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Introducción. 

El Siglo de las Luces simbolizó una época de cambios significativos dentro de la política 

económica del imperio español. El "pensamiento ilustrado" transformó viejas prácticas con 

las cuales la Corona española habla controlado sus posesiones de ultramar. Con tal 

propósito se instrumentaron una serie de medidas estructurales, entre las fundamentales 

estaba la vinculación o relación económica entre los reinos americanos y la metrópoli. 

Como consecuencia, se fueron implementado a partir de la segunda milad del siglo XVIII 

una serie de leyes que modificaron la legislación mercantil utilizada siglos atrás, la cual 

estaba basada en el sistema de Ilotas, galeones y ferias, por la del libre comercio; 

trastocando asl la vida política y económica de las colonias españolas de América. La 

puesta en práctica de reformas jurldicas de corte económico y administrativo en cada 

virreinato y territorio insular. se realizó tomando en cuenta las necesidades de sus 

principales actividades productivas. Gradualmente se establecieron nuevas pollticas que 

tuvieron como objetivo aprovechar al máximo las capacidades productivas de las colonias 

con el fin de extraer la mayor cantidad de recursos en beneficio directo de la metrópoli. 

Para éste momento, la Corona española, por diversos motivos, fijó su atención en un 

espacio vital, polilica, económica y geográficamente: el Caribe. Ésta zona se habla 

convertido en el punto en el cual las potencias europeas como Inglaterra, Francia, 

Holanda y España establecieron sus sistemas de comercio en el atlántico. Durante el siglo 

XVIII este espacio se convertirla en el escenario donde se comenzarla a librar una guerra 

comercial contra España. La posición geográfica de las colonias caribeñas, con respecto 

a la América continental, constituyó_ su atractivo y riqueza económica. Las potencias 

extranjeras, (Inglaterra y Francia) partieron de sus Islas para realizar un comercio de 

contrabando que penetró en ~os principales mercados de la América española. Sin 

embargo, el comercio no fue la única actividad económica practicada en las colonias 

francesas e inglesas, el sistema de plantación de azúcar fue una actividad esencial para 

sus respectivas metrópolis, ést~ sistema vivió su mejor momento durante el siglo XVII. 

Tomando como referencia la exitosa experiencia del sistema esclavista de plantación 

de azúcar, que tuvieron las islas vecinas, la Corona española decidió establecer una 

nueva polllíca de rentabilizaclón en sus colonias caribeñas La situación de pobreza en las 

que se encontraban dichos territorios, aunado al alto costo que representaba su 

manutención y su defensa contra la piraterla, provocaron que se buscara una solución. La 

polltlca de los barbones Impulsó -entonces- un· proyecto económico azucarero con base 

en el sistema esclavista en los territorios españoles del Caribe y del Golfo de México. Asl. 



el territorio de Veracruz, que desde el siglo XVI se estableció como una zona productora 

de azúcar, a mediados del siglo XVIII, fue participe al igual que Cuba, (y otras islas 

caribeñas) del establecimiento de un sistema económico impulsado desde la metrópoli. 

La puesta en marcha de un proyeclo económico azucarero en ambas regiones, nos 

lleva a formular algunas preguntas ¿Cuáles fueron los factores que hicieron posible el 

desarrollo de una economla azucarera con base en el sistema esclavista en Veracruz y en 

Cuba? ¿Qué elementos en común tuvieron estas dos regiones para impulsar dicho 

proyecto? ¿Quiénes y cómo impulsaron el proyecto azucarero al interior de estas 

regiones? Estas incógnitas adquieren un significado especial cuando se toma en cuenta 

que Veracruz y Cuba tuvieron un particular desarrollo en su industria azucarera, pues en 

comparación con las regiones productoras de azúcar establecidas con anterioridad en 

otros territorios americanos, éstas comenzaron su desarrollo tardiamente y por ende 

tuvieron caracteristicas propias y alcances distintos. 

Por lo dicho con anterioridad podemos partir de una afirmación básica, el proyecto 

económico azucarero de Veracruz, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, estuvo 

vinculado con el que se puso en práctica, en· Ja misma época, en Cuba y otras islas 

españolas del Caribe. Por tal motivo, debemos detenernos en esta región novohispana 

para comprender ampliamente sus caracteristicas, pues además de ser una región 

productora de dulce, Veracruz fue sede de un puerto "clave" para la metrópoli, 

considerado como "la puerta principal de la América española", el cual además, tuvo una 

participación sustancial en el desarrollo de la producción azucarera de la región. 

