv. 

(40) Ramo de Ing,uil!lici6n, v. 101, leg. 8, r. a/n. 

(41) Ramo de Inguisici6n, v. 101, leg. 7, f. s/n. 

(42) Ramo de Ing,uisición, v. 107, leg. 1, f. 1-36, f. 
28v. 

(4)) Ramo de InguisiciÓA• v. 185, leg. 2, f. s/n. 

(44) Ramo 
2v. 

do Inguisición 2 v. 145, leg. 7, f. 1-50, f. 

( 45) Ramo de Ing.,uisición, v. 145, leg. 11, t. 1-26, '!:. 
9v. y r. 

(46) Ramo de Inguisición, v. 148, leg. 1, f. 1-JO, t. 
lJv. 

(47) Ramo de Inquisición, v. 161, leg. 5, f. 1-21, t. 
8v. y r. 

(48) Ramo de Inguisición, v. 185, leg. 6, t. 1-43, f. 
21v. 

(119) Ramo de Inguieieión, 
r. 45ov. y r. 

v. 164, leg. 8, t. 440-46?, 

( 50) Ramo de Inguisición 1 v. 164, leg. 4, r. 192-226, f. 
209v. 

(51) Ramo de Inguieici6n, v. 14'7, leg. l, t. 1-21, f. 7v. 

( 52) Ramo d~ Inguisici6n1 v. 148, leg. 7, f. 1·51, r. 
llv. Y r. 

( 5.3) Ramo de Inguiaición, v. 11*5, leg. 10, f. 1-28, f. 
llv. y r. y 12v. 

( 54) Ramo de Inguisici6n, v. 208, leg. 2 y .3' r • s/n. 
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( 55) Ramo de Inguisioi6n, v. 206, leg. 9, r. 1 .. 57~ f. 29 V 
y r. y JOv. y r. 

( 56) Ramo de Inguisici6~, v. 1J4, 1eg. 8, t. s/n. 

( 57) Ramo de Inguisici6_!!, v. 207, leg. 1, f. 1-110, :r. 
5?v. y r. y 58v • 

. , ·,, 
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NOTA SOBRE LA SIMBOLOGIA UTILIZADA. 
EN LAS GENEALOGIAS. 

-hombre, 

-mujer. 

-hombre, mujer 
difuntos. 

90 

1:____j -pareja, 

o -sexo indeterminado 
o desconocido. 

-hermano y hermana, 

-pareja con hijos. 

-1, línea llena indica una unión "le
g1 tima" 

-la línea punteada indica. unión "ilegíti
ma (amanceba~iento, etc,) Estas uniones 
fueron monogami-caa y sucesivas. 
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CAPITULO III 

CUATRO HISTORIAS FAMILIARES DE NEGROS Y MULATOS DEL SIGLO 

XVII 

Pasemos ahora al estudio de algunos casos del siglo 

XVII, periodo en que la trata de negros tiene caracteres m.!, 

sivos en las cuntro primeras d~cadas. En e~ecto, durante e.! 

te lapso la esclavitud se encontraba muy extendida tanto en 

las ciudades como en el medio rural y notamos que al mismo 

tiempo un grupo creciente de sangre mezclada empezaba a emo.r, 

ger; nuestros casoa reflejan esta eituaci6n y analizaremos 

aqu1 el de los dos negros esclavos y el de dos mulatos li

bres. 

Estos individuos acced!an a veces a la libertad 

.fuera, ya lo sabemos mediante el matrimonio con ind!genas 

o españoles, fuera por rescate propio o tambi6n mediante 

carta de libertad otorgada por el amo. 

).1 DIEGO DE LA CRUZ 

Antecedentes 

El Tribunal del Santo O~icio sigui& proceao y cau

sa criminal al esclavo Diego de la Cruz en el año de 1650, 
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por haberse levantado :f'aleo testimonio de haber "ayunado en 

observancia de la 10y antiguaº o sea pr&ctica de judais1110. 

(1) ¿Por qu' ol enclavo se atrévi6 a acusarse de semejante 

delito que atentaba contra el dogma cristiano? Lo hizo en 

un arrebato de audacia, para librarse del trabajo excesi

vo que tenia en el obraje donde su tercer amo lo puso a 

trabajar y por estar limitadas sus andanzas por la capital 

novohispana. El negro declar6 que se vali6 de esta artima

ña porque estaba seguro de que el Santo Oficio podr!a ayu

darle, efectivamente as! sucedi6 y aunque f'uo amonestado y 

castigado por el Tribunal logr6 au objetivo pues sali6 del 

obraje. Adom&s el juez provisor orden6 a su amo le dejara 

cohabitar con su mujer, pena de excomuni6n mayor si no ae 

cumpl!a su mandato. 

Ahora bien, es interesante poner de relieve laa 

relaciones del esclavo con eu madre y con su esposa, con 

la primera de violencia y con la segunda muy endebles; y 

destacar asimismo, la ausencia de un pasado familiar, tal 

vez caracter!stico de buena parte de los negros esclavos 

del siglo XVII en l& Nueva España. 

Su entorno familiar 

A Diego "no se J.e tom6 genealog!a por ser negro" 
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no obstante que era criollo o sea nacido en Nueva España. El 

esclavo declar6 el "discurso de su vida" y empez6 a esbo

zar su existencia, la que se complement6 con las declara-

ciones de los diversos amos que tuvo. Revel6 que habla na• 

cido en la ciudad de M~xico en el barrio de San Juan en e.a 

sa de Pancha Moreno: 

"••• su ama, española biuda, que se ocupaba en co
ser pechos, y su madre de 6ste se llama Marta, de 
casta terranoba, libre, e~clava que era desta mu
jer, de la cual se liberttó por su propio diniero, 
y bibe hoy frente de la puerta principal del con
bento de San Francisco ••• y que no conoci6 padre 
•• ·" (2) 

En el momento del proceso Diego iba a cumplir de 

20 a 21 años (J)¡ el núcleo familiar era d6bil y disgrega

do ya que el esclavo s6lo conoci6 dos generaciones: la de 

su madre y la suya. No se indica a qu6 edad au madre fue 

tra!da a Nueva España, pero es probable que haya nacido en 

Porto Novo en la costa septentrional de Africa, punto muy 

importante de la trata de esclavos ya que de este lugar 

~ueron extraídos los negros que entraron a M6xico con el 

nombre de negros Novos o de Tierra Nova. (4) 

No tuvo la oportunidad de conocer a su padre si

tuaci6n de lo más frecuente en la sociedad colonial,don• 

de faltaba ~ menudo la figura masculina. La segunda gene-

raci6n estaba formada por Diego, su hermana Juana y otras 
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acerca de las que nada sabemos. (5) 

El procesado pas6 pocos años al lado de au madre ya 

que fue vendido a la edad de aiete años en 260 pesos a Juande 

Goroztiaga -primer amo• y con este español y su espoaa con-

vivi6 Diego 14 años. Por cosiguiente parte de su niñez y J.!!, 

ventud eue de un total despego familiar. Es indudable que 

Goroztiaga tenla coneideracioneo a Diego pues declaró que 

una vez cuando lo quizo vender a una hacienda azucarera j.!, 

auita en Temoaque, no lo hizo porque el negro lo am6naz6 

que si para dicho "ingenio le vend!a se hav!a de dar de p~ 

ñaladas11 .(6) 

Goroztiaga tambi6n informó que la causa de vender

lo tue por deudas que tenla y porque ae habla vuelto la

dr6n y borracho. (?) Pero abonaba a favor del esclavo que 

nunca le habla oido decir un juramento, que siempre :f'ue 

puntual en ir a misa y rezar eus oraciones y que no le dio 

problemas por pendencias con gente del barrio. (8) 

Por au parte Diego declaraba que cuando Goroztiaga 

lo puao a ganar jorna1 como aguador le llevaba cuatro o ci.n 

co reales: 

"·.. conforme a lo que quer1a e.ate c.onfesante por 

' ····~·····¡· 
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haberle criado ••• el dicho su amo ••• 11 (9) 

o sea que por estos testimonios se percibe que el esclavo 

le tenta confianza como para atreverse a entregarle diari.!. 

mente en forma irregular lo que ganaba. 

Por lo tanto, no es posible soslayar la importan

cia que tuvieron los amos en las vivencias de los escla-

vos, su persona y su casa constituyeron la familia y el 

hogar del esclavo, pues a falta de un pasndo familiar, ea-

tos vinieron a ser referencia en la vida y el recuerdo de 

los cautivos, sustituyendo de hecho la figura paterna. 

La relación de Diego con su madre 

Por el segundo amo de Diego, Pedro Belarde , se 

conocen varios detalles de su vida personal, pues aquel 

mostr6 gran inter~s por la vida familiar del esclavo; por 

au declar4ción se sabe que el trato entre el esclavo y su 

madre era conflictivo y prueba de e~to 68 la aseveraci6n 

de que ~ata no lo habla libertado como a las dem¡s hijaai 

n ••• por aer tan malo y temer no mattaae a ••• su 
madre a quien perd!a el respeto y acomet!a •• ·'' e 10) 
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Ea patente que el hijo le faltaba a la lll4dre, quien 

a su vez lo castigaba dej&ndolo en la eeclavitud. No obsta,!! 

te a veces las declaraciones de Diego hacen pensar que de 

una manera muy especial la madre se preocupaba por 61, por 

ejemplo el negro Qseguraba que le habla facilitado 24 pesos 

para comprar una mula o en otras ocasiones le proporcion6 

dinero para cubrir un d!a completo de trabajo o que por no 

vel!.'le "en trabajos le daba los dos y loa tres pesos" (11) 

para que entregara completa la cuota diaria a su amo. 

Diego de la Cruz y su esposa 

El esclavo deolar6 que estando en poder de Ana de 

la Serda -esposa de Juan de Goroztiaga- se cas6 no se acor

daba que afio, poro que Itera d!a de la Candelaria" (12) con 

Margarita de VAlverde que era una mulata que vend!a pollos 

en la plaza. (13) 

La versi6n que proporcion6 Pedro Belarde -2a amo

tue la siguiente, aseguraba que estaba ca8ado con una 11 mu• 

lata bieja11 (11*) cuyo nombre no fJab1a vendedora de pollo 

en la plaza• que no cohabitaban y que 61 sin embargo lo ha• 

b!a procu:t"ado: 

".. • junt&ndolos en su casa, diziondo el di ch.o ne-
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gro que hab!a sido forzado de la dicha su madre, de 
temor de que lo no bendiese su amo ••• fuera de M6-
xico11. (15) 

Es probable que Diego aceptara la imposici6n de su 

madre porque estaba consciente de que era una medida preven

tiva que lo ayudarla a no ser vendido lejos de donde viv!a 

la esposa, pues era sabido que la Iglesia hacia esfuerzos 

porque los esc1avos hicieran vida maridable; por lo tanto 

la vida conyugal entre Margarita y Diego era inestable, ca

rente de afecto y solo debida al inter6s. 

Lo vemos aqu!, la intromisi6n de la madre en el des-

tino d~l hijo es decisiva pues ella es la que impone las r.!, 

glas; además es notoria la alianza que existe entre Mar!a y 

Margarita -suegra y nuera-. En efecto cuando Belarde deci

di6 vender a Diego fuera de la ciudad de M~xico, habl6 con 

las dos mujeres pidiindoles su opini6n y: 

..... ambas le pidieron con insistencia le bendiera 
t'uera de Mtíxico, como lo hizo"• (16) 

Finalmente es de pensarse que la relaci6n matrimo

nial entre Diego y Margarita se hizo más regular pues el 

licenciado Bartolom6 de Balfermoso -tercer amo- recibi6 

una notificación del provisor del Ar:zobispado por la cual 

se le ordenaba que: 
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GENEALOGIA DE DIEGO DE LA CRUZ, NEGRO ESCLAVO• 1650 

Número Nombre Parentesco 

1 Diego de la Cruz (Ego) 

2 Maria Madre 

.3 Juana Hermana 

4 ? Hermana 

5 ? Hermana 

6 Margarita de Valverde E:sposa 

• En el expediente se anotó "no se le tomó genealogia por 
ser negro". Se reconstruyó a partir de las declaraciones 
del procesado y de los amos a quienes sirvió. 
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"dentro de cuatro dlao buelba a esta ciudad LM6-
xicg_7 al dicho .l:Dio8![/ ••• por decir qua le deje 
cohabitar con au mujer, pena de excomurii6n mayor 
···" (17) 

Apreciamos por tanto la importancia del papo! que 

juega la mujer en este proceso; Maria era el eje de esta 

familia, ten!~ una fuerte personalidad que mezclaba inde

pendencia, autosuf'iciencia y una buena dosis de autorita

rismo. Un solo hecho habla de ella, logrl> por si misma su 

libertad y posteriormente repiti6 la hazaña comprando y li-

berando a sus hijas. Sin embargo, la vida f'amiliar de Die-

go de la Cruz, dominada por la figura materna, asistida de 

la conyugal, muestre una clara tendencia a la disgregaci6n 

afectiva. Agre~ividad, violencia mutua, perversi6n de las 

normas cristianas que servian a fines preventivos, y sobre 

todo ausencia de pasado coherente, he aqu1 las caracteris

·ticae de esta situaci6n, seguramente representativa de la 

de muchos esclavos en el siglo XVII. 

3.2 MARIA DE LA CRUZ. 

Antecedente21 

En el año de 1651 el Santo Ot'icio de la Inquisici6n 

aigui6 proceso y causa criminal contra Maria de la Cruz, 
' 

negra de casta angola por el delito de bigamia. (18) 
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A trav6s de las declaraciones de la esclava se per

cibe que no ignoraba las normas que reg!an el matrimonio 

cristiano. ya que declsr6: 

"que bien eave que no se puede casar ninguna mujer 
viviendo su marido ni el marido viviendo su mujer 
y que quien hace esto es como hereje" (19) 

porque no obstante que naci6 en Guinea desde muy pequeña 

fue tra!da y criada en Puebla. La mayor!a de los b!gamos 

(20) tomaban precauciones 1 por ejemplo: se desplazaban le

jos del lugar donde se hab1an casado por primera vez y to

maban una nueva identidad. La eaclnva no se elej6 del si• 

tio donde siempre habla vivido y simplemente arguy6 en su 

def'ensa que "estaba amancebada" (21) con su •legítimo .. ma

rido, desconociendo la validez sacramental do lA uni6n, or,!. 

ginando finalmente que las autoridades inquisitoriales de-

clararan que saliera eu forma de 11 penitente11 a la iglesia 

que se le señalara, "abjurara de levi" y se le castigara 

t1sicamente con trescientos azotes: 

· 11 .... ciento en esta ciudad y ducientos en la de Pue 
bla ••• atento el herror que sembró en dicha ciudad
de que el casamiento sin velaci6n era amancebamien-
to. 11 ( 22) 

Ahora bien, es necesario acentuar que a esta escla-

va no la respaldaba un pasado familiar, desde muy pequeña 
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fue arrancada de su tribu y de su tierra n~tal y os posible 

que su desarraigo se tradujera en una gran inestabilidad 

emocional, que no le permitia establecer lazos afectivos y 

durables con su nueva ~amilia en tierra novohispana. 

El vac!o familiar 

Por el discurso de su vida sabemos que naci6 en Gu.!:_ 

nea en el reino de: 

"••• Angola, y chiquita la truxeron portugueses a 
estas partes. Y la bendieron en la Puebla a Berna
b6 Tinoco que la bcndi6 despu6s a Fernando Polanco 
••• el cual la bendi~ a dicho Lorenzo Fr&ncisco que 
es su amo al presente y nunca en la vida a salido 
de la Puebla". (2.'.J) 

El nacimiento de la esclava ocurri6 probablemente 

en el año de 1616 en Guinea, Estado actual del Africa Occi

dental, situado en el litoral Atlántico. 

Las autoridades inquisitoriales asentaron en el pr.2, 

ceso •primera audiencia- "no se le t.om6 gonealog!a por iser 

negra" (24) aituaci6n que reuultaba com6n dur-ante el últi

mo tercio del siglo XVI y buena parte del siglo XVII en ne

gros esclavos que hablan sido sacados muy pequeños del Afr.! 

ca y llevados a España, Portugal o a la Nueva España. Su P.!!. 

sado familiar qued6 borrado definitivamente ya que probabl.,! 

• 

:•' 
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mente Maria fue tra!da entre los 6 ó 7 años, edad en que 

ye ae es dtil para desempeñar trabajos simples y tambi6n 

en que se olvida con facilidad las figuras y los nombres 

de los padres, los hermanos o abuelos y mAs todav!a las 

costumbres tribales. 

Por lo tanto el entorno de Mar!a estaba formado por 

las gentes que entraron en contacto con ella desde su ni-

ñez. La esclava declaró que la bautizaron en la Catedral de 

Puebla¡ su madrina fue una negra llamada Esperanza de cas-

ta benguela (25) la confirmó el Obispo de Puebla en el CO.!!, 

vento de Monjas de Santa Catalina y f'ueron eus padrinos: 

"un español y una española cuyos nombres no se acue.r. 
da, bezinos de su amo de aquel tiempo ••• (25) 

Un dato importante es que el principal lazo espiri

tual fue establecido con una negra que al ser 6tnicamente 

parecida a Maria, tal vez sustituy6 en su memoria a su ma

dre arricana. La relación debe haber sido estrecha y de 

cierta complicidad puea su "madre espiritual" ae preat6 a 

ser tambitln madrina de casamiento y velaci6n en el matri• 

monio il!cito de la procesada (27). Por otra parte lA pa

reja de padrinos de confirmaci6n españoles le permiti6 re-

lacionarse con el ambiente donde se iba a desenvolver, ea-

tableciendo asl poco a poco laz~s de afecto y de sociabili-
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dad. 

