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INTRODUCCION 

El concepto fundamental de dcfinicibn de Ja esclavitud Jo 

constituye la existencia de una sitt1aci6n de propiedad, de he

cho y juridica, de unos o un hombre sobre otros. Esta pote3tad 

presupone paralelamc11tc que el ¡)ropictario utiliza a sus s~me

jantes,como objetos o cosas. 

La esclavitud, constituía un atenuante de la suerte de los 

prisioneros, quicnc~ tc11ian lJ ~n~il1ili<lnd <l~ sQlv:1rse di· la 

muerte, entregándose nl due1\o pr..ra conseguir lo que hoy en día 

llamaríamos el minimo de vida. Por eso <lurantc tanto tiempo, ln 

institución tuvo carficter de progreso. El enemigo desafortuna

do, gracias a la esclavitud, ha podido encontrar, junto al du!_ 

fio los medios de producción necesarios para sobrevivir. Siste

ma eminentemente útil para ambas partes. El servidor se salva 

de la muerte, el d11efio aumenta vitalmente su arrendamiento con 

un trabajador m&s, cuyo reducido consumo le pcrmitirfr mejorar 

el suyo. 

En el mundo colonial de la plantación, las clases dirige_!! 

tes sacarin de las masas serviles la energía necesaria para o~ 

tener unos productos. 

Los dominadores sucesivos extraerán, pues, de las razas -

oprimidas, los elementos de su rrogreso. 
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Pocos esclavos famosos nos han dejado su nombre. No obs

tante, esta inmensa ffi3Sa anónima de cautivos ha hecho posible 

el desarrollo de las civili:aciories mfis famosas y asimismo, 

ha permitido el cúmulo de ft1crzas necesarias pura los fines 

del progreso. 

Las ¡>la11t;1ciunc~, los talleres, los astilleros y las fl~ 

tas de ~~nlc¡;1s constituían el orgullo de las antiguas ciuda-

Jus. Sudor ~obr~ ~11tlor y la reiscria para todos, expuestos al 

clim:i, los pscl:1vos eran presa de todas las enfermedades que 

ulcanzal1a11 1arnbi6n a los guarclia11es de una espantosa mortan-

Jad. 

Si las seiciedndes esclavistas han siclo florecientes, es 

gracias a 1111a f11~nte permanente de energia humana. Dicha eneL 

gia se la 11a11 proporcionado las multitudes de razas extranje

ras, antes de la aparición de las fuerzas motrices modernas. 

El progreso, debería ase~urar la libertad. 

En el siglo XX subsiste la de:; igualdad ante la vida y an

te la muerte a consecuencia del cgoismo de las naciones ricas 

que s• han asegurado el monopolio de los resultados del pro

greso técnico. 



CAPITULO I 

DESARROLLO HISTORICO DE LA ESCLAVITUD 



1.1 Comunidarl primitiva. 

Al tratar de explicar y entender un fenómeno social, es 

necesario urgnr en las rpices de la historia, en el proceso -

hist6rico de las sociedades y asi captar profundamente el sen 

tido y verdad del fenómeno del conocimiento para poder aquil! 

tar su importancia actual dentro de las estructuras existentes. 

Me considerado pertinente, para poder sistematizar lo m~ 

jor posible el fenómeno histórico de la esclavitud, cnct1adrar 

lo dentro de un marco de materialismo histórico. 

En esta etapa, el hombre primitivo desarrollaba su vida 

dentro de las estructuras sociales sencillas, gens, tribus, -

etc. Estas organizaciones se asemcj aban n manadas de !forno S~ 

piens, en las que la satisfacción de sus necesidades se real! 

zaban en formas rudimentarias a través de la recolección de -

frutas, hierbas y posteriormente en la fase sedentaria, en for 

ma incipiente la caza y la pesca. 

En este estudio de desarrollo de la humanidad, la propi! 

dad privada sobre tierras, frutos, utensilios no existe, todo 

es distribuido por igual. No existen las clases sociales. 

El derecho como tal no surge, no se tiene conocimiento -

de la existencia de las normas sociales o jurídicas que regu

len la conducta del hombre en la sociedad, lo único que exis

te en cuanto a control social son las antiguas "Leyes de Ta-
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li6n" y otras que más que leyes son costumbres, usos, etc. de 

esta sociedad. 

Es claro, pues, que en este periodo de desarrollo de la 

socied3d, la esclavitud como forma de producción fundamenta

da en la propiedad privada del hombre, corno objeto no pouia 

existir. 

Antes de continuar, creo conveniente definir el término 

de esclavitud como "Modo de producción en el que los medios 

de producción (tierra, herramienta, maquinaria, etc.) funda-

mentalmente el hombre, son propiedad privada de un grupo so-

cial reducido de personas (t.::scla\·íst:.:.sJº. (l) 

Esclavitud.- "Estado de esclavo. sujeción rigurosa y fue!_ 

te a las pasiones o a un trabajo, obligación o a otra persona. 

Servidumbre". (2) 

Esclavitud.- "Institución en \·irtud de la cual cna1quier 

persona puede q11edar sometida al dominio de otra de tal mane-

raque se convierte, para los efectos juri<licos de p~rsona en 

cosa y ser privada, por lo tanto, de su li~ertad de manera ab-

soluta y total". (3) 

El hombre hace su historia buscando la satisfacci6n de -

1) Nik.itin P. Ivauovich. Econoda Polltica, 2a. e<.1., tlu1~v.:i. E;;pai".a., 1'175, H1• :5. 
2} Raluy Poudevida Antonio. Oit:cionario de la Lengua. Et:p.'l.fiola. Dliclr.a noveM edición. Po

rrúa. ~xico, 1979, p. 135. 
3) Do PinA Rafael. Diccionario del Derecho. Octava edic16n. Jlorrúa. l'ifutico, 19B, p. nCi. 



sus necesidades materiales y culturales, cualquier sociedad 

está condenada a desaparecer si deja de producir bienes mate

riales, por eso la producción de los bienes materiales es la 

base de la vida y el desarrollo de cualquier sociedad. (4) 

Esclavitud. - "Estado de e sel a Yo. hermandad o congregaci6n 

erl que se alistan o concurren varias personas a ejercitarse -

en ciertos actos d~ devoción. Sujcci6n a las pasiones y efcc-

tos del alma. Cualquier situación penosa, trabajosa, aflicti-

va 1 misrra, J111millantc en que se viva''. (5) 

A la cornmidac..l prlmltivn, Je sigue d(.'Htro del orden his-

t6rico el modn <le producción esclavista. 

E11 e~t~ r~g1racn de la sociedad del hombr~: el hombre ca-

mien:a a ser el laho del hombre. 

El hombre libre, sP tr3nsíorma en una cosa u objeto sus-

ccptiblc de a¡,ropiarse. Este modo de vida divide a la sacie--

dad primitiva, que estaba estructurada por relaciones económi_ 

cas sociales de frater11idad, respeto y coopcraci6n dentro de 

la gens o de la triblJ, en clases sociales antagónicas con in-

tereses i1·rcconcili3hlcs. 

Se formaron clases sociales de hombre Jjbrcs y privados 

de la libertad, es decir, el de hombre objeto, que integraban 

4.) Enciclopedia. llistoria Univf!rsal del ProlctarU.do. la. ed. Como XIII. Publicaciones Mun 
d14l. E!ipaña, 1980, p. 324. -

5) Real Academia Española, Diccionario df" la Lengua Cspañol~. Décima NOVl:?Oil edición. Espe-
94 Calpe. E:.spaña, 1980, p. 295. 



el patrimonio de los esclavistas. 

La propiedad privada sobre tierras, herramientas, anim! 

les de carga, etc. y el derecho, que sanciona y protege es

tas estructuras de hombre objeto, y de desigualdad social en 

gendraron y desarrollaron este sistema de vida que permane

ció hasta el siglo XVII aunque en forma reducida. 

Es indudable que las estructuras esclavistas no surgen 

de improviso y al azar, sino que son producto de un proceso 

histórico, que tenia forzosamente rtue darse corno consecuencia 

del desarrollo de las fucroas sociales. 

El momento en que surge la propiedad privada es lJn poco 

incierto, al principio, la propiedad privada incluia el gan~ 

do, los utensilios domEsticos y algunos medios y productos de 

trabajo individual. 

La comunidad territorial encerraba ciertos elementos de 

autodestrucción. La hacienda familiar era propiedad privada, 

opuesta a la propiedad comunal de la tierra v µodia extende! 

se sólo a costa de tierras comunales. La propiedad privada, 

que supone la sucesión de los hiJ05 en los bienes de los pa· 

dres, acentuó más aún la desigualdad material de los miembros 

de la comunidad. Aqui podemos notar, que la propiedad priva

da era imposible mientras los miembros de la comunidad primi 

tiva producían en común todo lo indispensable. 



l. 2 Grecia. 

El csclavismo alcanzó su apogeo en Grecia. donde el modo 

de producci6n esclavista había de triunfar en un período de H 

tiempo mucho mis reducido que en los antiguos Estados <le Asia 

y Africa. 

El desarrollo de las relaciones clasistas y la formación 

del Estado comcn:aron en la Antigua Grecia en los siglos VIII 

\"I a. de n.c., cunn<lo las sociedades esclavistas de Asia y -

del Norte <l0 Africa habian recorrido ya un largo camino en su 

e\·oluci6n. Lo::; progresos que exigieron miles de años a los 

a;ricultare~ ~ 31·tosa11os de otros paises, se alcanzaron con -

:;-;u..::ho mayo1 rapitle: en Grecia. 

Es decir) ' 1en el ritmo de desarrollo del régimen escla--

vista no podia dejar de reflejarse el nivel de las fuerzas --

productivos, de las relaciones de producción correspondientes 

~- de todas las instituciones de la sociedad esclavista en 

2riente 11
• (ó J 

La esclavitud se origin6 en Grecia al igual que en otros 

paises por causa Je la guerra. !.as sociedades esclavistas de 

Africa y Asia eran Estados despóticos centralizados. 

La propiedad estatal de la tierra y el agua guardaban e~ 

'=I lusnet.sov Harat.. Com~ndio d@ HiSt.oria y Econo11th, 20.. edición. Cultura Popular, S.A ... 
E.spaBa, 1998, p. 86. 



trecha relación con la comunidad de trabajadores libres. 

En la Antigua Grecia, la situación era distinta, predom_i 

nando la propiedad esclavistn li¡1sada en la polis, ciu<lad-Est~ 

do antigua. El concepto de la polis era idéntico al de lo co

munidad, pero no se trataba ya de la comunidad. de trabajadores 

propia de los paises de Oriente, sino de la de los csclavls-

tas. Sus miembros goza han de todos los derechos ..: i \'Íles r con~ 

titulan una minoria privilegiada respecto a los esclavos y a 

ciertas categorlas de población librr desprovistas de alg11nos 

derechos (principalmente, los que venían de otra parte de ln 

polis). 

La polis era generalmente 11110 ciudad cercada por m11ros, 

que incorporaba también a los habitantes del Ya!le o isla ad

yacente. Acudian a la ciudad c11 casos de peligro y para ele

gir órganos administrativoG, decidir asuntos sociales de im

portancia. celebrar fiestas. 

En los limites de los milenios JI y I de nuestra era co

mienza la disgregación del rlgimen de la comunidad primitiva 

que dominaba entre los griegos. Bajo la influencia de la dif~ 

rcnciaci6n creciente de propiedad, las gens se descomponen en 

grandes familias, de las que empiezan a formarse las comunid~ 

des territoriales. La tierra se divide en parcelas heredita-

rias, quedando en usufructo comunal sólo una parte de ella. -

El poder supremo lo ejerce el consejo de jefes de tribu y la 



asamblea general de hombres adultos. La guerra como medio de 

obtener tesoros y esclavos toma carta de naturaleza en la vi

da de las tribu:., f!ricgas de aquella época. Nos encontramos, -

pues, con los rasgos tJ.picos del régimen de la comunidad pri

nitiva c11 cstJdo Je descomposición. 

Las guerras y el desarrollo del comercio subsiguiente al 

de la agricultura y de los oficios venían a acentuar todavia 

mfts la desigualdad material. 

La aparición d~l dinero (monedas), indice de alto nivel 

de desarrollo <le intercambio, trajo aparejados los emprbsti

tos, la usura y la hipoteca. las condiciones económicas nue 

vas suponi¿1n el cambio inevitable de formas sociales. La es

clavi:ación de los miembros de las comunidades adeudadas y la 

aparición en el territorio de una multitud de esclavos fora~ 

teros y de inmigrantes de otras regiones de Grecia destruian 

las agrupaciones gentilicias por tribus. 

Las comunidades gentilicias fueron perdiendo su base ec~ 

nómica y la::. ni:ct"sidades <lcl dt!sarrollo imponían su unión. Se 

opera el proceso de fusión de las comunidades y las formas 

nuevas de división, basadas en la posesión de bienes y en los 

principios territoriales, sustituyen a la división por gens. 

Por otra parte, las antiguas instituciones ceden paulatinameg 

te su lugar a las clases. 

La asamblea del pueblo y el consejo de jefes adquieren -



el cnrlcter aristocr5tico, os decir, de clase. Este proceso -

se opera con particular relieve en los siglos VII [-VI a. den. 

e. 

La formación de los órganos de clase tr;1nscurri6 cr1 tic-

dio de una lucha encarnizada de las amplias capas de la pobl~ 

ci6n contra los aristócratas esclavistas, en el curso de la 

cual, las masas populares consiguicroJt 1iq11idar la esclavitud 

por deudas. Esta circunstancia determinó una de las partictJl~ 

ridades mfis importantes del desarrollo del r&gimcn esclavista 

en la Antigua Grecia. 

Una de las formas de organizaci6n estatal en Grecia, que 

precedió a la polis, fue la tiru11fa o gobierno unipersonal, -

fruto del triunfo del pueblo sobre la nobleza gentilicia. Pe

ro el poder era monopolio de las capas más acomodadas del pu~ 

blo 1 representadas por el tirano. Los Estadus tiránicos se fo~ 

maron en los siglos Vil-V a. den.e. en Corinto, Negara y 

otras ciudades. 

En la segunda mitad del siglo VI a. de n.e. constituía -

un Estado fuerte la tirnnia de la isla Saffio~, con Policrates 

al frente. 

A pesar de su amplia difusión, la tiranía no había de 

subsistir largo tiempo, porque no podía satisfacer con idonel 

dad los intereses de la clase naciente de los esclavistas. La 

forma principal y durable de la sociedad esclavista y su Est!! 
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do vino a ser la polis. 

Las ciudadPs-Estaclos eran de do.s tipos. En unas, si.1 estE. 

blccí3 <~l poder J,, toJa la ma5a de esclavistas, o sea, el ré-

gimen .le 1.1 lL1;11a<la demor.:racia esclavista; l:n otras, el gobie.~ 

no se 1.:oncent.Taha Pn manos de u1w.s cuant.1s personas, las oli-

,:,arquías. F.n el se~jundo caso, gozaba de todos los derechos c_i 

viles sólo ul que Lc11ia propiedad agraria. 

Ejemplo clfis1co de democr¡1cia csclavist3 íuc Atenas y de 

Oligarquia, I:sµJrta. 

Todn la poblac16n d~ Esparta se dividia en tres grupos: 

los espartanos 4uc gozaban de todos los derechos; los perie--

cos, ciudaJa11~s lihres, pero <lcsposeidos de los derechos poli 

ticos; y por Gltimo, los ilotas que se encontraban en depen--

dcncia serril Je los dos primeros. La tierra p0rtcnecía a la 

comunidad de los espartanos, cada uno de los cuales tenia su 

parcela. La posesión de la tierra se consideraba como co11di-

ción indispensable para ser ciudadano de Esparta. El cultivo 

de la ticrrlt era obligación de los ilotas, que s6lo disponian 

de una parte pequeüa de la cosecha. Los espartanos arremetían 

cc.n sana, e~porá<licamcntc, contrn los ilotas para infundirles 

miedo y manten~rlos ~n estado de sumisión constante. 

"Los particulares tenían a los ilotas por concesión o 

permiso del Estado". (7) 

1) F.nciclope<Ha. Historia Dta por Oh .• :i:.,. edlc16n. Vol. I. Dolaan y Jover, S.A., Espafia, 
1976, P• 4S. 
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Los ilotas, como asimismo la tierra que trabajaban, eran 

propiedad comunal de los espartanos sin qt1e ~stos p11dieran 

venderla o transferirla a nudie. 

Los ilotas se s11blcvaban frecuentemente. 

Lo~ periecos eran libres y se dedicaban a los oficios y 

al comercio. A diferencia de los espartanos teninn el dere

cho de la propiedad privada y participaban en las milicias 

formadas por 6stos. Sin embargo, carccian de derechos politi

cos y pagaban tributo a los espartanos. 

Aunque estos últimos constituyeran una parte pequefta de 

la pobL.:il:ión, Jc5tacaba entre ellos un grupo integrado por las 

personas más influyentes y acomodadas. En part:icular, pertc-

11ccian a este grupo los dos reyes de los espartanos, que, sin 

embargo, eran sólo miembros, como las dem5s, del consejo de -

jefts, órgano superior del poder en el gobierno oligárquico 

de la comunidad. 

A finales del siglo VII a. den.e., Esparta se puso al -

frente de la Unión de Peloponesos formada por las ciudades-E~ 

tados de esa Peninsula. Como Estado esclavista atrasado, era 

baluarte de la reacción en Grecia. Los espartanos trataban de 

establecer y mantener en todas las regiones el poder de la 

aristocracia esclavista. 

El principio y desarrollo del Estado ateniense revestían 

formas distintas de las que tuvieron lugar en Esparta, La es-
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casez de tierras f~rtiles y los considerables recursos d~ pl! 

ta, arcillas de buena calidad y rnfirmol estimularon el tcrapra-

no desarrollo <le las oficios y el comercio. Las cómodas bahías 

favorecían la navcgacibn. 

A medida que se dcsarroll6 la economía, el poder pasaba 

a la nobleza agraria. El pueblo no ganó nada con este cacbio. 

La nobleza agraria se apropió de las mejores tierras del Ati

ca. Progresó el intercambio, apareció la usura y se intcnsi-

ficó la esclavización por deudas. Todo esto tuvo por resulta-

do una aguda lucha social. 

"Según una leyenda, en el a11o 621 a. <le n.e. se promulg!!_ 

ron las leyes, extremadamente crueles, de DRACON, que debían 

proteger el derecho a la propiedad privada y castigar sin pi! 

dad a quienes atentaran contra ella. Sin embargo, a principios 

del siglo VI a. den.e., al intensificarse los disturbios en-

tre la población avasallada, los aristócratas, visto el des

contento de los comerciantes y artesanos acomodados, tuvieron 

que hacer ciertas concesiones". (B) Estos últimos, pese a sus 

riquezas estaban eliminados prlcticamente del poder, que se -

encontraba en manos del consejo de jefes. 

Al consejo de jefes se elegian todos los anos, de entre 

los de la nobleza agraria, a 6stos se les llamaba una ~e: el! 

gidos arcontes, que constituian un colegio de nueve miembros. 

B) Len9ell6 Kaurice. La esclavitud. 3a. edic16n. OJKOS TAU S.A.; Barcelona España, 1971, -
p. 107. 
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En 594 o. de n.c., fue elegido en At.c11as uno <l~ los ar

contes, Sol6n. CargaJo luego co1t la función de intermediario, 

en el periodo de conmociones sociales, se vi6 constrcfiido n 

efectuar varia~ transformaciones en intcr&s del pueblo~ A11ul6 

la hipoteca agr~ria y las deudas viejas, ademAs, t>rohibi6 la -

csclavi:aci6n de Job ciudad~nos adeudados. 

Otr;1s disposiciones ric So16n contribt1yero11 al desarrollo 

de los oficios y el comercio. Se p1·oclam6 la libertad de tes

tamento, lo que usestó un golpe a las tradiciones gentilicias. 

La asamblea popular con participación <le todos los hombres vo..!_ 

vió a nsumir un ¡1upel de importancia en la vida politica ate

niense, pcrdiJo desde el periodo de la democracia militar. 

Sin embargo, lus ciudadanos se dividian c11 cuatro grupos, se

gún los blc11es de íortur1a. 

l.os dos prinieros grupos, disfrutabn11 de todos los dere

chos pollticos. Por ejemplo, podían ser elegidos para el car

go de arconte y, por tanto, entrar en el consejo de jefes, 

mientras que los miembros del tercero y cuarto grupo estaban 

desprovistos de esta prerrogativa. 

Paralelo al areópago (consejo de jefes) existió otro ór

gano politico, el Consejo de los Cuatrocientos. Era una iust! 

tución más democrática, pues podían elegirse en ella los int~ 

grantes de los tres primeros grupos. A diferencia del areópa

go, que tenía la dirección general de los asuntos estatales y 
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ejercia el papel del tribunal supremo, el Consejo de los Cua

trocientos se ocupaba de la administraci6n corriente d11rantc 

los intervalos entre li..ls sesiones de la asamblea popular. Pa· 

rece que en aquel tiempo se crc5 el tribunal popular con par-

ticipación del cuarto grupo (thctcs). 

Al establecer el principio del censo de bienes, las re-

formas de So16n marcaron una etapa importante en la formaci6n 

de la propiedad esclavista como bnsc de la polis griega. Pero 

al mismo tiempo, dichas reformas eran inconsecuentes. 

Las capas ricas del pueblo obtuvieron el derecho n pnrt! 

cipar en el gobierno del Estado. El dominio de la nobleza gerr 

tilicia, aunque socavado, no fue liquidado por completo, como 

tampoco se renunció a la antigua división según las tribus. -

Se trataba, en rigor, de un repliegue forzoso de los aristó·· 

cratas que no dejaron de anhelar la restauración del régimen 

social antiguo. 

"Los rasgos fundamentales de la polis escla\"ista se for

maron definitivamente en la etapa divisoria de los iiglos VI 

y V a. den.e., al ser aplicadas las reformas de clístenes 

que sustituyeron la división gentilicia por el principio te· 

rritorial". (9j 

Se crearon treinta comarcas. Cada tres comarcas formaban 

9) Oury Kont.anor Victor. H1storla de los Griegos. la. edici6n. TCDO l. Si...60 Editores. Baf. 
celan.a Espa1\a1 1950, p. 236. 
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una nueva tribu, pero esta tribu era ya territorial. Las tri

bus a su vez se subdividían en pueblos, que eran unidades te

rritoriales y administrativas de base. El areópago perdió la 

significnci6n de antes. El Consejo de los Cuatrocientos cedi6 

su lugar al Consejo de los Quinientos elegido por las regio

nes sobre la base de rcprcscnt3ci6n proporrional d~ cincuenta 

miembros por cada 11nn. 

El Consejo de los Quinientos examinaba todos los asuntos 

antes de someterlos a la deliberaci6n de In asamblea popular 1 

y ejecutaba las decisiones de la mism:1. Se instituyó además, 

el colegio de estrategas, integrado por 11n representante de e~ 

da regi6n, que posteriormente pas6 a ser órgano ejecutivo su

perior. 

La población ateniense aumcnt6 por la afluencia conside

rable de forasteros que cr;1n ciudadanos libres pero sin dere

chos políticos. 

La nobleza gentilicia disociada perdió su influencia en 

la asamblea popular que desde la reforma vot6 por regiones 

El sistema de relaciones esclavistas cristali:6 definit! 

vamente. Los esclavos y l~s esclavistas constituyeron las dos 

clases antagónicas fundamentales. ].os esclavos estaban despo

seídos de todos los derechos civiles y políticos. 

La clase de los esclavistas y la población libre no eran 



16 

categorias id6nticas, pues además de los grandes terratenien

tes, dueftos de talleres <le artcs;111ins, mercaderes y usureros 

formaban parte de PSll poblnci611 y eran st1 componente principal 

los pequenos arte~anos, labriegos y otros trabajadores. 

Esparta vio con 1n¡1Jos ojos la co11soli<laci6r1 <le la demo

cracia esclavista c11 el Atica y, de com611 acuerdo con los ari~ 

tócratas de ·1·cti¿15 y E11\,ea, agredió n la República Ateniense. 

Pero, ~sta st1¡Jo vencer al enemigo y, ade1nfis de salvaguardar -

el rfg1men de la democracia esclavista, ~xtend1ó su influen-

cin m5s nllfi del Atica. 

El siglo V a. de n.c. fue el periodo <le gran florecimie~ 

to tic Atc11as ,. Je st1 sistcn1a den1ocr5tico. 1,a <lcmocracia alca~ 

zó su a¡1ogeo <lur~11tc el gobierno de Pcricles. La asamblea ge

neral de todos los ciudadanos se reunia regularmente cuatro -

veces al mes. La ¡>reparación de los asuntos para su examen en 

la asamblea incumbía al Consejo de los Quinientos que también 

dirigía los asuntos políticos, administrativos y militares CE. 

rrientes. 