La importancia del puerto de Veracruz durante el siglo XVIII, radica principalmente en 

el papel que desempeñó como punta de lanza para el crecimiento de la ciudad y de las 

regiones ligadas a éste,' tal es el caso de Xalapa, de las zonas agrlcolas de Córdoba y 

Orizaba, que se caracterizaban por su producción de azúcar: y para el desarrollo de 

nuevos circuitos comerciales al Interior de la Nueva España. Por otro lado, fue una pieza 

fundamental de la economla colonial española, )a cual Involucró en su dinámica polltica y 

económica a otra región que estuvo en estrecho contacto con la colonia novohlspana y la 

Metrópoli: el área Clrcuncaribe, en la cual a mediados del siglo XVIII, -también- se puso 

' Las zonas que circundan las ciudades son conocidas como "hinterland", Phillp Courlln afirma, por 
tanlo, que las relaciones que se establecen entre estos dos puntos, se basan en la dependencia 
mutua, pues a partir de ésta última las ciudades pueden sostener su crecimiento, que llenen como 
base el desarrollo de diferentes actividades, mientras que las zonas de las cuales se alimenta 
también aprovechan el beneficio de las actividades que ésta reaJJza y de los productos que ofrece. 
En: FrankJln W. Knight and Peggy K. Llss AllanJlc Port Cllies. Economy. Culture. and Soclety In t!le 
Allanlic World 1650-1850, Knoxville, The University of Tennesse Press, 1991, Pág 13- 16. Esta 
idea estará presente en el desarrollo del presente trabajo, en especial en el capitulo 1. 
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en marcha un proyecto económico azucarero con base en el sistema esclavista en las 

islas de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Esta área, de gran importancia 

geoestratégica para la Corona española, mantuvo vínculos comerciales muy estrechos 

con el puerto vercaruzano desde el momento en que los españoles emprendieron la 

conquista y colonización de sus territorios continentales. Sin embargo, sus relaciones se 

vieron reforzadas aun más a partir de la ruptura paulatina del monopolio comercial que la 

metrópoli mantuvo con sus colonias de ultramar, ésta se ubica en 1765 con el 

establecimiento de una apertura comercial entre las islas del Caribe español y nueve 

puertos peninsulares, política que culminó con el decreto de libre comercio en el año de 

1778. 

Siendo la esclavitud base del proyecto económico azucarero, la Corona española tuvo 

que tomar algunas medidas que le permitieran establecer exitosamente dicho sistema 

productivo. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, varias fueron las disposiciones con 

las cuales la política española apoyó la entrada masiva de esclavos2 en los territorios 

donde se expandieron los cultivos de azúcar. Como consecuencia de ello, la institución 

esclavista en Hispanoamérica establecida desde el siglo XVI, tuvo que enfrentarse a una 

fase distinta a la que habla vivido con anterioridad. La metrópoli, atenderla entonces la 

nueva experiencia esclavista de sus territorios, dotándolos de Instrumentos para controlar 

a la población negra que fue transformando la composición de sus sociedades. Como 

parte del nuevo pensamiento "ilustrado", las reformas borbónicas complementaron las 

Siete Partidas de Alfonso X 3 escritas en el siglo XII, (base con la cual habla venido 

sustentando el sistema esclavista), con nuevas legislaciones que tuvieron como propósito 

regular las relaciones entre los amos y los esclavos, pero además el de proveer los 

instrumentos legales necesarios para dominar plenamente a la población esclava; sin 

embargo éstas no llegarían a aplicarse. 

2 Según los estudios elaborados ·por Paul Lovejoy el total de las Importaciones de esclavos a la 
América espanola a lo largo de todo el periodo colonial fue de entre 1.5 y 1.6 millones de humanos. 
Y el total de importaciones hechas por el continente Americano se ubica en 9.778500, cifra que 
toma en cuenta un 15% por concepto de pérdidas durante el trayecto."The volume of Atlantlc Slave 
Trade: A Sinthesis" en: The Journat of African Historv. editad by David Birmingham, Volume 23, 
1982, Number 4, Cambridge University Press. 
3 Las Siete Partidas de Alfonso X, fueron el cuerpo legal con et cual la Corona espanola reguló las 
relaciones entre los amos y los esclavos. En éstas se establecia el uso de los siervos o esclavos y 
se precisaba el derecho de éstos a la libertad asi como las condiciones por las cuales tenfan 
acceso a ella. También se establecieron obligaciones de los amos para con sus esclavos. Las 
Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio. La Real Academia de la Historia, glosadas por el Lic. 
Gregario López, Paris Lecolnte y Lasseree, Editores, 1843. 
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En suma, las reformas borbónicas Implementadas a partir de la segunda milad del 

siglo XVIII impulsaron, por un lado, la expansión de las plantaciones azucareras de 

Veracruz y Cuba, fortalecieron los lazos entre estas regiones y abrieron nuevos mercados 

al comercio que ejerclan estos Importantes puertos de América. 

Bajo el contexto anterior, el presente esludio tiene su base en tres premisas: 

La primera considera que la economla del Golfo de la Nueva España y especialmente 

la relativa a la producción azucarera, de la segunda mitad del siglo XVIII, estuvo más 

vinculada a la región caribeña, en especial con las islas de Cuba, Puerto Rico y Santo 

Domingo, que con el centro del territorio novohispano del que, sin embargo, no estaba 

desconectado. El punto de encuentro entre ambas regiones se ubica en el terreno mismo 

de la historia económica, en el interés común por la industria azucarera y como 

consecuencia en lo que la esclavitud significó para dicha actividad y para sus sociedades. 