Ante esta ausencia total de familiares directos co-

mo es el caso de Maria de la Cruz, debemos insistir en que 

loa amos desempeñaron un importante papel en la vida de los 

esclavos. A trav~s de sus declaraciones se conocen detalles 

de la vida personal de 6stos, y permitieron a las autorida

des inquisitoriales tener una idea más completa de la per-

sonalidad de los procesados. Por ejemplo, el segundo amo 

que compr6 a Mar!a, Fernando Polanco, maestro de escuela de 

niños (28) dió una informaci6n muy precisa del carácter de 

la negra, dijo que en cinco años que la tuvo a su servicio: 

11 ... ,, experimentó ser negra sobervia mal inclinada 
al servicio de Dios y a las obligaciones de servir 
a sus amos. Cabesuda sin sacarle de lo que una bes 
dez!a, huidora y ladrona ••• " (29) 

Era usual que la mayor!a de los dueños de esclavos 

los tacharan de ind6ciles y taimados~ afirmando Gonzalo Agui 

rre Beltr&n, que el esclavo tenia su manera muy particular 

de prutegerse de la vida opresiva que llevaba y: 

"••• seg6n las circunstancias fuera por rebeli6n 
o la f'uga ¡ fuera por la ociosidad o el mal deae1D-. 
pefio de su trabajo." (JO) 
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Maria y aua tres casamientos 

Estando al aervj.cio de Fe>:nando Polanco -segundo 

amo- la esclava contrajo su primer matrimonio con Hernando, , 

de casta angola con quien cohabitó aproximadawente un año, 

hasta que esto murió. En la primera audiencia Maria no me.!! 

cionó hijos de esta unión, se limitó a contestar que no loa 

tuvo (J1) y es hasta la segunda publicación de los testigos 

que "deponen contra ella" o sea ya para t'inalizar el proce-

so cuando informó que tuvo una hija. ()2) 

La actitud indit'erente de Marta hacia su primog6ni• 

ta es patente, se advierte entre ellas una m!nima conviven-

cia y un afecto casi nulo, son como extrañas. En el momento 

en que la madre es procesada por el Santo Ot'icio su hija H.!, 

r1a del Rosario (JJ) de lJ afios serv!a y se criaba al lado 

de Fernando Polanco'. Esta si tuacil>n hace notoria la dis-

gregación t'amiliar, el padre·muerto, la madre sirviendo en 

Puebla y totalmente despreocupada del porvenir de la hija 

que viv!a en la capital de la Colonia. 

En 1643 Maria contrajo segundas nupcias con Pe~ 

(J4) y declaró Fernando Polanco -2ci. amo- que con el iba a 

do1•mir "loe d!as que manda la Iglesia" y eata ordenaba que 

f'uera" los sábados en las noches" (35). Pero que se vio pr_!. 

ci.sado a venderla a otro amo Lorenzo Francisco -tercer amo-, 
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tocinero porque este segundo esposo era tan: 

"••• endemoniado que habla de entrar y salir en ca• 
sa de este declarante cada y cuando ••• quisiese por 
que 6ataba casado con ••• Maria y por verse libre de 
estas molestias y ocasiones en que le ponla ••• Pe
dro la vendi6 en menos de lo que cost6 y t'iada ••• " 
(J6) 

Obviamente el esclavo se en~rentaba al amo de Maria 

y para reclamar se apoy6 en el derecho de cohabitar con su 

nnijer. Años mAs tarde la procea&da argument6 que au uni6n 

con Pedro era ilegitima pues aunque habla sacado las amones-

taciones para casarse con 61 nunca le tomaron: 

"las manos, ni les cas6 cl.~rigo 1 ni hicieron vida 
maridable ••• 11 {37) 

y agreg6 que cuando se iba a confesar a varias iglesias de 

Puebla no le querlan dar la absoluei6n por la "mala amia• 

tad" que llevaba con Pedro (J8) y que su cont'eaor le acon-

aejaba que se casara y velase "para salvar su alma" como lo 

hizo con otro negro llamado Francisco de la Cruz o Francis

co Vicente. (39) Maria aprovech6 queambos t'ueron venclidos a 

diferentes amos y contrajo un tercer enlace. por lo que el. 

marido -Pedro- se vi6 precisado a ir ante el Santo Oficio 

a delatarla, alegando que ae hablan despoaatlo como lo man-

daba la Santa Madre Iglesia y hecho vida maridable por ea• 
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pacio de cinco años: 

"hasta que abrA dos años poco máa, o, menos, que 
Mar!a ••• le dec!a que no era su marido por que no 
estaban velados; Y••• por esto se enox6 con ella y 
no la comunicaba ••• y ••• le fueron a decir ••• como 
se habla casado ••• en la parroquia de la Catedral 
con u~ ee~lavu del Regidor ••• que no sabe como se 
llam..-, ;, .• " ( lio) 

La declaración de Pedro fue confirmada por el tea-

timonio de algunoa esclavos que convivieron con la pareja, 

como por ejemplo el de Dominga que afirmaba que: 

11 .... quando viv!an juntos los vido que reñ!an algu
nas vezes y traian a plática que se velassen y re
parando en que no tenlan dineros para ello dec!a 
ella que no estaban casados, pues no estaban vela
dos sino amancebados y vía esta declarante que ha
cian vida maridable dormiendo 9 comiendo y beviendo 
junton como tales y es notorio a todos loa de la 
casa ••• n ( 41) 

Además de los hechos cotidianos, estaba la documen-

tación eclesiástica: la información matrimonial (42) y la 

Partida de matrimonio celebrado el 4 de junio de 164) (4)); 

no obstante las evidencias, la esclava declaró que no ea-

taba casada con Pedro sino con un esclavo Francisco de la 

Cruz o Francisco Vicente, de caata congo desde hac!a quin

ce días; como las autoridades insistieron pregunt&ndole si 

no habla sido casada otra vez, María respondió: 
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" ••• qu.e no a sido otra bez casada. Porque aunque 
aac6 las amonestaciones ••• para casarse con Pedro ••• 
nul'llca se ttomaron las manos ni les cass6 cl6rigo ni 
hicieron vida maridable y una vez que entr6 en casa 
le ech& de ella su amo Lorenzo Francisco ••• porque 
dez!an que estaba amancebada con esta confesanteº 
( 44) 

La actitud intransigente de la esclava mostr& la d.!, 

f'icultad qu~ tenla para someterse a las reglas impuestas por 

la Iglesia en cuanto a la indisolubilidad del lazo matrimo• 

nial; y tambi6n se percibe el carácter terco, como lo advir

ti6 su amo Polanco. Lo contirmaba tambi&n el hecho de que el 

Dr. Juan García de Palacios que f'ue nombrado su letrado para 

defenderla declar6 que no lo pod!a hacer; alegando que no 

obstante que todas las evidencias ~ataban en contra de la 

esclava no q~er.!a. reconocer l!IU delito, diciendo que m&s 

parec!a que "procedía de malicia y de terqueddad, que de 

otro tin ••• 11 ( 115) y a6lo afirm6 tinalmente en favor de Ma-

ria que: 

"••• m&s le mov!a a la negativa L-de aceptar que 
era blgam.!,7 su corta capacidad de malicia" (46) 

La esclava se mantuvo firme en sus declaraciones 

tal vez tres situaciones que rodeaban la vida de la negra 

le hicieron pensar que el compromiso con Pedro estaba efec-

tivamente roto; en efecto al ser vendidos a diterentes amos 

la relaci6n con ~l se interrumpi6¡ se deterior& aún más por 
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la actitud de rechazo del marido que no le hablabae Adem&s 

como la esclava ten!a libertad de acci6n, pues aparte de los 

quehaceres dom6sticos vend!a carne de puerco en el ~ercado, 

pod!a llevar una vida socialmente más abierta y comenzar con 

facilidad una relaci6n amorosa con otro hombre. 

Ante sus jueces, la africana declar6 tambi6n que con 

Francisco de la Cruz "tubo ijos antes del matrimonio" (47) 

sin que el documento especifique cuantos procre6 ni cual fue 

su destino. 

Consideradas as! las c~sas, el Alcaide de las c&r

ce1es secretas pidi6 audiencia ante el Tribunal para infor

mmr que Maria "habla empezado a der señales de loca querig_n 

dosele salir de su c&rcel con achaque de decir que iba a ID!?, 

ler atole para la gente" (48); agreg6 que la negra no hah!a 

comido en tres o cuatro d!as, que se mojaba la ropa que · 

tra!a puesta; ante esta situaci6n las autoridades determi

llaron que se llevara a la procesada a la habitaci6n del al• 

caide 0 y cuidase de ella con toda caridad" ( ti9). Pasado un 

mes, 'ste fue llamado para dar noticia de la esclava y rel.!, 

t6 que la mayor parte del d!a dorm!a pero que las noches se 

pasaba haciendo: 

·u ••• lo.curas e inquietando la cassa dando vozes de 
,¡.'• 
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GENEALOGIA DE MARIA DE LA CRUZ, NEGRA ESCLAVA • 1651 

Número Nombre Pnrentesto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

• 

Maria de la Cruz (Ego) 

Hernando Primer esposo 

Maria del Rosario Hija 

Pedro Segundo esposo 

Francisco de la Cruz 6 

Francisco Vicente Tercer esposo 

? Un hijo 

? Un hijo 

En el expediente de anot6 "no se le tomó genealogía por 
ser negra11 • Se reconstruy6 a partir de las declaraciones 
de la procesada y de uno de los amos a quien sirvi6. 
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que la viene a matar un mulato con otras historias 
y temas cogiendo un palo y quebrando la loza y ti
rando con lo que topa y que de quinse diaa a esta 
parte está algo mas quieta por haverle sacudido al
gunon cachetnzoa, y siempre ha comido ••• " (50) 

La enclava presionada por los inquisidores y por 

su obligada estancia en la cárcel fingió una locura que no 

convenció a las autoridades y mucho menoa al alcaide que 

convivió con ella durante una temporada y que por medios 

drásticos la volvió a la cordurn. 

Para finalizar, debemos hacer hincapi6 en el vacio 

pasado de la esclava, en la total ausencia de familiares 

directos, pues no existe una base firme de las relaciones 

entre padres e hijos y en ocasiones, se desconoce hasta la 

suerte de los hijos, lo que hace de la ~amilia negra escla-

va un grupo desunido y a veces casi inexistente, durante 

buena parte del siglo XVII. 

) • .J LEONOR DE ONTIVEROS 

Antecedentes 

En el año de 1652 .el Tribunal Inquisitorial sigui6 

proceso a la mulata libre Leonor de Ontiveros i1por sospe-

· Cha de brujerla11 {5'1); finalmente sus jueces la absolvie-

ron.y solamente la reprendieron de palabra recomendándole 

que no 11usasae ••• yerbas ni las comprase" porque en caso de 
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hacerlo nuevamente ser!a castigada con severidad. (52) 

La actitud de la mulata ante sus jueces fue sensata 

e inteligente y se advierte que no obstante su 11rusticidad11 

Leonor conoc!a cierto mecanismo del interrogatorio inquisi• 

torial; por ejemplo en la primera sesión, proporcion6 los 

datos solicitados y agregó al final que estaba "turbada y 

recorrerá au memoria", 11 que pedir& audiencia" y finalmente 

que "confesar& ••• en que aya delinquido contra el Santo Ot",! 

cio11 .(5)) 

Por las declaraciones de los testig~s en su contra 

se percibe desavenencias entre la procesada y la nueva ta

miliol de su yerno -viudo do una hi,ja de la mulata-, lo cual 

radicalizó la actitud de la comunidad nada favorable a ella, 

tejieitdo a su alrededor además una serie de fantaslas. Tam

bi6n es notorio su carácter enf,rgico, franco y "claridoso" 

o sea que no se deten!a para emitir una opini6n sobre los 

dem&s. Su entorno familiar es pobre, una de tantas mujeres 

abandonadas con hijos, que ignoran el destino del marido y 

tienen que abrirse camino solati. Un rasgo que para Leonor 

fue 111uy importante y motivo de orgullo :fue su ascendencia 

espa~ola. 

Situaci6n que finalmente tenemos que señalar es su 

continuo desplazamiento -la mayor!a del tiemp·o- por el no.:: 
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te de la Nueva España en la zona minera que por esta 6poca 

estaba en auge. 

Su ascendencia 

La mulata declar6 que tenia en 1652 m&e de cuarenta 

años o sea que probablemente naci6 entre 1600-1607 (54), que 

era natural de la Villa de Toluca y en una primera etapa de 

su vida hab!a sido esclava de Antonio L6pez de Zepeda, fam,! 

liar del Santo Oficio. 

La familia nuclear de Leonor fue muy reducida, la 

constituyeron su padre Crist6bal de Ontiveros españoll ve

cino de las minas de Guanacev! (55) donde muri6 y era es

tanciero ; su madre ya difunta fue Juana de Nava mulata es

clava, subrayando la procesada que &sta era "hija de espa

ñol" (56) y natural de Celaya donde laboraba en una estan

cia de Gaspar de Valadez. Agreg6 que no conoci6 a sus abu,! 

los paternos, ni maternos ni a otros parientes, debido a 

que.su padre y su abuelo eran españoles y -tal vez- no te

n!an í'amiliares en la Colonia. 

Leonor no mencionó si. sus padres estaban casados 

aunque es muy probable que estuvieran amancebados. La ma• 

dre era esclava y sabemos como el hombre hubiera tenido 
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que seguirla para hacer vida maridable al lugar en que fue

ra vendida, situaci6n que regularmente ocasionaba el dista.!! 

ciamiento involuntario de la pareja y al pasar del tiempo el 

abandono completo, la diagregaci6n familiar y ninguna o po

ca relaci6n filial. 

No obstante el distanciamiento, la carencia de fa-

miliares y su abandono se percibe que la mulata estaba or• 

gullosa .de su linaje español, siemp:re lo destac6; por eje!! 

plo cuando fue preguntada por los inquisidores sobre su ºª.! 
ta y generación y si alg{ui pariente habla sido preso, pe-

nitenciado 1 reconciliado o condenado por el Santo Oficio, 

la mulata respondi6: 

"que todos eran cristianos biejos y cavalleros an
si de parte deau madre como de au padre porque de 
parte de su padre esde los Ontiveros y de parte 
de su madre de loe Navas ••• 11 (57) 

Leonor en el "discurso de su vida" no mencion6 que 

hubiera hecho vida en com6n cori s~s padres o al menos con 

alguno de ellos y asegur6 que estuvo en Toluca. algunos años 

(58) y que posteriormente viaj6 con sus amos a la capital 

de la Nueva España donde L6pez de Zepeda la 11 sacó por ple,! 

to" (59). Nuevamente se desplazaron y fueron "tierra ade.!l 

tro a Cuencam6 11a cumplir una comisi6n oficial, pues su amo 

hab!a sido nombrado Alc~lde Mayor. Al cabo de un tiempo· la 
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mulata regres6 con su ama a la ciudad de M6xico donde estuvo 

durante una temporada larga hasta que murieron sus amos do

j&ndola librea (60) Al respecto Gonzalo Aguirre Beltr&n ªª.! 
gura que aunque no era muy común manumitar a los negros o 

mulatos, algunos esclavos dom6sticos y especialmente las mu -· 
jeres obten!an lSU libertad. En·eJ. testamento de los amos h.!!, 

b!a generalmente cl&uaulas que ordenaban la alforr!a de los 

esclavos que la merec!an por aus buenos servicios. (61) Tal 

vez 6sta era la situaci6n de Leonor y L6pez de Zepeda la 

premi6 dej&ndola libre. 

Prosiguió relatando la mulata que por segunda vez, 

ya como mujer libre viaj6 "a la tierra adentro" donde.estu-

vo mi~cho tiempo. (62) 

Como se advierte, Leonor pasó desplaz&ndose de un 

lugar a otro parte de su juventud, primero con sus amos y 

despu's por cuenta propia, lo que le permiti6 desenvolver-

se y valerse por s! misma. 

La vida matrimonial de Leonor 

Leonor estaba casada con un español peninsular Mi

guel Sfmchez de Orduña ( 6)) cuyo lugar preciso de su.. naci• 

miento :ignoraba la mulata. En el año de 1616 este f'orm6 Pª.!. 

''.: 



115 

te de loa milicias de la Nueva Vizcaya con el grado de ca

pi t&n y estuvo en la in~urrccoión Je los tepehuanee (64); 

según la mulata despu6s cnmbi6 de oficio y se hizo arriero. 

(65) 

La pareja procreó tres hijos: Juan Sánchez mayor

domo en una estancia, casado o.on una española, no tenian 

hijos; el segundo se llam6 Miguel S&nchez de veinte años 

con oficio de segador, soltero¡ ambos varones radicaban en 

la Villa de Atlixco y finalmente una hija Isabel Sánchez 

-difunta- se habla casado con un mestizo Gaspar de Soto, 

de oficio arriero con quien engendró una hija Maria que t,!. 

n!a 15 años en el momento del proceso (66). Esta 6ltima P.!. 

reja rndicaba en San Martin, el mismo pueblo en que viv!a 

la mulata y al quedar viudo Gaspar contrajo seg1.lndas nup

cias con Jusepa de Mesa o Meneses yendo Marta al nuev:o ho

gar que habla formado su padre. 

Leonor de Ontiveros fue abandonada por su marido 

desde 11 el año de la inundaci6n11 (67). o sea en el año de 

1629. El español se portó como un irresponsable y es ob

vio que no le interesó ni la mujer ni los hijos. Por.algdn 

tiempo la mulata buscó a su marido sin lograr encontrarlo 

y finalmente se fue a vivir con su cuñado Bartolom~ Sánehez 

Guerrero en el mismo pueblo de San Mart!n. Leonor no pre-
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cis6 la edad de aus hijo~ cuando los deaampar6 el padre. 