Todo ciudadano podía elegir y ser elegido en cualquier -

órgano del Estado ateniense, bien sea el tribunal popular, el 

Consejo de los Quinientos o el colegio de estrategas. Y sin 

embargo, esa democracia era siempre la de los esclavistas. En 

la asamblea popular sólo participaba la población masculina -

libre, que constituía una minoría insignificante. Además, mu-
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chos de los ciudadanos libres no podían ejercer prácticnmentc 

sus derechos civiles. Muy rara ve: se presentaban en la asam· 

blea los campesinos que rcsidian a dos o tres dias de camino 

de la capital, Por ello, dr t111 total de treinta o cincuenta -

mil ciudadanos, asistían a la asamblea popular, Gnicamcnte de 

dos a tres mil, como regla gcncrnl. 

La cGspide esclavista ateniense, no se limitaba solamen

te a la explotación de los esclavos y ciutladanos libres del -

Atica, sino que fue avasalla11do ca<ln vez m~s las regiones de

pendientes de Atenas. 

El Estado griego debía su prosperidad a la explotación -

cruel de los esclavos cuyo n6mcro fue en alimento como res11lt~ 

do de las guerras y por la trata. Esta explotación sirvió de 

base para el progreso de los oficios, la navegación, el comer 

cio y el arte. 

En Atenas surgieron muchos talleres en los que trabaja-

han los esclavos. En su mayoria eran pcq11efios, pero algunos -

de esos establecimientos contaban con más de cien trabajado-

res. La cooperación simple de la mano de obra ele~aba la pro

ductividad del trabajo. 

Para la economia griega era tipica la división social cr~ 

ciente del trabajo y, por tanto, el desarrollo de la produc-

ci6n mercantil~ Atenas se convirti6 en un emporio comercial -

de primer orden. 
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La economin esclavista griega, que al principio dejaba 

el campo libre al desarrollo de Jos fuer:as productivas, 110 

tardó en fre:1nrlo. Los esclavos 110 tcninr1 11ing~n intcr&s por 

elevar la productividad r1j perfeccionar los instrumentos y }15-

bi tos de trabo.jo. Los esclavos constituían la fuerza productl:_ 

va principal Jl' •HltH:l tiempo. Muchos de t!llos morían prematu

ramente, ;1baticlo~ por lns horribJ_cs con<licio11cs de vida. 

El amplio desarrollo de las relaciones esclavistas en Gr~ 

cia, y mfls t.:i.rde, en Ror.ia contribuyó a que fuera acentuándose 

la oposici0n entre el trabajo intelectual y el man11al. 

I.a r~:6n ¡1or la cull cxistia un desprecio J1acia el traba 

jo manual ero t1UC los esclavistas, liberados de lu necesidad 

del esfuer:(> fisico ¡1adian dedicarse a los diversos tipos de 

actividade~ i11telcctualcs, por ejemplo: el arte, literatura, 

administraci6n, 1cgislaci6n, justicia, etc. 

"Aristóteles llega a intentar la justificación de la es~ 

clavitud co1no 11atural y necesaria. 

El ciudadano debe estar libre de toda preocupación mate

rial para obtener Ja felicidad mediante la virtud, por lo que 

la agricultura, las artes y los servicios deben recaer sobre 

otras gentes. En la misma familia existe el hombre que mand~, 

la mujer que Ja perpctQa y el esclavo que sirve. Y si bien 

admite que el esclavo es un hombre que tiene parte de razón 

a~ade en seguida que estl enteramente privado de voluntad; s! 
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lo es un cuerpo y su alma es de s¡J Se~or, el cual por tanto -

estA absolutamente sometido. En otro lugar se pregunta Arist~ 

teles si hay hombres a quien la misma naturaleza ha hecho es

clavos, y si bien no responde precisamente a esta cuestión, -

razona sobre la utilidad de la obediencia y del principio de 

la autoridad y sobre el hecho de que unos nacen para obedecer 

y otros para mandar". (ID) 

Tambi6n el aumento de esclavos acarreaba la ruina de los 

campesinos y pequcnos artesanos. Estos vcian en el trabaJO ma 

nual una ocupación deshonrosa, indigna del hombre libre. 

La oposición entre el trabajo manual y el intelectual, 

aparecida en la ópoca de la csclavitt1d, h:lhia de perdurar 3 

lo largo de todas las formaciones econ6mico-socinles posteri~ 

res basadas en la explotación del hombre por el hombre. 

l. 3 Roma. 

La organización social y juridica de este pueblo fue só

lida e interesante, despierta inquietud su investigación. 

Roma determinó la vida de casi todas las sociedades, du· 

rante más de mil años, es por ello que considero necesario 

profundizar en qué forma se encontraba la esclavitud de esta 

sociedad. 

lOJ Enciclopedia Diccionario. 9o.. ed. TOtDO XX. E!:pasa Calpe, S.A. España, 1978, p. 738. 
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En sus primeros años de vida, la estructura de la primi-

tiva sociedad romana y sus relaciones sociales se sustentaban 

en la ayuda mutua y de cooperación dentro de la gens. 

Se calcula que existían en la época de la República Rom~ 

na cerca de 40 mil esclavos. 

El esclavo era considerado en estos primeros .i1los Ccw.JO un 

instrumento <le un elevado valor patrimonial. El trato que se 

le daba úTíl ni~surado con cierta dosis de afecto familiar. 

''El poder ele! ducno sobre los esclavos recibía el nombre 

de dominica protcst;1s. limitada en tiempos imperiales por una 

amplia lcgislaci611 social en beneficio de los esclavos''. (11) 

La vo: l'otcstas se us6 siempre tratfindose de un poder 

que rccaia sobre seres racio11ales y sobre las cosas se usaba 

el dominium. 

La potestad del dueno sobre la persona del esclavo, en 

el antiguo derecho, no tenia limite legal algt1no, siendo tan 

absoluto que podía dar muerte a su antojo al esclavo, un eje~ 

plo de esto es: ''en la ~poca de Augusto, Poli6n utilizaba es-

clevos como alimento dr los cocodrilos de sus viveros, y Fl3-

minio hizo rn3tar a uno para complacer a un convidado que nun-

ca había visto morir a nadie". (12) 

11) ff4rgada.nt S. Guillen.o F. Derecho ROll4tlo. 9a. ed., Esíinqe. Mb:ico, 19791 P• 120. 
12) Har9ad.atlt s. Guillermo F. Derecho RoQdllo. 9a. ed. Esfinqe. M6x1co, 1979, p. 121. 
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Por eso era frecuente la venta de esclavos, con la prom~ 

sa de que se los llevaran f110ra de Roma. porque el amo les te-

nia miedo por lo cruel que él era con el los. 

La legislaci6n romana ha conservado datos y hechos al re! 

pecto de la esclavitud, lo crueldad con la (\lle eran tratado~ 

éstos durante el Imperio Romano. 

El esclavo trabajaba y dormi~ enc~denado. Todo ducno de 

esclavos tenia en sus casas su prisión donde encerraba y cos-

tigaba a los esclavos. Si la historia no las consignara de ma-

nera irrefutable, parecerían <liab61icas las 1nonstruosidades 

que engendraba el sistema de la esclavitud. 

Antonio y Cleopatra utili::aron a sus esclavos, para ha-

cer experimentos con venenos. 

"Cuenta Séneca que habiendo un esclavo roto un \·aso de 

cristal, su amo Polión lo arrojo vivo 31 estanque donde cria-

ba peces voráccs" [13), debían asistir a los banquetes de pie 

y sin despegar los labios, en ocasiones combatir entre si en 

el circo romano mientras los señores comían. 

)¡erón para iluminar sus jardines colocaba de trecho en tr.". 

cho esclavos amarrados n postes y los ct1bria d~ tina espesa capa 

de alquitrán r se les prendía fuego, de esta manera producían una 

llama viva y morían incinerados en medio de alaridos de dolor. 

13) LenqelU Ko.uricc. La e:;clavltud. 3a. cd., DIKOS TAU S.A. &rcelona, Espafi4, 1971, P• •5. 
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De noche se les encerraba en los cnlabozos o en las gru

:as y en el suelo se amontonaban hombres y mujeres. 

Cunndo llegab.'.ln a viejos o contrai.an enfermedades incur! 

bles se les llevaba a la isla de Esculapio, a orillas del Ti

bcr y ~e les aban<lonabn o se les mataba. 

Con frecuencia los sertores ahorcaban a sus esclavos, o -

los decapitaban, también los lanzaban al vacío desde las altE_ 

ras o introducian veneno en las venas de los esclavos. 

Las esclavas jóvenes tenian que prostituirse a sus sefto

res o a los convidados de 6ste o en un lupanar abierto por el 

amo, una ve: viejas se les insultaba imprimiendo en su ajado 

pecho versos obscenos. 

Las señoras tenían a su lado esclavos y esclavas desnu

das hasta la mitad del cuerpo, las cuales se encargaban cada 

una de un adorno y la señora las punzaba en e 1 pecho o en los 

bra:os con un pun:ón de hierro a la que cometiera la menor 

falta o no alcan:ara enmendarle los defectos naturales, o a 

reparar los estragos del tiempo. 

Este sistema en que se basaba el trabajo de los escla

vos, creó una mentalidad, refinadamente cruel. 

El circo romano era para distraer al pueblo de los horr~ 

res que los gobernantes cometian. 



''En uno de aq11ellos juegos de circo, Pompeyo hizo lucl1ur 

en un ruedo a 600 leones contra otros tantos esclavos 11
• ( 14) 

Al esclavo se le po<li11 }1acer litirc y ciudadano por la vo 

luntad del dueno; el sitio donde se c11tcrrabn al escla\c era 

considerado locurn rcligiosum, y aun el mismo esclavo estaba -

ligado a la familia del patrono por el ct1lto camón, lo q11e no 

sucedia co11 las cosas, r11 aun co11 el extranjero; los esclavos 

podían ser instituidos herederos, tamhién sucedia que podia -

considerarse injuriado el duefto por su esclavo. 

El ius civile.- lino de los requisitos legales dentro del 

derecho objetivo, para que los seres humanos fuesen pcrso11as 

con capacidad de goce de derechos y obligaciones. "Dentro del 

ius civile, los esclavos no son considerados como personas, -

pero en el derecho natural, todos los hombres son iguales". -

(15) El ius honorarium ocupa una posición intermedia entre 

los extremos señalados por Ulpiano¡ no se considera al cscla-

vo como una persona completa, ni tampoco como si no fuera pe~ 

sana, sino que da eficacia procesal a muchos actos juridicos 

realizado$ por él". (ló) Esto era necesario pues gran parte 

de la vida económica de Roma estaba en manos de esclavos. 

El desarrollo de la sociedad romana y su división en el~ 

ses poderosas y débiles así como también las guerras imperia-

14) Enciclopedia. Historia Universal del prolete.rlado. 2a. ed. Tomo L ~.iblicaciones Hun
dlal. Barcelona, tsp4fía, 1985, p. 137. 

15) Kuqadanl s. Gulllemo F. Derecho Roe.ano. 9a. ed. Esfinqe. Hédco, 1979, p. 122. 
16) Karqadant s. Guillermo F. Derecho Romano. 9a. ed. Esfinge. K&xleo, 1979, p. 122. 
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do que se consolidaron grandes fortunas. El valor patrimonial 

que reprcsentab[i indi\•idualmentt:>. et esclavo ern una insignif.!. 

cante fracción Je las propieda<l0s del <lueflo. 

En el esplendor dc.l Impcrío, su número se hizo incalcul~ 

ble, refiere S&neca que fue propuesto en el sentido de darles 

una invcsticiura csp~ciíica que los distinguiese <l0 los ciuda

danos, lo cual fue rechazado ante el temor de qt1e se dicra11 -

cuenta del corto n6mcro Je óstos y se rebelasen. 

Así pues, cJ esclavo carecia de to<lo drccho; en prínci-

pio era una cosa corporal, susceptible de dominio, pudiendo -

ser vendido, legado) dado ~n prenda, donado, ser objeto de p~ 

sesión usufructo )" condomino, aun ahandonado, sin que por es

to 6ltimo fuera libro, el cual pertencceria al primer ocupan

te, todo igual que las demás cosas materiales. 

Como se ha venido observando, la vida del esclavo duran

te el Imperio fue sumamente dolorosu. 

1.4 Edad Media. 

En la edad media, el n6mero de esclavos bajó considera-

blemente debido a distintas situaciones sociales y juridicas. 

La vida sufrió un retroceso en todos los aspectos social, ju

rídico, económico, etc. 
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Asi se anuncia el colonato. en vez, del esclavo f&cilmc~ 

te comprado y venJido, c11contramos ~l serv11s glaJc. 

Los grandes terr;lt~11ie11tcs reglamentaron la prohibición 

de que los campesinos c¡ue trabajaban en los campos salieran 

de alli. 

Era el hombre libre, vi~cula<lu contra.ctu<1lmcntc a detcr~ 

minadas tierras de las 11uc no 11odia scpnrarse y las cuales 

por otra parte no podían ser \'endi<las sin garantizarse al !>icr 

vo de la gleba su derecho a segt1i1· c11ltiva11<lolas. 

El csclaVÍ!>t.1 se Jio C!lenta que re~··ultahtt m5s productlvo 

darles en esos tiempos s11 libertad al esclnvo, dctern1inarle 

una parcela y obligarlo ¡¡ hacerla pr·oduci1·, pero una menor 

parte de la cosecha era para el campesino siervo y la mayor 

parte se la apropiaba el latifundista. 

Las relaciones feudales germinaron en las entrañas de la 

formación esclavista, del mismo modo que las relaciones cscl~ 

vistas, nacieron del rógimen de la comunidad primitiva. 

El desarrollo del sistema del colonato fue una manifest~ 

ci6n de la crisis d~l modo de producción esclavista. 

La pequeña propiedad campesina había sido absorbida casi 

integramentc por los terratenientes. 

Los latifundios, basados en el trabajo de los esclavos 
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y los colonos, eran el prototipo de los futuros dominios feu

dales. 

En la lpoca de los IV y V al entrar el Imperio Romano cu 

la filtin1n fase de su existencia, se fuero11 debilitando poco a 

poco los vi11culos ccon6micos entre sus partes integr:lntes y 

al mismo ti~mpo, arreciab:1 ln crisis política en general. 

Una de: las m<in.i fes tac iones füás importani...::s JL' ésta fue la 

divisi611 <lcl imperio 1:uma110 c11 dos: El Imperio de Occidente y 

el Imperio de Orie11te. 

!.os ~randcs terr~t~11ie11tes 1 así como los colonos )" cscl! 

\'os tp1e culti·1·;d,;:ni lo~, l:itifun<li-:-1.:; ~t· <:nntcntab3n cn11 lo que 

pro<luc ian. 

Emp~ro, el lihrc desarrollo de los elementos del nuevo 

1nodo de producción feudal, cstabt1 frenaclo pnr el domir1io de 

las relaciones esclavistas. 

Los clemct1tos de las relaciones de producción nuevas no 

µodian romper JJOr si sulas las cadenas de la producción domi

na11te, se necesitaba tina transformación revolucionaria que C! 

terminara la formación esclavista, junto con su Estado y dc

m4s componentes de la superestructura que obstaculi:aba el d~ 

sarrollo de las relaciones feudales. 

Los levantamie11tos populares conmovian sin cesar al Est~ 

do Roma110. Pero las acciones revolucionarias de las masas po-
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polares y de los pueblos sometidos, attnquc hicieron vacila1· -

sensiblemente a su po<lcrio 110 estaban en condiciones de Jerrl 

bar el Imperio Roma110. Sólo la lt1cha de clase~ en combinación 

con las invasiones <le las tribus germjnicas r eslavas pudo 11~ 

var a t6rmino la ruina <lel ln1perio de Occidente y del r6gimcn 

esclavista, contribuyendo al mismo tiempo al afianzamiento Je 

las relaciones feudales. 

El periodo de la formación de las relaciones feudales 

contribuye a lo que los l1istoriadorcs identifican con el tér

mino de "EDAD MEDJA". 

En Europa come11z6 en el siglo \' aproximadamente y co11cl~ 

y6 a principios del XI. 

El segundo periodo de la Edad Media se identifica con la 

6poca del desarrollo del fcudalis1no, cuando los oficios se s~ 

pararon por segunda vez de la agricultura y se formaron las -

ciudades como centros de artesanado y comercio. 

En Europa correspondió a los siglos Xi al \V; el tercHr 

período es el postrero al medioevo. 

s~ caractcri:a por l~ descofflposición de las relaciones -

feudales y el nacimiento de las relaciones capitalistas. 

En Europa duró desde la época del si~lo \\' has10a media

dos del siglo XVII. 
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La expansi6n de los colonizadores europeos en los paises 

de Asia y Africa, hicieron perdurar por mucho tiempo las rel~ 

e iones feudales. 

En 1:15 relaciones feudales nparecicron rasgos principa

les de 1~1 prot>ieclad agraria feudal y los diversos tipos de -

renta feu<lal del suelo como forma económica de la realización 

Je dicha ¡1ro¡>icJ3J. 

!.u~ rel¡1ciones fct1dales en Europu Occidental consistian 

csrnci;1lmenle er1 una sintesis de los 11roccsos inherentes al 

lmperio Romano en d0scornpo~;ici6n, ;1sí como los que operaban 

c11trc lus ,111tiguos ~erm;1nos y esl:1vos. 

Lo~ co11tactos mantenidos por estos p11cblos con la socie

dad cscl:1vist;1 z·amana, dieron lugar a que pasara directamente 

del r2gin1cn de 1:1 comunidad primitiva a las relaciones feuda

les. 

El proceso Je lo formación de las clases comenzó en ellos 

ya en el periodo de decaimiento del Imperio Romano, pero que

dó limitado a fo1·mas primitivas patriarcales. 

Entre los antiguos germanos y eslavos, los prisioneros 

de guerra hechos esclavos, se asemejaban por su situación a 

colonos romanos, <lisponian de una parcela de tierra y pequena 

hacienda propia, por las que pagaban al señor tributos en es

pecie (ganado, c~reales, etc.). 
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Segfin los histo1·iadorcs, en los primeros siglos de nues

tra ~pocu la comunidad gentilicia, en descomposición. de los 

antiguos germanos )" esclJvo~ cediendo su ltigar a la comuniJad 

vecinal o territorial. 

La tierra pasaba a las 1·amilias 011 usufructo indiridual. 

Mfis tarde a medida que se convcrtj;1 progresjvamcnte en -

propiedad privada, proceso c¡uc estuvo ligado al a11mento de la 

productividad del m!todo individual Je laboreo. 

El empleo del arado pesado era imposible mientras µredo· 

minara la esclavitud. La nobleza <le las tribus concentr6 en -

sus manos extensas tierras y ganado. l~n los siglos V ~ \"I el 

desarrollo de la propiedad individual campesina babia alean:~ 

do ya grandes proporciones. 

La intensificación de los contactos con la suciedad roma 

na contribuyó a acelerar la formación de clases entre los ge~ 

manos esclavos. 

El choque de intereses tuvo lugar, en primer término en-

tre el Imperio Romnno 

les. 

los esclavos occiJcntal~s ~ merid1on~ 

El estado de tensión creciente entre el Imperio y las 

tribus excitaba a 6stas a acabar con el poderio romano. Por 

los germanos y esclavos y otras tribus desempeñó un papel de

cisivo en la caída del Imperio Romano. 
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Los esclavos y colonob del Imperio de Occidente y de Bi-

:ancio apoyaban a las tribus germar1as eslavas invasoras po~ 

que los conquista<llircs establcci;i11 un r~gi1nc11 mucho mejor pa

ra la pob1aci6n desamparada. 

l.os gcrman1JS quitab;1n la tierra y los eslavos se la qui

t~iban principalmentt: <-t los grandes terratenientes. Además pra~ 

ticaba11 formas de cxplotaci6n mucho m~s suaves que las usadas 

por los romanos. 

La sit1Jació11 de los campesinos libres mejoró también al 

principio, graci:1s ;1 las costumbres comunales traida5 por los 

germanos. 

Las formas y tradiciones del régimen de la comunidad apo.!. 

tadas por los antiguos germanos ponían en orden los elementos 

del feudalismo que hablan hecho su aparición en la sociedad -

esclavista en dcscomposici6n. 

El cntre]azamiento de ambos procesos contribuía a la rá

pida instalación de las relaciones feudales. Los conquistado

res germanos asimilaron el nivel relativamente alto de desa-

rrollo de las fuer:as productivas alcanzado por el Imperio -

Romano. 

En virtud de su escasez numérica con respecto a la pobl~ 

ci6n aborigen del territorio romano, tuvieron que adoptar la 

forma de propiedad agraria existente, pero al mismo tiempo i~ 
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tradujeron nuevas fuerzas en la sociedad romana e impulsaron 

la producci6n. 

Los grandes terratenientes romanos se juntaban con la 

aristocracia germánica constituyéndose así en la clase domina~ 

te única. 

Los esclavos a su vez formaron varias comunidades con 

elementos del feudalismo en una parte del territorio BizRnti

no contribuyendo al desarrollo de las relaciones feudales en 

aquella regi6n. Sin embargo, carecían en absoluto de Je re -

chas. El asesinato de un esclavo se castigaba con sólo una rrul 

ta a titulo de indemnizaci6n por pérdidas. 

Constituían la fuente de la esclavitud las guerras y el 

avasallamiento por d~udas de quienes no estuvieran en candi-~ 

clones de devolver la suma prestada o pagar la multa. 

Cabe mencionar, que "la cautividad, resultado de una gu~ 

rra "justa" (es decir, oficialmente declarada), tratlndose de 

adversarios de una civilización semejante a la romana; o de 

guerra no justa, si se trataba de mejor "bárbaros". Tras los 

ejércitos romanos iban grupos de compradores profesionales de 

esclavos". (17) 

En una sola ocasi6n, César vendió en Galilea a 63,000 

cautivos. 

17) Karqada.nt s. Guillenno F. Derecho Roll.ano. 9a. ed. Esfinge. K6dco, 1979, p. 123. 
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Además padeclan explotación los llamados titos (grupo de 

personas semilibrcs del que formaban parte los antiguos colo

nos) y los esclavos manumisos. 1'anto 6stos como aqu~llos dis

ponían de una parcela, pagaban los impuestos y cumplían las -

obligaciones establecidas por el gran terrateniente. 

El reino francés en tiempos del feudalismo es un ejem

plo de la sociedad feudal. 

En la época del siglo IV, la sociedad francesa estaba i! 

tegrada fundamentalmente por campesinos libres. Sin embargo, 

istos no eran iguales por su sit\lación material pues sobresa

lian ya los campesinos acomodados que iban a convertirse en -

pequenos 0 medios schores feudales. 

El desarrollo de la desigualdad material en la comunidad 

francesa dio lugar a que a finales del siglo VI y principios 

del VII la tierra ya en régimen de propiedad privada fuera o~ 

jeto de libre enajenación (compra-venta). 

La propiedad agraria privada sujeta al enajenamiento, se 

convirti6 en mercancia. 

Este fenómeno motivó la desigualdad progresiva de las h~ 

ciendas, creándose por lo tanto una base para el desarrollo -

de la gran propiedad agraria. 

El cultivo de la tierra perteneciente a la familia real 

y los grandes propietarios estaba a cargo de los esclavos. P~ 
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ro su situación <:r.-1 distinta a la de los que vivieron en tie~ 

pos del Imperio Romano. 

Muchos de ellos teniat\ S\1 parcela y hacienda indcpcnd1~~ 

te por las que pagaban determinados tributos. 

Los litos, igual que los rom.i11os y otras p<·rsonas <le es

tirpe no francesa, tenia11 los derecho~ mermados. 

f:n caso <le asesinato de un 1 ito z·omano, se pagaba 100 s~ 

lidos (la moneda que se utili<aba) y por el asesinato de un -

franc~s libre, se pagaba 200 sólidos. Se fue formando la cla

se de los campesinos dependiente::>. 

En los siglos V y \'I, algunas propietarios (los de ma~·or 

peso), distribuyeron algunas de sus tierras entre los campes! 

nos libres empobrecidos. 

Por la parcela así recibida, el campesino pagaba a su 

propietario parte de la cosecha y cumplía determinados traba

jos para éste. 

El plazo del usufructo, no estaba siempre determinado al 

principio, se fijaba estrictamente después, pudiendo corres-

ponder, por ejemplo, a la duración de la vida del usufructua

rio o tenedor de la tierra. 

En algunos casos tambiin 1e trataba de usufructo heredi

tario. 
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El uso de la tierra así reglamentado se llamaba precario 

(sin título). 

l.a~ formus de precarios se a1a¡1liaron co11 posterioridad -

especialmentl' 1:n ln época de los siglos VIII y IX. El campes.! 

no puesto al borde de la ruinJ por las vejaciones de los grn!!_ 

des tcrratcnie:1te5 ~e veia constr0nido n cntrcg3r st1 parcela 

en pr0¡>i<:1laJ :1 u111J de ellos, para recibirla luego en t1sufruc

to vitaljcio o ltl'reditario. 

El campesino cntregah¡l al propietario parte de los pro

ducto~ y a~umta algunils de las obligaciones a cambio <le la pr~ 

tecci6n, del scnor feudal. 