Aunque la ¡>role creci6 para olla sigui6 latente el problema 

de subsistencia pues declaraba que iba a casa de Gaspar de 

Landeros en San Salvador -poblado cercano a San Mart!n• "P.!. 

ra que lo diese de comer" (68) y desde luego tuvo que tra• 

bajar: aparte de su oficio de costurera (69) tambi6n ae oc~ 

p6 de quehaceres dom6sticos con una vecina del pueblo (70) 

o haciendo mandados para deterntinadas personas en el tian

guis de San Salvador (71), servicios que probablemente eran 

retribu{dQs de alguna manera. 

En resumen el proceso nos presenta la imagen de una 

mujer que tuvo en su linaje varios varones de sangre españs 

la, su abuelo, su padre, su marido lo cual no hizo de ~u f.!, 

milis un grupo mas estable, arraigado o unido, pues encon

tramos aqul una situación común en la 6pocn, en que el hom• 

bre se alejaba de la familia constituida en un momento por 

61. La ra!z española fue motivo de gran orgullo para Leonor 

de Ontiveros; puesto que el casarse con un representante 

del grupo dominante equival!a a ascender en la pir&mide so• 

cial, pero es evidente que el matrimonio no funcion6 para 

la estabilidad social de la mu.lata ni de su familia. 

·El caso de Leonor de Ontiveros muestra un principio 

o tal vez un deseo innegable de integraci6n social~a trav6s 
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GENEALOGIA DE LEONOn DE ONTIVEROS, }fULATA LIBRE • 

Nlimero 

1 

2 

J 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Nombre Parentesco 

Leonor de Ontiveros (Ego) 

Crist6bal de Ontiveros Padre 

Juana de Nava Madre 

Miguel Sánchez de Orduña Esposo 

Juan Sánchez Hijo 

Una española Nuera 

Miguel Sánchez Hijo 

Isabel Sánchez Hija 

Gaspar de Soto Yerno 

Maria Nieta 

Bartolom~ Sánchez de Orduña Cuñado 

Jusepa (sic) Segunda esposa 
de su yerno 

• La procesada inform6·que "••• no conoci6 a eus abuelos. 
paternos, ni maternos, ni a otros parientes ••• " 
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de la ~amilia, pero muestra tambi6n la dificultad de llevar 

es·te proceso a cabo ya que la mulata aparece como una per

sonalidad un tanto marginal por su caracter franco, abierto¡ 

sus conocimientos hechioeriles y la informaci6n lograda me

diante sus numerosos viajes que le atrajeron el miedo y la 

desconfianza de la comunidad campesina que se mostr6 agre

siva. 

).4 GERTRUDIS DE ESCOBAR 

Antecedentes 

El Tribunal del Santo Oficio el año de 1659 inici6 · 

proceso contra la mulata libre Gertrudis de Escobar (72) se 
le conden6 a salir a vergüenza p&blica con insignias de pe

nitente, fue reprendida severamente y castigada con cincue.!! 

ta azotes. (73) 

El documento que contiene esto caso se divide en 

dos partes, la primera corresponde al proceso por el delito 

de blas~emia o reniego. La segunda se relaciona con l.a ac

titud de la joven que busc6 y encontr6 apoyo en las autori

dades inquisitoriales para demostrar que pertenec!a al gr~ 

po mulato libre, ya que al ~altarle sus padres estuvo de.! 

protegida y dependiente de unos parientes voraces que la 

vendieron como esclava al ingenio de Zacatepec, propiedad 
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de don Mateo de Lizama. 

La familia de Gertrudis 

El grupo familiar de la mulata estaba avecindado en 

la ciudad de M6xico y era considerable pues la joven cono

ci6 a más de 23 miembros y con excepci6n de su padre que 

era esclavo, todos los demás eran libres. 

La familia nuclear estuvo compuesta por su padre 

Juan de Garibay (74), negro criollo, su madre Beatriz Do

m!nguez mulata y aseguraba Gertrudis que era "esclava" (75) 

del capit&n Antonio de Chayde, y que: 

"••• la dicha su madre se levert6 (o sea se liber
t6) y siendo libre pari6 a esta confesante ••• " (76) 

La declaraci6n de Gertrudis es imprecisa, pues ªª.! 

gur6 que Ana su abuela materna era libre, aunque es rae-

tible que haya procreado a su madre siendo esclava y pos

teriormente compr6 su libertad o al final de su vida su amo 

.la emancip6, ya que el estatus de la mujer de color deter

minaba el de los hijos. Sus padres hablan tenido cinco hi

jos más: un varón Gregorio y cuatro mujeres: Pascuala, Cl.!!, 

ra, Ana y Ramona. ( 77) Ana e.ataba desposada con el zapate

ro Tom&s de. Alcal.& de quien tuvo un hijo Gabriel que tenía 
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el mismo oíicio que su padre; mientras que Pascuala lo era 

con el tejedor Francisco de Herrera y ambos procrearon a 

Gerónimo 1 tambi6n de oíicio zapatero. 

Sobre el resto de la familia extensa Gertrudis ma

ni~estó que s6lo conoció a su abuela materna Ana de Esco

bar que era negra libre y ya hab!a muerto, pero respecto a 

su abuelo no supo quien fue ni como se llamaba. (78) No te

nia la seguridad si existieron tíos paternos, los maternos 

fueron tres: dos mujeres Marta P~rez y Agustina de Contre

ras y Diego P6rez, de oficio zapatero. 

Tuvo tres primas Brianda, Juliana y Margarita de Es

cobar, esta Última casada con un español Sebast!an de Ar

teaga (79) con quien procreó cuatro hijos: Maria, Francis

ca, Lucia y Juoepe. 

Adem&s del grupo familiar extenso contaba con pa• 

rientes espirituales: sus padrinos de bautismo Agustina de 

Contreras -tia materna- y un mulato blanco que ya habla 

muerto. (80} Existió una madrina de confirmaci6n que .era 

española Leonor de Ortiz. (81) Es patente que la joven con 

t6 con familiares directos, pollticoe y eapirituaies pero 

esta situaei6n no le garantizó protecci6n ni el consuelo 

para sobrellevar su orfandad. 
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Para precisar e1 entorno de la mulata veam~s el di.!, 

curao de su vida, por el sabemos que: 

"nació en la calle de San Agust!n enfrente del di
cho Convento en casa del Capit&n Antonio de Chayde 
y estubo en su servicio asta que muri6 que abrA 
cinco años poco m&s o menos, y de all! ae fue con 
su madre a bibir al barrio de San Pablo de esta Ciu 
dad y eatubo en compañia de la dicha su madre asta
que muri6 que fue tiempo de un año ••• 11 (82) 

Por lo tanto Gertrudis vivió su niñez en el n~cleo 

familiar hasta que se desintegr6, ya que primero muri8 su 

padre y posteriormente su madre. Continuó relatando la pro

cesada que despugs ae fue a servir a: 

"••• Diego López el coletero junto al convento de 
monjas de Valbanera por tres reales cada mes y le 
airvi6 un año y aeya meses y de all1 se íue a ser
vir con su tia Mar!a P6rez junto al colegio de las 
Niñas donde estubo cuatro o cinco meses y de alli 
se la llebaron al combento de monjas de Nuestra Se 
ñora de la Limpia Concepci6n sirviendo a un~ monft
ja llamada Isabel de s.an Francisco donde estuvo C.2, 
mo cinco meses y de all! la aac6 la dicha su t!a 
Mar!a P&rez donde eetubo con ella en su casa quin
ze d!as y de alli 1a llebo al Conbento de Regina 
Zeli d• esta Ciudad, con la madre Juana de la Cruz 
en cuyo servicio eatubo un mea y quinze d1as y de 
all! la trujeron a este Santo Ot'icio11 • (8J) 

Es evidente que su t!a materna Maria P~rez se enea!:_ 

g6 de ella, no con el afán de socorrerla y orientarla sino 

para sacar provecho de su trabajo, pues no perdi6 ocasi6n 

de encontrar empleo para la mulata a quien coloc6 sucesiva .. 
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mente en varias partes como lo demuestra la lista de ocupa

ciones que desempeñ6 en tan poco tiempo. Lo que hace patente 

que Gertrudie en su vida disfrut6 de cortos per!odos de es-

tabilidad y varios de intenso trabajo. 

Resumiendo la vida familiar de la procesada obser-

vamos que todo el grupo se desenvolvió en un ~mbiente urba-

no. La infancia de la mulata se desarro116 dentro de la fa-

milia tradicional -padre, madre y hermanos- y poco a poco 

este núcleo se desmembró, pues murieron sus padres, dos her-

manas se casaron y de los tres hermanos restantes se ignora 

su destino, por lo tanto Gertrudis s6lo tuvo cerca a parlen 

tes por linea materna que no la apoyaron ni fueron solidarios 

con e1la como adelante se ver&. 

Odisea de Gertrudis 

Durante su Última labor como sirvienta de la monja 

Juana de la Cruz, esta mujer denunci6 a Gertrudis ante el 
Tribunal del Santo Oficio por reniegos: 

"••• digo que teniendo en mi servicio ••• una. mula
ta libre de edad de diesiaeys años, abiendome dado 
ocasi6n para hacerle algún castigo con una disci
plina de las que usamos las monjas ••• se mostr6 tan 
rebelde, que dijo que habla de renegar y renegaba 
de Dios y de sus Santos ••• y reprendi,ndola otra 
religiosa que estaba presente lo bolbi6 a repetir 
por dos o tres veces¡ ••• cosa que me tiene afligi-
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da y atemorizada por que al desirme que renegarla 
provocandome de enojo yndiguaci6n con la c6lera le 
respond! que renegase, que en au alma lo allar!a, 
entendiendo que no lo yciera mas que lo dec!a por 
amenazarme o temor y avia proseguido diciendo que 
si le buelben a tocar o decirle algo, bolbera a de 
cir lo mesmo ••• " ( 84) -

La acuoacibn y todo el proceso trastornaron defini-

tivamente la vida de la mulata y empezaron en versiones dis-

tintas las declaraciones de su acusadora, de loa testigos y 

de la propia Gertrudis y en tanto se hac!an las diligencias 

e informaciones necesaries, ordenaron los inquisidorea que 

la mulata estuviera provisicnalmente en casa del padre Mur-

t!n de Chayde en donde era criada y nma de llaves su t!a M,!. 

r!a P6rez. (85) Una vez terminadaa todas las averiguaciones 

el Tribunal dispuso.formalmente su prisi6n (86) y como era 

menor de 25 años se le nombr6 un curador para que la acon

sejara. Por estar eni'erma no se le encerr6 en las c&rceles 

comunes sino en el cuarto del proveedor de los presosn {87) 

Ignoramos la suerte de Gertrudis despu's del castigo 

inquisitorial y solamente hasta doa años despu6s el 12 de 

~ebrero de 1662 el TJ.~ibunal recibi6 una carta del Licenciado 

Andr6s Gamero de León, Ministro Oi'icial del Santo Oficio y 

Administrador del Ingenio de Santa Ana Amanalco, jurisdic

ción de la Villa de Cuernavaca. 

Gamero de León inform6 a lQs inquisidores que hab!a 
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llegado huida Gert~udis de Escobar del Ingenio de Zacatepec 

de Mateo de Lizamat vestida miserablemente y buscando el ª!! 

paro del Santo Oficio. ( 88) alegando que siendo libre hacia 

dos años aproximadamente el licenciado Mart!n de la Esteva 

y Echaide a quien los inquisidores entregaron la babia ven-

dido en calidad de esclava al ingenio de Lizama en donde P,!. 

ra coartar definitivemente su libertad la obligaron a casa!: 

se con un esclavo. 

Una de las instrucciones que recibi6 el Licenciado 

Gamero de León ~ue tomarle declaraci6n a la mulata. Esta r,!_ 

lató en forma muy precisa como despu6s de haber cumplido su 

sentencia fue entregada al clirigo Licenciado Martin de la 

Esteva y Echaide, quien la llevó a su casa y la introdujo 

con gran sigilo en una sala y al poco tiempo entraron su 

tia Mar1a P~rez y su prima Brianda quienes aconsejaron a 

la mulatilla en los siguientes t~rminos: 

"que a todo quanto el dicho clllrigo don )(.artin le 
dixese a esta respondiesse que si• y que no,., l.e con
tradixese en cosa sino que a todo le obedeciesee9 
y concediesse porque todo le estarla muy bien ••• 11 

(89) 

Las dos mujeres trataban de que Gertrudis no presen 

tqra resistencia a lo que iba a proponer el cl6rigo. Este 

se presentó en el cuarto donde estaban reunidas las tres 111!!, 



125 

jeres y dirigl.6ndose a Gertrudis le dijo que 1~ necesitaba 

para el ingenio d~ Don Mateo de Lizama. (90) Como ten!a ª.!! 

tecedentes de la brutalidad con que este trataba a sus es

clavos la mulata le respondi6 que mejor la "hendiese al obr.!, 

je de Cardoso 11 , o al ingenio de Sainta Inl!s y maliciando que 

algo se 9staba tramando en su contra por su ~amilia respon-

di6 que: 

"••• pues tanto deseo ten!an de que esta fuesse al 
ingenio de Don Mateo que alguna droga dob!a11 de te- · 
ner entre todos ellos armada que la quer!an vender 
al dicho ingenio de don Mateo ••• 11 (91) 

Lo dicho por Gertrudis indign6 a su t!a quien la 

abofete6 diciendo que no ae le iba a tomar su parecer en un 

asunto que estaba decidido por ella y por el cl~rigo. Este 

hombre viendo la resistencia de la joven agreg6 que; 

"tuesse a dicho ingenio de buena gana que el dicho 
don Mateo era conocido y la tratarla bien, y que 
cada d!a de los de trabajo ••• ganarla un real ade..: 

·m&s de la raci6n, y que no trabajar.ta los dias de 
fiesta.~·" (92) · ' · 

Gertrudis a.ab!a que todo era mentira y ante tanta 

preai6n hizo una pregunta que sin penoarlo :la hundió y de

cidi& su destino: 

"••• que si mandaban los señores inquisidores que 
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f'ueae esta al dicho ingenio y el dicho oHrigo le 
respondi6 9ue si ••• y esta callo y no le respondi6 
palabra". ( 93) 

Además de la falacia cometida por el cl6rigo, la m,!!_ 

lata fue testigo de c6mo hte entregaba una cantidad consi

derable de dinero -que a Gertrudia le páreci6 era mayor 11 que 

un mel6n de los comunes11 -a su tia Mar!a P6rez y diez peaos 

aparte para que le comprara ropa; su parienta se limitó a 

adquirir "unas enagüillas pintadas de las que usan las mu• 

latas y un jubón de montilla y le dio.una camisa de las de 

su hija ••• " (94). La codicia de su t!n er.a notoria pues la 

mujer quer!a sacar el m&ximo provecho de su sobrina y no 

desperdiciar un centavo. 

Prosigue relatando Gertrudis que el viernes como a 

las cinco de la tarde lleg6 un arriego llamado Clemente del 

obraje de don Mateo, que traía azúcar y entre ~ste y su pri 

mo Pancho la subieron a una mula y le cubrieron la cabeza 

-tal vez con el fin de que no fuera reconocida-, sacándola 

de la ciudad de M6xico por la calzada de la Piedad de don

de regrea6 su primo Pancho a la capital. Pernoct6 la recua 

la.primera noche en San Mateo Churubusco y al otro d!a en 

el pueblo de Quajomulco (95) en este lugar los alcanz6 Li-

zama que estaba en M6xico y se adelantó para llegar a su 

ingenio. La tercera noche la pasaron en el pueblo de Ta-
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chuluaya (96) y finalmente llegaron al ingenio. 

Prosigue Gertrud:l.s revelando que por la vida tan di

ficil que llevaba, huyó de1 ingenio de don Mateo en dos oca 
' -

siones, la primera no sali6 de los limites de la hacienda 

y solo se meti6 entre las cañas por espacio de tres dlas 

(97) y la segunda vez llegó al ingenio de Santa Inés situa

do en las Amilpas. (98) All1 encontró gente que la recono

ci6 y sabia que era de estatu8 libre como el mulato Alacrán 

(99) quien habla salido con ella en el Auto General de Fé 

aparte de un cirujano-barbero; otros en cambio afirmaban 

que era esclava como Diego Garc!a cañaverero (100) que es

tuvo en Zacatepec y ahora se encontraba en Santa In~s, quien 

sostuvo que la mulata era esclava de Lizama ya 9ue este ho.m. 

bre la hab1~ comprado en )00 pesos de los señores inquisid,2. 

res. ( 101) 

Ante tal af'irmaci6n la metieron junto con los de

mlis esclavos y se avis6 al mandador (102) a quien acompa

ñaba el cirujano-barbero antes citado que conoc1a no sólo 

a la muchacha sino tambi6n a su t1a Maria P61~ez• Este úl-

timo le pregunt6 a Gertrudis "que como o de que suerte an

daba esta de ingenio en ingenio" contestando el !ll" .. üato Ala

er&n que pod!a ser por "mandato de los señores inquisido

res" sin embargo Gertrudis respondi6 que no era posible que 
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ellos la: 

"ubiesen vendido, porque si aa! fuera ella lo supie
ra o se lo hubieran noti~icado por v!a de penitencia 
para que la cumpliera o la ubieran sacado a la plaza 
como a ellos a almoneda. 11 (103) 

La muchacha conocía los mecanismos utilizados por 

el Tribunal cuando se proeed!a con esclavos y con personas 

libres. Ante lo narrado por la joven el cirujano~barbero h.! 

zo el comentario siguiente: 

11 pues lo que no hicieron los señorel!ll inquisidores 
se atrevi6 hacer buestra t!a ••• que si los señores 
lo sab!an le pod!an hacer un mal juego a su t!a". 
( 104) 

Era manifiesto a~n para gente extraia el drama de 

la mulata, atrapada en un juego desleal perpetrado por su 

familia en un ejemplo de falta de solidaridad dentro de su 

grupo familiar. 