E11 algunos casos, los campesinos rccibian, adcmis de su 

propitdad ~11tigua, u11a parcela complementaria. 

Los franceses adoptaron el cristianismo a finales del si 

glo V. 

El desarrollo del feudalismo en el siglo VIII, iba liga

do a una tra11sformación operada en lns relaciones agrarias. 

La com.:esióu Je las tierras en propiedad privada incondi 

cional había cesado. 

Los miembros de la clase dominante tenían que prestar 

servicios militares. reclutando destacamentos en sus dominios 

que mandaban personalmente, para pagar tierras que el rey les 

otorgase. 
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Esta posesión de tierra convencional se llamaba Benefi

cio. El Beneficio no era hereditario, sino vitalicio. con la 

particularidad de que podia ser retirado en caso de no cumplir 

el benefici~ria los compromisos asumidos en cuanto al servi

cio militar. Dc~pués de la muerte del beneficiario, la tierra 

volvía al r~y o a sus l1crederos. 

E11 los si~los IX y X s~ produjeron cambios en el carfic

tcr de la5 r~lacioncs agrarias. 

El Beneficio militar pasó a ser hereditario, convirti~n

dose en i L'udo. 

El sistc1na del feudo guardaba vinculas directos con vas~ 

llaje, o sea el reconocimiento, por lo$ propietarios de la ti~ 

rra, de su llc¡1cnJcncia respecto a otro mayor, estableci~ndose 

entre ellos las relaciones de vasallo y scnor a cambio de la 

finca que recibia del senor, el vasallo tenia que prestarle -

servicio militar. 

Las relaciones de vasallaje se establecían por medios de 

actos de derecho privado, hasta la segunda mitad del siglo IX 

en que asumieron el caricter obligatorio en virtud de edictos 

reales. 

Se estaba formando la escala jerárquica característica -

para la organización Estat•l y polltica del feudalismo. 

La posición más alta correspondía a los grandes señores 
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feudales que se consideraban vasallos inmediatos d~l rey. 

Mfis abajo encontrfindose los propietarios Je peso menor y 

en el pcldafio inferior Je ln cs~al;1, los pcquertos seílor~s fcu 

dales, llamados ¡1osteriormentc caballeros. 

En aquel p~riodo, l:1s r~li1ci,111~?s de pro<lucci611 nuevas se 

habian desarrollado ya tar1to como par;i hacer patentes los ra! 

gas tipicos de la formación feudal ~· Je s11 modo de producción. 

Puesto que lns ft1erzas productivas son la parte rectora 

de la producción, es muy importante detcrmi11ar el nivel ~ttc -

hahían alcanzado al instaurarse el feudn.lisrno. 

El perfeccionamiento Je la ~lahorJci6n del hierro dio l~ 

gar al empleo de los arados J)CSado5 ~- lig~ros para el cultivo 

de los campos. 

Ello elevaba la productividad de la a&ricultura, co1ltri

buyendo a la introducci6n del sistema de tres hojas y aumento 

de la superficie de los vinedos. 

El desarrollo de la vinicultura o~ligaba a perfeccionar 

su t~cnica, por lo que iba mejorando continuamente la prensa 

de uva. 

Aparecieron molinos de viento y otros dispositivos t6cni 

cos. El molino movido por agua, que ~·a existía desde tiempos 

de la esclavitud, fue perfeccionado anadiendose una rueda hi· 
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drlulica, que actuaba por la gravedad. 

Mus a pesar de haberse alcanzado cierto progreso, la t6~ 

nlca de producción feudal de aquel tiempo pL~rmanecía estanca

d". 

Estt"' fenómeno caracteri:aba la cc:onomia feudal en casi 

todas lns etapas de s11 desarrollo. 

En los principios del medioevo, la producción se dcsa~ 

rrollaha muy ll~lllü.1111.:ntc. 

l.a agric11ltura Jl~ tres hojas tardnba mucho en reemplazar 

CJl si~tcma <lL' dos llu_¡.is y se cmpl~aha el arado con reja <le hi~ 

rro, ¡Jera s0l!;111 all¡111¡11· s11s tierras co11 ayu<la ele un tronco 

de firbol que h:1cía las veces de grada. El estiércol casi no 

se Lltili:;1ba cnmu al10110. 

[0;710 resultado de todo ello, las cosechas eran extremada 

mente bajas. Tal estado de la t~cnica se debia al predominio 

de la p~qucna producción campesina y m5s tarde, al de la arte 

snnin. 

~l cur~ctc1· <ld la~ 1·~lncioncs J( proJucci5n en el feuda

lismo \'enía determinado por el ni\·t"l de desarrollo de las fue.!: 

oas productivas de la sociedad (duda!. 

Para caracterizar la esencia de esas relaciones es preci_ 

so definir, en primer lugar, la forma de propiedad de los me· 
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dios de producción, el modo de realización de dicha propiedad, 

el modo de distribución de dichos productos y por Dltimo la 

situación de los distintos grupos o clases sociales en virtud 

de los factores antes mencionados y sus relaciones reciprocas 

en el proceso d~ producción. 

La propiedad de la tierra, el medio de producción en aqu~ 

lla ~poca, estaba monopolizada por los scftores feudales, pues 

la tierra libre de toda carga o los patrimonios libres de to

da carga, era la excepción muy rara. 

Desde el periodo de formnci6n de los patrimonios libres 

de toda carga, las tierras se dividían en tres categorías: 

La casa con dependencias r huerta pertenecía al campesi

no. Las tierras de labor se consideraban propiedad comunal, -

pero se redistribuia sistcmfiticamente entre las familias cam

pesinas que las cultivaban. 

Los bosques, prados y otros terrenos eran propiedad com~ 

nal indivisible. 

Este sistema quedó en vigor, más o menos, durante la fo! 

mación del feudalismo. Pero la mayor parte de las tierras de 

labor se encontraban bajo observación directa de los gerentes 

feudales, habiéndose convertido en dominios. 

Este fue uno de los métodos usados por los señores feud! 

les para ejercer la propiedad monopolista de la tierra. 
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El otro mótodo utilizado paralelamente al primero, con

sistía en conceder a los campesinos parcelas-tenencias en las 

que trabajasen sin la vigil3ncia directa por part~ del se1\or 

feudal. 

Los bosques y otras superficies de uso agricola perten~

cian igualmente al sefior feudal, con la pnrticularidikJ de que 

se hacian igualmente e~t~nsivos ;1 ellos algt111os derechos de 

los campesinos como miembros de la comu11idad. 

Los campesinos conservaron durar1te siglos los restos Je 

la comunidad en forma de or~nni:ación social cspecíiica. pro

tectora de sus intereses. 

La tierra era obj cto de la produ~ción. li.:i.bía qu~ ..:ul ti -

varla y luego recoger la cosecha. Pnra ello se 11ecesitaban 

aperos agrícolas. A<lem~s. habia que tener cah¡1llos ~ 0tros 

animales. Todo ello era pr0picdud de los scfior~s feudale~ que 

proporcionaban 3 los campi?sinos en deterciinadas condicion~~, 

aperos y ganado. 

Esta parte de medios de producción pasaba a ser µrcp1e· 

dad del campesino. 

Ambos modos de trabajo del campesino y de la explotación 

determinaba el dominio de la pequcfta producci6n. 

La dispersión de las fuerzas productivas del feudalismo, 

obstruia el desarrollo ccon6mico del mismo. l~a cconomia revcs 
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feudal. 
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Este rango in}1erentc o toda la Edad Media se manifestó -

con particular relieve utt un pcrio<lo inicial. 

En el feudo, la producción tenia por objeto satisfacer -

las necctiida<les fct1dales o para ser mfis exacto el scftor feu

dal, l3ico o clerical )" s11s allcgndos en los dominios del rey 

las de la corte rc;1l. 

~os oficir1~. scparaclo~ Je la agricult•tra e11 la ~poca de 

la csclavltu<l, h:il1i;111 vuelto a ttnirse con aqu~lla, como rcsu! 

tado del dc~Lenso ccon6mico durante el periodo de hundimiento 

del lmpt.:r!t1 Rumano. 

l.a ¡1roducci6n local satisfacía las 11cccsidadcs del scftor 

feudal ~ abastecía de 105 artículos artesanos indispensablus 

.:1 los campesinos; todo lo produl.'.iJo ~on muy pocas excepciones 

se ..:onsumía dentro de 1:1 propia hnc ienda. 

Todo cuanto se producia CI\ el feudo era fruto del traba

jo del campesino. 

Este producto SC' diviJ.ía en tres partes; el primero, era 

el que se apropiaba el scnor feudal; el segundo, la necesaria 

para el mantenimiento de la viJa del campesino y de s11 fami-

lia; )" la tercern era la obtenida por el campesino por encima 

del minimo indis¡>cnsablc para la alimcntaci6n, gracias al au-
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mento de la productividad. 

El producto adicional era para los seftores feudales y 

constituía la llamada rente feudal, o sea, la forma en que los 

mismos realizaban su monopolio de la tierra. 

I.a finalidad objctivíl tic la producción en la 6poca feu

dal consistla en pro¡>orcionar renta a los s~fiores feudales, -

este anhelo se limitaba por las nec~sldadcs personales del s~ 

~ar feudal y las de sus familiares, de modo que la satisfac-

ci6n de los campesinos y artesanos no era a los ojos del sc

ftor feudal, m5s que el medio para lograr el mencionado ohjct! 

va de la producci6n, para mantener en ft1ncionamicnto In ccono 

mia. 

El patrimonio feudal era una organi:ación adoptada a la 

renta no se medía por las simples necesidades físicas de los 

señores feudales y campesinos. Los señores ieudales arrebata

ban frecuentemente a los campesinos lo mfis indispensable redu 

ciéndolos a una vida miserable. 

La cuantia de la renta era una función <le las causas hi~ 

t6ricas determinadas, ei1 primer lugar, Je la relaci6n existe~ 

te entre las fuerzas de la clase de los propietarios de los · 

sefiores feudales productores directos. Por consiguiente, va· 

riaba segfin la zona geogrlfica y periodo histórico. 

Los tipos de renta feudal se fueron modificando con el · 
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car gran parte de su tic1npo al trabajo e11 el campo senorial, 

es decir, se trataba entonces ~k la renta en trabajo, adcI:>:ás 

de esto constituía iortificacioncs, se encargaba <lal transpo!. 

te de prodtictos y coopcr~1ba u la ¡1rod11cci6n artcsa11al. 

Al ~lcv:lrs~ 1;1 productividad cl~l trubaJo c;1mpcsino y el 

nivel de sus li5hitns Jahoralcs, los se~orcs feudales estima-

ron convenientcme11tc concentrar la parte fundamental de la 

producción en 1.1 propia hacienda c1mpt•sina. 

Asi sohrcvino la segunda etapa en el desarrollo de la Te,!!_ 

ta feudal, cuando a¡1;1rcci6 la renta en especie. 

l.a rc11ta que se recibía ~11 s11 mayor parte era por conce2 

to de pago por el 11so de la tierra y de los instrumentos de -

producción proporcionados por el senor feudal. 

También se incluía el pago por el uso de los pastos asi 

como de otros terrenos comunales apropiados por el senor feu

dal. 

Francia fue el ejemplo de estos fenómenos. 

Durante la fa&c inicial del medioevo se practicó la ren

ta principalmente en trabajo, mientras que la renta en espe

cie era más bien una excepción. 

Con el desarrollo de las ciudades adquirió importancia -
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primordial la renta en dinero, porque el scnor feudal ya no -

se conformaba con los productos de su hacienda, sino que ade

m5s necesitaba dinero para co1nprar nlgo mfis. 

En la 6poca <le tles11rrollo de la renta en especie y 1nfis 

tarde en dinero lo5 tri bu tos por el uso de L1 tierra represe_!! 

taba parte fundamental de la renta full<lal. 

El exccde11tc J~ }¡1 siembra se ¡~ruvaba ta1nbi~n con otras 

cargas, tales corao pngos derivados de 13 dcpe11dcncia perso11al 

en IlTimcr lug3T, lt1 rccaudaci611 pcrcfipitn o que estaban suje

tos todos los miembro~; de 1 a fami 1 ia. 

rt• :1 l blli!·.•:-i 1 uc;a n.'s de Franc ja t:en í an C' l derecho sohrc el 

campe~ino di! col>rarlc un tributo que 61 abo11;1ba en especie o 

en dinero. 

En virtud <le su dependencia personal, el campesino paga

ba al scftor un impuesto de herencia, y a veces tenia que en

tregarle un objeto de uso doméstico, ademis el sefior feudal 

gravaba a su antojo a los campesinos con otras cargas o pagos 

por ejemplo, el de casarse, transferir bienes, etc. 

La dependencia personal, judicial y administrativa de los 

campesinos convenía a los sefiorus feudales no s6lo como fuen

te de ingresos complementarios, sino que adcmfis tenia otra si& 

nificaci6n, mucho más importante. 

Es cierto que el pago de tributos por el uso de la tie· 
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rra implicaba elementos de <lependencja económica de los camp! 

sinos, si11 embargo, parJ oblig¡1r :11 campesino, dotado d~ lJ -

tierra y poseedor dt• t1n lnstr11me11to ele prnducción, a cntrcg:ir 

al sef\or feudal gran p;:rti: (k ~uanto producía SL' necesit~ib:i -

una coerci6n no econ6mica, el podur t!irecto Jel sefior fc11dal 

la personalidad del Cllmpesino. La dependencia pPr&onnl podia 

revestir formas muy <1istintns, <lcstl~ la servidumbre hasta 13 

limitación de derecl1os. 

El poder judicial )" adml11istrntivo del s~nor feudal iba 

ligado al poder que é:,;,t!: ej(.:rcía sobre la personalid:.id del cam 

pe sino. 

L:i coerción no económica constituía uno de los ras!.:os tí-

picos del modo feudal. 

En la sociedad fra11ccsa, la dep~ndcnciJ perso1\al establ~ 

cia simult~neamentc el saqueo <le tierras comunales por los 

grandes propietarios. 

Los campesinos libres arruinados no tenían m&s remedio 

que pedir amparo a un vecino poderoso para quedar con vida y 

conservar algunos bienes en medio de guerras e incursiones 

constantes de los grandes senores feu<lalc~. 

Tal protección, que en estado rudimentario había existi

do ya en tiempos antiguos. 

El desarrollo de las formas de dependencia personal, jud_! 
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cial y administrativa guardal>a relación directa con el de las 

formas de Estado fe11dnl naciente, como superestructura de la 

sociedad feudal. 

En ln i";isc inicial del feudalismo, la función principal 

del Estado consistja en ¡1plastar los movimientos popular~s de 

los esclavo~ y colo11os en los territorios con(¡uistados y re

caucbr i111pucstos de la población ín<ligcna de Italia y de lns 

provincias r<>mar1us. 

M5s t;¡rJ~ el Esta<lo se preocupó asimismo Je mantener su

misos n Jc¡s ~r1tigt1ns campesinos lihr0s s11~os, convertido~ e:1 

sier\'os. 

El Est~do c11mpJia su función principai de aquel periodo, 

lo de fortalecer la poslci6n dominante de los propietarios de 

la tierra. 

El feudalismo fue el régimen económico, político y social 

caracteristico de la vida europea entre los siglos IX y XV. 

El feudalismo estu\'o basado en la propiedad de la tierra. 

El vasallajC' imp1 icñ 1ri srnnisión d~· unn o 1115.~ pe~sonas 1:1 

voluntad de un seJlor a c:~mbio de protección. 

La servidumbre, es decir, la entrega forzosa de un serv.,! 

cio o de un pago, existía en Europa antes del siglo IX: pero 

fue durante el régimen feudal donde alcanzó su máxima expre

sión. 



En el surgimiento del feudalismo, J3 vida urbana desapa

reció y se desarrolló una cconomla de autoconsumo. 

J.as clases sociales 5C JiviJian en ~1 ieu<lalismo d~ la 

siguiente forma: La noblezíi, en la qut:> existía también cierta 

especie de jerarq11ia, pues eran ducfios de grande~ extensiones 

(duques, condes, mur4uescs), l~s cuales compartian ~or1 otros 

senorcs de menor cat~goria (!>Jroncs, caballeros, cte.]; los -

siervos, quienes trabajabJn Ja tierra y eran considerados cr

mo propiedad del seflo1·, al cual d~l,ian cr1trcgarle el tributo 

correspondiente; los campesinos libres, qt1e traba1aban peqt1f

ñas extensiones de tu~rra, motivo por el cual pagaban impues· 

tos y cumplian con algunas obligaciones, pero disfrutaban de 

completa libertad, en términos generales. 

Como se ha visto, el régimen de esta época s~ caracteri

zó por una profunda desigualdada social. 



CAPITULO 1 I 

DECADENCIA Y EXTl~CION DE LA ESCLA\'ITllD 
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2.1 Causas Económicas. 

La esclavitud, coma se ha obscrvndo, se transforma en una 

institución c11an<lo los esclavos se convierten en el primer 

elemento <le> la economía, es decir, son utilizados para la agri_ 

cultura. 

En la rintígü~dad los grand.es imperios t(·nían esclavos 

que era11 titilizados e11 difere11tcs trabajos, urio de los cuales 

era ln ug1·ic11lt11ra, tomemos como ejem¡1lo :t los ronianos, eran 

buenos a~ric11ltorcs, pero, e11 tin principio con la llegada da 

1:1 escla~i~\1J, 10s ro1n11nos trnbajaba11 junt0 c0n sus c~clav0~. 

luc.~o cuandll se iorm;:i el Imperio Romano, los romanos dejo.n la 

Hgricu1tnra v la dirección de sus haciendas en manos de sus -

ese 1 a \'<JS. 

La extir1ci6n Jcl Imperio Romano se rcali:ó a expensas do 

la expropiación de las tierras de los campesinos. La concen-

tración de lz1 propiedad agraria hizo desaparecer a la ¡1obla

ción libre, causa que durante los años triunfales de Roma esos 

campesinos habian constit11ido el r1Gclco del ej6rcito que de

rrotó a los enemigos de Roma. 

Los a11tiguos romanos se quedaron sin tierras, entonces -

se extendió una lucha <le clases, entre los grandes terratenie~ 

tes y los campesinos, los primeros eran los patricios, ~stos 

pertenecia11 a la aristocracia romana, mientras que los segun

dos eran los plebeyos, quienes poco a poco se fueron poniendo 
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de parte de los esclavos, conforme pasaba el tiempo se fue de~ 

apareciendo la población libre y ~;e fue acelcran~lo la caí<l.a -

del Imperio Romano )' ln lucha etitre patricios ~ plehcyos llOf 

el acceso de los empleos pGhlicos y JlOT el reparto de tierra~ 

del Estado, con la disoll1ció11 compl~t~1 <le la nobleza ¡latricia 

en la nueva clase de grandes propiet.1rios t~rri111riales ~- lus 

hombres adinerados, Jhsorbieron p<i1.."l• :1 poco todi.l la propiedad 

rústica de los campesinos arruinado:-, por L~l ser\'i..:io militar, 

despoblaron Italia y con ello a11rie1·0i1 lns ~11ertas no sólo 

del Imperio sino tamhi~n <le sus sucesores los h~rbaros gern1a

nos. 

El r~gimcn esclavista rcprescnt6 u11a et;1pa necesaria en 

el proceso del desarrollo de la socied~1<l hu~~na. 

Las obras de arte que nos ha legado la antigüedad, est&n 

incorporadas para siempre en el acervo de ll cultura humana. 

Pero el r~gimen esclavista encerraba e11 su seno irreduc

tibles contradicciones que habrian de llevarlo a la ruina. 

Ahora bien, el hecho de que los esclavcs no tuvieran el 

más pequeflo interés por el resultado de su tr~d.:i..1.j0 impcdí.:i. quf' 

sus actividades se encauzaran por una senda de progreso, a m~ 

dida que se propagaba la esclavitud, se ponía en el trabajo, 

el sello de una tarea propia de esclavos e indigna de hombres 

libres. 

Todo esto significaba que el régimen esclavista había d~ 
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do ya do si todo lo que podio. Se agudizaba cada vez mis la 

fundamental co11tra<licci6n de clases de ln sociedad esclavista 

la contra<licci6n entre esclJ\"OS )'esclavistas. 

La [ormn t~sclavista <le explotación aniquilaba la fuerza 

dv prod\1cción b:1~ica de esta sociedad, que t:-ran los .esclavos, 

la lt1ch~1 de 0~to~ contr;1 las brutalc5 formas de cxplotnci6n a 

que sL' VL'Ían '.;urncti<los, truducíase con frecuencia cada vci mE_ 

yor en suhle\·r1cionc~ :nmndas. 

Esto mi11;1!1a a la cco11omla esclavista. A la par con ello 

se ai~t1di!,1h;1 13 contra<licci611 de clase entre campesinos li

bres y los gr¡l:1<les propietarios de las tierras. 

L;1 masa ele ¡Jequefios productores librest campesinos y ar

tesanos, vciasc agobiada y explotada por el capital comercial 

y el t1st1nrio. Todo ello empujaba a los pequenos productores a 

la ruina. 

La potencia militar de los estados esclavistas descansa

ba sobre la población de campesinos y artesanos. 

De ella se nutrian las filas del ejlrcito y sobre sus 

hombros recaia el peso fundamental de los tributos ncc~sarios 

para costear las guerras. 

El robo y la ruina de los campesinos libres y de los ar· 

tesanos socavaron la potencia politica y militar de los Esta

dos esclavistas. 
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A las victorias siguieron las derrotas, se cortó el cam.!_ 

no por donde venían los esclavcis baratos que dejaron de arro

jar beneficios a los grandes latiftindios agricolns y a los t~ 

lleres artesanales. 

La población empezó a decrecer, 1~1.s ciuJadcs se fu(" ron -

despoblando. El trabiljo de esclavos se había convertido entra 

bas para el desarrollo de las ciudades. 

En vista de que los esclavos no eran económicamente ren

tables, los esclavistas comenzaron a dividir sus h3ciendas en 

pequeftas parcelas, que entregaron en determinadas condicio1\es 

a los antiguos esclavos o duenos librú~, obligados ahora a so 

portar numerosos tributos y prestaciones en beneficio de los 

terratenientes. 

Las sublevaciones de esclavos y de gente libre explotada 

minaron los fundamentos de las sociedades esclavistas. 

Los pueblos y tribus libres que habían sufrido el yugo, 

la explotación, la rapina y los tributos impuestos por los -

estados esclavistas contribuyeron a la fuerza decisiva en el 

derrumbamiento de las potencias esclavistas, como fueron Ro

ma1 Grecia, Egipto, etc. 

La historia de las grandes sociedades esclavistas como -

lo fueron Grecia y Roma demuestran cómo al desarrollarse las 

sociedades de este tipo, siempre se entabló una lucha conti-
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nua entre esclavos y esclavistas. 

2.Z Rebeliones Sociales. 

L<is causas históricas que coadyuvaron a la liberación de 

los esclavos, fueron entre otTas las rebeliones de los escla

vos y lns 11rotestas en contra del maltrato esclavista, desde 

su ns.cim1cnto 1 c~tos movimic-ntos estallaron en forma violenta. 

La rcbcli6n del gladiador espartaco, en general fue la -

mis trascc11dc11tc Je las guerrns liberadoras de la antigüedad, 

Roma tuvo que apelar a medios heroicos para vencerla, duró 

cuatro aHV::i y conmocionó a las mentes <le la sociedad e.le esa 

{•poca. 

Las formas de la lucl1a de masas venlan determinadas por 

condiciones hist6ricas concretas: el nivel de desarrollo de -

las fuerzas productivas, las formas de producción y el carác

ter de las instituciones politicas estatales. 

Las causas, los objetivos y las formas de las masas pop~ 

lares en primer lugar, de los esclavos y después de los camp~ 

sinos contra los explotadores eran distintos para cada una de 

las épocas, el rasgo común de la lucha eLa el ~fán d~ sncudi! 

se el yugo de la servidumbre y otras formas de dependencia. 

Como se ha senalado, durante el medioevo los campesinos 

lucharon contra su avasallamiento. 



La lucha de clases en el campo contaba frecuentemente 

con el apoyo de los plebeyos urbanos. 
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En los siglos XIII y XlV se extendió por casi toda ~uro

pa una oleada de arandcs levantamientos de campesinos y plcb~ 

yos como la rebeli6n de los PASTORES de 1251 y el movimiento 

de los al\os 1320 en el sur de los países Bajos en !'rancia; la 

rebelión de 1305-1307 bajo la direcci6n de Oolcino en Italia; 

la rebeli6n de Eticnne Marcel y lo Jacquerie de 1357-1358, en 

Francia, la insurrección de Wat Tyler en Inglaterra en 1381 y 

el movimiento de los revolucionarios de los husitas e11 Bohe

mia a principios del siglo XV. 

Se produjeron grandes rebeliones populares durante la -

Apoca del desarrollo del feudalismo en muchos paises de Asia. 

Citemos, entre otros, la~ rebeliones populares de los siglos 

VIII y IX en el califato de Bagdad; la sublevación de los ple 

beyos urbanos en Deihi a principios del siglo XIV bajo la di

rección de Hadji Maul; la guerra campesina del siglo IX y el 

movimiento de las vendas rojas del siglo XI\' en China; las r2_ 

beliones del a~o 1233 y de segunda mitad del siglo XV en Co

rea y una serie de alzamientos en el Japón en los siglos XV y 

XVI. 

Cada uno de esos movimientos populares tenían sus rasgos 

específicos. El movimiento de 1320 y la Jacquerie fue en gran 

medida, consecuencia de la ruina masiva del campesinado a ral.z 
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de la guerra de los Cien Anos. Sus participantes tenian una • 

sola consigna, la de exterminar fisicamente a todos los seno

re1 feudales. 

l.a rebclió11 de WJt Tylcr, por el contrario formul6 dos -

programa5, U110 <le ellos exigió la anulaci6n Je la dependencia 

personal de los campesi11os, la sustitución <le los tributos -

feudales por t111 reducido pago en metfilico por la tierra, etc. 

La rehl:li6n de las vendas rojas en Chi11a tambi~n estuvo 

ligada contra el yugo extranjero. Los insurrectos se guiaron 

por co11sigr1as mo11~r4uic;¡s, proclamando el poder imperial en -

<lo11dc conseguia ~xi to. 

En el califato de Bagda<l, las insurrecciones tenian por 

objeto 11cabar con los restos de la esclavitud. 

Los campcsi11os nipones empleaban, asimismo consignas re· 

ligosas durante las sublevaciones que se producian debido al 

empeoramiento de la situación y el aumento de los tributos -

feudales y de las deudas contrai<las con los usureros. 

Una rebelión de gran importancia fue en el califato de -

Bagdad con los campesinos Gurgin, que por veo primera fue ut! 

lizada una bandera roja como emblema de la rebeli6n, esto fue 

en el siglo VIII. Otro alzamiento de rebelión fue la guerra -

campesina bajo la dirección de Babek en la mitad del siglo IX 

en los territorios de Azarbaidzhán del Noroeste de Irán. 
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Las rebeliones 'lUC por lo g~ncral iniciaban los campesi

nos, su objeto era aliviar el destino de los trab~jndores, 

contribuyeron al desarrollo de l~s f11cr:as pro<lllCtiVJs <l~ la 

sociedad feudal. 

Por lo t~nto 1 dcscm¡>c~aro11 u11 papel r~volucionario p0r -

su contenido progresista. Pero, una ve;: que triunfaba la rebE_ 

lión lo único que :-;e limitaban a liberar t!fJ.11 los tributos ie~~ 

dales de sus personas y parcelas r obtener el dercc}10 de pro

piedad sobre la tierra. 

Z.3 Cristianismo y Mant1misio11cs. 

A mediados del siglo I 3pareci6 el cristianismo en Euro-

pa. 

Las ideas que tenia el cristianismo eran las de llevar 

una vida precaria en la tierra y aspirar a llevar otra vida 

mejor en otro mu~do después de la muerte. 

El cristianismo asimiló mucl1as doctrinas religiosas de -

Asia y Africa. 

En los albores de su existcncia 1 el dogma cristiano neg~ 

ba en absoluto los sacrificios y todos los ritos en general. 

Pero lo más importante fue que a diferencia de otras creencias 

religiosas de aquel tiempo, no reconocía privilegios étnicos 

ni grados sociales. 
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En las cornunidn<lcs cristianas primitlvas, integradas pr~ 

fercntemcntc por ge11te pobre, reinaba la igl1ald;1d. 

Pero el trato sencillo y el caractcr deniocrfitico fueron 

despareciendo poco n poco a medida que se adl1crian a los cri! 

tiunos irnliviJuo;:: dL: la clase acomodJ.<la, Jescontcntos por uno 

u otro motive' Jpl i·~~imen existente. 

La compllc;1ci611 continua del ctilto y las 1·icas ofrendas 

incremcnt¡1h;1 J:1 influencia <le los que disponiari Je bienes co

mur1alc~ )' ¡1rcsi<lian los oficios divinos. 

La (ap;1 clirigc11tP de las comt1njda<les del clero, cmpez6 a 

separarse <le la r;iasa cll- creyentes; nacía la iglesia cristiana. 

,\5i, pues, C'l cristianismo adquirió, en el proceso <le su 

evolución, vario~ rasgos nt1cvos que lo haci11n mfis atractivo a 

los ojos de l~ clase dominante. 

Los cultos religiosos antiguos cra11 ya incapa~cs de man

tener a las musas populares sumisas, en cambio, la doctrina -

cristiana estaba mejor que ninguna otra con los intereses de 

la clase esclavista, por distraer a los trabajadores de la l~ 

cha por su libertad contra los explotadores. 

Los esclavistas se dieron cuenta r5pidamcnte que no se

ria dificil orientar esa protesta Je los cristianos <le manera 

tal que conviniera a los explotaciores. 
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La pr~dica de humildad y st1misión cristiana, la obedien

cia completa y el reconocimiento incondicional a los dogmas 

establecidos" corrcspo11Jí3n perfectamente a los intereses de 

los esclavistas. 

Como resulta<lo <le los cambios operados en l:i conciencia 

de la clase dominante con rr.srecto al cristianismo, éstu fue 

proclamada como religión oficial a principio~ dt•l siglo [\' t 

durante el gobierno del Emperador Cnn5tant ino :;1: oton.::aron 

privilegios considerables a la iglesia cristiana, y el propio 

cristianismo de religión de los opi·imido~, ~~ (onvirti6 por 

los esclavistas en un instrt1mento <le opre~16~ espirit11Jl de 

la gente. 

El Imperic sigliió c3yendo en c1·1s15, tan:o ~cGrt6mica co

mo social. 

El cristianismo despla:6 a todas las doctrir1as filos6fi-

cas. 

Progresó c-1 culto a. la \'Írgcn; luE t't>i.~.:.:: ietras se adap

taba11 a los gustos Je los aristócratas ~cr:e~anos 1 reduciónd~ 

se a discursos oratorios en honor de los e~~~radores. 

La cultura baj6 considerablemente en :1~u~l periodo. En 

esta 6poca el dominio de la religión sobr~ ::Jos los a~pcctos 

de la vida espiritual del hombre, la iglesia =onsagrabe con -

su autoridad el r6gimen social existente y la explotación de-
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senfrenada de los campesinos y artesBnos. 

Como se sabe, el cristianismo pasó a ser la religión ofl_ 

cinl de los esclavistas en la 6poca de los emperadores roma

nos. 

El cristianismo se convirtió en apoyo ideológico de la -

clase dominante. 

En el siGlO XI, dcspuós de dividirse la iglesia cristia

na en orient;1l v occidentnl. la iglesia cat61ic~ sirvió de ha 

se idcol6gica para el Oeste de Europa. 

La igle~i3 c¡1tólica era uno de los propietarios m5s ri

cos Je [11roµJ. Se d~stacaban especialmente en este aspecto la 

abadia de Sai11t Trone, situada en la parte meridional de los 

Paises Bajos, y la Catedral de Nuestra Sefiora de Paris. 

Poscian tierras para labrar, vinedos, bosques y pastiza

les, así como grandes cantidades de caballos, cabras, cerdos 

y ovejas. 

Durante el periodo del feudalismo, la cultura de Europa 

Occidental tenia un carácter marcadamente clerical. 

La filosofía antigua había sido desplazada por la teolo· 

gia. Desaparecieron las matemáticas y las ciencias naturales. 

La poesía, la música y todas las bellas artes estuvieron 

al servicio del catolicismo. 
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La manumisión es de derecho de gentes como la esclavitud 

lo cual atenQa su vigor. La manumisión es la acción de dar la 

libertad porque ei1 tanto que uno es esclavo, cst5 bajo la ma-

no y potestad del scftor, del poder de &ste se libro por monu

misión. 

Manumisión censu que podia ciarse cada cinco 3fios. Era la 

forma como un esclavo podi;1 llegar a ser libre en Roma con la 

voluntad de su amo, para esto tenia11 que concurrir al acto 

tres partes: el amo, el esclavo y el censor que era ~l rcprc-

sentantc de la ciudad y ~1 ciue teni~ 4uc inscribirlo en el 

censo de la ciudad, para que 6ste fuera un ciudadano romano. 

Otra forma solemne de mant1n1isi6n, es la manumisión vin--

dicta, 6sta er¡l el fi11gimiento de un juicio en el ct1al intcr-

vienen el amo, el esclavo, el magistrado y un tercero llamado 

assertor libertatis que en su calidad de actor tocaba al es-

clavo y cmitia las siguientes palabras: ''digo que este hombre 

es libre por el derecho de los Quirites" (18), después lo to-

caba con una varita que se le llamaba vindicta, que era un 

simbolo de propiedad, dc$pU6~ el fuaglstr~J0 pr~gu11taLa al amo 

si el no reivindicaba a ese hombre, a lo cual el amo callaba, 

después el magistrado por la addictio decía 4ue ese hombre 

era libre. Este acto se podía realizar donde quiera que se e~ 

centrara el mngistrado. 

18) Bravo Gondle.c Aqustfo y Bravo Valdet Beatrh. Pri11>er Cur::;o de Derecho Ro=it1.t10: 103, -
ed. P4X-H6xico. México, 1983, p. 123. 



óO 

''La manumisión por te~tame11to se funda en la disposici6rt 

de la Ley de las Doce Tablas que establece que como manifies-

te el put~rfamilias su voluntad, asi se cumpla-uti legassit -

super pecunia tutlave suae rej ita ius esto. El testador pue

de manifestar su voluntad de manumitir en forma de lugado per 

vindicationem: St ichus libt"r t•sto-Estico, sé libre, en cuyo -

caso tiene pu1 ¡1atrono al difunto y se llama libcrtus orcinus 

libc•rto del Orco-; t' bien en forma fideicomisaria: Heres me-

nus, rogo tt· 11t Stichurn manumittas-hcredcro mío. te ruego que 

mant1mitas ;1 Estico-, teniendo t11tonccs por patrono el l1ercde-

ro". ( 19} 

i=u1·m:1~ 1~0 50lPmnes de ma11umisi6n. La manumisión que se -

hacia por el J1no no tenia validez pl1es ~stc era un acto priv! 

do reali:ado entre el amo y el esclavo y, el amo podia en cuag 

to lo queria recobrar el poder sobre ~stc. 

2.4 Formas Legales de Extinción. 

La extinción de la esclavitud, se realizó por medio de -

las manumisiones, como observamos las manumisiones se hacian 

por voluntad del dueno o amo, ahora veremos las manumisiones 

forzosas o por ministerio de la lev (legales). 

Estas son: 

19} Bravo Goodlei hqnstfo y Br¡,,vo Valdc: Bcatr.it. Prtoor Curno d~ Derecho Pociano; lOa. w 

ed. Pax-Kéxlco. Kéxlco* 1983, p. 123. 
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1.- Porque el esclavo pasaba a formar parte de los sold~ 

dos del emperador, por voluntad del ducno o por ministario de 

la ley, el así lihurado se consideraba corno ingenuo. 

z.- La slguiente forma era por entrar a un monasterio Pi! 

ra consagrarse a Dios, durar1te trt:s anos sin que el ducfio lo 

llamase. 

3.- Otra forma de alcan:ar la libertad ¡1or medio de la 

manumisión era por de11t111ciar al falsificador, tamhi6n al r~i1-

tor y al que denunciaba a los autores <le la muerte de su due

i'\o, esto era como recompensa por haber rcali.:ado .:tlguno rk los 

netos arriba mcnciona<los. Esto est5 contemplado en las Consti 

tuciones de Constantino, Graciano, \'~l~ntino y Tcodocio. 

4.- Otra forma de man11mi~ión legal, era como castigo al 

dueño: por abandonar ¡11 esclavo enfermo o anciano, esto, cst! 

ba contemplado en la Constitución de Claudia r dcspufis es re

producido por Justiniano, agrcgfindolc el caso de que el escl~ 

vo fuera a huir porque el amo le negara alimento y vestido, o 

por falta a la condició11 para lo cual fue adquirido, tnmbi~n 

por castrar o mutilar al esclavo y circuncidari0. 

S.- 11 Por usucapión de la libertad, es decir, por estar 

en posesión del estado de libertatl11 siné dolo malo "durante 

diez y seis años, segün Constantino, y durante diez entre PT!. 

sentes (en la misma provincia) o veinte entre ausentes, segün 

Justiniano. 
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6.- Cuando el dueno del esclavo se veia obligado a manu

mitirlo por virtud de co11venio o disposici6n testamentaria. 

7.- Cua11do perteneciendo el esclavo a varios duenos, uno 

de 6stos qucrin manun1itirlo y los otro~ no. El Derecho Clási

co habio llisptiestn que en este caso el esclavo continuase si!g 

dolo; pero .Justinian(l, conforme con el principio de favorecer 

a la libertad, se <lecidió por ústa, aunque iinponiendo la obli 

gaci6n de in<lom11i:ar a los que no qucrian manumitir en campe~ 

saci6n del derecho del que se les privaba". (20) 

20) Eocicloped1a Dicciooar10. 9a. oo. Tomo XX. ts[iasa Calpe, S.A. Espai\n, 1978, p. 7U. 



CAPITULO l ll 

LA ESCLAVITUD EN NORTEA.'•IElllCA 



3.1 Origen. 

El país que hoy forma los Estados Unidos de Norteam&rica 

tuvo su origen en esa franja de tierra c1ue se extiende entre 

Xueva Escocia )' 1:1orida, sobre la costa oriental, enfrentando 

n Europa. 

Rcsultab;1 pues 11atural encontrar pr5cticamente todas las 

primeras poblaciones cerca de la costa, sobre un cstrecf10 o -

u11a bahia, o sobre u11a de Iris much3s bocas fluviales; natural 

por cuanto era cs11ecial para los coloni~aJores hallarse sobre 

o muy pr6ximos ¿¡ la 6nica ruta que llevaha de regreso al si

tic1 <le procPdcnci~; sitio al que po<lla enviar cualquier pro

ducto qtie ctiltivasen o cualesquiera mercadcrias que fabrica-

sen; sitio dcs<lc el cual podían recibir lo que desearan, ya -

fueren provisiones, cartas, parientes o amigos. De esta mane

ra durante los cien anos iniciales de colonizaci6n, aun cuan

do, como sucedia frecuentemente, los colonos se movieseJl de 

una parte de la franja a otra, st1s casas eran construidas a -

lo largo de las costas del Atlfintico, su Gnica conexi6n con 1~ 

patria. 

Habiendo procedido de Inglaterra, debe entenderse que e~ 

tos colonos eran ingleses, no s6lo en nombre, sino tambi6n en 

virtud de hábitos, lenguaje e ideas. 
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Estos primitivos inmigrantes desembarcaron en diferentes 

épocas, en diversos puntos, a lo largo de la cost11 oriental -

de Norteamérica. Llegaron con ideas muy definidas acen.::1 de 

lo que se proponian hacer alli. la forma ~n que vivirian 1 la 

clase de labor que cumplirian, pero tuvieron que niodificar 

sus planes para ajustarlos :1 la geografía. 

No fue por casualidad que los hombres aplicaron en sus -

cultivos el estilo de plantación e11 el extremo sur de la faja 

del territorio, mientras que otros hombres del extrenlo 11o:·~c 

surcaron los mares. 

Hay ciertas razones geogrfificas definidas, que detcrmin! 

ron obligadamente la ocurrencia de estas cosas. 

Esta faja de territorio fue di\·1dida en tres secciones, 

las colonias del sur, las colonias del centro y las colonias 

de la Nueva Inglaterra. 

Por espacio de los primeros cien anos, si bien hubo alg~ 

nns plantaciones muy grandes, que abarcaban miles de hectáreas 

la mayoría de ellas medía un término medio <le seisci~ntas he~ 

tAreas. Estabatl en manos de pequertos agricultores que trabaj~ 

ban personalmente los campos con sus familias. 

En Virgina, hasta 1700, si uno recorría plantación por 

plantaci6n, encontraba corrientemente al dueno de la tierra 
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dedicado a labores de su campo, con uno o dos ayudantes, n me

nudo sus propios l1ijos o un sirviente escriturado, o posible

mente un esclavo negro. 

tlasta fines del siglo diecisiete, una de las dificultades 

con que tropezó el plar1tador de tabuco, (11c 1¿1 escnsez de ma

no de obra. El cultivo de tabaco requiere el concurso de num~ 

rosos peones, pero 6stos, en 1600 eran difi,ilcs de co11scguiL 

Suministraba11 parte de la mano de obra cor1tratada, l1ombrcs li 

bresque t1·~1baj;1ban ¡ior ur1 jornnl, o en mucl1os casos, servid~ 

res escrit11r¡tdos. l1ero costaba conservar a estos Qltimos por 

que, una \e_ L·xpira1.lu :"ill t~·rmino de labor, se convertían en -

ag1·iculture~ arre11<latarios o trabajaban a jornal: con vistas 

al paso sii,:u1l'J1te de un campo propio. Esta fue la trayectoria 

recorrida e11 l;ts J~cndas Je 1600 por muchos sirvientes eser! 

tura<los, llcga11do inclusive algunos de ellos a convertirse en 

hombres muy ricos. 

Pera el dl1~fio de una plantación no se11tia por el progre

so de otros hombres el mismo interés que ponía en obtener ar~ 

da permanente para sí, y dio en 1700 con la solución a su pr.<:>_ 

blema. ~cgros: esclavos a perpetuidad. lle aqu'i. por fin, una 

peonada que se quedaría, obligadamente. Ahora, estando en corr 

diciones de comprar más esclavos, podría cultivar más tabaco, 

azúcar y algodón, así adquirir luego más tierras, hasta poseer 

una plantación de dimensiones realmente importantes. 
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La mano de obra negra no constituía una novedad para Jos 

colonizadores, pero en el siglo XVJJ los esclavos de color no 

eran tan numerosos como los servidores blancos. El primer car

gamento habin arribado a Jamestown en 1619 y hacia lb90 habla 

alrededor de veinte mil di~eminados por las colonias. 

Se hnbia ensayado st1 utilización en las labores del ~ar

te, pero, salvo como scr\•idores domésticos, no eran aptos pa

ra el plan de trabajo de e;s.:i zona. Pero sí para las ocupacio

nes agrícolas en las pl~ntaciones surenas y en el ilglo X\"Ill 

fueron introducidos por millares. Arribaba al pais un barco -

tras otro, con enormes contingeutcs Je L:ScLnus. Cn dctennin_;: 

dos distritos no tardó en J1abcr 1n~s negros 'llle blancos. 

No olvidemos, que cuando Nortcam~rica constituia 11na co

lonia de Inglaterra, ¿sta vio la oportunidad Je lihrarse de -

personas indeseables. Asi cientos de mendigos y presidiario~ 

fueron embarcados y enviados a Norteam6ric3. Algunos de los 

nombrados en último t~rmino eran verdaderos crimiI\Jlcs, sin 

embargo, en lo que concernía a Inglaterra, no se trata!Ja d~ 

buenos ciudadanos. A Xorteamérica quisieran o na los enria-

han. 

Habla dos grupos de servidores escriturados. Estaban 

aquéllos que voluntariamente se vendían por el término de cu~ 

tro a siete años, sólo a fin de conseguir que su pasaje fuese 
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abonado. Habla no ob&tantc, otro grupo transportado aqul con-

tra su albedrío, llevado a empellones a los barcos, cargado a 

trav~s del oc6ano y vendido como esclavo. 

Quedaba otra grupo mis. traido contra su voluntad. Cuan-

do los primeros colonizadores descubrieron que les era prAct! 

camcnte imposil1le t1acer buenos esclavos de los indios que en-

centraron aquí, pontuc el piel roja era demasiado altivo para 

trabajar bajo el l&tigo, recurrieron a Africa, donde podían -

obtenerse negros. Durante la mayor parte del siglo dieciocho, 

se transpart,11·on J:1t:al~ente m~s de veinte mil esclavos. La --

trata de escli1vos negros se co11virti6 c11 fructifero negocio. 

tiaLia11 sido embarcados en 61, sobre la ~ostJ Je Africu 

336 varo11es )" 22L l1en1bras, y hal1ian transcurrido diecisiete 

dias de navegaci611, <lurantc los cuales habían sido arrojados 

55 por ln bord3, ·ro<los los esclavos estaba11 encerrados bajo -

escotillas cnrc_iadas, c.·ntre puentes, ya que C'l espacio era tan 

reducido que le~ impedía acostarse o cambiar Je posici6n, d~ 

noche o de din. Sohr~ la c~cotilla se urguia un tipo de aspef 

to feroz, el capata: de los esclavos que llevaba en la mano -

un látigo de muchas correas retorcidas, y que en cuanto escu-

chaba el 111~11ur ruido ~bJjo, lns sacu<lia sobre ellos y parecia 

ansioso de pont:rlo en u.so 11
• (21) 

2ll Charle A. am1 Han' r. Bea.rd. The R1s11 of luw?ric.m C1vU1zatlon; la. údici6n. Huevll -
York thc Kacm1llan Coo¡:oany. Nueva York, 1930, pp. 130-140. 
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No es sorprendente que hayan debido soportar serias en

fermedades y p!rdida de vidas en su corto recorrido. Habian -

zarpado de las costas de Africa un 7 de mayo y llevaban dicci 

siete dias de 11avcgaci6n, h~1biart arrojado por la borda 110 me

nos de cincuenta y ci11co esclavos t¡ue habian muerto de disen

teria y otros males, en ese espacio de tiempo a pesar de ha

ber dejodo In costa e11 hueníl sal\1d. 

El movimiento se inició a principios de 1600, con unos 

cuantos que crecieron hasta sumar cie11tos y luego millares, 

que trescientos anos m5s tarde debieron calcularse en centen! 

res de miles, en 1907 mfis de un millón de personas ingrcs6 

los EUA. 

Las investigaciones sobre la trata muestran igualmente -

que fueron los africanos quienes dominaron las condiciones de 

oferta en su continente. I.os abastecedores de esclavos solian 

ser autoridades locales o miembros de determinada clase <le a! 

guna sociedad africana; a veces mulatos u otros, oriundos ta~ 

bién de Africa, pero sin vinculación con tribu ni con nación 

alguna. 

El movimiento trasatlfintico de esclavo~ era estacional, 

debido tanto a la influencia sobre la nnvegación de corrien

tes marinas o vientos reinantes en determinada época como 

la demanda americana, variable según las temporadas. 

La nacionalidad, el sexo y la edad de los esclavos los 
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fijaban sobre todo las condiciones locales en Africa. 

Los plantadores a veces prrf irieron africanos de una de

terminado proccdc11cin, at1nquc estA comprobado que aceptaban lo 

que viniera. A los esclavos salia dcnominárseles por el puer 

to de cmh:lrquc y no por nnción o tribu. 

El n6mcro de varones )' mujeres en una partida de escla

vos dependía asimismo más de las condiciones de la oferta en 

Africa que di.! :1 <lcmanda en América. Aunque el precio varia

ra con el sexo, l<i diferencia no explica por qué la propor -

ción fue dP dos l1on1hres por mujer. Las esclavas dcsempeftaban 

en las plantacio1:cs prácticamente ]as mismas labores manuales 

que st1s pares V3roncs; ~n las cuadrillas donde trabajaban so

lían ser 11wyoría. 

La trata inglesa y la estadounidense cesaron en 1806; d!!. 

rantc los decenios siguientes, diversos gobiernos europeos d~ 

clararon tambi&n su abolición. Al suprimir la esclavitud, las 

colonias inglesas, en 1834, dejaron de importar esclavos. La 

armada norteamericana, en apoyo de las presiones ejercidas 

por los británicos, acabó, en los años de 1860, con este trá

fico de africanos, el último de América. 

El flujo de africanos transportados en los tres siglos y 

medio que duró la trntn, alimentó el estrato esclavo. Por mu

cho tiempo, las poblaciones esclavas experimentaron en el nu~ 

vo mundo tasas de crecimiento natural, como lo es el de los -
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esclavos de Estados Unidos que nlcanzaron en el siglo XIX el 

nivel de reproducción más elevado de las poblaciones de Amérl:_ 

ca. Las mu5cre~ l'Sclavas en estl' siglo alcunz.aron tasas de fe!. 

tilidad mu)' elevadas, con SO nacimientos por mil mujeres en -

edad reproductiva. 

Cuando no hubo emigración y la manumisión fut! cscasH o se 

volc6 hacia los viejos la población esclava creció despu6s de 

ln extinción de la trat:a atlántica. Como se ha señalado varias 

veces, los t!stados Unidos inauguraron el siglo XIX con un mi-

116n de esclavos. En vísperas <le la guerra civil, ya contaba 

con cuatro mil1ot1es de esclavos. 