Eotuvo como un mes en el ingenio de Santa In6s {105) 

y como nuevamente Lizama mand6 por ella. la muchacha se ne

gó a volver, el arrendatario y oncargado del ingenio Don A,!! 

drés interviniendo .incluso para que no se la llevaran; Li~ 

zama no se di6 por vencido y envió a su guardaeaña (106) 

con una carta .con lo que la mulatilla tuvo que regresar 'al. 
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Ingenio de Zacatepec. Gertrudis declar6 que 8inti6 tanto 

el. lan'ce. que dijo: 

11 coliirica muchos disparates y entre ellos que an
tes se matarla de la mula abajo, o que la matasen 
primero que llebarla a casa del dicho don Matheo ••• " 
( 107) 

Don Andr's aconsej6 a la joven que antes de dejar 

el ingenio de Santa Intis, por 1o visto mas hospitalario se 

acercara a un fraile dominico que iba a decir misa ahi, ad,! 

más familiar del Santo Oficio para pedirle que la orienta-

ra. Cuando la adolescente estaba hablando al religioso el 

cañaverero de Lizama la acusó diciendo que era: 

11 ••• una embustera ••• esclava de don Mateo de Liza
ma ••• vendida por la Inquisición ••• " (108) 

El religioso respondió que ~l no pod!a oponerse a . 
una orden dada por el Tribunal, a lo cual Gertrudis calló 

y regresó al ingenio aborrecido. La mulata ve!a lo dificil 

.que resultaba demostrar que habia sido eng~ñad~ por su. fam,! 

lia y como cada vez que parec!a que iba a lograr algo por 

su libertad, surg!ala figura de don. Mateo de Lizama o de 

alguno de sus empleados. 

-: . 
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Un matrimonio forzado 

Ante la imposibilidad de Lizama de reducir total

mente a Gertrudis, decid16 tenderle una trampa oblig!ndola 

a casarse con un esclavo ciego. (109) SegÚn la mulata este 

joven se llamaba Hip6lito y por su invalidez sólo serv!a 

para andar en loe fuelles de la herrer!a. Afirmaba la jo-

ven que no quer!a casarse ni con ~l ni con otro mulato lla-

mado Domingo que la había pedido a Lizama, pues el amo ya 

estaba pensando en atar definitivamente a la rebelde por m.!, 

dio de un matrimonio forzaso. Hipólito convirti~ndose aqu! 

en aliado del amo la amenazó que si no se casaba 11 abla de 

estar con la cadena todos los d1as de su vida y esta admir!, 

da dixo que se casaria ••• 11 (110) 

Según las normas eclesi&sticas la muchacha fue 11.!, 

mada por un religioso dominico que iba a decir misa al in-

genio quien le preguntó si se quer!a casar a lo que ella 

-contest6 afirmativamente- y -si la forzaban a ello• res-

pondi6 Gertrudis que no; esto fue suficiente para que co

rriera la primera amonestación (111) en los siguientes t6r-. 

· .. minos: 

· 11 Gertrudis de Escobar mulata esclava de esta ha
cienda ••• y as! todas las amonestaciones, con que 
ésta presuMe que el dicho don Mateo la compró por 
esclava y que esta maldad est& entre el dicho el'-
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rigo, su t!a de e ata, au t!o y sus primos ••• '' ( 112) 

Despu6s de corrida la segunda amonostaci6n la mula

tilla no cas6 dando dos razones para ello: el miedo que te

nia a Lizama y en segundo lugar que se le "aliviara de la 

cadena" (11)), confesando además que si se hubiera negado 

a contraer matrimonio, necesariamente lo hubiera sabido don 

Mateo y la hubiera azotado salvajemente. Por lo tanto, co

mo babia sido forzada a contraer matrimonio, subrayaba que 

a Hip6lito "no lo tiene por marido, ni se juzga casada" (114) 

negando obviamente aqu! la validez del matrimonio que la o

bligaron a contraer. 

La ansiada libertad 

Nuevamente huy6 dentro del área del ingenio por doa 

d!as y.regres6 apadrinada por un guardacaña. (115) Pero loa 

castigos continuaron y Gertrudis escap6 del ingenio y fue 

al pueblo• de Tachuloaya en cuya iglesia encontr6 a Fray.Jo

e6 de Mendoza cuñado de Lizama (116) a quien cont6 a gran

des rasgos lo que le hab!a sucedido. Este la eonvenei6 de 

que volviera en su compañia al ingenio. de Zacatepec prome

:ti,ndole 9ue ya no se le castigar!a y que: se le tratarla 

como persona l.ibre, acept6 la mulata y. regresó ai ingenio, 

.·.donde et'ectivamente Lizama no la castig6, reclam!ndole en 

cambio el pregonar por todos lados que era libre: 

f,· 
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"••• que quien la ab!a ~cho libre que libre era de 
las uñas del gabi.lán". ( 117) 

Por tanto, la mulata prosigui6 en el ingenio hasta 

que cometi6 un descuido en el trabajo que realizaba, este 

le vali6 azotes; sin embargo fueron los 6ltimos que sopor

t6, porque decidi6 huit' para siempre y demostrar que era l.! 

bre. En su cantino topó con unos hombres, tal vez arrieros, 

que la guiaron por las aerran!as de San Vicente. (118) La 

joven buscaba a Antonio de N&jera, mandador del ingenio de 

Lizama que la conocio en la Inquisíci6n y a quien quer!a P.! 

dir la: 

"••• Buiáse a buscar el remedio del Tribunal del Sa!!. 
to Oficio que no permitiera que ella padezca tantoa 
trabajos, desnudeces y rigorosos e:nstigos ••• 11 (119) 

Asi fue como, efectivamente, al cabo de tantos tra-

bajos y ayudada por Nájera, la adolescente logró astablecer 

el contacto con el Comisario del Santo Oficio Licenciado A,!! 

drfts Gamero de Le6n, gracias a quien conocemos toda la se-

gunda parte de la vida de Gertrudis por las cartas que el 

ministro mandh al Tribunal ·en la ciudad de Mll:xico. No so-

lamente Gamero de Lebn planteó el problema de la mulata a 

las autoridades inquisitoriales sino que adem!s la guardó 

a su lado puesto que estaba encargado del i.ngenio de Santa 

Ana Amanalco. ·.· .. · .. ; .•.... ,. ' .. " . ,' ~ 

·.' '/'.',/ 
·, \ . ~ ' 
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El 22 de febrero de 1662 Gamero tomó la declaración 

de Antonio de N&jera quien afirmó que conoció a la mulatilla 

cuando se hallaba presa en el Tribunal despu~s del Auto de 

Fe; y este sostuvo tambi6n que en aquel tiempo era ella li

bre por hab6rselo dicho el alcaide de las e&rcelcs secre

tas. Nájera contó igualmente como m&a tarde entró a traba-

jar como mandador a la hacienda de Lizatna donde volvi6 a en 
contrar a Gertrudis con cadena en ambos pies como si fuera 

esclava. (120) Sorprendido le preguntó a tista el porque de 

esta situación a lo que respondió 11 que pensaba que su tia 

la abrá dispuesto 11 ; recordó tambitin que un d!a por no haber 

acabado bien una tarea la joven: 

.. 

"••• mand6 .... don Mateo a un negro suyo llamado Pa
lula, gran azotador que le diesse cien azotes de que 
quedó dicha rnulata tan lastimada que le pidió a es
te ••• que aquella noche por la Virgen Maria no la 
metiera en el cepo porque no podr!a estar de espal
das y, este lo hizo as! porque sabia quan dolorida 
podrá estar". (121) 

Aseveró el mandador que preguntó a don Mateo porque 

ten!an en su ingenio a Gertrudis y si era libre respondi6n-

dole aquel: 

"••• que su tia aé la abla bendido por los gastos 
que ab!a hecho en el Santo Oi'icio no dixo quantos0 • 

( 122) 

Para el 14 de marzo del mismo año el Li_c. Gamero 
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ti& a los jueces inquisitoriales una carta del perseguidor 

implacable de Gertrudis, Lizama que en forma cordial se P2. 

n!a a las órdene3 del Ministro del Santo Oficio y le ped!a 

retuviera en su hacienda: 

"a una mulata llamada Xertrudilla que es libre ca
sada con un negro m!o ••• 11 (12.)) 

Era la primera vez que 6ste reconoc!a la libertad 

de la mulata pues tenla plena seguridad que la joven esta-

ba: amarrada a su i11genio, por el lazo matrimonial; le ad-

vert!a tambilin al administrador que era muy ladina y ped1& 

permiso para pasar a la ·hacienda por ella con el fin de qu.·e 

hiciera vida maridable con su esclavo. (124) Gamero ee li-

mitó a contestar a Lizama que: 

11 escusase imbiar por la mulata por no podflrsela en
tregar sin orden del ,Csanto Ofici2_7 ••• " ( 125) 

El Último documento del proceso es una carta del 

citado Gamero ~echada el 9 de mayo en la que se queja de 

que Gertrudis 11 a dado en un notable bizio de embriagase ••• 

y estando as! prorrumpe en much!simas desesperaciones d!n-

dose a los demonios ••• 11 Que se le han hecho "remedios" y que 

se restablece por·unos ocho d1as pero nuevamente hace lo 

mismo, ademAs vive 11 disolutamEinte" (126) y agrega que aun-
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"••• no son santas lns negras del ingenio sirbeles 
de malisima doctrina cuando acaso la enzierra1t' con 
las dentas solteras y biudas estando embriagaclas ••• 11 

( 127) 

Asegura tambiin que no la tiene prisionera, que la 

estaba cuidando para que fuera mas recatada, que habi6ndo-

1e comprado ropa, ella, la vende, o la empeña; si le pro-

porciona dinero lo gasta. en bebida por lo que solicitaba 

in3trucciones precisas para saber que debla hacer con la 

mulata. (128) El Tribunal contestó al Comisario Gamero que 

la tuviera con prisiones y castigos, someti6ndola al traba-

jo para que "desquite lo que debe y habillndolo desquitado 

la deje ir libre y no la detenga en el ingenio". (129) 

Hasta aqu1 nos informa el documento acerca de las 

andanzas de Gertrudia 1 y todo indica que cuando esta acab6 

de 11 desquitar" la suma pagada por el Comisario recobró su 

anhelada libertad y probablemente se junt6 con los escla-

vos huidos o vagabundos que en las serran1as morelenses ha• 

b!an establecido sus renles. 

En consecuencia, es evidente que. para Gertrudis el 

hecho de haber nacido en un grupo familiar conaiderable do_!l 

d6 habla hermano.a, t!as, tíos, primos, cuñados no le garan

tizó ni protecci6n, ni el mínimo consuelo que necesitaba por 
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ser joven y hu6rfana; por el contrario en una parte de este 

grupo familiar codicioso ru6 donde se gest6 la traici6n; gra -
cias a la convivencia de un cl6rigo corrupto, fue vendida C,2. 

mo esclava, siendo admirable el eap!ritu de lucha de esta lll!!. 

chacha por demostrar que era libre. Obviamente, la otra par

te de su familia mostr6 una total indiferencia por la suerte 

que corriera la desvalida. 

Durante su estancia en el ingenio de Zacatepec la 

muchacha de 16 años fue sometida a labores rudas y a despia

dados castigos y además se le quiso ligar de por vida a la 

hacienda forzándola a casarse con un esclavo, utilizando 

por tanto sus opresores el matrimonio como un medio para ca.!! 

biar su estatus, oponi~ndose es~a actitud a todas las normas 

eclesiásticas. Es necesario señalar tambifin la colaboraci6n 

negra a la esclavitud, por ejemplo Hipólito el marido que 

amenazó a Gertrudis para que se casara con 61 y Pall:il.a.. el gran. 

azotador 1 lo que hace evidente que parte de algunos negros ef!., 

taban al lado de los opresores. 

Esta lucha continua de la mulata en y contra una 

suerte injusta en un ambiente agresivo la hizo í'inal.ment.e 

tomar una actitud rebelde contra unn sociedad indi~erente, 

lo que quedó evidente con su adición al alcohol y la conduc

ta disoluta que tanto alarmaba al Comisario inquisitorial. 
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El caso de la mulata wanif'iesta claramente la faltta 

de solidaridad, de lo que no podemos saber si es excepcional 

o no, en los que obviamente el inter6s s6rdido pod!a prevale

cer sobre lazos generalmente firmes. 

En fin, no se puede dejar pasar por alto la actitud 

mediadora de las autoridades del Santo Oficio que le permi

tieron finalmente salir del ingenio de Zacatepec al que ha

b!a sido vendida, sin tomar en cuenta el matrimonio que babia 

sido obligada a contraer con el esclavo ciego. 

En conclusi6n y tomando en cuenta la información 

contenida en los cuatro casos estudiados no parece emerger 

ningÚn tipo de familia coherente entre los individuos de or.!, 

gen africano durante el siglo XVII. Por otra parte muchos in

dicios muestran que el matrimonio resultaba un medio emplea

do tanto por los amos como por los mis111os negros o mu.latos 

para lograr fines particulares: la estabilidad forzada del 

esclavo, el ascenso social, etc •. Los lazos entre padres e 

hijos parecen asimismo d~biles, obviamente estorbados por 

el estado de esclavitud. Sin embargo el papel de la madre, 

ya esbozado en el siglo XVI como se vi6 parece tomar fuer-
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za lo mismo que la imagen femenina de manera general: si los 

varones se ausentan o simplemente no se maniriestan a trav6s 

de loll documentos la mujer resulta a menudo un personaje ac

tivo, eficiente. 

En f!n notamos a menudo el desarrollo de una perso

nalidad agresiva obviamente resentida, ta.1 como efectivamente 

la pintan tanto cierto discurso institucional -por ejemplo en 

el caso de Gertrudis de Escobar- como +os testimonios de la 

6poca. Por tanto, durante el siglo XVII, cuya primera mitad, 

cabe recordarlo correspondió a una introducción masiva de 

esclavos no se puede hablar de una f'amilia conforme a las no,!. 

mas que teóricamente eran vigentes en el virreinato. 

, ... l:. 
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GENEALOGIA DE GERTRUDIS DE ESCOBAR, MULATA LIBRE * 1659 

Número Nombre Parentesco 

1 Gertrudis de Escobar (Ego) 

2 Juan de Garibay Padre 

J Beatriz Domlnguez Madre 

4 Pascua1a Hermana 

5 Francisco de Herrera Cuñado 

6 Gerónimo Sobrino 

7 Clara Hermana 

8 Ana Hermana 

9 Tomás de Alcalá Cuñado 

10 Gabriel Sobrino 

11 Ramona Hermann 

12 Gregorio Hermano 

1.3 Maria Pf:rez T!a mat-crna 

14 Margarita de Escobar Prima 

15 Sebastian de Arteaga Primo (politico) 

16 Maria Printa en segundo 
grado 

17 Francisca Prima en segundo 
grado 

18 Lucía Prima en segundo 
grado 

19 Jusepe (sic) Primo en segundo. 
grado 

20 Brianda Prima 

21 Juliana Prima 
22 Felipe Primo 

2)_ Agustina de Contreras T!a materna 

24 Diego Pérez Primo 



25 
. 26 

Ana de Escobar 

Hipólito 
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Abuela materna 
Esposo 

• La procesado. informó que "no conoció a su abuelo /ma
terno/ ni supo como ae llama". A sus abuelos patcirnos 
"no los conoció ni supo como se llamaron". 11No sabe si 
tiene t!oa de parte de padre". 
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Loc,cit., f. 208 v y r. 

Coajomulco población situada al norte de Cuernavaca -
cerca de Tres Cumbres. 

Atlacholoaya pueblo en Morelos cercan~ a Alpuyeca, 

Proceso y causa criminal contra Gertrudis de Escobar, 
Loe, cit., f. 209 v. 

Loo. cit,, f. 210 r. 

Loe, cit,, f. 211 r. 

Loe, cit., r. ·211 v·, 

Ibidem, 

La hacien~Lazucarera de los Mar_g__ueses , 
del Valle l -1 fil, M~xfc·o, Ecii torlal~Igló veinti 
uno, 1977 1 Ooleccion America Nuestra, America colon! 
zada, 8), p, 176, · -
El autormenciona que los "mandadores" eran.los,sup~,t 

.visores de lasfaenns del campo.- Una expl!cacion ipas 
detallada la proporciona la Instrucción oon relaoion 
al manda.dar Y,! la mandadera de los esclnvosa 
"J6~- Seflalaran por mandador un esclavo fiel, de.buen 

. j_uioio .~ madura ednd, que l.es sirva .de instrumento P.! 
ra dar ordenes de todo lo que se ha de hAcer en la h,a 
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cienda, y sea el sobrestante que asista a las ope
raciones dol campo y de la casaa que acompañe al -
Administrador, cu~1ndo va a dar tareas y a recibir• 
las y cuando se reparten las raciones de maíz y -
carna, y en ocasiones semejantes. TAmbién le ha de 
avisar el mandador de 19 que Be ha hecho, y preveni,t 
le de las operaciones mas urgentes que conviene ha
cer, y finalmente le ha de dar cuenta de cualquier
desorden que haya entre la gente, p'ra atajarlo y ~~ 
mediarlo luego. Y para que cumpla el con su obliga• 

i , d , c on, to 'ª las noc9ea despues de rayada la gente, 
lo llam~ran y pedir'n 9uenta de las operaciones de
aquel dla, y le daran ordenes que ejecutar en el d!a 
siguiente.~ , 
J7.- Tambien señalaran por mandadera de las mujeres 
una esclava de juicio y madura edada la cual ha de -
ir siempre con ellas a las tareas, y oelar que no -
alga entre ellas rifias ni pleitos, o disensiones, y 
avisar al Administrador de cualquier desorden o cul
pa que hubiere digna de castigo y remedio• Y cuando 
se ofr~ciere castigar a las mujeres~ a ella sólo ha 
de mandar el Administrador, y el castigo de los hom
bres al mandador, y nunca permita que ' las mujeres
las azote homb~e alguno, 9i en lugar publico, sino -
retirado de la vista ayudandole a la mandadera algu
nas mujeres señaladas .para esto. 
Ohsvalier, Instrucción, op, cit,, pp. 6;-64. 