Como pticdc observarse el alto indice de natalidad do los 

esclavos criollos en los Estados Unidos fue de gran importan

cia. Investigadores recientes nos muestran que las esclavas -

norteamericanas dejaban transcurrir menos meses que sus cong! 

neres latinoamericanas c1ttrc el alumbramiento del primer hijo 

y los siguientes. Puesto que ninguna población esclava pract! 

có el control de la natalidad, se pensó que la abstinencia u 

otros factores quizá hubieran espaciado los nacimientos fuera 

de los Estados Unidos. Las esclavas criollas de los Estados -

Unidos adoptaron la pauta no europea de un año de amantamie~ 

to, mientras que en otras partes lo prolongaban, como término 

medio a dos años. 

Los esclavos africanos eran casi todos analfabetas, ha-
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blaban multitud de lenguas di fcrcntes y tenían poco en común 

fuera de su pigmentación y de su posición c·n lJ 50ciedad re

ceptora. En su cultura incidieror1 también 1os amos bl~mcos, 

esta amalgama. no sorprende J;¡da la mu1tiplicidí1d J(_· orígc1H:s. 

de los africanos y el poder qut• los blancos ejercieron sobre 

sus vidas. Práctica corriente dt.· los plantadores fue roC'7cl:ir 

esclavos oriundos de disti11t:1s partes Je Africa. Además de di

vidirlos politicamcntc, el propósitc1 0ra obligarlo5 a enten

derse entre si, usando un idioma comG11 1 el del Jmo. 

La religión dominante en~re los esclavos ftic el cristia

nismo, en sus distintos cre<lco~. 

La cultura de los esclavos, distinta <le la cultu1·a domi

nante, recogió normas de comportamiento y creencias propias. 

Algunos de estos aspectos originales fueron traídos de Africa 

otros fueron creados para dar sentido a su vida dentro de la 

condición esclava y otros, en fin, aparecieron deliberadamen

te opuestos a la cultura que racionalizaba su servidumbre. 

Los blancos consideraban a los esclavos a todos iguales 

ante la ley, el distinto precio que pagaban por uno califica· 

do frente a otro que no lo fuera revelaba que reconocían ap

titudes, habilidades u otras cualidades individuales en las 

"piezas" que compraban. Entre los mismos esclavos había cier

ta estratificación dentro de la común condición servil. 

La vida de los esclavos se definía primordialmente por 
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el trabajo. Excepto los muy jóvenes y los muy viejos, todos -

pasaban la mayor parte do su tiempo ocupados en labores manu~ 

les. Dentro del mercado JaiJor¡1J constituia el gru¡Jo con mayor 

participación y con menor divisjéin por sexo. Su existencia e,;±. 

taba en definitiva, más que cualqu.l<.'r otra, domirwda por el -

trabajo. Cuestione~ referentes ~ 3ut0nomin <lepcnd~ncia labo

ral eran, pues, de \·ital importancia pilra los escl:1vos. 

Para los esclavos rurales fucrn dP plantacionPs, t1abia 

igual trabajo bajo vigilancia rigurosa, e11 granjas por ejem

plo, y otros rclati\·amcntc independientes, como el de las fa

milias esclavas que cultivaban la tierra ¡1or su cuenta o como 

el de los artcsartos. En la ciudad, los dom&sticos, gran por

ción de la mano de obra, estaban por camón estrechamente con

trolados. 

Disponer de su tiempo y de su esfuerzo permitió a algu

nos esclavos desarrollar su talento y su capacidad. Quienes 

estaban en esta situación, considerada como deseable y próx! 

ma a una libertad completa, ocupaban un rango superior den

tro de su comunidad. Algunos de estos trabajos relntivr1mente 

autónomos, aunque no todos, eran tenidos en alta estima por 

los propios blancos, lo que redundaba a veces en el precio -

del esclavo. 
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3.2 Consecuencias. 

La forma de vivir y trabajor en el sur fue difícil, aho

ra, el peque~o agricultor o el servidor escriturado libre de 

su comproniiso, no progresaba f[i.cilmcntc. La tierra subió de: -

precio)' fue engullida por los d11cftos ele plantaciortes m6s adi-

11crados. El pobre 1~ric11ltor que l:thraba los campos con sus 

propi.:i.s manos, debía competir en el mercado de taha(.o, cott la 

mano de obra mfis barata proporcio11a<la por los negros. En t~1-

lcs circunsti1n~i;1s, ~ ffiCn05 qu~ poseyera suficiente dinero p~ 

ra comprar a su ve;: algunos esclavos, se veía forzado a <lc;;

prcnderse ele ~u i inca y tr.:isl:.i.Jarse a ntra parte. A menudo se 

convertin en bla11co pobre y se retiraba al interior del país, 

uni611dosc a otros con10 61 1 o a servidores escriturados, ahora 

libres, en rfipido declive hacia la situación Je blancos po-

bres. Ademas siendo que las labores del campo eran realizadas 

por negros, la gente ya no podia dedicarse a ellas, sin expe

rimentar vergüenza. Ya no podian trabajar juntos, hombro 

hombro, el esclavo de color y el hombre blanco. En la escale

ra social del sur, el negro ocupaba el peldaño inferior y el 

hombre blanco, a fin de retener su posici6n rn un esca16n mis 

alto, no debia realizar labores propias de los negros. En co! 

secuencia las grandes plantaciones tragaron a las chicas y 

existian dos extremos en la escala social: blanco y negro; 

amo y siervo. 
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La geografia dctormin6 asi que la agricultura de Nueva 

Inglaterra fuese muy diferente: t.le la del Sur. Nada de inmensas 

plantaciones, nada de peonc:, J!,; campos negros, nada de monocu_~ 

ti vos; en Nueva Inglaterra la:; gr.:111jas eran pequeñas. labra

das por sus propietarios v rendia11 una vari~<lad de cosechas, -

tales como maí::, heno, ccnteno 1 cc-h:--id;i y fruta. EJ habitante 

de Nueva lngluterra conseg11il1 asi, vivir del <ll1ro trab3jo que 

exigía su inflt!xible suelo, pero ag{'.t<ih~i toJ0 su vigor, de mE. 

do que buscó en torno otras industrias mis co11venicntes. A -

unos cientos de millas ül E~·.t{.' d1' t•.t:tl' :;cctor convergían los 

cardúmcnes de los bancos de Tcrrano1,·a, quirá la mejor :ona pes 

quera del mundo. En cons~cuer1cia, los fru~traJos plantadores 

volvieron su atención al mar. Los balleneros no trabajaban a 

jornal: dividían sus ganancias en forma ¡>raporcional, segfin 

su jerarquia en el barco. 

El esclavo negro en la Nueva Inglaterra representaba una 

mano de obra inexperta, adecuada para los tabacales o arro:a

les del Sur, pero torpe en aquel tiemrio, en lo referente a la 

realización de las hibiles tareas del \orte. l.a pesca no era 

cosa ficil para los salvajes africanos, la construcción de na 

vios requería obreros de la mayor dcstre::a y en materia de la 

bran:a, los trabajos eran tan dificultosos que requerían sicfil 

pre la atención personal del propietario, no cxistlan labores 

importantes para el negro, de manera que los navíos de Hueva 
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Inglaterra transportaban esclavos a Virginiü r Mar)'la.nd 1 a C.:!. 

rolina del Norte y del Sur, a las .Antillas, pero no a Nueva -

Inglaterra. St1s llabit;1ntcs no tenian reparo e11 c~plcarlos, p~ 

ro les faltab.1 en qu~. Mas tarde, cuando se prohihi6 la im

portari611 Je c~clavos, llun cuando el Sur qut era perfectamen

te correcto hacer uso de seres humanos <lt• r:1:a negra en cnli -

dad de si~rvos, los nativos de Nueva Inglaterra creyeron lo -

contrario. Se dt:bt: aclarar que ln geografía jugó destacado p~ 

pt.•l en la fon;1ación de estas opuestas ideologías. 

l.a~ colonia~ d01 Centro, se conocieron en breve por col~ 

nias Jel pa11. Aqui se cultivaban extensamente el trigo, la e~ 

bada, el ccnter1u y la fr11ta. Cri~base asimismo ganado vacuno, 

porcino y lanar. Si bien había cierto número de fundos nmy va2. 

tos, comparables en tamafio a las inmensas plantaciones del 

sur, la m«yoría <le los establecimientos ei·an pequenos al igual 

que los de la Nueva Inglaterra y no existían ni el sistema de 

plantación consagrada a un monocultivo ni la mano de obra con.§_ 

tituí<la por e~clavos negros. Las colonias del centro, a scme· 

janza de N11cva Inglaterra, poseian algunos esclavos, pero ta~ 

poco había aquí gran uso para ellos y su número declinó. Eran 

en cambio, numerosísimos los servidores escriturados, y algu

nos, después de haber expirado en término de servidumbre y de 

haber recibido su equipo de herramientas y su barrica de maiz 

tomaban posesión de tierras por cuenta propia y prosperaban. 
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A lo largo r 8 io .!lnchn de la5 co1onics se ~~O?.iil•(! ü !lO 

de determinados derechos, de acuerdo con la alcurni:.i o los bie 

nes personales. U110 rcalizah~ o se ahstenia de hacer ciertas 

cosas, según su rango o la cantidad de bienes 4uP poseia. Es

tas dos condiciones, en c11alquier momento, pesaban d~ nlgón 

modo sobre casi todo lo c¡ue se hicicrJ. 

Si alguno concurría a l~ Universidad de- il:Ir\'itrd nG ocup!!_ 

ha sencillamente cualquier asiento eri las alilas. Tampoco ~rn 

ubicado en el lugar que alíabéticamentc- ~orrespondí.a a su <!pe

llido. En Nortcam6rica colonial, se le asignaba un sitio acor 

de con su rango o sus dominios. 

itasta en la iglesia se tu111aban idbr1tica~ dis¡los1cioncs. 

Los asientos se otorgaban sohre la base usual, los mejores pa

ra los más acaudalados, los siguientes en categoría n los que 

poseian algún dinero y los inferiores a aqu&llos con escaso o 

ningún dinero. 

En los Estados del Sur donde impera la capitaci6n, uno 

tiene derecho a votnr si es ciudadano q11e ha alcanzado la edad 

correspondiente. Empero, en Norteamérica c0lonial, había que 

ser blanco y pertenecer al sexo m3sculina, en muchas comunid!!_ 

des había que formar parte de determinado grupo religloso y 

ser propietario de una cantidad de tierras. Durant~ largo tie~ 

po en numerosas colonias hubo nn1chísima mlis gente a quien no se le 

pennitia votar, más que a personas autori:adas a ello. Y por 
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supuesto que para ser elegido con miras íi ocup3r cualquier 

puesto de gobierno o a intervenir en la crcaci6n de las leyes 

n velar por el cumplimiento de fstas, hallia que poseer una ID! 

:;or cantida<l Je hiene::. que l.'1 rcquer1J.a a los fines <le votar. 

Existía tamlli~11 la clase de los llam¡tdos pequcfios pronic 

tarios. Este 116:leo estabu t·epres~nta<lo por pequenos agricul

tores qu0 formaban el gr11po mis r1umeroso d~ la~ colonias. So

bre ellos pc5abu la re3lii3ci~n de casi todo el trabajo diii

cil. Estd gent0) dAd~ s11 condici611 de propietarias d~ granjas 

tenia dcr·ccho a votar; a veces i1acia u~o de ese voto para lu

char cvnt r.1 la cla~;e lh~ ffi(•rcad.eres y plantadores ubicad.'.! en el 

escalbn in1nediatamentc superior; sumamente laboriosa, impuls! 

bal~ ln :irnbic1~n ,. el ansia de ~levarse al nivel m5s alto. 

Con rcspc"Cto tlc los trabajadores libres, éstos conseguían 

a veces ahorrar suficiente dinero pun1 adquirir una propiedad. 

Lo cual significaba que se le permitiria votar y mejorar, en 

general su posición. 

Los servidores escriturados, durante SLI t&rminc de servi 

dumbre, su felicidaU dependía de la clase de amo que tuvieran. 

El amo estaba autori:ado a azotarlos cuando yuisic~a; ~odla -

darles las ropas mis raídas y la comida más miscrJ; podía de

cidir si debían cas,1rse o no; mientras permanecían bajo sus -

6rdenes, no eran mejores que esclavos. Ciertos servidores 11~ 

gaban hasta a ser marcados por sus amos. Si se fugaban y eran 
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capturados corria11 el riesgo de servir cinco dias suplcmc11La-

rios por cada u110 <le los que hubicsc11 transcurrido desde su 

huida, castigo que se complcmentab.:i con una terrible a::otai:1a. 

Algunos servidores ~scritur:1dc1s trabajílhan tcsoncramcnte ~, -

con un poco de bue11a fort•1na, asc~n<lian paso a paso la escala 

hasta convertirse en acaudalados terratenientes. Pero la may2 

ria de ellos no tenia1\ esa Sl1crtc. C11raplido~ sus t01·m1no~ ll~ 

labor recibian un traje, cierta ca11tidaJ de ~al: y una~ cuan

tas herramientas. Dcbian afrontar ~ntoncc~ una vida desgraci! 

da. 

Los cscla\·os negros, ubicados en el nivel m~s bajo de la 

escala, tenían muy escasa probabilidad de mejorar. Eran escl! 

vos de por Vida y aún en esas contadisimas oportunidades en 

que se le ponla en libertad, el color de su piel le impedía 

elevarse mucho. 

En su caso, como en el de serviJorcs escriturados, todo 

dependía de la clase de amo que les tocara; tin :1mo bondadoso 

podía representar un hogar bueno y confortable, sin muchas -

preocupaciones, cosa que supcrab3 lo que gran 11dmcro de bla~ 

cos estaba en condicio11es de esperar. 11n rimo cruel podía re

presentar castigos, una vida desdichada y una muerte misera

ble. 
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3.3 Legislución de Esclavos. 

El algodón, lo mismo que el arroz, el a:acar y el tabaco 

era un tipo de cultivo que requcria una atcnci6n continua, de 

tal suerte, c¡l1e poJia encomc11d&rsele a11n al negro m&s ignora~ 

te. El algodón domina casi todos los aspectos de la vida del 

Sur de 181 S a 18til; y el apoyo principal de trono fue la ns· 

clnvitud. Casi el sesenta por ciento d~ los esclavos que en 

1850 hnbia en los f¡stados Unidos trabajaban en el cultivo de 

algodón. E11 1820 la cosecha <le algodón, con unos siete mill~ 

nes <le arroba~ era L1 mayor fuente de riqueza para el Sur. • 

Craci;1s ;; una demanda que iba const::intl'ment(' en aumento se el~ 

vó en lh30 al doble y m&s <lel <lol>lc en la siguiente d~cada. 

Hacia 185() había pa~;atlo a cuatro millones de arroba, y en 1860 

la cosccl1a llcgab;1 a rnfts Je nov~11ta y dos millones de arrobas 

y su valor era las dos terceras partes de lns exportaciones -

totales de los Estados U11iJos. 

En su avar1ce, el algodón conquistaba nuevos plantadores: 

ricos inmigrantes del ~orte, campesinos ambiciosos que compr!_ 

ban a c1édito un escla1/o o dos y con buena suerte podían trans 

formarse en magnates. 

Los plantadores de caña de azúcar de Luisiana y los plan 

tadores de tabaco de Kentucky eran aliados del reino del alg~ 

dón; los Estados fronterizos en que había esclavos eran pro--
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vincias tributarias que proporcionaban obreras, víveres y bes

tias de carga; buena parte de las utilidades de las plantaci~ 

ncs iban a parar a los centros nortenos de banca y manufactu

ra. 

Las ¡llantaciones de algodón diferian considcrnblemc11tc 

entre si, tanto en cxtcnsió11 como en 11aturalcza. La parte de 

tierra de labranza, que comprendía unas 560 hcct5rr·as, era tra

bajada por un equipo de 30 hombres qu~ manejaban los arado5 y 

otros m5s numerosos co11 azadones, c11 el que prcdomi11aban las 

mujeres, y todos los tr¡1baja1<lores eran ac11~iados por ur1 capn

taz negro, l~tigo en mar10. Ge11eralmente se cosect~:1ha bastante 

mai: y se criahan bastantes cerdos para ;1lirnct1tarsc, el gana

do y los 135 esclavos, entre los cuales se comtJrcndian tres 

artesanos, dos costl1rcrns 1 y cuatro conductcres de tiro 

guardas para el ganado, una comadrona y una nifier;1, que tenia 

a su cargo a los negritos. El mayordomo mantenia una ja11ria 

de perros de caza para perseguir y cazar a los fugitivos. Ohli· 

gaba a los esclavos a trabajar de sol a sol, pero les conce· 

dia fiesta la mayor parte del sfibado y todo el doiaingo, excep

to en la ópoca de la cosecha. En todas las comarcas del Sur 

se concedía a las familias esclavas, parcelas de tierra en que 

podían cultivar verduras y criar ave~ de corral par3 poder 

anadir algo a las raciones de cerdo y mai: ~- en ocasiones cul

tivaban también por su cuenta un poco de algodón que vendían a 

su amo. 
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En una plantación de primera clase, con buenos utensilios 

negros sanos, fuertes mulas y lln capntaz experto, podian cul

tivarse cuatro hcctfircas de algu(l6n o Je 1naiz por c:1da buen -

trabajador. 

El trabajo de los esclavos era el 6nico ventajoso paro -

la producción en gran escala dirigida por capitalistas, pero 

sus costos absorbi~11 una suma considerable. lJ11 esclavo de los 

mfis caros, un trabajador de primera clase, de 18 a 25 anos, -

costaba SOU dólares en 1832, precio que subió hasta 1300 en el 

tiempo qu~ procedi6 ir1mediatamente al pfrrtico de 1837. El mis

mo negro, qut· ~n 1845 costaba 650 dólares a los 18 anos se veE_ 

día f5cilraentl' por l ,000 cuando tenía cinco a1"\os más; y el -

precia Je est;1 clase de esclavos llcg6 a ser de 1,800 dólares 

en víspcrns de Ja guerra civil. 

La mayor parte de los esclavos estaban bien alimentados 

y atendidos, eraI1 felices en apariencia. Observadores compe

tentes que trabajaban menos que los jornaleros de Jos Esta

dos del Norte. Aunque llevado por fuerza a Norteamérica, el 

negro, con su imperturbable optimismo se cncarinaba muy pro~ 

to con el pals y cobraba afecto o su gente blanca. Las insu

rrecciones de esclavos habitualmente organizadas por negros 

libres las traicionaba invariablemente la delación de un ne

gro fiel; y sus hábitos de obediencia lo hicieron permanecer 

leal durante el transcurso de toda la guerra civil. 



83 

De cuando eri cuando un ¡>ropictario de hombres pcrmitia a 

uno de sus esclavos que le compr:1se lu 1 ibertad con el proJuc

to de los salarios que hubiera ganado; pero l~h l~~e~ l11cie

ron esto cadn ve7. m3s difícil. El sistema norteJmer1c.1nu de 

esclavitud difcrí:i del .1ntiguo f'D que no ofn~cí:. escapatori3 

legal a los esclavos intclige11tcs o ilustrados. 

Mientras el ingl&s o el 11ortcam~ricano m~dia mcnosprcci! 

han al negro por ser negro 1 los due!l.os de esclavos <lc.•l Sur lo 

consideraban como un rsclnvo si1n¡ilemcntc. Los c3ballrros del 

Sur lo quieren todavía con tal de' que se mantPng,n t.~n !'U lugar. 

En el Sur no cxistia la rep11gnancin fisica pcr el ~olor de ln 

piel. Los niftos blancos eran criados por nodri:as negras y se 

mezclaban con los negritos en sus juegos. 

El m6todo habitual pnra castigar n los ~~clavos ern el 

litigo, pues el encarcelamiento hacia pcrd~r ~eras de trabajo 

y la reducción de las raciones podia dltcrar IJ ••lud del es

clavo. Aunque la ley prohibía la crueldad, r;irJ. ve:: se acusa

ba de ella a un dueno o capataz, pues no valia el testimonio 

de un negro contra un blanco; y la agitaci5~ 3bolicionista 

cre6 en el Sur el sentimiento de que los blan~c~ tenian siem

pre la raz.ím. 

Desde los tiempos coloniales existía en el ba_io Sur un sis

tema de patrullas nocturnas destinadas a impedí r .:iue los esclavos 

anduvieran vagabundeando por la noche se metieran en líos. La 
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insurrección de Uenmarck Vesey en Charlcston (1822) hizo que 

este sistt•ma Sl~ .1pl icarJ. también ;::. los ncg.ro~- librt>s; y P] a.!_ 

to Sur organiz6 patrullas nocturnas desptt6s de la insurrección 

d~ Nat Turncr (1831). La ogitaci611 3bolicionista hizo m&s ri-

gurosas líls leyes dcstinaclas a vigilar a los 11egros. U11 negro 

libre que aban<lonlra su Estado no po<lia volver a ~l, pues se 

temia q11c introdt1jer;1 doctri11as perniciosas; y por la misma -

raz6n se convirti0 en delito el cnscíl3r a lc~r a 11n esclavo. 

Estas leyes ~scribió ur1 n1agistra~lo <le Carolina, se me ~lntoja11 

signo de col1arJiíl. Parece como si tuvieramo~ uiicdo a nuestros 

esclavos. "Los negros 1 ihn:s fut::ron los que más sufrieron con 

este r&gimc11 ele m1e<lu; t111a ley de Geurgia Je 1859 llegaba a -

permitir quP se le vendiera como osclavos si habían violado 

los rc1~tamt.·11t0s ~k la ciuJaJ". (22J Desgraciadamente, e] Sur, 

después di~ 1830, dejó de considerar la esclavitud como una 

transición. 

Recordemos, que las sociedades esclavistas admitieron 

siempre la legitimidad de la manumisi6n, reco11oci<la por el de 

recho romano y profundamente enraizada en la doctrina cristi~ 

na. Aplicada desde los primeros días de la colonización, a Pª.!. 

tir de los esclavos fue formindose así en cada región de Amn-

rica un estrato de hombres de color libres, El grupo de lento 

crecimiento dura11te los siglos XVI)' XVII, no go:ó, sino de 

22) Samuel Elllot Korrlson y llenry Steele Co~agerl. Historia t1e los E.U.A.., 211. cd1cH5n. 
Fondo de Cultura Econ6mlca. Hlixico, 1951, pp. 519-52!'.t. 
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una libertad restringida, ya que siempre le impusieron limit~ 

clones por causa de su origen y de su color. A partir de co-

mienzos del siglo XVIII, algunos regímenes esclavistas empcz~ 

ron a modificar su actituJ en rclació11 con In manumisión, lo 

que repercuti6 a su ve• en u! desarrollo de Ja muchedumbre de 

libertos en cada sociedad. 

11 Una amplia gama de circunstancias rcligiosus, cultura-

les, económicas, sociales, influyó para que cada sociedad es-

clnvista fuera diferer1te en cuanto a accptaci6n y namero de -

libertos. En ninguna dejaron éstos, empero de enfrentar la ho~ 

tilidad de sus antiguos amos y de sus nuevos vecinos blancos. 

Libertad y plena aceptación no siempre eq11ivalian. El racismo 

no falt6 en ning6n sistema esclavista americano y ni siquiera 

desapareció cua11do negros y mulatos se convirtieron en ciuda-

danos libres y, por ende, en compctidcres económicos y socia-

les". (23) 

Metrópolis y gobiernos locales Jictaron le~·cs destinadas 

a limitar los derechos de los libre• de color ~ a ponerlos en 

un pie de igualdad con sus nuevos sencjantes. A toda persona 

de color libre se le denegaba el derecho a una cducaci5n uni-

versitaria y la prhctica de profesiones liberales, e incluso 

de algunos oficios especializados, como el de orfebre. Cuando 

cumplían el servicio militar obligatorio, todos los hombres -

B) Klein s. Herbert. La Esclavitud Africana en América Latina y el Caribe. ln. t.>dlción. 
Alianu Editorial, S.A. Espai'la, 1986, pp. 139 .. 141. 
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libres de la colonia, los libertos eran incorporados a unida

des especiales diferenciados por su color, hasta el punto que 

babia cuerpos para negros )' otros para mulato5. 

Todas las colonins esclavistas fueron pues, racistas e im

pusieron restricciones a la libertad de los esclavos. Con todo 

en realidad siguieron cursos diferentes. Estos dependieron de 

las formas en que se aplic6 la manumisión y del grado de legitl 

midad otorgado al liberto dentro del orden ccon6micos y social. 

En todas r1artes s~ cmpez6 con una generosa concesión de la ma 

numísión. 

Muchos blancos liberaron entonces a sus esclavos, los amos 

c11 recompensa por tln servicio leal. Igualmente generalizada y 

temprana fue la pr6ctica de comprar la libertad. Las divergeg 

cias en el desarrollo de los regímenes esclavistas en relación 

con los libertos empezaron a manifestarse generaciones despuós. 

3.4 Movimientos Ideológicos Antiesdavistas. 

Durante muchos años, los representantes de los manufact~ 

reros del Norte discutieron er1 el Congreso con los representa~ 

tes de los plantadores sureños, sobre la cuestión de la tari

fa protectora. La controvursia se tornó muy discutida que, en 

1832, Carolina del Sur amenazó con retirarse de los EUA, por 

considerar demasiado alta la t3rifa. El Congreso evitó cnton-
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ces la rutpt1ra, s~ncionnndo una nueva Ley que rebajaba iL~O con 

ano, ~as tasas do la tarifa, durante un decenio. Sin embargo, 

6stn volvía incesantcmcntr ;i ser objeto de debate ~ co11tinúo 

siendo un motivo Je Ern11 rcnco1· entre el Sorte m:lntl[a~turcro 

y el Sur agrlcola. 

Se produjo ndcmás otra cuestión 3ct~rca de la cual no po

dian ponerse de acuerdo ambos scctorPs. 

El Norte cla1naba co11tinuam~ntc por bue11as carreteras )' · 

canales que fueran construidos a uxpcnsns del gobierno ya 4u~ 

esta idea conve11ia a los manut·actureros y mercaderes, esto i10 

ocurría en el Sur, ya que el comercio interestatal era -ínfimo 

adem~s c~taba11 ~n ~1J11tr:1 de que el di11cro del ~~bier110 se in

virtiese en la co11strucción de carreteras ~ no vcian gran ne

cesidad de esas mejoras, no tardaron en Jcs...:ubrir que la Con~ 

titución no concedía al gobierno la !·acultad píl.ra utilizar su 

dinero en planes de este tipo. El ~~ort~. de~de 111ego encontró 

en la misma Constitución, que el gobierno en efecto gozaba <le 

esa facultad. La brecha antre el Sur cultivador Je algodón y 

el Norte manufacturero se estaba profundi:ando. 

Sumfrndosc a la creciente fricción, vino el iogoso ataque 

que los abolicionistas 111nzaron sobre la esclavitud. 

Integraban éstos un grupo de personas para quienes la e_;;, 

clavitud de los negros no era justa y no debla admitirse en -

los EUA. Nunca fue un grupo muy grande, pero en relación con 
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su corto n6mero, ejercia una fuerte presión. 

La razón de c.sto quizás haya estribado en su vehemente- -

fervor, c11 su seguridad do no equivocarse, en su disposiciót\ 

para hablar, escribir y trabajar por la caus11. Eran, por su-

puesto, profundar.tente odiados en el Sur 1..· inclusive en el No.r 

te se los co11~idernba pcrturtiadores. No obsta11tc a pesar <lrl 

hecho J.<• que m<'ís llC' una vez sus propiedridcs fueron destroza--

das por cn<1rdccid3s t11rbas, que algunos el~ sus dirigentes ca-

)·eran presos, t!UC' se arrastrara a otros por las colles ~· que 

uno de ellos lle~nra ;1 ser mu~rto ;l tiros, a pesar de todo es 

to, siguiero11 ;1dela11te. 

Uno Jp 10:.:. líderes, h'illi.am Lloy<l Garrison pronunció es-

tas paluhras: "Me mueve un real fervor, no daré pábulo a equ_!_ 

vocos 1 no me excusaré, no retrocederé~ una sola pulgada, y se· 

ré escuchado". ( 2·\) 

Lo~ nbolicionistas promovieron disturbios entre el Norte 

y el Sur. Orga11i:aron sociedades antiesclavistas, publicaron 

periódicos y escribieron libros contra la esclavitud y los di~ 

tribuyeron por todas partes hasta hicieron entrar algunos de 

contrabando en el Sur, donde estaban prohibidos por Ley. Es-

tas sociedades antiesclavistas se organizaron de tal manera -

que pudieran escapar a Canadfi los esclavos. Tambicin se congr~ 

21) Cbannlnq Edvard. !Ustorla de los E.U.A. la. edición. Nueva Yorr., U1e Hacmlllan Comp!_ 
ny. Nueva York, 1925, p. 154. 
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gaban multitudes con la finalidad de rescatar a nquellos ne

gros que, habiendo huido, caían e11 poder de los capturadorcs 

de esclavos. En todos lados trataban Lh.~ fijar 13 iJC'a de que 

la esclavitud era perniciosa y clebi:t dcsaparcc~r. 

Hubo un tiempo en qut los abolicionistas tal ve: hubil•-

sen prosperado en Pl Sur. La vcrd:iJ ~::, qui:.', entrf' 1:'82 y 1790 1 

más de <licz mil negros fueron lih<:"·r;Hlos, sólc en \'irginia. E:! 

to sucedió en el periodo inniedi;ttam~ntc posterior a la guerra 

de indcpcn<lencj_.:i de Norteamérica, n.crrH'nto e:1 i:-J,lH' se hablaba -

mucho de libertad, igualdad e indl'per1denci;J, y lo que: era mu)' 

importante en que lo::. Ut::-,1'!,"'-~ta<lo::: t:ili;ica1c-o:; .1.:::irrParon 1:-i Je~ 

ventaja de posc~r esclavos, que ;1 la saz0n 11erJi:1 dinero con 

ellos, que la esclavitud e1·a algo nialo y dcl1i3 abolir~e. l'cro 

la cosa presentó un aspecto diferente despu6s que el algo<lón 

se tornó rey del Sur )' los precios de los cscla~os se eleva

ron por las nubes. Cuando los cscla\'OS se convirti~ron en pr~ 

piedad valiosa, los surefios no pt1dieron ver nad3 ~e11surablc -

en la esclavitud. 

Muchos la consideraron positivamente ben~iicJ, los direc 

tares de periódicos, los mae~tro~ y le~ dirigentes politices 

se confabularon, tratando de probar, mcdia:1te tntlo género <le 

argumentos que la esclavitud negra no sólo era necesaria, si

no buena. 

Los horrores que los abolicionistas del Serte veian en la 
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esclavitud escapaban a la percepción del surcno, no podía en

tender il las personas que calificaban de injusto el hecho de 

que un hombre fut>sc duel'lo de otro. Había nacido y se habí.:i 

criado en un medio ambi<:ntc co1~ipuesto Je amos blancos y escli!, 

vos nc-bros y se acostumbró a t:s~1 situaci6n. Parecía la formn 

natural <le t1n3 vida en com6n Je blancos y negi·o~. I1ronto se 

habittt6 u la idei1 de que el blanco debía ser su amo y el ne

gro escla\·o. l.os surcnos aborrccian a los abolicionistas, con 

un odio apasionado. 

Les e11furccia Q\le los nortcnos les indicaran la incorrc~ 

ción del tratun1ie11to que daban a los r1cgros. Siendo nutrida -

lu poblüción r.cgra del Sur, los sureflos pensaban que "mante-

ncrlos e11 ~ti lug:1r' 1 constituia el Qnico modo seguro de 1nane-

jarlos. Los nortLH\os con su nutrido número <le hombres de co

lor, hacian gran alaraca en lo concerniente a las condiciones 

csparttosas del Sur, ¿¡1cro qu~ decir de su propio sector? ¿ac! 

so los norteños admitían a los negro!_:. y los trJtnban como igu! 

les?. De ninguna manera. 

Los sure1\os se irritaban cada ve: más, a medida que ~rr! 

ciaban los ataques del norte contra la esclavitud. Quisieron 

que los nortcfios pusieran en orden su propia casa. 
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3.5 Abolición de la Esclavitud. 

En el Sur dt: los Estados Unidos <le Norteam~ric:1, en 1860 

el algodón constituia el principal cultivo, &st~ era materia 

de exportaci6n 1 representaba la mitad de l3s cAport:tciones de 

los E.U. Pero, Jl.R. llclpcr, surerlo tu\'O que decir lo sjguicn-

te sobre el nlgodón que provenía dL'l Sur: "Sin embargo, In 

verdad es que la cosecha de algod611 d~ al Sur escasa utilidad 

Nueva Inglaterra y la Vieja l11glaterra 1 media11te su super1or 

sagacidad y empresa, la convicrtc11 f)rincipalmcnt~ en v011taj,1 

propia. Se la transporta en sus barcos, se hila en ~u~ iábri-

cas, se teje en sus telares, se aseg11ra en sus oficir1as, se -

la devuelve en s11s propios navíos y con ~l aftadido de ur1 d~-

ble flete y el costo de la 1na11ufactura, el Sur la adquiere 

una elevada prima. Entre todas las partes ocupada~ o i11tcrc-

sadas en su transporte y manufact11ra, el Sur es la única que 

no saca ganancia". (25) 

Esto podía o bie11 ajustarse a lo realid¡ld o bien pecar -

<le ~Aageración. Pero no cabe duda que el Norte con sólo ven-

der sus botas, zapatos, articulas de cuero y hierro recibía 

mis que todo el Sur por el algodón. Estos hechos revestian 

tremenda importancia. Prefiguraba la victoria de los hombres 

25) Huberm.an Leo. HistorJa de los E.U.A. 4a. edlc16n. Nuestro Ttcmpo, S.A. México, 1985, 
pp. 3BO~to3. 
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de negocios nortefios sobre los terratenientes del Sur. 

El Norte había aventajado al St1r en todos los campos, 

excepto en ~1 de la política. Ambos bandos 111chaban por el 

control del ~obicrno. Era misión del congreso establecer ut1a 

tarifa nlta o votar a los fines de que los fondos del gobier

no se dcstinar:11\ :t la a)'uda Je los pescadores o a la cons

trucción de can1i:1os. Si los tcrratc11icntcs surefios ulcgian 

el presidente y ~::111ab:1n m&s h~111c~s en el Congreso, entonces 

las leyes que se aprobasen favorcccrian ;,i1 Sur. Si por el CO,!! 

trario, era11 Ju~ ~:1ndiJ:1tos de los merc~deres y manufnct11r~ 

ros nortc1~0~ l\Uie11cs vc11cian en las clcccio11cs, las leyes que 

se sancio11ar:1n favorcc~rian, f>Of lo tanto al ~ortc. Lsto era 

evidente pa1·J los dos bandos. 

Po11icndo en jl1ego 11nn politica muy hdbil, los dirigentes 

surenos hubin11 logrado muchos triunfos durante todo el perio

do comprcndiJo desde tiempos de ~ashingto11 en 1798, hasta -

1860, Si ero posible elegir a un sureno en calidad de presi

dente, asilo hacían. Si ello no resultaba, respaldaban a al

g6n hombre del Norte que estuviese en cordiales relaciones 

cor1 el Sur. De Waslll11~ton en ndelnntu, hasta el ano 1860, la 

mayoria de los preside11te~ fueron surenos o estuvicro1l de su 

parte; ocurrió lo mismo con la casi totalidad de los jueces 

de la Suprema Corte, y ya sea la Cámara de representantes, a 
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el Senado, o ambos cuerpos se encontraron bajo su control. A 

ello obedecib que se rebajase continuamente la tarifa a par

tir de 1822 hasta el año 1860. 

En el gobierno, al menos quicr1 llevaba las riendas era -

el Sur. 

En el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, cada 

Estado, grande o peque~o, contaba con dos votos. A medida que 

el territorio del Oeste se colmnbn de gente e ingresaba d lu 

Unión formando Estados, dcsarrollibasc entre el Serte)" el 

Sur un litigio. ¿El nuevo Estado debia ser esclavista, o li

bre? cada sector queria agregar a su bando los dos ~uevos vo

tos del Estado entrante. !labia quienes sentían rencor por la 

csclavitud 1 pero estaban muy dispuestos a permitir que exis

tiera, siempre y cuando no se le dejara extenderse mis. Ft1e 

afortunado para el Sur poseer el control sobre el ,obierno 

pues, a trav~s de esto consigui6 expandirse en el Oeste. Ha

cia el afio 1850 nueve Estados esclavistas y nueve Estados 

libres habían sido sacados, extrayéndolos del territorio oc

cidental. El equilibrio se habla mantenido parejo, tras mu

chas tormentosas discusiones entre representantes de ambos 

bandos. 

Desde luego que para el Sur, la expansión hacia nuevas 

tierras era necesaria, aparte de las razones políticas. El -



94 

suelo virgen constituía algo esencial para el cultivo del al

godón, mediante la mano de obra proporcionada por esclavos. -

Si llegaba el momc11to de que los surcnos ya no pudieran des

plazarse en direcci611 Oeste, ello cntranaria el fin del rógi

mcn del plantador. Desgraciadamente, ese momento arribó para 

el Sur alrededor de 1860. 

El motivo no fue propiciado por los nortcfios, sino por -

la naturaleza. Al Ucste se extendían tierras Aridas, demasia

do secüs, qut> no admitían el cultivo del algod6n. F.1 Sur se 

había conquistado el derecho de desplazarse alli con sus es

clavos, pero tratábase de un suelo sobre el cual el algod611 

se negaba a crecer. La naturaleza había fijado el fin del rei 

no del algodón. 

Por otra parte, era ilimitada la cantidad del capital 

que podía acumularse, la variedad de mlquinas susceptibles 

de ser inventadas y la suma de personas en condiciones de re

cibir su sostén de la manufactura. La victoria tenia que co

rresponder al Norte. 

El rey del algodón había perdido su cetro y ya no era n~ 

cesaría más que una ruda sacudida para derribar su trono. 

Cuando en 1860, opositores, el Partido Republicano ganó 

las elecciones y Abraham Lincoln llegó a ser presidente, los 

plant~dores de algodón sureños vieron sellado su destino. AhQ 
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ra que tambiln hahian perdido el poder politice, sintieron 

que no les quedaba nada por hac(·r quC' retirarse de la Unión. 

Sabian lo que significaba la vict0ria de los nicrcaderes ~- los 

manufactureros <lel Norte y tcmiar1 los rcsultaclos. l~n diciem

bre de 1860, Carolina del Sur r, puco después, die::. <le OtT;).': 

Estados esclavistas declararon no formar parte ya de los Est2 

<los Unidos <le Nortcnm6r1ca. Hc11nj0ro11se reprcscntaPtes de ]Js 

Estados secesionistas ~ formaron lo~~ Estados Confederados de 

Sorteam6rica. J.n Unión qucd6 rot~ en 1lo~. 

En vano intentó ~.incol11 tr;t11quili:ar a los tcne<lore~ 

de esclavos, en el sentido de que su gobier110 no int~rieriria 

en la institución de la esclavitud en ~c{ucllos Esta<lus JcnJe 

existiera. Los once Estados separ~dos habiuit elegido su caci

no. Querían constituir una nación aparte, con un gobierno 

propio que dictara las leyes que l1ahrian de regirla; queria~ 

vivir como les parecier3 conveniente, sin la intronisió~ Je: 

:\orte. 

Pero no s~ retir6 :0d0 el Sur. Los cultro Estad~~ ~~::: 

vistas de la frontera, Dela~are, Maryland, Kentucky ~- ~lissou

ri, en vista de que poseían pocos esclavos, apenas cultiv3~3n 

algod6n o directamente no lo hacían, p11esto qu~ s~ us~m~jdbart 

tanto al Norte como al Sur, no quisieron aba11dor1ar la Unión. 

Inclusive entre los Estados que procedieron a la secesión, no 
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todas las personas se sentían inclinadas a dejar la Unión. Los 

montaflcscs de Virgi11a 1 rompieron los vi11culos con su Estado, 

crearon uno nue\'o, 1L1ma<lo \'irginia Oeste y se mantuvieron 

leales a la 1Jnión. En los distritos más alejados deJ país, en 

1;1s serranías dondt· eran escasos los 1.:sclJvos r reducidas en 

tamaño las granjas, en aquellas áreJs q11c siempre sr.: habían 

mostrado contrarios a los ricos plantadores, la secesión no 

go:.J.ba Jf• popul.~rid;id. E1 Sur fue llevado a abandonar la Unión 

por los aca11dalaJos duefies de plantaciones, tcnedore~ de es

cla\·os. 

!~11 t•l ~ort~, l1at>in muchas personas que :tccptaban con sa

tisi;i~=i611 411e el Sltr siguicr¡t su propio camino. No sucedia 

asi en el caso Jp l.incoln. El pensaba que el pais debia con

tinuar consolidado 1 que la Unión debía preservarse, aun a cos

ta de una lucha librada para completar el reintegro de los E! 

tados esclavistas. 

El le de abril de 1861 estalló la guerra. La contienda -

s~ prolo11g6 por espacio Je cuatro largos anos, con terrible 

pirdida de vidas de parte de ambos bandos. Al principio, cada 

uno de éstos apeló a los \"Oluntarios, dcspu~s procedió D re

clutar hombres en los ej~rcitos. Lo cual dio origen a rencor~ 

sos sentimientos, en el Sur y en el Norte. En los dos secta-

res se permitía a los reclutas contratar sustitutos en su lu-
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gar. En el Sur, las leyes de reclutamiento tenían muchas difl 

cultades, a trav~s de las cuales los propietarios de grandes 

plantaciones o aquellas perso11as poseedoras de más de 4t1ince 

esclavos, podian escapar del servicio. 

Tras dos anos de lucha, negAndos~ todavia el Sur a rein

tegrarse a la Uni6n, el presidente Lincoln expidió su ¡lrocla

maci6n de emnncipaci6n, que habria de liberar a los esclavos 

en aquellos Estados que combatla11 la Unión. ~§s tarde, lo~ es 

clavos también fueron liberados en los Estados fronteri:os 

neutrales. De esa manera fueron arrebataJos a los i>lantadores 

surenos bienes que importaban dos millones de dólares. 

En abril de 1865, el general Lee, comandante de las fue¡ 

zas del Sur, se rindió al general Grant, del Sorte. La guerra 

civil habla concluido. 



CAPITULO IV 

ESCLAVITUD EN MEXICO 
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4.1 Epoca Precolonial. 

Con el descubrimiento de América, las n11evas riquezas 

atrajeron a los individuos más crueles, despiadados y ftvidos 

de poder. El conquistador es la figura que domina la hista· 

ria de los aftas iniciales del conti~cto hispa110-i11digcna. 

El triunfo de los conqt1istaJores y el reparto que hac~n 

de la riqueza de las nuevas tierras, el sojuzgamiento de los 

hombres por medio de la esclavitud pri1ncro y de la encomien

da después; así como la distribución Je las tierras por me

dio de mercados, prefiguran la nueva sociedad colonial. 

Los conquistadores para hacer producir su tierra, mi11as, 

etc., se enfrentaron al problema de la falta de fuerza de tra 

bajo, pues la nativa era ins11ficiente, por esto fueron traí

dos negros arrancados de las tierras africanas. 

La nueva esclavitud surgia dentro del marco capitalista 

de producción. 

A mediados del siglo XVII los territorios que mis requc

rian de mano de obra esclava era11 Cuba ya que, 13 mayoriR de 

su población era negra, porque los conquistadores habían ex

terminado a la mayoria de la gente nativa. 

Brasil, contaba de 1791 a 1810 cerca de dos millones de 

esclavos negros, Chile en 1778 había aproximadamente 300,000 
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esclavos. 

En México habia en 1810; 10,000 negros esclavos. La cx

plotaci6n de esta fuer~a de trabajo era sin misericordia. 

De 1549 a 18SO, fueron transportados del Africa n Améri

ca 600,000 esclavos negros. 

Como se ha dicho, en el a~o Je 1810 los negros esclavos 

constituian el 1~ ele la población en MGxico. 

El problema social se limitaba al trato de esclavos en -

Jutcrm1r1:~tla~ rciionrs del pais, como Yucat5n, Vcracru:, Valle 

Nacional. 

En reoliJaJ 1;1 esclavitud, 110 fue tan importante y dcter 

minantc en el desarrollo del país como en otras partes del rtru!!_ 

do; para poder continuar el estudio es necesario recordar que 

los primeros pobladores de México vivian de la caza y de la 

pesca, como tambi6n en su mayor parte de la recolección de ír~ 

tas o pequefios animales; otros mas bien se volvian pescadores 

viviendo, por lo tanto, de los productos del mar, mientras 

que otros se dedicaban sobre todo a la caza, atrapando anima

les de mayor tamnho que escapaban al simple recolector. 

En estas condiciones el hombre era un nómada, sin que -

ello quisiera decir que recorriera inmensas distancias; asi se 

formaron los primeros pueblos de lo que hoy es N6xico, hacia 

los a~os 7000 y 5000 a.c. se especializaron algunas tribus en 
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la agricultura y SC formaron las CUlt\lfOS srder1tarias. 

Es claro que los pueblos n6ma<las no pueden suste11tar su 

estructura económica (recolección ele frutos y ca:a.J en los es-

clavos, porque tanto el cspac io como la mov i l idJd l,n él, hace 

imposible el sometimiento Jr otros l1o~bres. 

Como parte de un proceso hist6rico, l;t ~~clavitud surge 

cuando se forman clases sociales co11 ir1tPrcscs contrarios, es-

ta esclavitud no tenía los caructcrcs Lrn inhumanos con .¡tu· St' 

representaba en ~orna o en otr·os 1>1tiscs Je la a11tigíledad. 

Si queremos buscar antcceJcuti.::, dl' L1 c:;i.:LHi!.uJ, 1..·: pr~ 

cisamcnte dentro de la sociedad mcxica en donde se debe ur~nr. 

Con el advenimiento del lmpcrio A;:tcca, lo~; poseedores -

de las tierras conquistadas no era11 rcclut;1<los para laborJr --

las tierras de los Piplti11 (jefes g11erreros y clero) sino sira-

plcmentc quedaban en calidad de tributarios. "La figura so.:ial 

que mis se asemeja a ln del esclavo es la del Tl¡1tlcothin, los 

esclavos constituyen una parte de la sociedad que es tratada -

como la simple condición inorg&nica y natural de su propi3 re-

producción". (26) En este sentido el 'ílatlcot.hin 110 ~t.:: i.l: J~·=-

humaniza, es un individuo que tiene una libertad restringida, 

puede poseer propiedades, transcurre su vida en forma semejan

te a la de cualquier otro individuo, las leyes lo protegían en 

26) Castillo V1ctor H. Estructuro. Ecoo6m1ca de 14 Sociedl!.d Hcxlcdlla. la. edición. UnLvec-si
dad Veracruz.an.a. !alapa, Ver. Kéx., 1985, p. 37, 
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caso de tener descend~11cia, no µJrli~lpJba 0st:1 de ~ti suerte. 

La ónica diferencia estaba pues c11 que un¡~ perso11a 4uc pcsú 

s11s derechos, era ¡)oscs1611 <le otra y ademfis era otJjeto <le 11na 

relativa degradación mur:ll. 

En c11anto ;1 la adq11isición de esta con<l1ci611 se advierte 

en dos formas: la primera por coacci611 y ]¡1 segunda por volun

t;ld propia; la primera era por roho, <lcud;1s, el homicida, el -

juego, t:tc. 

La segu11da comprcndia el escarmic11to de una persona de -

la fnmilir1, la pcrso11a pur determir1ado motivo se convertia en 

tlatlcotltin, para ser más exacto en t•sclavo. 

!>talli.- 1:1 c:iutivu de gu1J:-r:1 no tuvo ninguna significa-

ci6n de producci6n b5sica entre los mcxicas, mas bien su dcsti 

no fue siempre Jlgunas formas de sacrificio rit11al y por su -

aprehensión sólo podia traducirse en el benepl5cito de los di2 

ses. 

4.Z Epoca Colonial. 

La estructura económica de la sociedad constituye la ba

se real sobre la cual se eleva una estructura juridica, politi 

ca y social, la esclavitud es un fenómeno social consecuencia 

de la economía de una sociedad. Por esto he considerado hacer 

una reflexión acerca de la estructura económica que marcaba la 
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vida en la sociedad de la Nueva Espafta en su ipoca colonial. 

En la etnpa inicial, prt•domina la forma económica de Ja 

encomienda, despu6s de la conq1J1sta, los espafloles comprendie

ron de inmediato que 1lev11r u la destrucción mils allfr de dor1dc 

lo reclamaban ciertas exigencias militares, politicas y reli-

giosas era contraproducente. 

Despu~s de todo la cconomia jn<ligcna fue la ünica capa: 

de producir a corto plazo los beneficios q11c Es1,afla csperabd 

recoger de la conquisto, de ahi que se respete el r~gimen de 

propiedad de muchas instituciones de los pueblos vencidos; de~ 

tro de este marco la encomienda muy a pesar de lo que se diga, 

no es una forma de esclavitud indígena, en estos µrimeros a~os 

de conquista, la esclavitud negra, t~ra una figura incipiente 1 

se reducía a diversas formas veladas artificiosamente entre 

los indígenas. 

La hacienda, hacia fines del siglo XVI, se inicia otra -

etapa en el desarrollo económico y social de Nfixico, la enco-

micnda pasó a segundo término, el trabajo asalariado indígena 

y la explotación del esclavo sigue en ese momento. 

En esta etapa surgen los latifundios producto del desa

rrollo de la gannderia y las plantaciones de cana. 

Al ser despojados los indigenas, de sus bienes se forman 

grandes masas de ttabajadores libres. 
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En los al\os, 1670 y 1680 la producción aumenta consider_'! 

blemente. 

Las cxplotacio11cs cuneras en Morelos, Veracruz y otras • 

entidades se fortalecían en hase a una buena dotación de mano 

de ohrn, 1¡ue en parte corr~spondi6 a esclavos negros. 