(102) Proceso y causa criminal contra Gertrudls de Escobar, 
Loe, cit., f, 212 v, 

(10)) · Ibidem. 

(104) 

(105) 

(106) 

toe. cit., r. 212 r• 

Ibidem1 

. . , . . 

Chavtlier, Francois, La formacion de los latifundios 
en Mexico Tierra Sociedad en loe si los XVI -
XVII,, 2 a, e • ; Mex co, Pondo de •ultura Economica, 
~. P• '.35?. 
Cuando los dueños de haciendas ten!an necesidad de -
Mlevantar·sus cosechas o realizar grandes trabajos c.,g 
mo canales de riego, acueductos, edificios o repre-



(107) 

(108) 

(109) 

(110) 

(lll) 

(112) 

(llJ) 

(114} 

(115) 

(116} 

(117) 

(118) 

149 
sas utilizaban a los esclavos, gañanes y jornaleros 
para dirigir a estos habla "capitanes• o caporales
blancos, mestizos, mulatoe o negros libres. Sus nom
bres variaban de acuerdo con sus funciones y la ola• 
se de explotación de la propiedad rural, hab{a "manda: 
do~es", .. cañavereros .. , "gua.rdaoañas 11 (para la oaf1a. de 
azuear)" 
Es probable que la labor específica del guardacaña -
haya sido muy p~recida a la del cañaverero, este era 
responsable de cuidar la caña de sus prinoipale~ ene
migos, el ganado y el fuego y supervisaba tambien las 
escardas y el riego en las plantaciones azucareras. 
Ward, ta hacienda, op, cit •• P• 177. 

Proceso y causa criminal contra Gertrudis de Escobar, 
toe, oit,, t. 213 v• 

Loe, cit,, f. 213 r. 

Ibidem 0 

Loe. cit •• :r. 214 v. 

Loe, cit., :f. 214 Vo 

Loe, cit., f, 214 r, 

Ibidem. 

Ibidem. 

toc 9 cito, t. 214 r y 215 v, 

Yºº• cit,, r. 215 v• 
Loe. cit., f. 215 V y r~4 

Loc 1 cit,, r. 215 r, 
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(119) !bidem• 

(120) Loe, citt, r. 216 r y 21? v. 

(l?.l) Loc 9 cit., r. 217 v. 

(122) Ibidem. 

(123) Loe, c1~ •• f. 219 v. 

(124) Loe, cli.' f. 219 r, 

(125) toe¡ e i 1¡, , f. 218 v. 

(126) Loe, cit., f. 192 v;. 

(12?) Ibi<lem, 

(128) Loe, e 1 t.=• f. 192 r,. 

(129) Loc 1 cit., r, 192 v• 

,. 

'/' 



1.51 
CAPITULO rl 

HISTORIA FAMILIAR DE TRES MULATOS DEL SIGLO XVIII 

Loe tres caeoa escogidos para ilustrar la aituaci6n -

del grupo negro y mulato reflejan el estado que 'Preva

leció en el siglo XVIII ya que estudiaremos la trayectoria -

familiar de dos mulatos libres y de un mulato que permane

ci~ en calidad de esclavo. En efecto para estas fechas son 

pocos ya los negros mientras las castas y sangre mezclada -

de origen africano constituyen una parte cada vez mayor de • 

la poblaci6n. 

Una prueba de ello son las numerosas pinturas apareci

das en el siglo XVIII que representan las distintas 1nezcl1iUJ 

raciales que había en 12 Nueva Espaffa, ejemplos de estos CU.! 

dros pueden verse en los Museos Nacional de Historia, Nacio

nal del Virreinato y de la Ciudad de México, que nos dan N 

una imagen más v!vida de la variedad de este grupo étnico -

cada vez más importante. 

4.1 Sebastiana de Alegr!a o de la Qruz 

Antecedentes 

Eri .el mes de octubre do 1712 (l) el Santo Oficio de 
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la Inquisición inició el proceso por hechicer!a contra Seba.! 

tiana de Alegria o de la Cruz, conocida tRmbién por la Aya• 

la (2) mulata como de 4o a 50 años, viuda de Tomás de Ayala, 

vecina del pueblo de Santiago Tianguiatengo1 

•1a susodicha es una mujer de buen cuerpo, gruesa, 
el cabello liso, ojos pardos, poca ceja, carirre
donda, chata, entre9ana y al parecer por no haber 
sabido su edad de mas de 48 años ••• •(J) 

, 
El Secretario encargado de hacer la cala y cata agrego 

que Sebastiana llevaba.a 

"una camisa de manta mui bieja con unas naguas -
blancas de manta de lana biejas labradae da azul y 
una.a naguas muy bie jas de bayeta azul, a mas .. de d.! 
cha bayeta ••• una faja de lann blanca y parda, z~¡a 
toe biejoe negros y un guipil muy biejo de algodon 
coyote y azul ••• tt(4-) 

A través de la declaración de la mulata descubrimos que 

quiso recurrir a la hechicería porque le desobedeció su hijo 

Manuel, quien se casó sin su aprobaciÓn1 por castigarlo tra

tó de usar de un maleficio, delito que la llevó a un auto -

particular de fe en el patio del Convento Real da Santo Do

mingo el 16 de junio de 1714 (5)1 "e~tando ••• en forma de pe

nitente con una bela enzendida y una coroza con insignias de 

hechicera •• •Y. por tiempo y espacio de dos años esté en el = 

Recogimiento de la M~gdalena de esta ciudad•••" (6) 

•' 
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s~ entorno familiar -- __ ..., ,, _____ _ 
El ambiente donde esta mulata y eu tamilia se desenvolviJ! 

ron era rural, pues fue nativa de Santiago Tianguistengo, en -

el actual Estado de M~xico. Sebastiana pe~teneciÓ a una fa• 

milla numerosa -conoció a 20 personas- cuyos miembros eran -

mulatos en su mayoría, con excepción de dos mestizos, una loba 

y tal vez de algunos parientes ind!genas. (?) 

Fue hija legítima de Juan Garnica y de Josefa de los Re• 

yes. ambos difuntos (8), Su padre era arriero, oficio que -

implioaba 0 como se sabe, la posibilidad de conocer a numero

sas personas da distintos medios sociales en los caminos del 

México Colonial. 

Sus abuelos paternos fueron Mar!a de San Juan y Antón -

de Alegr!a, éste Óltimo tambi~n fallecido. quien fue vaquero 

del Conde de Santiago (9)1 tal vez el haber servido a un per

sonaje tan importante en el rnundo novohispano le permitió el 

acceso a tierras, si bien desde el año de 1646 exist!a 11na -

ley OJl'litida por Felipe 'IV en donde se prohib!a que "los espa- ·. ,, 

ñolea, mestizos y mulatos vivieran en pueblos ind!genas" no 

obstante hubieran comprado tierras. (10) 

Sebastiana no conoció a sus abuelos rnate~nos, ya fina-
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doa, Juana de los Reyes y Gregorio de la Cruz, quien desem• 

peffÓ el oficio.de labrador. Es posible igualmente que ~ste

haya heredado a la mulata la tierra labor!a "en que caben -

tres almudes de mayz de sembradura'° (11) en el pueblo de Santa 

Cruz, lugar cercano a Santiago Tianguistengo, aunque también 

se podr!a suponer que este legado fue dejado por el esposo -

de Sebaetiana1 paro la documentación no da más información. 

al respecto. Asimismo, teniendo la mulata "una india parien 

te suya" (12) podemos suponer que parte de la familia era de 

procedencia ind!gena. lo cual podr!a eventualmente explicar• 
, 

la poseaion de tierras en la comunidad. 

La mulata no conoció a sus t{os paternos ni maternos, 

tuvo tres hermanosa Juana Antonio y Miguel de Alegr!a, Loe -

dos primeros "murieron muchachos" (13) y el Último se caaó -

con una mestiza llamada Antonia de Tenango, a donde fue a 
, 

radicar y procreo cuatro hijosa Leonor. Rafael, Chepa y To• 

masa todos "muchachos solteroau, hac!a aproximadamente ocho -

años que Miguel hab!a muerto en la carretera a Aeapulco, sin 

que sepamos cómo y áe ignora e.l oficio que tuvo en vida. 

P~r:la genealog!a que declaró la mulata, observamoa -

que cuatro generaciones est11vieron asentadas en Santiago 

Tianguistengoa por tanto, el arraigo era antiguo y Seba&• 

tiana se crió en un ambiente .familiar coherente con madre, 
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padre y hermanos. La procesada no parece haber tenido una 

vida de. muchos acontecimientos estuvo circunscrita a su pue

blo natal y a otros cercanos1 por ejemplo sabemos que "sien

do doncella y estando en Atengo "sirviÓ" ... a Antón de Alegria. 

caporal del Conde de Santiago.z:" (14) o sea que vivió en 

compafi{a de su abuelo. 

La vida conyugal de Sebastiana 

En el "discurso de su vida" la mulata declaró que estM 

vo en casa de sus padres1 

" ••• hasta qge la casaron con el dicho Tomás de Aya 
la, qug seria como de veinte años la confesante que 
se caso, y se fue a vivir con el dicho,su marido 
dentro del,mismo pueblo. hasta que abra cinco años 
que enbiudo de é1, y los dichos,cinco años se a man
tenido en la misma casa austentandose de su traba• 
jo.,."(15) 

Si tomamos en cuenta la· edad en que llegó al matrimo• 

nio Mar!a Antonia de la Trinidad Quevedo• que se casó de -

·10 a 12 affoa (16) y la do Diego Jurado d~ Alvarez, que lo 

hizo a los 18 {17) dos casos que posteriormente estudiaremos, 

podemos considerar que Sebastiana no contrajo matrimonio muy -

temprano a los 20 años. 
, 

Del dominio paterno paso al del es• 

poso. con quien hizo "vida maridable~ por espacio de JO affos 

(18). Aunque desconocemos su oficio bien pudo haber sido la

brador, duefio del terreno donde se construyó.la casa de am-
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, . -
bos, que se .. compone de dos aposentillos de fabrica de ad.~ 

bes 11 (19) y en el que, además, hab!a una parte sembrada de 

maiz. (20) Tomás y Sebastiana procrearon cuatro hijosa Ma• 

nuel, Gertrudia, María de la Candelaria o Egipciaoa y Julio, 

todos de apellido Ayala. (21) 

En 1708 Sebastiana enviudó, y demostrando un carnoter 

resuelto, se dedicó a hacer "guipiles para las indias", lo 

que le proporcionó u11 pap!!l específico dentro de la comuni

dad pues no sólo confeccionaba la pieza de ropa sino que la 

bordaba, o sea, conocía las técnicas del bordado y el simbe>. 

llamo de los colores y de los dibujos (22)1 notemos que ella 

misma usaba esta prenda. Esta situación sugiere su plena in

tegración en la comunidad ind{gena y plantea incluso el pro

blema de la identidad real de Sebastianar mulata pero vistie~ 

do huipiles (2J), haciéndolos y bordándolos, dueña además de 

bienes en una comunidad indígena. 

Set;i..'i:•tiana. y sus hi.ios 

Una de las hijas mayores de la rea, Gertrudis de Aya· 

la, estaba casada con un mestizo llamado tucas de Ortiz na

tural de Tenango del Valle y ten!a dos hijos pequeños.(24) 

La otra era María de la Candelaria o Egipciaca(25) de 14 -

años y cuando se estaba recaban~~ la información para pro-
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cesar a su madre por hechicer!a, declaró que no sab!a nadaa 

"de lo que se le pr~gunta porque estaba •• ,en casa 
de Antonia de Alarcon an cuia casa se crio y que 
pocas veces iba a la casa de su madre •• ,"(2~ 

Antonia de Alarcón era una mestiza viuda, vecina del -

pueblo de Tianguistengo, quien desmintió lo dicho por la -

joven, aclar~ndo que sólo la mulatilla fue dejada por su ma

dre en su casa aproximadamente dos meses para que una hija 

suya le enseñara a rezara agregó que posteriormente enfermó 

de viruela yi 

" ••• para curarla la lle9ó su madre a su casa que 
desde entonces no volvio a estar en c~na de esta 
declarante. Y que no ha estado en casa de esta -
declarante la dicha muchacha en otra ocasión mas 
de la que tiene dicha y esa fue con el fin de que 
s~ enseñara a rezarH 1 (27) 

Es evidente que Mar!a de la Candelaria mentía habien

do sólo vivido temporalmente con esta familia, pues realmen 

te se crió con su madre, y podemos imaginar incluso tirante

ces entre es;tas mujeres, 

Julio de Ayala era el hijo más joven de la mulata, t8• 

n!a 16 aftos, era de poca salud, estaba "ético" (28) o sea -

tuberculoso, además padec!a del corazón (29) s Sebastiana 
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se preocupaba mucho por darle atención y por ello tenía en 

su oasa toda una serie de substancias y de "remedios" para 

atenderlo. 

Finalmente resulta muy interesante la relación de Se• 

bastiana con su primogénito de 30 a~os de edad. Esta con• 

fesó ante los inquisidores que el motivo de querer usar de 

hechicer!a con "un sapo" fue porque Manuel quedó fuera de 

su control y declaró quea 

•habiéndose tratado de casnr.,.por ei año pasa~ 
do de setecientos y diez, no lo trato oomo devia 
por mano de la declarante sino por,mano de dos my 
latos marido y mujer, llarnad9s Geronimo de loe R~ 
yes. y Isabal •• ,al 9icho Geronimo es primo de la• 
decla~ante.,,y haviendolo sa9ido la confesante p~ 
co~ dias que aora ••• reprendio a su hijo, sobre ci 
s~rse sin su licencia Y,aunque entonces respondio 
mal a la declarante paso a ver a sus consuegros ••• 
que son Pedro Moreno mulato y Angelina india y -
les dijo que no era su voluntad que su hijo casara 
con l~ dicha su hija, que ella como su madre le -
casarla a donde le conviniese y lo mismo le dijo-ª la dicha su nuera aparte, de lo cual se enfadaron 
los dichos consu~gros y la hacharon de su casa a • 
empe~lones, cojiendola del ombro el dicho Moreno y 
heohandola en la calle, y sobre lo mismo dio de P! 
los a dicho su hijo en casa de una india pariente 
suya ..... (30) 

a·omo observamos la clave del proceso contra la mulata -

descansa en aste hijo mayor de edad que, a pesar del carac~ 

ter autoritario de su madre, decidió enfrentarsele y hacer 

su vida con Micaela, Aunque Manuel era ~dulto, Sebastiana -

lo-.-trataba como a un niflo, le mandaba y lo castigaba, 
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·La oposición de Sebaatiana al matrimonio de su hijo con.la 

loba ten!a una . base morala aparentemente Micaela hab!a te

nido relaciones "no muy onestas" (31) con un indígena,. La 

mulata no la aceptaba y querla para su hijo una mujer inta

chable, rasgo éste de gran importancia para ella como adelan 

te veremos. 

Las desavenencias entre Sebastiana y Manuel se agudiza

ron y llegó el momento en que ~stea 

", •• le respondió desvergonzadamente y le dijo por 
dos o tres veces que la confesante no era su madre 
y que no ten!a mas madre que a Dios, y de que ir;i
tadae e ,le quieo casti~a~ y el dicho su hijo salio 
de su casa, y le cerro,la puerta con el cerrojo de l' parte de afuera dejandola encerrada, de lo qual 
mas irrltada, •• habiendo ~alido el domingo siguien
te a •• ,la milpa, que es~a inmediata a su casa, a -
·hechar unos marranos que habían entrado en ella, 
vio i¡n sa:po pequefto, y lo trajo a su casa,,. y lo 
metio en una holla, •• y oojiendo un' tortilla de -
maiz ~uso un pedazo lo cual ejecuto por que •• ,ge -
aoordo de que s!endo donoeJ..,la, y estando en A-tengo 
sirviendo a Anton de Alegrla ••• vi~ron que venJa • 
s:iltando un sapo y el dicho Alegrla ••• mandÓ a un -
indio que lo echase fuera y lo matas~,. •Y dijeron 
que los sapos eran malos, y que p9niendoles la to~ 
t!lla de algtjna persona si la comia el sapo, ~ade
cia y le haria mal a la dicha persona y aoordandose 
desto.,,por vengarse de la desverguenza de su.hijo 
puso el sapo con la tortilla Que, no era de. su hi• 

· jo pero la puso c;on el animo que si comía de e.Ha . 
el sapo le pondria la de su hijo para que le hici.t 

'ra mal y no se casase, •• y havi9ndo venido aquella 
noche el tjioh9 su hijo 1 tuvo lastima de el, y se -
arrepintio de querer hacer el malcu"CJ2) 

La impotencia de Sebastiana es evidente.y al no resol-
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verse las cosas a su gusto recurrió a medios prohibidos 

-la hechicer!a-. Asimismo declaró que fue incapaz de hacer 

un dafio efectivo a su hijo Manuel y que su temperamento pia

doso venció el deseo de venganza. 

En cuanto a su entorno social advertimos la gran preocu

pación de la realidad 11 por el que dirán", pues en su testimo

nio declaró que aunque se confesó con el Padre Juan Robles-
, 

"no le confeso su pecado" porquea 

" ••• tuvo verguenza y temor de que si se sab!a esto 
perder!a su crédito en su pueblo, lo cual sentía 
porque en toda su vida no a dado que decir de su -
persona ni a incur~ido en un caso semejante hasta -
que ahora le angañó el demonio ••• "(JJ) 

Sebastiana ignoraba sin duda que exist!a el secreto " 

de confesión. De las personas que testificaron en el proce

so -cinco hombres y dos mujeres- coincidieron con la opinión 

favorable del Br. Francisco Coto, Comisario del Santo Oficio 

en Xalatlaco y cura de Santiago Tianguistengoa 

"siempre ha tenido P. la dlCha Se.bast!ana. .de Alegr!a 
por una mujer virtuosa y recogida,de buena vida y 
costumbres sin que aya dado ocasion en que pueda - · 
aver desmerecido su fama, .. (J4) · . 

Dentro de la comunidad nuestra mulata era respetada y -

se había ganado con su conducta un lugar que no quer!a per

der. Se desencadenó todo este asunto por un rumor que llegó 
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a o!doa de Juan de Reynoso, Teniente de Alcalde Mayor, de -

que Sebastiana "tenía tepache y otros brebajes prohibidos" 

(35). La autoridad no encontró ninguna bebida, pero casual• 
, 

mente descubrio la olla con el sapo, que antes mencionamos, 

lo que origin6 un proceso contra la mulata. 

Tenemos p.or tanto aqu{ el retrato de una mujer inde• 

pendiente 0 que se vale por s{ misma pues es viuda, y que -

sin ser joven, desempeña funciones precisas dentro de la co

munidad donde goza de buena ·rama. Es autoritaria ya que pr~ 

tende controlar a su hijo Manuel de JO affos, deeeando que -

él contraiga matrimonio con ~na mujer que "conviniese~. Po

see~un sentido muy estricto de la honra, que demuestra al -

rechazar a la mujer aacogida por su hijo, por oareoer de -

ella. Está plenamente enraizada en su región e identificada 

con la comunidad donde se desenvuelve, pues hemos visto que 

a pesar de ser calificada de "mulata" su identidad étnica no 

deja de presentar ciertas ambigÜedadesa recordemos su retra

to físico, el huipil que llevaba, su ofioio 0 las tierras quo 

posee, etc~ Dentro del grupo familiar, es indiscutible que 

Sebastiana es el núcleo, interviniendo en forma enérgica con 

su hijo cuya rebeldía le obligó a recurrir a un medio ilÍ

ci to como es la hechicería para a:fianzar su dominio amenaza-

do. 
., 

Para la epoca esta mujer viuda ya es casi anciana, con 
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fuerte personalidad dentro de la comunidad, aparece como 

una figura matriarcal dentro de una familia que tiende ob• 

viamente a estabilizarse geográfica: .. y temporalmente -pues-
, 

conocio a cuatro generaciones radicadas en el mismo lu-

gar- pero que todav!a muestra ciertas anomalías en cuanto 

a su funcionamiento 1 comparándola con la familia nuclear -

•normal" ya que falta el padre. Sin embargo, aqu! vemos -

un ejemplo claro del papel asumido por la madre, a falta de 

figuras masculinas tradicionalea9 
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GENEALOGIA DE SEBASTIANA DE ALEGRIA O DE LA CRUZ, CONOCIDA 
POR LA AYALA, MULATA LIBRE • 1712 

Número Nombre Parentesco 

1 Sebastiana de Alegr!a (Ego) 

2 Juan Garnica Padre 

) Josefa de los Reyes Madre 
lj Juan de Alegria Hermano 

5 Antonio de Alegria Hermano 

6 Miguel de Alegria Hermano 

7 Antonia Cuñada 

8 Leonor Sobrina 

9 Rafael Sobrino 

10 Chepa Sobrina 

11 Tomas a Sobrina 

12 Antón de Alegr!a Abuelo paterno 

i3 Maria de San Juan Abuela paterna 

14 •Gregario de la Cruz Abuelo materno 

15 •Juana de los Reyes Abuela materna 

16 Tomás de Ay ala Esposo 

17 Gertrudis de Ayala Hija 

18 Lucas de Ortiz Yerno 

19 Un hijo Nieto 

20 Un hijo Nieto 

.21 Maria de la Candelaria o 
Maria Egipciaca Hija 

22 Julio de Ayala llijo 

23 Manuel de Ay ala Hijo 

2/j Mica e la · Nuera 

25 Pedro Moreno Consuegro 
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26 Angelina Consuegra 

• La procesada no conoci6 a sus abuelos maternos pero su
po como se llamaban, números 14 y 15 de la lista. 
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4.2 DIEGO JURADO DE ALVAREZ 

Antecedentes 

Diego Jurado de Alvarez, alias Diego Rinc6n, Diego 

de Armas y Crist6bal Cecilio era un mulato: 

"prieto anegrado 1 algo crecido el pelo, chato alto 
de cuerpo y delgado, las cejas juntas, de mala gra• 
zia, los ojos grandes, el labio de arriba m&s grue-
so que el de abajo". (J6) · 

nacido en la ciudad de Quer~taro en 1692 -aproximadamente-

esclavo de don Juan de Santamar!a, Alguacil Mayor. A trav~s 

del proceso observamos que la razón de todos los problemas 

familiares y matrimoniales que Diego enfrentó durante su vi

da est& en la esclavitud y los malos tratos; por evadir es

ta situaci6n se vió precisado a deambular por la Nueva Espa-

ña1 alejarse de su familia y a tener serias dificultades 

cuando trató de fundar otra. 

Fue arrestado por la Santa Hermandad el d!a 27 de 

octubre de 1722 en la c:i.udad de Puebla de loa Angeles 1 "por 

eac1avo huido ••• 11 • ( :37) Posteriormente se comprob6 que el 

mulato era casado en Quer6taro y en Puebla, por lo que el 

Sánto Oficio de la lnquisici6n le sigui6 proceso por el de .. 

lito de d~plice matrimonio en el mes de febrero de 1723 1 se 

le sentenci6 a 200 azotes 11 por las calles.acostumbradas ••• 
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y se le venda su servicio en uno de loa obrajes de la ciudad 

do Quer~taro por tiernpo y espacio de seis años ••• " ()8) 

El11discurso de su vida" y 8U tra¡ectoria familiar 

No obstante que Diego se deaenvolvi6 como adoles• 

cente y adulto a principios del siglo 4'VIII el la~tre de la 

esclavitud no le permitió fundar una familia numerosa y uni

da como la de algunos mulatos en el mismo periodo. 

La vida del procesado puede dividirse aproximada· 

mente en dos partes: la primera abarcaría desde su nacimien

to hasta los 21 años y la segu.nda de los 22 a los 28 6 30 

años .. Esta segunda etapa es fundamenta.! para conocer el ca

racter del mulato, pues proporciona la imagen mas precisa de 

su personalidad ya que sus actos fueron realizados libremen

te sin coacci6n alguna. 

Los familiares consangu!neos del procesado fueron 

su madre Juana de Armas, esclava del capitán Pedro S!nchez 

Jord!n, y su hermana Marta, di>.nce.lla y esclava del mismo.· 

(J9) No conoci6 a su padre, ni a sus abuelos, tampoco a sus 

t!os. Cabe preguntarse si la ausencia del padre f'ue substi

tuida por la presencia de los diversos amos del mulato, sin 

que tengamos respuesta aqu!. 
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Diogo en el "discurso de su vida" declar6 que: 

11naci6 eu Querfitnro en casa de don Julio Rinc6n su 
primer amo donde se cri6 hasta la edad de doce años 
poco más o menoa ••• 11 (40) 

Este dato introduce cierta confusi6n pues sabemos 

que su madre y hermana pertenec!an a otro amo -tal vez 1'ue 

vendida la madre posteriormente al nacimiento de Diego~. Es 

de pensarse que cuando menos ~sta convivi6 con su hijo dura_!! 

te su niñez, aproximadamente desde el nacimiento hasta los 

siete años, ya que a partir de esta edad las cri~turas po

d!an ser vendidas para realizar faenas simples, pero aqu! 

carecemos de mayor in~ormaci6n. 

A los trece nñcs Diego fue vendido a don Juan de 

Santamar1a, Alguacil Mayor de la ciudad de Quer6taro, con 

quien permaneci6 ocho años -dft los 13 a los 21 años- lapso 

durante el cua1 contrajo matrimonio como adelante veremos. 

La vida en casa de este hombre fue muy dificil, como lo re-

riere el mulato, ya: 

"que la ca.usa de haberse huido fue el .mal trato y 
mucho castigo que le hazla su amo, a quien pidi6 
papel para buscar otro, y se lo di6 señalándole 
quatrozientos pesos de precio y aunque le daban 
trescientos muchos de Quer6taro no los quiso y por 
esto se huy6 ••• 11 (1*1) 
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, 
C'oneciente de que por loa medios legales •Ob~encion 

de su libertad o venta a otro amo• no iba a encontrar sali• 

da a la situación opresiva que viv!a, huy6 hacia Veracruz, 

donde trabajó en la pa.nader!a de un "gaohup!n" llamado -

Joseph de Yusti• NO obstante lo agobiante del trabajo, Di~ 

go permaneció en este oficio seis años y entre los dos homª 

brea se estableció una estrecha relación de ~mistad, pues el 

mula to deolaróa 

".;· •• que asimismo le comunica que todos los vienes que 
tiene en el Pueblo de San Lorenzo de los Negros y 
dichos por una memoria se los dejó un caballero ve• 
cino que fu' de la ciudad de la Nueva Veracruz1 a 
quien sirvio en una. panadería llamado don Joseph de 
Yuati que lo tuv~ en lugar de padre y se fue a Espa
i'ia ••• " ( 42) 

Este texto nos permite contestar la pregunta anterior

mente planteadas Diego Jurado consideraba a Joseph de Yusti 

como su padre, lo que permite pensar que, efectivamente -

el mulato buscaba una imagen y una presencia paterna. 

Ctomo Yusti se fue a Espa.fla, el esclavo tuvo que dejar ... 

el. puesto y se fue a CÓi.•doba donde estuvo seis meses en el ... 

trapiche de tope de Yribas. (4)) Por haber desempeflado 

estos dos trabajos -el de la panadería y del trapiche• una 
, 

temporada nms o menos larga, podemos colegir que Diego no-
, 

era un vagabundo cronico sino un hombre trabajador y con -

capacidad de adaptación a labores rudas y especializadas~ 
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Finalmente el mulato se estableci6 en Puebla donde 

estuvo por m&s de tres año5 y sirvi6 a varios amos (44); sa

bernos por ejemplo que con el cirujano Miguel D!az, desempe ... 

ñ6 el oficio de cochero. (45) 

Al avecindarse en Puebla, Diego renunci6 a la movi• 

l!dad y anonimato, exponiindos~ a que lo identificaran y a

prendieran, como suc6di6. Los perseguidores ya tenían noti

cia desde la ciudad de M6xico que estaba el dicho mulato en 

Quer~taro (46), lo que indica que la b6squeda d~ esclavos 

hu!dos se hacia con persistencia. 

Resumiendo esta etapa de la vida del es~lavo, vemos 

que Diego Jurado de Alvarcz tuvo una familia sumamente re

ducida lo que puede atribuirse a la esclavitud de su naci

miento; el mulato s61o conoció a su madre y a su hermana y 

a pesar del primer matrimonio, huy6 a causa de los malos tr.a 

tos que recib!a. Tuvo habilidad para desempeñar varios ofi

cios y se puede apreciar cierta tendencia a la estabilidad, 

pues los cambios de residencia y oficio se deb!an mas a las 

circunstancias que a la iniciativa del .mulato. 

Nupcias con S·al vador.!!. 

A la edad de 18 años el mulato contrajo su primer 

matrimonio en la Parroquia de la ciudad de Quer&taro ~l. lS 
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de mayo de 1710, estando al servicio de Juan de Santamar!a, 

Alguacil Mayor. Su mujer se llamaba Salvadora Mar!a Ram!rez 

de 15 affos y era mestiza originaria y vecina de la ciudad de 

Querétaro "hija de padrea no conocidos."(47) La pareja te

nía bajo estatus socia-11 Salvadora pertenec!a a un medio de• 

sarraigado era obviamente hija ilegitima y as! se explica -

que se haya casado con un esclavo sujeto siempre a la volun• 

tad del amo• En la informac!ón-.matrimonial, la mestiza ase• 

gurÓ que conoc!a a Diego y que sab!a que eraa 

"muláto esclavo, y que no 9bstante eso, quiere ca
oArse de su libre y expontanea voluntad con el ••• " 
(48) 

La ruptura de este ma.trimonlo no se debió a desavenen

cias entre la pareja, sino fundamentalmente a la mRla vida~ 

que Diego racibla en casa del Alguacil Santarnar!a. 

Salvadora no fue abandonada en el sentido estricto de-
, 

la palabra. Fue una separaclon forzada, ya que es de nota! 

lo subsistió comunicnciÓn entre la parejas 

wpreguntada si es vivo el dicho su m~ido y si hace 
vida maridable c9n ellat dixo que abra tiempo de .. · 
seis a~os poco mas o menos que el dicho su marido -
se huyo de la casa de sus amos, aburrido de la mala 
vida que le daba)) y aunque la qi¡e declara no igno
raba que se queria huir por habereelo comunicado, • 
dicho su marido le hizo instjlncia a que se la llev! 
ra consigo a que le respondio el susOdicho que si -
la llevalja era muy fácil el que lo cogieran por -
ella.tt(49) 

Indiscutiblemente. existía afecto entre ellos, pues Di~ 
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go le comunicó sus planes secretos y comprometedores y ella -

se hizo su cómplice, pues estuvo dispuesta a seguir su suer• 

te. Este sentimiento se afirma a lo largo del proceso, -

puesto que Salvadora al ratificarse ante el Comisario del ~ 

Santo Oficio. dijoa 

•.,.que se acuerda haver declarado ante el eeflor 
comisario ••• como era mujer leg! tima de dicho Di.e. 
go Jurado y asimismo que habria c9mo dos affos -
que un mulato nombrado Manuel habla estado con el 
dicho su m~rido 1 ~n Orizaba, y en ¡a Veracruz y ~ 
que le ha.bia pre~ntado que si venia. para esta d.i 
cha ciudad /Queretaro/ le solicitara a su mujer -
y que si era viva le rogaba se la llevase que • 
aviendo estado el dicho Manuel con la susodicha ~ 
se lo comul)icÓ y lo que le respondio la dicha Sa.l. 
vadora Ramirez fue que viniese el a esta dicha -
ciudad y se ir!a donde la llebara."(50) 

Esto pone de ~...anifieato el mutuo interés por verse reu

nidos nuevamente, por tanto, no se trataba de un abandono• 

real sino de una separación provisionalo 

Por otra parte encontramos dos declaraciones de techas -

26 y 29 de mayo de 172)(. El primer documento es una "memo• · 
" 

ria11 (.51) en donde se doscriben una seris de objetos1 :ropas, 

animales y dinero que Diego dice poseer en el pueblo de San -

Lorenzo de los Negros, y aseguraba que se los había dejado -

don Joseph de Yusti.(52) 

Este testamento o inventario de bienes revela que Diego 
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imitaba loa modales de vida de los grupos acomodados que ha• 

b!a servido, y muestra su afecto por algunos !amiliares1 su 

primer mujer Salvadora y un hijo ileg!timo que tuvo en San -

Lorenzo de los Negros. 

En el segundo documento el esclavo declaró que tenía • 

ciento treinta pesos "enterrados detrás de la iglesia de -

Nuestra Seffora de Guadalupe en la ciudad de Puebla, en una -

"botijuela pequ~5a;ii'(53) Dio las seí\as para su localizac15n· 

y pidió que dicha cantidad se repartiera equitativamentea 

"que los ciento se le diesen a su mujer 1 y que de 
los treinta restantes ae tomaae para si dicho pa
dre 15 y los otros quince se los dixese de misas -
por su 2lma.tt(54) 

Informó de otro dinero, cuarenta y cinco pesos en mone

da doble en una alonnc!a de barro enterrada asimismo en • 

Puebla, que repartió de la siguiente maneraa 
1 

11 páguese a Miguel D!az Maestro Cirujano en di• 
cha ciudad de la Puebla lo que dixestJ le debe 
es~ reo· .. · en conciencia, que le . parecia eran - · · 
veinticinco ~esoa1 porque hab!a servido al di• 
cho y le tenia adelantado su t~abajo , y -
que de ellos se los diese, tomandoae dicho pa
dr~ ·cinco, y los que· dejasen de loe dichos cuare11 
ta y cinco se los diese a una mulata, llamada -
-Ma. Antonia libre que es criada de Don Joseph -
Camino vecino de dicha ciudad de los Angeles, • 



para que mantuviese a un muchacho llamado • 
Jos,ph Antonio, que hubo en dicha mulata que 
sera de edad de seis años,"(55) 
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Aunque el Santo Oficio mandó investigar los bienes • 

que pretendía tener en San Lorenzo, no se pudo saber nada 

preciso. No obstante los dos documentos revelan el carácter 

del mulato, que aparece agradecido y honrado con su Último 

amo, cumplido con su mujer y con los hijos ilegítimos que 

tuvo. 

Obviamente, Diego había asimilado diversos comporta• 

mientos cultur~les considerados como "buenos" en la eocie• 

dad colonial1 apego a la mujer y ~ los hijos, dedlc~ciÓn • 

al trabRjo, honradez, religiosidad, etec,, que :parecen no 

ser muy comunes entre los individuos de su categor!a social, 
, 

en la epoca. consideradai. 