La explotación hrutal u la que eran sometidos los escla

vos en las plantacio11cs, motivaron lu rebelión de 6stosf asi -

de 1537 a 160D, :.f' ~11cedicron las rebeliones de los esclavos; 

la mas co11ocida es la rchcli61t del negro Yanga, que en Vera-

cruz por la 1·csi6n dP ori:aba fue sofocada esta rebelión con -

rigor. 

La esclavitud real del indígena, no conocida por las or

denanzas reales, tambi~n originó levantamientos como el de los 

indios tcpehuanos en 1616, etc. 

En la industria, el trabajo esclavo era utilizado en ta-

lleres cerrados, estos talleres no tenían comunicación ex te .. 

rior, eran lugares poco menos que cArceles; hombres libres tr~ 

bajaban por jornal y esclavos por comida. 

Aún así, el papel de los esclavos e indígenas dcscmpcna

ban un papel de poca importancia. 

Esto se debió a situaciones y leyes como las ordenanzas 

de Arte Mayor de la seda que disponía qur ningún maestro po-
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Evidentemcr1te esta disposición ~staba dirigida a evitar 

que el empleo de 1;1 mano d0 o~ra csclnvn e i11dígena se dcsarro 

llar a. 

Ll trabajo minero en la coloni.i 1 en n:ali<l3Ll 10 dPscrnpe

ñaron los indios ele México, consistiendo on tra 1J~.iLl~ for:osvs, 

qur todos los pltchlos indigcr1ns qucdab:1n obligados a 511mi11is-

trar, Ull cierto nfi1ncro de l11JiviJuos, Je JCUCrdo CO~ SU fOl1l~

CÍÓ1l. 

Se emplc6 en las 111inas l;t ffi¡\no JL' obra csclav;1, pero era 

csc¡1sa, pues r~:sult3b:1 111ns c0srn~;1 1¡11c la i11clig~113. 

En cstLJ eta11a suhsi~tc la r~clavitu<l ncgríl, ];¡ cscla\·i-

tud indígcn~1 disminuye :11 pL'rman"-·ccr cstL· trnto por .:.·l t:·;1b~

jo asal:1riaJo. Para qtic esto iue~t· ¡1 0sil1le ir1fl11v~n determina

dos idcologias manifcstaJ¡1s en l~y~~ protector:is de los iT1dig~ 

nas, no a~i del negro esl'.1avo. 

El Derecho '.\co(·:.;p311n1 l'Xcluy(· <lL• la c::cJH\'itu:l .1 l0s in~ 

sino como ohjeto JL" ...:rí~t iani.:..t..:.iún tal ..:.01:10 lu .-E.;~Juso ~:~ su 

testamento la Reyna ls:1bcl Líl Cat61ic3, 

Las disposiciones rc~les, tJ.mbién pretendieron suavi:ar 

el trAfico de esclavos negros al determinarse que ~stos no po

dían introducirse a las fndias sin licencia del Rey. Las leyes 
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del J 7 de marzo de 1557 y del 21 de junio de 1959 Jadas por Fe

lipe 11 ~ue aparecen compilados por el titulo XVll del lihro IV 

de lu rt•copilación de las Leyes de ln<lias. 

Antes de finnli?.ar el siglo XVI. los a~:ustinos, dominicos 

y jesuitas yo eran p1·apietarin5 de mfis Je 280 enorncs h11cien

das, antes de finalizar l8lü, la hacienda colonial entró c:n ban

carrota y estos ~norn1cs latii"undios pJsaron n ¡1o<ler Jcl acree

dor mayor qltc '~ra J;1 iglc~i3. 

:)ien~·> 1:~ i¡_;l~'SÍi! la prnpietaria .Je ccrc'1 <le 1.:--i. 1aitatl de 

las tit:rras <le lahnr del país, la economía se estnncó; en es

tas tiL•rL·,1s :,e utili::abn ('l tr:th<tjo i1hligena, o1gunns VL'Ct:>S 

..:ambin di.: ::.al.1ri•.>. 

lln factor import:inte para que fupse po5iblc eJ 11;1cimicn

to de gra11 ..:~inti<l.id dL' mano de obra Libr"-' y b.lrat3 quP seria 

utili~a<la en la economia mercantilista Lle 1:1 ~ucva Espa~a. 

Los espaftolcs qt1c vini~ro11 a vst~1s tierras, l1ornbrcs de 

espiritu av~nturcro )' abus¡1ndo Je su posiri611 de conqt1istndo-

res, pronto st· me.:.cldron en reJ :1ciones scxu:.iie::- 1...vi1 1:1 ra:-:i. i_p 

díge·na. 

Asi naci6 la raza mestiza, quie11es crJn considerados sa-

cialmenlL' lilJrcs )" :.~llp~ri.ore~ a los mulatos, indígenas y ne-

gros. 

El mestizaje era considerado u11 estrato superior. El tr! 
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bajo asalariado de los mestizos, indigc11as y dcmis castas en -

forma general resultaba mis ccon6mico que los gastos y el cos

to de comprar y mantener a los esclílvos negros. 

De 1716 u 1733 entraron a Veracruz 2049 esclavos negros 

a precios establecidos por las companííls de comercio para lit -

venta de negros en Veracruz. Los precios eran de acuerdo a las 

características del esclavo: 300 pesos sicmpr~ y cuando midie

ra ·siete cuartas de estatura siendo vnrón joven, y ve11dian a -

las mujeres en 270 pesos. 

Estos precios, mfis gastos d~ montcnimicnto del esclavo -

resultaba muy costoso para el espanol, que generalmente carc

cia de suficiente capital, comparado con lo que se pagaba a los 

mestizos y al indígena. 

Inglaterra interesada en proteger la mano de obra de sus 

colonias realizó con la \ueva Espana tratados para evitar el -

tráfico de esclavos fundamentado en su preponderancia económica 

y militar. 

Así antes de comenzar el movimiento de independencia exi~ 

tian en nuestro territorio aproximadamente 10,000 esclavos ne

gros que constituian el 1\ de la población de la \ueva Espana, 

es claro pues que ningún sistema económico del país se funda-

mentó en base al trabajo esclavo. 
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~.3 Epoca Independiente. 

La lucha de clases sociales antagónicas, en relación di

recta con la nueva situación internacional hizo crisis en Méx,!. 

co en el ano de 1810 cuando ~l cura de Dolores, Don Miguel Hi

dalgo y Costilla representante de los i11tereses populares, ini 

ci6 la guerra de ind~pcndencia. 

Este movimiento social que en un principio la clase so

cial lo vcia co11 buenu~ ojos, porque consideraba que se gcsta

ria de acuerdo a sus iritcrescs particulares, se convirtió en -

las ideas de libertad, igualdad y justicia de lns clases popu

lares oprimidas por el yugo espanol. 

Efectivamente, al ser descubierto el complot a Don Miguel 

Hidalgo y demás seguidores no quedó más recurso que fincar su 

movimiento en la fuer:a popular. 

Las banderns de este movimiento eran la libertad de la -

Sueva Espana y la abolición de la esclavitud. 

En 1910, Don ~iguel Hidalgo declara la abolición de la -

esclavitud, al presentar su programa econ6mico, político y so

cial de carácter popular en la ciudad de Guadalajara. 

Después de que estallara el movimiento de independencia, 

las cortes de Cádiz, regidores de la vida colonial en sustitu

ción del rey espanol, trataron de implantar reformas que men· 
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guaran las f11er:ns del movimic11to de resistcr1cia, un:1 de estas 

reformas, qut' tienen relación con el problema qth' aquí se tra~ 

ta es la cstal1leci<la ~r1 l:i t:onstit11ció11 Espnfiola de 181~ que -

consideraba como cspanoles a todos los hom!Jre~ nac1Jos y n~cci 

nadas en los Jominio~~ de Espa1\<1 y los hijos de (>stos, íd arti

Cttlo 52 lo contemplaba. 

Al morir llid11lgo la lucha indepenllcntista la mantll\'o Don 

Jos~ Maria Morelos y !'avón, co11 el objeto d~ darle al rnovimicn 

to insurgente coor<linaci611 y fucr:a le~al necesJrias, convocó 

al congreso nacional de c:hilpar1ci11go Cit1errero, fue en este lt1-

g:1r que el 14 de septiembre de 1813 rrorl.im;1 .::.~;::: :: puntos pn

liticos, conocidos corno Los S1.~ntimientos de l<-1 \ación, el pun

to 15 establece que la esclavitud s~ proscrih~ ?'.lra siempre y 

lo mismo la distj11ci611 de castas, quedar1do todc~ i;uales y só-

lo distinguir~ a un americano de otro, el \·i21; la virtt1d. 

El S de octuhrc de 1813 Morelos en uso de sus facultades 

q11e le confiere su cargo de titular del poder ~]e~utivo y de -

generalísimo de los ej6rcitos, decretó solcmne~ente la aboli

ción de la esclavitud. Dice su decreto lo si~uiente: Que Jebe 

alejarse de Am~rica, la csclavit11d y todo lo que se refiere 

ello, mandó a los intendentes de provincia y dem5s Magistrados 

para que pongan en libertad a los esclavos y que formen sus 

pueblos y hagan sus elecciones libres. 
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La Constitución de Apatzingán de 1814 recoge estas ideas 

si bien no tuvo vigencia real en r1uestro pais, sí crea concie~ 

cia de libertad en las clases sociales explotadas en esta 6po

ca. En cuanto a la influencia en relación con la nholici6n de 

la esclavitud, lo que hace es afirmar un principio consagrado 

en la declaración <le los derechos del hombre de 1879, esto lo 

observamos en la narrativa de su precepto que dice: VELEN SO

BRE QUE PONGAN EN LIBERTAD CUANTOS ESCLAVOS liALLAN QUEDADO. 

En realidad la esclavitud no había sido erradicada total 

mente. En la Constitución de Cldiz vigente en Mlxico aún des

pués de 1822 establece la igualdad social y de los hombres. 

En el ano de 1821, la dependencia de Espana politicamen

te se rompe, así el Plan de Iguala reconoce que la esclavitud 

está abolida al declarar que todos los habitantes de la Nueva 

Espana sin distinción alguna de los europeos, de los africanos 

eran ciudadanos de la monarquia mexicana. 

También Iturbide al autonombrarse emperador de México, -

no dejó de reconocer en el reglamento provisional politico del 

Imperio Mexicano del 10 de enero de 1822. La igualdad de todos 

los hombres al declarar como mexicanos a todos los habitantes 

del Imperio sin distinción de origen (Art. 72), en esos tiem

pos aún quedan tratantes de esclavos en nuestro territorio. 

En el ano de 1824 después de la expulsión del monarca, 



la forma de gobierno es sustituida por la de gobierno republi

cano. 

Las ideas de libertad, igualdad. :-.e manifü~stan en eJ d~ 

creta congrcgacional del 13 de julio de 182-1, en este prt·cepto 

se consagra principalme11te un capit11lo Jc<lic3do a Garantias e 

Derechos y establect! que, 1¡ucda abol1d.1 l;i ~·scl:tYitud '-'11 Mt~\iw 

ca, se prohibe el tr~fico lle L·sclavus \. 10s ir1¿ivi<ll1c~ que e!1 

el extranjero hubiesen tenido esa co11J1ció11, deberían qui..,.dar 

libres co11 el solo f1echo de pis¡1r territori0 m0x1ca110. 

A estil manifestJcian fed~r;ilistn si~ll¡~ i•J trJtaJo ~11tr~ 

México e Inglaterra del 16 de <liciemllr~ J~ 1~=~ .~ue cstabl~cc 

la abolición de la esclavitud y del tráfico futuro Je escla\'os. 

Al llegar \'icente c~uerrero a la prcsid~nci~ del ¡iaí~, ex 

pidió la ley del 15 de septiembre de 1829, que suprime defini

tivamente la esclavitud ~· pone a cargo del erario la indcmni:~ 

ción a favor de lo~ muy pocos propietarios dt· e::cla\·os que exi~ 

tian. Efectivamente la esclavitud en nuestro pais habla pasado 

a ser un elemento ol,·idado dentro de lu produ.:::..:::.1ón social, la 

esclavitud para esta~ fechas estnhn p111Ycri:ad3. 

AOn asi, en los documentos legales surgidos del Estado 

Mexicano, este problema siguió tratindose como si fuera cosa 

actualizada, porciue afirmó lo anterior, cxaraincmos cuál era la 

situación económica y social de estas décadas. 
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En el periodo (1800-1860) en M6xico se amasaron grandes 

fortunas qt1c llegaron a co11ccntrarse en ttn Jlequefio grupo pri

vilegiado de negociantes de diversa naturalc:a. 

La formaciór1 v nc11mulaci6n de gra11llcs fortt1nas~ 110 sólo 

exhibe el de~¡trrollo <le ln ecunoniia merca11til c11 su ctap3 pro

piamente c<1pitalista 1 ~1n1J en mucho!~ c.a:.os, el desen\'Olvimien~ 

to del capitali~~mo. L1:; };anancias <le los Pmpr._~sario~, \'3 no µr~ 

ceden simultúnc3m1:nte de In usura y esclavitud, s.ino de la ex· 

plotaciót1 de trnb:1Jo as;1Jariado de n1iles ¡f~ Jornaleros 1 indíg~ 

11:'.i.$, mt'~tÍ:Ut> \' llé~'.TP;-;) que han J1l;rdido porn ;\ rncn Sll':i tierras 

~ :io ticnPn mfis c¡t11: s11s brazos ¡iara trahaj~tr. 

Por otro Jada recordemos que l¡1 iglesia aún es propieta

ria de m5s de la cuarta parte de las tierras del pais y no ut! 

li:a esclavos p;1ra hacer prodticir sus propiedades, mfrs bien la 

mayoria permanece ociosa. 

El 5 de abril de 1837, se dicta una ley por el gobierno 

centralista que reafirrn6 la abolición de la esclavitud decreta

tas en los ordenamientos que precedieron. En esta época el mo

delo del país a se~uir es el de los estados Unidos de ~orteamé 

rica. Es por esto que dictan medidas de tipo liberal, que re

dunden en beneficio del libre comercio y de empresas. 

El robo de tierras de comunidades indígenas prosigue y -

aumenta así la cantidad de jornaleros libres. 
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Asi vemos que la esclavitud es considerada como el freno 

al desarrollo social, aun por los rcgin1cnes mfis despóticos que 

existieran en M~xico. Asi, las bases orgánicas de 1843 en su -

articulo 92 establecieron que: NINGUNO ES ESCLAVO EN TERRITO--

RIO DE LA NAClON Y EL QUE SE l~TRODUZCA QUEDARA E~ CL\S[ :.; BRE 

Y BAJO LA PROTECClON llf. LAS LEYES. 

"En el acta de reforma del 18 Je marzo de 18-13 expedida 

en virtud de la reimplantación de la Constituci6n Federal JC' -

todas los habitantes de la Repfiblicn se reconoce en el artic~ 

lo 52 • 

Santa Anna volvió al poder, pero al pronunciarse el Pln11 

de Ayutla abandonó el país en 1855". (c7J Así el 15 de mavo -

de 1856, con el objeto de realizar politica y j11ridicamentc al 

pais, Ignacio Comonfort expidió el cstJtuto org5nico pro\·isio-

nal, en donde enfotiz6 en su secci6n quinta 4ue habla de gara~ 

tias individuales el articulo 31 que: ''EN NINGlJ~ PUSTO DE LA -

REPUBLlCA MEXlCANA SE PODRA ESTABLECER LA ESCLA\'ITLID Y QUE LOS 

ESCLAVOS llE OTROS PAISES QUEDARAN EN LIBERTAD POR EL HECHO DE 

PISAR TERRITORIO DE LA NACION". 

Como se habin establecido, en la época de la reforma el 

capitalismo es ya el sistema sociocco116mico dominante, perfcc-

tamente definido, mis bien podia hablar de un capitali•mo del 

27) Roeder Ralph, Ju6.rez y su K{ixlco. la. edlci6n. Fondo de Cultura Económica. México, 1972, 
PP• 158-177. 
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subdesarrollo cuyos signos mAs caracteristicos son la J'rofunda 

desigualdad econ6mica de las clases socialc~, el cstablccimie~ 

to de la industria y la presencia de 11na cl3se domina11te, es -

hasta los ai\os de 1860 a 1880 que los capital]stas forman una 

clase social bien definida )' el proletario existe ya nu corno -

masa depauperada". (28) 

El t1·;1hajo asalariado tiene ya gran importancia. La pro-

ducción está sumctid:1 al m6vil de l11cro y el excedente es apr~ 

piado por los c:1pita1istas nacionales y L'Xtranjeros. Ut.:ntro --

del cuadro e~.puL'!-tn, hasta ln cxpL·dición y aplicación <le las -

leyes de refc1rn1a, la igle~ia seguía sicnJo propiPtariíl dr la 

cuarta parte <ll' Li tierra cultivable d.el país, hecho como ya 

dije, contribl1yc a evitar el desarrolla de ln csclavitt1<l en 

nuestro territorio. Ya por los anos de 1857, la abolici6n era 

un hecho reconocido social y legalmente, nG11 asi, en la consti 

tución federal de lBSi en su artículo 2' dispuso: "En la Repú· 

blica todos nacen libres, los esclavos que pisen territorio n~ 

cional recobran, por ese solo hecho, su libertad y tienen der~ 

cho a la protección de las leyes'1
• 

En el ano de 1861, despuls de que el presidente Julrez · 

dictara las medidas fiscales de recuperación del l~rario P6bli

co, las potencias afectadas invadieron nuestro territorio, As1 

28) Aquila.r Honteverde Alonso. Dlalktica de la Economia Muxicana, lOa. edtción. Hue.~lr<> 

Tiempo. M6x1co, 1976, p. 103. 
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las fuerzas conservadoras impusieron por varios a1\os a nuestro 

Estado un gobierno monárquico ;1 la cabeza del cual St~ encontra-

ha Mnximi1 iano <le llabshurgo. Varios anos permaneció 1:1 rc:Kción 

antiliberal, pt.·ro el imperio :11 fin se Jcrru111bú y con 01 todas 

las lc)'l~S dictadas, Jl~;unas \'eces porqu{· no (ll'c1rlo, positivas 

acerca Jel prol1lc~1¡1 que aq11i se trt1t11, sr Jict6 e11 el estatu-

to imperial en su artic11lo X\' Je l¿1s ~:1r;1ntias ii1<livi<luales en 

1'.!l artículo (1·1, que no existiendo la t.'~l:lavitud, ni 1:-l hecho, 

ni de derecho en el tC'r1-ito1·io mexicano, cuJlquier inJividuo ~ 

nitivamente t.'n 1.:;:,ta (·poca la esclavitud, como modo de produc· 

ci6n de 5~tisf:1ctn1·v~ cvi<le11tcmcntu no cxt~tc. 

"Anos dcpués dt: la culminución del movimiento de la re-

forma; el pHis e11tra c11 un desarrollo de tipo capitalist~. El 

trabajo nsalari,tdo es ~l motor Jcl movimic11to de ln sociedad. 

Pero, es vcrdad 1 surge una clase propietaria de enormes extcn-

sienes de tierra, destinadas al cultivo de llcncqt16n, café y e~ 

11.a, a los que les interesa explotar la tierrn y la fucr:a de -

trabajo ha5ta $US límites de vivcn(.;iJ". 

Esta clase social neolatifundista surge despt1&s de la r~ 

forma al apoderarse de las tierras de la iglesia y fi11almente, 

se extingue casi totalmente, anos despu~s de iniciada la revo-

29) N4ved& Ch5.vei: H1la Adriana. Esclavos negros en las haciendas atucareras de Córdoba Ve
racruc. 1.a. ed1c16n. Univerui~ad Veraccuuna. Héx1co 1 1987 1 PP• 123-128. 
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lución de 1910. Estos latifundistas hicieron res\1rgir <le nueva 

cuenta al fenómeno de la esclavitud qu~ se ct\cantraha e11tcrra-

do, al amparo del gohicrno irracional, anti.democráticL• del !.;e

ncral Porfirio Díaz. El gol¡iC!rno coludido con ricos terrat...•nie!! 

tes se apoderaban de la:. tierra~ de lll~ indios (Y~1quís, ,.._1:.-:l~, 

en forma violenta, apresando a lo::. let:íti.:;ios 1n-op1etJriv!- \' ~1.':.. 

portóndolos n fincas o mi11as p:1rticul:1res c011JenJJos a tr~1~~-

jos forzados. 

Aunque se debe hacer notar que ¡1ara llega1· J ~s:~ 51tua

ción de csclav1tuJ, !;>e rL'ali:ahnn :1...:tüs .i11rídicos si1'.lul.i:-0:-ic.'~ 

de prestación de servicios, pues la c:scla\'itud tal \ i.:0~0 l.i -

hemos venido definiendo, legalmente no ~~taba ¡1ermiti~J. µ~~~ 

ostaba vigente la Constitt1ci6n de 185-. [s decir, para 1~ le~· 

y los funcionarios no cxistia la esclavitud; t10 ei·:t rcconoci-

da. Estas últimas manifcstJciones de ncot:sclavitud que ne eran 

reconocidas formalmente, terminan con la iniciaci6n del rn0vi-

miento rcvolucio11ario de 1910, pues la mayoria de las iin~as y 

latifundios en donde se d¡1ban prficticas d~ este tipo ~ti~ron e~ 

propindas v se crearon otro tipo de p1·opicdadcs. 

Si el movimiento de 1910 t\1vo consecuencias fa\·orablc~ 

para el proceso económico y social de nuestro pais, tino de es0~ 

efectos positivos fue el haber aniquilado los últimos VC3ti~i0.3 

de la esclavitud que se escondían en la profundidad de 11uestro 

territorio. 
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Al calor de la lucha revolucionaria tlc los caudillos sur 

ge la Constitución Mexicana <le 1917, la 4ue cst3hle~c de11tro 

del capitulo Je Gararltias lndividU~llcs en su :&rticulo :~ ~ue 

está prohibida la esclavitud en los Estados lJr1idos Mc1~..:Jnos, 

los cscl;1vos del extranjero 4uc entren al territorio ~l~ional, 

alcanzarfin por e~e Sello !1ccho, SU lj})~Tt~d >' Ja rrotcc:i5~ de 

kyes. 

i:aturalmPntc, este prt:i.:epto ;1part.'Htt·rn0nt(" tii.--:ic ..:omo tucn 

te social, el fenómeno descrito anterionnentc:, pero, .:reo iirm~ 

mente ~uc no es asi, y que este precept0 nu e~ m~~ ~~~ u~J ¡1ro

longación y copia de <locumc11tos históricas suc~:11~~, ;:::~riJr--

mente vistos c11 este trdb:1jo, Ll\Je no poL!i:1 1·altJr ¿~ 

tuci6n de este tipo liberal. 

Es decir, la existencia de una e.sclavitu<l r•..:::.~ -·· .. l:> 

plantaciones, nunca tue consiJ.cr.'.ldn como tal, por ~Js :::·\·,_;;:: Yi 

gentes. Los casos de esclavituU 411c se obscrvaro:~ e:-.;;: \!t>:dco 

prerrevolucionario, son fen6mcnos particulares de cx~~p~ión 

que formalmente nunca fueron reconocidos por l;J le--., ::: ¿or l::is 

autoridades porfiristas. 

Muchos anos han pasado, y este precepto rige ~ ~~;ue oc~ 

pando un lugar especial dentro de nuestra Constitu~ió~. \o exi~ 

te una justificación real, efectiva, actualizada para :~perro! 

nencia de este precepto, que cuando lo leemos y comentamos, 

nos hace retroceder o etapas históricas pasadas: 
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Capital Industrial.- M11chos anos at\tcs de iniciado el m~ 

vimiento de 1910, el pnis h:thin entrado en la órbita capitali~ 

ta, pero desde sus inicios, el de~arrollo se concliciona a las 

necesidades <le los i11tcrcses extranjeros. 

Asi St~ o\,~crv~1 4uc 111 tcrmin;1r ~l p~rioJo <le crisis vio

lenta (190~-l~l.~~)l la inversión <lel capital extranjero princi

palmi..'nte nurtc;.itwricano St'.' intensificó. La rucr:a social que -

controlaba ~rn11 parte Jei poder cstat1ll, c¡u~ era l~ camp~sin3, 

dejó de ~;cr ~h.::~: rui:1,1•1tc en 1:1 i:on<lucciún del p,1ís, pues hahie,!:!. 

do sido ascs!n<lllo~ :;us dirigi~ntes, e~ta fuerza ~;t.' dispersó. Ln 

clnse social p1-..~<lma1nantc, la hurgue:;ía imri.:rialista, apoy3dos 

por los n1ilitar0s y I>oliticos ¡1liados 1 dict:1t1;1n la~ r1ormos de 

condticta y 1:1 ¡1ulitic3 económica y social que determinó el rufil 

bo del dcsi'..l.rrollo dt~ nuestro país. 