Aunque Diego no lo menciona, su primera cónyuge Salva• 

dora informó que tuvieron dos hijos que murieron prem•tu

ramente 1 {56) podemos t:;il vez considerar que a nivel incons• 

ciente al encontrarse ya sin descendencia contribuyó a que• 

el esclavo se sintiera más desligado de su mujer leg!tima y 
-

tratara de casarse nuevAmente con la esperanza también incon§ 

ciente de tener más hijos. 
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,!El br~ve seIDmdo trJatrimonio de Diego 

El mulato contrajo un segundo matrimonio con Ana 

Maria de los Dolores, doncella, parda libre de unos 15 a 

16 años de edad, hija legitima de Joseph de Novoa y de Ve

r6nica Marta Machorro, dif'unta. Notemos aqu! que la joven 

tenla un estatus social superior al de la primera mujer Sa,! 

vadora, pues era hija legitima y aunque qued6 hu6rfana de 

madre estuvo "al cuidado'' de su t!a Maria Guadalupe. ( 57) 

Para lograr este ascenso social Diego tuvo que me~ 

tir, cambiar ~~ nombre, afirmando ser lobo, cuando en rea-

lidad era mulato, ser de condici6n libre, haber conocido 

ambos padres y haber nacido en la ciudad de M6xico, y no en 

Quer6taro como hab!a sucedido realmente. ¿Por qu& volvi6 a 

caaarse Diego sabiendo que estaba viva su primera mujer, y 

que estu probablemente le traer!a muchas di~icultades? En 

la primera explicaci6n que di6 a las autoridades inquioito

riales, Diego Aeegur6 que i!le babia casado: 

11 En la Puebla con Anna de los Dolores ••• Y••• con 
el nombre de Crist6bal natural de las "Am'ilpas y por · 
soltero porque un esclavo de don Pedro. Ballesteros . 
••• de Quer6taro llamado Juan Antonio ••• cinco años 
que viniendo el confesante de la Veracruz le dijo 
en la éuesta de Maltrata que s~ madre y su mujer ••• 
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eran ya difuntas ••• mas no se atrevi6 a casarse con 
su nombre y naturaleza porque no le conocieran por 
esclavo fugitivo y le volvieran con su amo". (,58) 

Asi pues vemos que el esclavo, que dicho sea de pa-

so proporciona datos distintos en cuanto al lugar de naci-

miento, pretende estar enterando de la muerte de su primera 

esposa y oculta su identidad por temor a ser identificado y 

devuelto al brutal amo de Quer6taro. Aunque el argumento pue

da parecer v&lido, no convenci6 a los inquisidores que com

probaron no haberse realizado jamás la entrevista mencionada 

por Diego con el esclavo Juan Antonio, seg&n lo re~iere el 

texto anteriormente citado. 

Más tarde asegur6 que aparte de la noticia de la 

muerte de su primera mujer: 

"Tuvo para casarse el motivo de que un pardo llama
do Antonio Cochero de un f'ulano de Guadalajara ••• 
le ofreció a su hija por mujer sin ped!rsela el coa 
fesante y despu6s no se la dió y lo desacreditó por 
toda la Puebla diciendo muchos males de 61 y por 
eso apresur6 el casarse". (59) 

Podemos suponer que estos ~•males" consist!an en'' calumnias 
•"'' •· 

ofensivas para su virilidad .¿cómo era posible que un hom

bre de 28 6 .)O años estuviera aún soltero?- por lo que Die

go optó por contraer segundas nupcias. 
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Sin embargo es de pensarse que lá verdadera expli

caci8n estaba en que Diego era de hecho un hombre profunda• 

mente estable, deseoso de tener hogar e hijos, con capacidad 

de desempeñar tareaa diversas y a veces pesadas, por lo tan

hábil, trabajador y de !ndole fiel, puesto que lo fue en cie!. 

ta medida ya lo vimos con su primera mujer a la que trat6 de 

atraer nuevamente, sit!ndolo tambi~n con su 11padro 11 el espa

ñol panadero do Veracruz. 

Por lo tanto la "bigamia" del mulato Diego Jurado de 

Alvarez aparece aquí mas como la respuesta individual a una 

situaci6n casi desesperada que un delito deliberadamente co

metido. 
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GENEALOGIA DE DIEGO JURADO DE ALVAREZ, ALIAS DIEGO RINCON, 
DIEGO DE ARMAS Y .CRISTODAL CECILIO, ~IULATO ANEGRAD0 1 ESCLAVO. 
• 1728 

Número Nombre Parentesco 

1 Diego Jurado de Alvarez (Ego) 

2 Juana de Armas Madre 

.3 Maria Hermana 

4 Salvadora María Ramírez. Primei·a esposa 

5 ? Un hijo 

6 ? Un hijo 

7 Josefa Maria S~egra 

8 ? .manceba 

9 Juan Jos' ·Hijo 

10 Maria Antonia Manceb", 

11 Josli Antonio Hijo 

12 Ana Mar!a de los Dolores Segunda esposa 

1) Jos6 Novoa Suegro 

14 Ver6nica Marta Machorro Suegra 

• El procesado inform6 que 11 no conoci6 a su padre ni sabe 
'quien fue." A sus abuelos paternos y maternos 11 ••• no los 
conoci6 ni save quienes fueron •••" "A sus t!os hermanos 
de padre y madre ••• no conoci6 a ninguno ni sabe quienes 
:ruaron •••" 



4.) MARIA ANTONIA DE LA TRINIDAD QUEVEPO 

Antecedentes 
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En el ~ño de 1760 fue procesada por el Santo Ofi

cio de la Inquisici6n Marta Antonia de la Trinidad Quevedo, 

mulata libre de aproximadamente 30 años por el delito de bi

gamia. Se le conden6 a recibir 200 azotes y ser desterrada 

por "tiempo y espacio de diflz años del pueblo de 'I'laltizapan
11 

(60), adem&s a ser reclu!da los seis primeros años en la Ca

sa de la Congregaci6n de El Salvador para servir en este ho.!. 

pital de mujeres dementes de la ciudad de M6xico. 

Sin embargo esta sentencia no pudo cumplirse ya que 

la mulata estaba muy delicada de salud (61) y tuvo que ser 

trasladada al Hospital de San Juan de Dios ubicado en la ac

tual avenida Puente de Alvarado donde muri6 el 1) de noviem

bre de 1765. {62) 

Es sabido que en la 6poca colonial la mayoria de 

las mujeres tenían una vida opresiva que se hacia más difi

cil si estaban mal casadas ya que el lazo matrimoaial era 

indis~lublet raz6n por la que muchas veces los individuos 

-de uno y otro sexo- c21!an en el delito de doble matrimonio. 

En el caso especií'ico d~ Mar.ta Antonia los malos tratos la 

hicieron huir del primer esposo y tratar de rehacer su vida 

'.f· 
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en· otro lugar y con diferente hombre , hecho que era severa

mente castigado por la Iglesia, Asimismo, as necesario des• 

tacar que la mulata so crió dentro de una :familia numerosa, • 

que no constitu!a ninguna exoepciÓn, pues sabemos que el es

tatus libre permi ti6. a numerosos mulatos del siglo xv·n¡ ca

sarse, relacionarse con otros grupos y establecerse con re• 

lativa facilidad en cualquier parte del territorio novohis• 

La imagen de Mar!a Antonia. 

Una vez que los reos eran apresados y conducidos al san 
to Oficio la autoridad correspondiente hac!a la "cala" y la 

"cata• de ellos, con~ist!a la primera en una descripción de 

la indumentaria que tra!an y la segunda de su físico, De la 

mulata dijeron que eras 

" ••• una mujer de buena estatura, gruesa. cariredon 
da, chata de narices, color quebrado, ojos negros 
y abultados, poblada, de pelo negro, y crespo con 
dos cicatrices en la frente la una sobre el ojo d!. 
recho, y la otra sovre el hizquierdo a rraiz del P.! . 
lo, un lunar en la barba, otro.sobre el labio al -
lado hizquierdo de la nariz." (63) 

Los. datos proporcionados por el testigo Esteban Hernán-

· dez coinciden con loe del Tribunal, pero agregó que los. 

dos lunaresa 
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. ''• •• elln fiiism!}.7 se íJ.oil hizo ••• y ••• para hac~r
selos se pic6 y ecb6 tinta ••• que no sabe si le su
sistirán por aber mas de diez años que no la be y 
que tiene una mano dormida''. ( 64) 

Loe testimonios de las diversas person.a.s que decla

raron en su contra indicaron que no s6lo estaba imposibili

toda de la mano, si.no tambi€in el brazo "dormido de aire que 

La vida ~amiliar de Marta Antonia 

Los datos proporcionados en el "discurso de su vi

da" se revelan muy escuetos ocultando de hecho una trayec

toria. rica en experiencias que se ir& descubriendo a lo lar

go del proceso. Sabemos que naci6 en el pueblo: 

"••• de Tlaltizapan donde cri6 y que solo ha esta
do en Izúcar donde residi6 como ocho años en cuyo 
pueblo trat6 y comunic6 con personas de todas cla
ses en asuntos indif'erentes 11 • (66) 

Tlaltizapan de donde era originaria se encuentra e.!! 

c1avado en lo que hoy llamamos Estado de Morelos y m&s pre

c::isamente a unos )O ki.l6metroa al Sur de Cuernavaca. 

Cuando a Maria Antonia se le pidi6 declarara su. ge

genalogla, result6 abundante en datos,.la. mayor!a muy preci-

·-·, 
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sos sobre su :familisu conocía por lo m~nos a 57 personas o 

sea cuatro generaciones, ein incluir a sus abuelos paternos 

de quienes eÓlo sab!a habían muerto, a los cónyuges y parlen-

tesa 

•la primera genera9ión la formaron sus abuelos ma• 
ternos Francisco G~mez de oficio ranchero y Marti• 
na, difuntos. ..2 personas- (67) 

•la segunda estuvo constitu!da por sus padres~ An• 
tonio Quevedo d~ oficio caporal y Margarita Gomeze 
difuntoe1 dos tios paternos casados, Carlos Quevedo 
de oficio ranc9ero y su esposa Juliana, María la • 
Btlera y Nicolaa el Beleros una tia materna Leonor• 
de la Rosa y su esposo Felipe de oficio carpinte
ro. •8 personas• (68) 

, , , 
-1a

1
tercera, la mas prolifera y a la cual pertenecio 

Mar a Antonia y aus cinco hermanosa Gertrudie y su 
esposo Gaspar de oficio carpintero, Francisco Beni• 
tes de oficio vaquero y 3U esposa Agustina, Felipa · 
y su esposo Pedro de oficio arriero! Martina y su 
esposo Juan de oficio arriero y Mar a Magdalena y 
su esposo Felipe de oficio vaq~eroo (Los tlos pate~ 
nos procrearon lJ hijos y su tia ma;tern• 10 lo que -
hizo un total de 23 primos)• •J3 personas• (69) 

•finalmen~e la cuarta generación, la más joven, co• 
rrespondio a los hijos de su hermano y detres herma• 
nas que procrearon 14 hijos.' -14 personas- (7) 

El grupo familiar de María Antonia presenta algunos rae 0 

gos espec!rioo9 qua pe:rmiten destacar el siguiente cuadro de 
procedencias 

·.;1) 
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Cu11dro N(im. 2: El Origen 

N&m. de individuos 

35 hombres, mujeres y niños de 
uno y otro sexo 

1 hombre 

3 hombres 

1 mujer 

Procedencia y vecindad 

nacieron y radicaron en 
TJ.altizapan 

procedia de Cuernavaca y 
pasó a radicar a Tlaltiza
pan 

nativos de Cuautla pasaron 
a radicar a Tlaltizapan 

nació en Chiautla, Puebla 
y pasó a radicar a Tlaltiw 
zapan. 

Vemos como el grupo mayor de familiares de la mu

lata radicaba en Tlaltizapan y se componia de 40 miembros, 

los 17 restantes que no aparecen en el cuadro, eran sus dos 

tios paternos, sus esposas y 13 hijos procreados por ambos 

matrimonios; proveu!an de Cuernavacn y en este lugar esta-

ban asentados. (V~ase mapa r~ 1) 

Advertimos que Tlaltizapan atra!a a la gente de 

otras comarcas, tal vez por las oportunidades de trabajo 

brindadas en las haciendas azucararas cercanas como la de 

Xoéhimancas, Barreto, 'l'emilpa, Chichoncuac y Guatetelco. 

(71) Se hace necesario recordar que ~stas tuvieron gran i_!! 

portancia durante los siglos XVIII y el XIX ya que un nÚ• 
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mero considerable de trabajadores viv!a con sus familias en 

loa limite.is de la hacienda, por lo tanto: 

»1a vida de estos individuos ee ligaba lntimamente 
con la hacienda y con frecuencia toda su existencia 
se desarrollaba dentro de los limites de la misma" 
(72) 

De hecho parte de la vida de la mulata y sus dos es-

posos as! como probablemente la de sus familiares varones se 

desarroll6 dentro de los confines de las haciendas. 

Era usual en las haciendas azucareras que aparte, 

de los que trabajaban en el cultivo y procesamiento de la ca

ña se empleara tambi6n a trabajadores para labores m!s espe

e!ficas como carpinteros, arrieros, carreteros y boyeros (73). 

Ahora bien,es probable que los varones que se vinieron a 

Tlaltizapan no pose!an tierras que trabajar en sus lugares de 

origen, por lo menos sus oficios asi lo sugieren -ranchero, 

caporal, arriero , carpintero-; con t'acilidEHl encontraban. la 

manera de subsistir en cualquier hacienda, pues la tierra no 

los ataba a su lugar.de origen .. 

Ahora bien, la mayor!a de emigrantes dentro de es-

te grupo familiar eran varones. El movimiento se hizo por 

generaciones, el primer desplazamiento lo realizó el abuelo 

materno de Mnr!a Antonia de Cuautla (1a. gcneraci6n); el se-
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gundo su padre de Cuernavaca (2a. generaoi6n); dos cuñados 

de Cuautla y una cuñada de Chietla (Ja. generaci6n). No to• 

dos los integrantes de cata gran familia fueron mulatos: Ma

ria Antonia recordó que habla un español, su cuñado Gaspar 

y tres moriscos, suedos tlos paternos y su cuñado Felipe. 

Gonzalo Aguirre Beltrán asegura que desde el tercer tercio 

del siglo XVI el vocablo mulato se preató a confusi6n por-

que con este nombre se design6 tanto a la mezcla de la in-

día con el negro como del español y la negra, por lo que h:!;! 

bo neceaiclad de buscar un calificativo para esta áltima cas

ta utilizándose el de 11 morisco"•(74) 

As! pues, la familia de Maria Antonia de la Trini

dad Quevedo perteneci6 a un grupo ext.enso. no sl>lo formado 

por los padres y los hijos, ya que la mulata conoci6t trat6 

y convivi6 con sus abuelos, t!os, primos y cuñados; grupo 

' familiar bastante integrado y arraigado en ln regi6n de 

Tlaltizapán, con marcados rasgos de sociabilidad, y que 

presenta bastante homogene~dad tanto ~tnica como social. En 

esta familia existieron relaciones entre las cuatro genera• 

ciones t lo que le permi·ti6 a la mulata nutrir sus recuerdos 

familiares y tener una memoria coherente, alejada del tipo 

que prevalec!a en los siglos XVI y XVII en los que la fami

lia se reduc!a a la madre y a sus hijos, mientras se ignora~ 

ba el paradero de los dem&s miembros, siendo el padre des• 
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conocido. 

J.@. vida matrimonial de Ma~{a Antonia 

Respecto a la vida conyugal de la mulata sabemos que con· 

trajo su primer matrimonio con Nicolás Lorenzo un "mestin

dio" (75) de oficio trabajador del campo y que anteriormen-

te hab!a estado casado con una indígena que le diÓ una hija -

antes de morir• (76') 

S~gÚn declaró este hombre, hicieron vida maridable como 

seis afios y Mar!a Antonia en ese lapsos 

"lo lar~Ó bariQs veces y la bolb!a a rrecibir,astta 
que abra cosa de doze affos poco menos lo largo y no 
la a buelto a ber mas que no hubieron hijos ningu
no". (77) 

tas relaciones de la pareja fueron conflictivas y de lo 

más inestables. cuando se unieron, Nicolás Lorenzo ten!a -

de 27 a 29 afios y María Antonia sólo de 10 a 12 afios, si se • 
. , 

toma en cuenta la edad de 30 affos que declaro. No ea <ll9acar-

table que la mulata haya sido casada a esa edad, pues en l.a

~poca colonial las mujttres pod!an casarse a los 12 y los va• 

rones a los 14 segÚn la legislación eclesiástica. (78) 

Cabe eeffalar que la mulata demostró tener carácter • 
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y podr!an subrayarse dos rasgos peculiares: su audacia y su 

independencia¡ un detalle sugiere hasta donde llegó su teme

ridad: Don Nat!as de Valdh•ieso, Cura de la Parroquia de Es-

pañoles de Izúcar a quien se le encargó recoger las pruebas 

contra María Antonia tuvo la oportunidad de carear a lista con 

su primo, testigo fehaciente de su primer matrimonio: 

"••• e dicho Andr~s Antonio recombini~ndole como se 
volvió a casar estando vivo dicho Nicolás Lorenzo y 
ella respondió que no es,!_ub.2, casada, sino que tenie.!! 
do ilícita amistad con L e.!/ creyeron que era su m.!. 
rido, y aunque el dicho Andr~s Antonio la desment!a, 
y le repitió que había asiatido i1 y todo el trapi
che a el casamiento ••• siempre negó". (79) 

Podría pensarse que en realidad la mulata estaba en 

lo justo al considerar su enlace illcito, puesto que en el 

libro de casamientos de la parroquia de San Miguel Tlalti-

zapan, no se encontr6 la partida de casamiento respectiva 

(80). Sin embargo~ esto no libraba a Maria Antonia de la a-

cusación que pesaba sobre ella porque habla testigos que a

seguraban que la ceremonia se habla ¡¡evado a efecto,. pese 

a la falta de constancia en los registros. 

Cuando el fiscal acús6 formalmente a Mqr!a Antonia, 

le reproch6 haberse fugado con "depravada malicia de l.a CO,!!! 

pañla del primer esposo"; ella respondi6 y negó entonces que: 
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"la fuga y separación ••• ubiese sido con la mali• 
cia que se supone, •• puea la verdad es. qué el mo• 
tivo que tubo para separarse de su primer marido
fue porque intentaba pre prezisar a la confesante 
al abuso del matrimonio, y la trataba con sevicia y 
crueldad por no querer condescender con sus inju! 
tas desordenadas pretensiones."(81) 

La brutalidad con que era tratada por su marido la -

hao!a huir del hogar y vagar por diversos lugares de la re-
, , 

gion. pero Nicolas Lorenzo, nunca puso trabas para que Ma-

r!a Antonia regresara a la casaa nada singular en esta rela

ción de violencia que se entabló en la pareja para una so• 

ciedad en la que la mujer quedaba bajo el dominio absoluto -

del hombre. 

cuando Mar!a Antonia tomó lr;. decisión de abandonar defi

nitivamente a su primer cónyuge y su pueblo nativo, tal vez -

pensó que tendría la oportunidad de iniciar otro tipo de vida, 

sin el temor de que alguien, como siempre hab!a sucedido, la 

devolviera a su casa, (82) 1emporalmente se libró de sus difi• 

cultades conyugales pero era dif!cil que en la nueva comuni• 

dad •búcar- permaneciera sin compaf'iía. Parece que la necesi .. 
, 

dad de la mujer en la epoca colonial de tener estado matrimo-

.nial la hicieron .arriesgarse a aceptar un segundo enlace -

para no sentirse marginada• sin saber exactamente si su pri

mer marido habla muerto. 

DUrante el proceso al ser nuevamente preguntada Ma• 
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ria Antonia po1•qull se había vuelto a casar si su marido le

gitimo estaba vivo respondi6 que: 

"••• Jos~ Joaquin ••• natural del pueblo de Tlalti .. 
zapan estando la confesante en Izúcar le asegur6 
era ya difunto su dicho primer marido ••• 11 (8J 

Difícil situación para la .rea el defenderse y tra-

tar de justificar su segundo matrimonio que atentaba contra 

la unicidad del sacramento, en una ~poca donde era enojoso 

anular el vínculo matrimonial y romper s6lo se pod1a def,! 

nitivamente con la muerte de uno de los cónyuges; las ra-

zones que Maria Antonia esgrimió como los abusos sexuales 

y crueldades del primer esposo o su probable viudez no eran 

sólidos como para librarla del castigo inquisitorial. 

Segunda oportunidad ftuetrada 

El segundo marido de Maria Antonia fue un mulato 

libre viudo llamado Domingo ?-!altlata alias Domingo Paula, 

de 40 años de edad¡ que desempeñaba el ot'icio de 11 traba-

jante en el campo a caballo" {84). En sus declaraciones el 

mulato afirmaba que babia hecho vida maridable con la pro

cesada como "un año µoco más acuio tiempo la prendió el rfi-

ferido Padre don Francisco." (85) 

'·,' 
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En I:t6car tqu6 cambios se operaron eu la pe:rsona

lidad y el e8tatus de Marta Antonia? primero tuvo necesi-

dad de emplearse como sirvienta y al deapoearse con Domin

go Jos6, ascendió socialmente en efecto, aunque ~tnicamen

te este pertenec!a al mismo grupo -mulato- su trabajo era 

más considerado que el del primer marido que era trabaja

dor del campo, pues Domingo Jos~ era un "trabajante en el 

campo a cnballoª y Fran9ois Chevalier indica que "la mon-

tura" señalaba la superioridad sobre la "turba pedestre11 

de los peones. (86) 

Mientras estuvo casada con Domingo Jos~, es facti

ble que haya llevado una vida m&s estable, pues en los tes-

timonios de esta parte del proceso no hay acusaciones de 

huidas o malos tratos y si en cambio muestras de cierta com 

prensibn por parte de i1. 

Para finalizar, fue decisivo en la vida de la mu

lata su primer casnmiento porque le permitió tomar decisio

nes arriesgada como :fue hu!r de la vida opresiva que lleva-

ba en su pueblo natal; con marcad.os rasgos de sociabilidad 

y que presenta hornogeneid~d tanto. étnicª= como social, una 

mujer fuertemente enraizada en una extensa familia bastan-

te estable y atestigua en cuanto a su caracter una person.!!. 

lidad rebelde, amante de la l:i.bertad y capaz de desenvol• 

;.•.·,¡. 

1 
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verse en la sociedad colonial. La ramilia de Marta Antonia 

en la última mitad del l'Siglo XVIII muestra la integraci6n 

de loa mulatos al mundo colonial a trav~s de familias ex

tensas integradas a comunidades pueblerinas. 

A trav~s de estos tres casos del siglo XVIII pode

mos comprobar que las tendencias observadas para el siglo 

XVII parecen reforzarse notablemente. El papel de la madre 

en particular toma preponderancia como en el caso de Sebas

tiana, y el matriruonio sigue siendo un recurso para lograr 

fines personales aunque se empieza a vislumbrar la eventual 

aparición de un factor afectivo en los lazos matrimoniales. 

Cabe señalar tambi~n la emergencia de extensos núcleos fa

miliares sólidamente arraigados geográficn y socialmente 

en la sociedad colonial. Es de pensar que esto se logra me

diante el acceso a habilidades profesionales -Sebastiana 

teje y borda huipiles-, la f'amilia de Maria Antonia est! . 

compuesta do hombres de carapo y Diego Jurado de Al·varez 

que no logra muy a pesar suyo enraizarse, es un buen tra

bajador sin embargo. Por tanto un proceso de integración 

social. y familiar se nota claramente a travis de estos tres 

casos si bien el núcleo familiar no resulta ser el nuclear 
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patriarcal sino uno ex-tenso en el que lasfiguras femeninas 

desempeñan un papel fundamental. 

' .. '-. ·.··,:· 
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GENEALOGIA DE MARIA ANTONIA DE LA TRINIDAD QUEVEDO, MU!+ATA 
lilDBE. 176Q. . 
Nqmero 

1 

2 

J 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

1J 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

21 

22 

23 
24, 
25 

'26 

2'7 
28 
29 

Nombre Parentesco 

Mar1a Antonia de la Trinidad Que- (Ego) veao, 
Antonio Quevedo Padre 

Margarita G6mez Madre 

Francisco Benitez 

Agustina 

? 

? 

Gertrudis 

Gaspar 

? 

? 

? 

? 

Fe lipa 

Pedro 

? 

? 

? 

? 

Martina 

Juan 

'l 

? 

? 

? 

Mar!a Magdalená 

Felipe 

Carlos Q.uevedo 

Juliana 

Hermano 

Cuñada 

Sobrino 

Sobrino 

Hermana 

Cuñado 

Sobrino 

Sobrino 

Sobrino 

Sobrino 
Hern1ana 

cuñado 
Sobrino 

Sobrino 

Sobrino 

Sobrino 

Hermana 
Cu fiado 

Sobrino 

Sobrino 

Sobrino 

Sobrino 

Hermana 

Cuñado 
T!o paterno 

Tia Paterna 
pol!tica 



.35 

.36 
37 

38 

39 
40 
41 
42 

4) 

44 
45 
46 

55 
56 

58 

59 
60 
61 

7 

? 

? 

Mari~ 11 la Belera11 • (sic) 

Nicolás 11 el Bel ero". (sic) 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

'l 

? 

? 

'? 

Leonor de la Rosa 

Felipe 

? 

'l 

? 

? 

? 

? 

1 

1 

1 

? 

Francisco Gómez 

Ma.rtina 
Nicolás Lorenzo 

Juan 

Maria de la o. 

Primo 

Primo 
Primo 
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T!a paterna 

T!o paterno 
político 

Primo 

Primo 

Primo 

Primo 

Primo 
Primo 

Primo 
Primo 

Primo 

Primo 

T!a materna 
Tio materno 
político 

Primo 

Primo 

Primo 

Primo 

Primo 

Primo 

Primo 
Primo. 

Primo 

Primo 
Abuelo materno 

Abuela materna 
Primer esposo 

Suegro 
Suegra 
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63 
64 

Domingo Jos6 
Juan Matlata 

Paula la Matlata 
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Segundo esposo 

Suegro 
Suegra 

• La procesada informó que su abuelo paterno 11 no lo co
noció so.lo .sabe que está difunto". A .su abuela mater
na "no la conoció solo sabe que estA difunta". 
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ConclÚsion 

El estudio de los casos individuales -estudio cier-

tamente limitado aqul- pero que nos proponemos ampliar ul

teriormente confirma sin lugar a duda la impresi6n dejada 

por el an&lisis de las fuentes discursivas. 

Estas por su carácter esporádico, irregular, mues-

tran con claridad que las medidas a las que tradicionalmei: 

te se recurr!a en España desde la Edad Media, necesitaban 

forzosamente modificarse en tierras americanas, tomando en 

cuenta las circunstancias locales. 

Por tanto los legisladores y hombres de leyes tan-

to de la Corona como de la Iglflsia trataron de adaptarse a 

las necesidades inmediatas de las que tenían noticias y pr_a 

mulgaron normas que carecen ya vimos, de un carácter sis-

temático, con excepción do las que emanaron de los padres 

de la Compañ1a de Jesús, que pod!an con mayor facilidad co~ 

trolar cuanto estaba a ~u alcance, o sea los territorios y 
d& 

1os hombres que de el.lo1ifi depend!an. 

Tales instrucciones, tanto civiles como eclesi&s-

ticanos nos hablan claramente de la dificultad de la inte-

gración del grupo africano en la sociedad colonial, de la 
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dificultad tambi6n de imponer el modelo familiar nuclear, 

incompatible de hecho con las limitaciones de la esclavi

tud. 

El estudio de casos conf'irma lo que aprendimos a 

trav6s de las fuentes discursivas: la f'amilia de corte oc

cidental result6 aparentemente in~xistente, por lo menos a 

trav6s de nuestras fuentes inquisitoriales, entre el grupo 

africano o sus descendientes durante el periodo colonial. 

Sin embargo, ser& imprescindible, en un estudio ulterior, 

tratar de descubrir si en medios sociales m&s estables co

mo serian por ejemplo artesanos libres de sangro mezclada 

radicados en ciudades, etc. existió tal tipo de familia ya 

que nuestros casos, cabe recordarlo, interesan a individuos 

culpables de algÚn delito contra la fe, y por consiguiente 

de alg6n modo marginales, con relaci6n a la sociedad colo

nial. 

De la misma manera es preciso tener en c~enta que 

entre los casos estudiados y de manera general entre los 

individuos de origen africanot sobre todo los que vivieron 

en el último tercio del siglo XVI y parte del XVII, bien 

pudo haber existido u.n f en6meno inconsciente de rechazo al 

pasado y por tanto de olvido, como mecanismo necesario a 

la adaptación al medio americano. (1) 
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En cambio y pese al silencio sobre este punto de 

nuestras fuentes discursivas, asistimos a una emergencia 

innegable en el siglo XVII y XVIII de extensos grupos socia

~~ª que parecen haberse enraizado en zonas rurales y mAs 

precisamente indígenas., Estos grupos est&n fuertemente un!, 

dos por figuras femeninas en particular la madre mientras 

las masculinas, ante todo la paterna, dejan sentir su ause~ 

cia. Recordemos al respecto que en la sociedad colonial el 

eje paterno -frecuentemente identificado con el amo-: 1 o a un 

individuo de sangre europea en el caso de los grupos mula

tos, siempre queda relegado a una situación tan con~usa co

mo parad6jica: odiado y admirado a la vez y casi siempre au

sente. Reminiscencia africana o respuesta a las condiciones 

locales, ~ata importancia de la mujer tendrá para ser debi

damente interpretada, que ser integrada en el marco amplio 

de un estudio de la sociedad colonial, pues la sociolog!a 

contemporánea nos da indicios de la importancia de la figu

ra materna en determinados sectores y grupos sociales, lo 

cual deja entrever un largo y hasta ahora desconocido pro~. 

ceso histórico. 

En fin es de notarse la aparición tarubi~n de una 

personalidad afromestiza rebelde, activa, individualista 

·incluso y -tal vez y sobre todo- entre las mujeres¡ tal pe_!: 

sonalidad no deja de ser la respuesta 16gica a la ausencia 
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de fami1in mtclear dominada por la autoridad· patriarcal y 

por tanto librnda de las concebidas protecciones y lioita

c:i.ones. 

Recordemos al respecto que las huestes de la Inde

pendencia estaban en buena parte compuestas de tales indi

viduos. En este sentido se puede hablar de un fracaso en 

cuanto se refiere a la implantación del modelo familiar es

trictamente nuclear y monogámico; en cambio, la aparici6n de 

extensos grupos familiares, ligados por lazos cuya naturale

za no podemos aún aclarar, frecuentemente dominados por la 

representación materna, en6rgica, cuando no autoritaria, en 

los que los individuos parecen dísf'rutar de notable liber

tad de movimientos siempre y cuando no se encuentren en un 

estado de esclavitud, probablemente aseguró con mayor efi

cacia la integración social y racial de loa africanos y de 

sus descendientes. Por tanto el estudio de casos corroboró 

ampliamente lo que nos hablan descubierto las fuentes dis

cursivas estudiadas en una primera etapa; ampliaron nuestra 

informaci6n de manera valio.sa al señalar la aparición de e.! 

tas extensas familia6 dominadas por la madre y de un pat:rón 

i'rec1ient0mente individualista y activo entre estos grupos. 

Esta es buena prueba de la necesidad de compaginar el estu

dio de casos con el de una fuente discursiva y por consi-

. guiente nos parece justificar nuestro intento. 
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Sean por ahora nuestras conclusiones provisiona.ies, 

en espera de mas amplios estudios nuestros y ajenos. 

';,! .. . } 
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MOTAS •. 

(1) Cortés J~come, Mar!Q Elena, "La memoria familhtr de -
los negros y mulatos. Siglos XVI-XVIII."o Segundo• 
Simposio de Historia de las Mentalidades "La Memoria 
y el Olvido" celebrstdo el 25, 26 y 2? de octubre de 
l98J. 
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México y mayo veihte y seis de mil setecientos veinte y 

tres a~os hizo Memoria Diego Alvarez Ju~ado esclavo del -

Ca pi tan Don Juan de Sant~\ María (ya difunto) bezino qu1; 

fué de Querátaro en 161. manera siguientes 

Primeramente. Tengo quatro mulas aparejadas de lasao y 

reata, libianns rlel verro del tecuan que llaman de Tie

rra adentro, astan dichas mulRs en poder de Phelipe Blan

cus, Alc~lde Hordinnrio del Pueblo de San Lorenzo y vec! 

no de dicho Pueblo 

Ytem en poder de dicho Phelipe dos cavallos el uno colo

rado sangre linda y el otro retinto cavos negros del f i,! 

rro de línea que llaman de la taxadera: Una silla de -

timble de San Miguel el Grande abiada con estribera po-

blana ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ytem una escopeta corta con su funda= Un par de pistolas 

con aua ganchos guarnezidaa de laton~~~~~~~~~ 

Ytem, un alfanje, y una espada de oja ancha ~~~~-

Ytem unas espuelas grandes con sus evillas de plata, un 

par de cojinilloe nuevos• una colcha blanca de confiti

llo echa en Oaxaca= Un armador con m~ngas de escarlata -

encarnada con su botonadura de plata= un gaban y calzo

nes de paño azul de Cholula y los calzones con su botor._! 

dura de plata lissa= una capa de paño de Cholula nueva.

un sombrero de castor negro, nuev<>= una yunta de bueyes 

de tiro con el fierro de don Diego de· la Gradilla ya d,! 

funto~ quatro burros, los dos machos= un rejon= una · 
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1amartiga de fierro=~~~~--~~~~~~-~~----~~---

Ytem declaro que de quarenta pesos que le deje al dicho " 

PHelipe Blanous a guardar con los trastos de arriva que 

ee haga pago de ellos por el tiempo que a estkdo cuidan

do mis bestias y por loa benefizios que recibi en su ca-

ªª-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Declaro y es mi voluntad que del proaedldo de estos bie-

nes se le den a mi Sefiora de Guadalupe de esta Ciudad la 

limosna del importe de dos mulas libianas rejadas de la

sso y reata~ del importe de las otras a San Miguel del San 

tuario de la Ciudad de los Angeles·~~--~~~~~~~-

Ytem es mi voluntad que los dos cavallos y la silla y ar

mas se entrieguen a mi hijo Juan Joseph Jurado que se ha

lla en el Pueblo de San Lorenzo en la misma cassa de Don 

Phelipe y todo lo demás que quedare se 6ntreguen a mi -

espossa Salvadora Ram!rez que se halla en Querétaro. Y se 

le entregaran por mano del Padre que me a /ilegible/ oy -

en este dfa mi alma, a JR.dicha mi mujer cien pesos en rea

les que dioho Padre save de que por tenerselo comunicado. 

Y·oon el procedido de los bestidos que llevo expresado en 

la memoria, mande dezir las misas /ilegible/ ml al-
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