4.4 Nlxico Actual. 

En distintas formas, la clase obrera y campesina habían 

sido cxcluídas del control político del país, ahora bien la in 

terferencia de los capitales extranjeros monopolizó distintas 

ramas de la industria, cosa que les permite adquirir una posi

ci6n de dominio y control de las ramas esenciales de la econo

mía, deformándola y supeditándola a sus intereses, sabemos de

finitivamente pues, que vivimos la etapa productiva capitalis

ta y para que exista el capital sin que exista trabajo asala--
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riada, sin capital no hay obreros, sin ohreros as:tlariados no 

hay capital, el uno no pltcde existir sin ~l otro. 

La afluencia <lcl capital mot1opol1::;ta cxtr:1njero, :~e· ha 

incrementado en lus últimos aüos, nlcau:an<lo cifras J:::otrunómi 

cas. 

La clase i..!COnómiL"a y pr¡J Í1 íca dnn1r1.1ntf' en esta socir·

dad )' no sólo me refiero a todos los p::i;~es d.11ndc existan ..:l~ 

ses soc1alc:> dift:rt:ntL''.- :\ l:1s qut' h;¡: en '!é.x1co, i:·s la propi!:_ 

tarin del capital, dueña de lo!; medio::- de· producción y Lkl · 

trabajo obrero. 

Ya se ha cxpli~aJo, cómo los <:¡mr0sinos mexicanos ~ue 

trabajaba11 sus tierras comu11it3riamcnt~, se fueron tra;1sio! 

mando en jornaleros al servicio d(• 1os propietarios de la ti.~ 

rra. 

Dcspuós de iniciada la Rcvoluci6n ~lexicana en forma pau

lntina se aplicó el sistema de parcela.:i.Jn dl' la tierr3, ..:rt.!5~ 

dese o dando nacimiento a una clase ~o,:1al micva <lL• propiL~t~ 

rios de pedazos de tierra agrupados ~oie~tivamentc ~n ejidos. 

La propiedad privada de las parcela~, viene a conformar y se~ 

tar las bases del capitalismo agrnrin, recordemos que sólo en 

Veracruz existen 3,500 ejidos, existiendo en el país 3.000,000 

de eji<latarios, es decir, pcqucftos propietarios vendedores de 
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productos agrícolas. 

''Pero tambi6n existen en el país u11os 8 millo11cs de hom-

bres dedicados a actividades agropccu:1rias cono pco11cs :1sala--

riadas, cvcntuJ lL!S o permanentes". 

11 Tambi&n se <lchc scíl:1lar l{tlc 225,UOO agricultores acapa-

ran el ~Ot de las \'t.•ntas en el mercado. En forma general c.x.i~-

ten .:o millon1~s t,_\f' \ampL•t-incs y justo t.'S sei1alar que obtienen 

ingresos notorf¡11nv11tc iI1~\1ficicntcs ¡>;11·a satisfnc~r 1111¡1 vi<lil -

indust1·ia co1no t•n el campo ~s la i"uer:a ~11c impulsn y 1n¡1rc:l el 

desarrollo del país. L;1 forma capitalista de producción ha en-

terrado d0fi11itiva1nentc al sistuma de vida basado en la cscla-

~itud, hace ya muchos anos ¡1tr5s. 

J.5 Articulo ,u Co11stitucio11al. 

En el ano d~ 1739, las ideas y principios que marcaron -

el camino de la rcvolu~i6n burguesa de Francia, cstfin contcni-

dos en la declaración de los derechos del hombre. En su artíc~ 

lo segundo establece que ''Los derechos humanos, natur~1lcs e i~ 

prescriptibles del hombre son: la propiedad, la igualdad, la 

seguridad y la resistencia a la oprcsi6n 1
'. Estos principios 

30) Bolctln del Banco Nacional t1e Comercio Exterior y el IEPES dC!l PRI, núi:lero 3. Hhic:o, -
1978. 
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fla.•ron acogidos por ID-; movi.mieutos libt•rtario~ de nuestro p:.tis 

y plasmados c11 le>~ doc11n~11tos soci3l~s y:1 me11cin:1a<los. 

f~l ;11·ticulo s~g1indo tle 11u~str:1 Cor1stitucJ611, 0stahlcc0 

que: 1 'l.'sttJ prohibiJa la C!.t.:la»JlUll L'i\ Los Estados Unidos ~k·xi

c.anos, los cscl3VOS dél l'-'.tr:rnjero que entren al territorio n~ 

cional, alean::ar[rn por .::.st: ~olo iH~clw, su l ibert.::td :· !3 pnHt-'.~ 

ción de la~ leyc•s' 1
• 

La n·l<Jt:itin _iur'1:lic:1 <'Xi:;tp11tf' c·ntr1· r.:.;t:¡¡to-_\11tor~d:idc:; 

y gobernados, engPndr;1 d1..'rt:chos y obl ig:1cio11 ... ·.-• panl amhos :;u.i~ 

gati\'as sustanc.ialt_•s ;¡ prntcber. L.1 lilH'rtad, J;i 1~;u~1l<l;Jd, la 

propiL•dad }' l:t segurid,td .1urídL::1. l~l 1rtícuiP sc:~~undc· c::11~:;a

gr;1 dos IlTCfTOfílti~JS fllll<ln~\Cllt;1lPS y ~tJ•,t;1r1CiJ}CS Jcl SCl" J111-

Jll~•l10, sin las cuales toJo ~u_ll..'tu, no L'~taria i.:ll C(!ndicionL·:-> dL' 

desarrollar su pcrson~ll ida<l o esencia Jt' ser hui;w.no. 

Esta son: la i~ualJad y la liln~rta1l. 

La igualdad :-:.L' tr:1du...:t! •_·n 1:1 ¡io~;i\li 1 itbJ o ...::1;J:;c1J:H.1 1lUL' 

tiCJlC llíl;l pcrsQJltl u~ aJL{Uirif lüS f!liSílJÜS JCfCCllOS y obligacio· 

ncs de que es titular toJn su_ivto 1.JHL' se t•nc11cntre en :..:na dcN

tcrminada sit11~c16n ;1!1str:1cta lcg:1l1nente ~~ra\1lcciJ3, Esto es 

porqltc el i11divi<l110 corao perso11a juri,Jic¡l ~s suce¡1tihle Je ser 

estimado ¡1or el 01·Jc11 Je dcrecl10 bajo (lifcrc11tcs aspectos o si 

tuacioncs. 
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Cuando el n.rtículo segundo J.ic.:e: ''est:1 prohibida la cscl~. 

vitud en los Estados Unidos MPXit:anos", coloca a todos los in~ 

di\•iduns de nuestro Estat.lu, en un,1 .:;ituaci6n j11rídica de igua!_ 

dad ante la ley. Peru, cst:i igua1<la<l Tl() es unn 1g11:.ildad tot;11, 

que ab3rq11c toJ~ts 1;1s (lif~r~ntcs situac1011c:, ~l1Cial~s y _juriJl 

cns. Esta igualcL1d ~;p rcficri.: prei:1samellt(• al ft.:nói:icnn n situ~ 

ción ~ocLd lle l:l l'~1:L1vitud, Es lkc1r, pnil1il1L' qut: .">L' dcri\'e 

alguna Jesí¿~u.tld;id pnr motivo ~le 1;1 L'~.;L·l..1•.:ltud. l't11..•sto que el 

escla\·.isml1 lmpl ica unJ. situa..:ión de d(::~i¡;uald;1d, social jurídi_ 

ca (•n l:i.s rt·lacinnes hurnanot::::.. Erect1v1rnw11tl' e:. llllJ. _._;,1r,1P.tí:1 de 

igual .... l:tJ puro S{¡\O p11r lo t¡Ut" ít.'SIJC:L'.ta :tl rt'!lÓíll~'l1l' de L'SClaViS· 

mo. 

\a sig11if1r;1 <\lle ¡1or obr.1 y graci;Js <lt• esta ~ara11tia to

dos los h<ibitantes del pais adquirimos l:.i igualcfoJ. social, eco~ 

nómica y jurí<lic•l. Es <lL"cir no termina L~on la ~sclavitu<l para 

igualar a todos los ciuJa<l:.111os. Porque n11estro país como en to 

dos donde el modo Je prodl1cci6n ctipitalista en st1s especifica~ 

formas constituyen la estructura de la cual st1rg1?I1 las 1·clacio 

nes sociales, la <livisi6n Je las clase~ sociales ;111tag6nic:1s -

persiste, motivfi11dosc la J.csigunl<lad soci:1l. l~n ~~xi~o existe 

desigualdad rcal 1 viva, que se pro'j~Ltd. l:n :;us !''.::tlP<:: ;1 los fe

n6mcnos sociales, culturales, econ6micus y jurídicos de n11est1·0 

pueblo. En México se prohibe la esclavitud, pero esta garantía 

de igualdad no puede hacer que desaparezcan los patrones y sus 

contrarios desiguales, los obreros. No Jcsapareccn los tcrratc 
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nientes y campesinos. E11 nuestro pais no hny cscl:1vitud, en 

el sentiJo estricto de la palabra. Porq11c formalme11te 11atlic 

compra; ni puede comprar, a un hombre como se cumpra un ol.je

to o cosa, pero si hay hombres qt1c compran la fucr:a de trah~ 

jo de otros, port¡11c ln estructt1ra del sistema mercantil les -

obliga a los proletarios a vender Jo único c1ue tie11en. Asi, 

la igualdad que prego11a el articulo scgu11do. es u11a igu;1I~~J 

entre los hombres muy relativa, y como verPmos cont ieni:-· u11.1 -

hipótesis irrealizable e11 el presente y el ftituro. 

Con respecto <le la 1 iberta<l, si bien es cierto qut.:.• la pr~ 

rrogativa que se Jlrotcge en este artict1lo es la ig11aldad jut! 

dica, scgQn el maestro Bt1rgoa lo es turahi6n qtlú, a la par, se 

protege el derecho natt1rnl del hombrf ~ l;t libertad. Claran1c~ 

te reconoce esta situación el articulo segundo Co11stitucio11al 

al establecer: "está prohibidn la cscla\'itud r asimismo Jl re· 

conocer que los esclavos del extranjero que e11tr~n al territo 

rio nacional alcanzar&n por ese solo hecho, su libertad y la 

protección de las leyes". En forma general la libertad es: "La 

cualidad inseparable de la pcrso11a huma11a, consistente en la 

potestad que tiene de concebir los fines y de escoger los me

dios respectivos que mfrs le acomoden para el logro de su feli 

cidad". 

Definitivamente la libertad absoluta no existe, pe

ro si puede alcanzar un grado de libertad, dentro del -

cual el hombre esté en condiciones de desarrollar su ser. 
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La libertad individual y colectiva no deben tener más límites que 

el respeto a los derechos justos y reconocidos de todos los i~ 

dividuos. 

A trav6s de este estudio se J1a visto que la esclavit11d, 

es un fenómeno ccon6mico en que un grupo de personas son <lue

nas de otros hombres, es decir el esclavo es propiedad del es 

clavista, teniendo ~ste un poder casi ilimitado en Ja perso

na del esclavo. El esclavo no tiene voluntad, potestad y capi: 

cidad de autodetcrrain1lci6n de sus fines particulares, ni de -

realizar los medios para alcanzar la felicidad o bien supremo 

de todos los hombres, no lo puede hacer porque su cuerpo, su 

vitalidad, pertenece a otra persona. 

Desde el punto de vista formal de la obligación que sur

ge de la relación jurídica, contenida en el artículo segundo, 

a cargo de manera inmediata y primaria de las autoridades y en 

forma mediata del Estado Soberano; puede consistir e11 un hacer 

positivo en favor del gobernado por parte de las autoridades 

estatales y en un no hacer o abstención de las mismas. 

Por lo expuesto en el capitulo histórico, vivimos en una 

sociedad, en nuestro país capitalista. El esclavo y el siervo 

en el correcto sentido del término han sido substituidos irre

versiblemente, como factores productivos. 

Hay que reconocer que el gobierno profirista y sus leyes 

no reconocían formalmente ese estado de esclavitud. Por otra 
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parte las formas c~pecíficas que en esa épocu .Sl' dit~ron han 

quedado dcfinitivument~ Sl1r1cr:1das por el Jvsarrollo t~c11ico y 

eco11ómico <le nuestro pi1is. 1;1 1nodc1 ele prc<lt1c:16n qt1c det~rmi11J 

el sistema Je vi<la las rclacio11c5 socin les ·.·nt;e r.11..:.xicanos -

es el que ncc.esita como co11Jición e~;~nci~il 1;:1 L'.\i:;;tc•nci.:; dt..: e:~ 

pi tal :' fuerza de trah:Jjo asalariad.:?. Hr>q.11if'r1• 1~i ·:'.-. i.~t1.•11c111 -

de grandes mf:!rcado~; consumí dores. Sin lo~ tr11ba: ti.lores :tsa la

riados, que forman la ¿:ran masa dt~ i..:on::.u1TJ1J 1_;rl'~, 1.:. nodo J.í.: 

producción capitali:-.t.1 monopo1lsta nu se Jv::Jrn:llJría, ni t-:1'.i.::_ 

sociedad, misma que t icne L'l contrl•l pol íti..:c, :~1:·íJ1co dt• ln 

sociedad mexicana, depende de· la c·xplotac1Cin ,!c-1 tr~ihajo as•ila 

rindo. Si bien es cierto 1{uc el trab3}ü ;1s3l,11·1~i~J irn¡1licJ ~x

plotaci6t1 del hombre por el hombre ,. la escl.t\"lt::J 1m¡1lica ta~ 

hién explotación, Jifil·ren cumplét;:¡mt:ntL cr • ..::.i.i:-.:: .Jl :;rad:1 y 

naturaleza. El esclavo era considerado Juridic~~~:1te y tratado 

con10 una cosa, un objeto propiedaJ Je lln l1om~?·c :ibt·e. El nsa

lariado es legalmente libre de ir donde quíer.'.1 1 J~ hJ.ccr lo que 

quiera, de dedicarse al trabajo que m5-;:. 10 acci'"1·~¿~. t:·tc. ~~o es 

propiedad, ni nadie lo puede poseer como si 1t:~s~ t1r1:t cosa u 

objeto. 

En nuestro pais el 90% de la fuer:a eco11ónicamente acti

va es asalariada, el resto son propietarios eJíJatarios, pc.:qu~ 

nos propietarios de fincas, cte. 

En Móxico na hay esclavos, el sujeto activo, titular de 
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la garantía individual 'l\JC consagra el párrafo primero de nues

t1·a Constituci6n r10 existe, ni tiene posibilidad de existir, -

ni de concrcti~arse. 

E1 pJrrt1f~) segundo establece que: "Los esclavos del cx-

tranjcro que ent rcn al territorio nacional, ;:1lcanz.arán por l~sc 

SO}O hecho Sll lih~rl:ld y {>fOtCCCiÓn de las 1~y05. 

lndndableí11C'IHt~ C:'l sujeto actiro Je e'.;ta garantí.1 indi\'i

<lual lo constitur.._·¡1 111:·. c:;cl.:iyo;:. c•xtranjcros (\UL' cntrl!n a te-

rritorio 11,1cln11,il. P:1ra qut.• est;1 hipótesis se llegucarea1i.zar 

se n~cc~lt,t ,1 .:~: l'.,1~,t.1n l·~cl:t\'l):" que fur·ran de nuestro territ~~ 

rio, .;:01:11J Sl' h:i \·i:.to el csclavismo como lenlrn1eno S1_¡cial tiene 

su origl!r1 ~11 cstrt1ctt1ras ccor1ómic;1s co11 c:1ract0risticas es¡1cc! 

ficas, 1~1s1n:ts qu~ 1lcter1ni11aron <ll1rante siglos pasallos el moJe

lo de \·itla jurídica y ~•ocial 1..k los hombf(·s. El modo de µrodu~ 

ci611 fcuJ3li~:a, r13cjdo e11 lAs e11tra~as mi~rnas d~ la csclavi-

tud sepult6 este modo de producción, el siervo Sllstituy6 al e~ 

clavo, el scfior feu<l:il nl esclavistn. i~n las entra~as del feu

dalismo incubó nl b1trgu6.s y despuós <le muchos aüos de lucha s~ 

cial, el modo de pro<lucci6n c:1pitalista so afia11:ó c11 los 1>ni

ses en un principio de El1ropa, tales co1no Inglnterra, !·rancia, 

ltalin, Holat1da, cte. Mismos que c11 s11 etapa monopolista, imp~ 

rialista, invadieron co11 SllS merca11cias y su capital a la may~ 

ria de los paises del orbe. Los filtimos bastiones del modo de 

producci6n esclavista y feudalista fueron enterrado• por el -

avance del nuevo modo de producción que en su inexorable desa-
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rrollo convirtió el <li11cro c11 la moneda univ~rsal )' al nsal;1-

riado en el factor decisivo de ln prollucción. 

Pero la !1i~turia tlc11c st1s leyes que 1njs tarJ~ o tcmpr~1-

no indefectiblemente se actualizan. El modo de: producción capl_ 

talista engendra en su seno lHs con<lícic111cs y factores l!LI~ lo 

destruyen. 

En el aiio <le 1917 en Rusia, p~iis c:qiit:1l1~ta cun n:~;i<lu.1.'~ 

de feudalismo, los proletarios orientados ~or ];1~ iJc;1s m:11·~i~ 

tas lcninistas de la socic<l;1cl, constrt1ycror1 el ¡1rim0r p:1is so

cialist.1. 

El modo de produce ión socia 1 is ta q 1.1:? funt.ldmt::ltalmcnt(· 

consiste en qt1c los n1e<lios de prod11cci611 p.1s:1n ~1 JJodvr J~ lo~ 

trabajadores y que tran..sforma radicalr;H.•nte la~ n•lacioncs ~o-

cialcs y jurídicas de l~i socicda<l capital1~t:1 se ~5t511 radic311 

do y es prncticado por m(1s Je la mita<l de los h:Lllitantt's de· -

nuestro plnn0tn. 

Como sabemos esta for1na de vid~1 tic11Jc :1 destruir 1¿1 dc

sigualdJ.d de las clases sociales, 110 ha~· ni L'Xplot.:ldos ni t."X~· 

plota<lores. 1.a propiedad privada como elemento de existc11cia -

de los modos de producción anteriores al socialis:110, sobre lo:: 

medios de producci6n, mismos que determinan la forma de vicla -

jurídica social de un pais, tienden eliminarse. 

En la sociedad socialista nadie (que no sea el Estado -



proletario) es propietario de los medios para prod11cir, la ideo 

logia de cooperación comunitaria de la sociedad, es una respue~ 

ta lógica a la L'struct"ura de la :-;ocicdad. 

1'odas las socie<ladcs ele todos los ¡iniscs Je este planeta 

fundamcnt<11nwntc S(! ;1grupan un Jos categorías SL'gÚn s11 oq;ani

zación t.!Co11ómica, misma que <ll'tl•rmina su f'Structura jurídica -

social, esto es en SOCIALISTAS y CAPlfALISTAS. 

l:n Jos países capitalistas. por ra::oncs histórico-rconó

micas ya expuestas no 1.•.\isten cscla\'OS. 

E11 los paises socialistas es matc1·ialmc11te i1nposible la 

existrncia de esc!;1vos. 

Por l·llu definiti\·amente, en mi concepto, el sujeto act!_ 

vo, ¡1rcst1pt1esto esp0cif1co, contenido en el p5rrafo segundo de 

la garantía comentada, no existe y por las ra:ont•s expuestas -

históricnmentc, no tie11c posibilidad de concreti:arse. 

Con respecto Jcl sujeto ¡>asivo, se dejó estableci<lo ant~ 

riormcnte 4uc las gnra11tías inJividt1alcs tal ~· como cstfin rcf~ 

ridas en nuestra Constitución, se traduce <'n 11nn n:-l·1c:ió:1 juY.J-. 

dicn que se entabla entre el goherna<lo por un lado )' cualquier 

autoridad estatal de modo directo y el Estado de manera indi-

recta. s~ refiere entonces que el sujeto pasivo de la garantia 

individual co11tcnida en el articulo segundo <le la Constituci6n 

Mexicana, lo constituyen los funcionarios estatales Jirectame~ 

te y el Estado en forma mediata. 



129 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La esclavitud fundamentalmente, es un modo de 

producción en el que las fuerzas productiVilS (tierra, herr:1rni~~ 

tas, m5quinas, cte.) y el l1omhre so11 11ropicdad privaJa Je i1n:1 

clase social. Surge al crearse el.ases ~'.1cialcs di5tintas. C•J'1 

intereses co11trarios. 

SEGlJNDA.- En Ro1na, la ~sclavjtu<l cst¡1ba bns3Jn en la di

visión social. Se origi116 por el desarrollo tle las fuer:a5 ¡11·~ 

ductivas contenidas en la comuni<larl ¡Jr1mitiv¡1 ~- 11erduró coniJ -

sistema de vida dominante, l1asta la caiJ~ del I1n1leri0 Ro~innc. 

TERCERA.- Grecia, debía su prosperidad a la explotación 

cruel de los esclavos, cuyo número luc en aumento como result~ 

do de las guerras y por la trata de esclavos. l~sta explotaciSn 

sirvió 
0

dc base para el progreso de los oficios, la navegación, 

el comercio y el arte. 

CUARTA. - En el siglo X.Vi, el csclavi~1110, hd :;,iJo insti.· 

tuido como sistema de vida dominante, por sistemas de producción 

feudal, en Europa y Asía. El siervo sustituye al esclavo, es de

cir, la explotación del hombre por el hombre, cambia sustancia! 

mente; el cambio de la sociedad esclavista a la feudal, repre

senta un paso adelante en la evolución de las relaciones htunaruisª 
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QUINTA.- Así como de las ruinas tlcl sístt .. ma <lC' vida es-

clavista, surgió el feudalismo, Jv las ruinas del sistem~1 i·cu

dal nació el capitalismo. 

La revolución Rurg\1csa Je 1789, ffiilrca en definiti~a el -

derrumbamiento del fc11dalismo. l~l ~iervo es sustittri<lo p0r el 

obrero asalariado. 

SEXTA.~ f:l desarrollo <le las fuer::as pro<luctivas C:i ine

xorable, la rueda Je la J1istoriJ cvolucion;i al impulso de los 

medios de producción y no se puede dctc11er. L;1 revolución so

cialista de 1917 en Europa y Asia marc;¡ r:l nacimiento de tm nu~ 

vo modo de vida, otra etapa c11 la vida de las sociedades l1uma

nas, en la que se transforma la explotació11 del hombre 11or el 

hombre. 

SEPT!MA.- En el México prehispánico, se sostuvieron gue

rras continuas durante las cuales se capturaban muchos prís.io~ 

neros. Algunos de ellos eran sacrificados a los temibles dio

ses y a los otros los convcrtion en esclavos. Por otro lado, -

contribuían a incrementar el número de éstos In trata y la se!. 

vidumbre por dl!Udas. La situación de lo:; ~s.: lJVO!'i '! ra en cxt r~ 

mo penosa. Tenian que cumplir los trabajos más agotadores, se 

le aplicaba con frecuencia el castigo corporal y se le sacrif! 

caba a los dioses. 

OCTAVA.· Debido al descubrimiento de América, renació la 
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esclavitud c11 11ucstro contine11te; pero, en M6xico la esclavi

tud, rnmca constituyó el sistema económico que determinara las 

relaciones sociales, j11riclic:ls y politicas de la socic<laJ. 

NOVENA.- El cupitulo histórico y juridico <le la esclavi

tud e11 M~xico demuestra c¡ue c11 dis¡>osicioncs jt1ridicas anteri~ 

res al movimiento rcvc>lucionario de 1910, el problema fue tra

tado fundon1~ntalmente con 1111 sentido político. Inclusive los 

regímenes m5s 1·eaccionarios que padeció nuestro país, nunca re

conocieron la cxistc11cia de Ja esclavit11d. Catcgórica1nc11tc, 

siempre fue prohibida. 

DEC!MA. - 1.a disposición contenida en el articulo segundo 

de nuestra Constitución, es semejante a las disposiciones con

tenidas un textos juri<licos del México Independidnte y de la 

reforma. 

DECIMA PRIMERA. - Lu esclavitud, fue una institución jur.!_ 

dica común a todos los pueblos de la antigüedad, que en nues

tro pais existió en diversos periodos de su historia; que su 

proscripción y abolición de esta institución tanto por el der..:: 

cho interno de todos los Estados como por el orden jurídico in

ternacional y contra todo lo que pudiera creerse, la misma si

gue existiendo hasta nuestros días, ya sea como una situaci6n 

de hecho, o bien bajo el aspecto de instituciones y prácticas 
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análogos n ln esclavitud. 

D[CIMA SEGUKllA.- Con todo lo expuesto, la <lescende11cia -

de los cscli1vos :1fricanos e11 Am~rica, ha alcanzado cierta movl 

lidad sociíll-ccon6mit;1, poder po1itico e integr:tci611 cultural 

en esas mismas sociedades a las que sus progenitores fucro11, -

muchos anos atr5s, trar1 brutalmente tr¡ltados. 
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