Por lo tanto, la segunda premisa considera que: 

El proyecto económico azucarero desarrollado en Veracruz y Cuba utilizó las mismas 

bases y herramientas para su establecimiento. Fueron los Individuos con Intereses en la 

industria azucarera, (hacendados y comerciantes,) dirigentes de este proyecto en cada 

una de las reglones, más que la propia metrópoli, los principales impulsores de su 

desarrollo y su alcance. El interés en común de estos hombres por el pensamiento 

ilustrado de la época y por el fuerte sentimiento esclavista, hizo que coordinaran el 

proyecto económico azucarero en Veracruz y Cuba con Instrumentos similares, como lo 

fueron las legislaciones esclavistas. 

Debido a que los intereses de las autoridades locales en Veracruz y Cuba, hacia la 

segunda mitad del siglo XVIII, estaban centrados tanto en la producción de azúcar como 

en el comercio que se realizaba en sus puertos, la tercera premisa toma en cuenta que: 

El comportamiento del trabajo esclavo, en las plantaciones azucareras y en el espacio 

urbano de ambas reglones, tuvo características !f1UY similares. 

En este punto, es necesario abrir un paréntesis para esclarecer la definición de 

Circuncaribe y por tanto, los factores y características que intervienen en ello, ya que a 

que a lo largo del presente estudio se utlllzará este concepto. Primeramente, entendemos 

por Circuncaribe en su sentido geográfico, a las islas y litorales que circundan el Golfo de 
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México y el mar Caribe, es decir, toda el área que abarca las costas continentales de las 

cuencas marítimas Golfo-Caribe, asl como el arco de las Antillas.• (ver mapa 1 ). 

Como afirma Johanna von Grafenstein, la definición de esta área también tiene su 

base en factores históricos, polltlcos, económicos, sociales y culturales que han 

compartido o caracterizado, a través de la historia, a los territorios de esta amplia zona. 

Varios de estos aspectos toman forma en las relaciones mismas que mantuvieron las islas 

y los terrilorios de la región, al construir vinculas intercoloniales que se formaron a partir 

de la conquista y colonización de las regiones. Otra caracterización contempla a esta 

región como una zona de plantación tropical, desarrollada a lo largo de varios siglos y en 

épocas distintas, la cual considera el cultivo de productos desde el régimen de plantación 

esclavista, Instaurado en el siglo XVI hasta su culminación en el siglo XIX, y a finales de 

este último con base en el "capitalista industrial"5
• Por lo anterior, se entiende al 

Circuncaribe como región en un sentido amplio y multlcolonlal. Es por ello que para los 

fines de este trabajo, se delimita esta zona a los territorios espaí'loles; se establece 

entonces al "Circuncaribe espaí'lol" durante siglo XVIII, como el espacio histórico y 

geográfico en el que se basa el presente estudio. En particular en las reglones de 

Veracruz y Cuba, ya que ofrecen una visión de contraste con él resto de los territorios 

espaí'loles productores de azúcar, pues su desarrollo se Inicia tardlamente y con base en 

un proyecto impulsado desde la metrópoli. 

Aqui, es necesario señalar la importancia geoestratéglca que por diversos motivos la 

Corona espaí'lola le otorgó la región circuncaribeí'la. En primer lugar como punto de 

partida para la colonización de América, posteriormente como circuito marltimo primordial 

por el cual se estableció la ruta principal que conectó a Espaí'la con sus colonias, además, 

como sitio donde llegaron las flolas espaí'lolas para realizar el comercio de ultramar y de 

vital importancia, como centro· receptor y de salida de los tesoros espaí'loles hacia la 

metrópoli. Por esto y por otros aspectos, que serán mencionadas a lo largo del trabajo, el 

Circuncaribe mereció especial atención dentro de la polltica y la economla del Imperio 

espaí'lol. 

Tomando en cuenta los puntos antes seí'lalados, este estudio se ha dividido en 5 

capitulas. 

' Johanna von Grafenstein Gareis, Nueva Espai'la en el Clrcuncaribe. 1779-1808. Revolución, 
competencia imperial y vínculos lntercoloniates .. México, UNAM, Centro Coordinador y Difusor de 
Estudios Latinoamericanos, 1997, pág. 14. . 
~ Los productos cultivados en el régimen de plantación esclavista desde el siglo XVI hasta el XIX ... capitalisla 
industrial" desde finales de éste último fueron. jengibre, añil. u1baco, (Luisiana y Virginia). cacao Cafe. 
banano. algodón y cai'la de azl1car, ibicl., págs. 41·69. 
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El primero se centra en el estudio del territorio veracruzano durante el siglo XVIII, "el 

siglo de las Luces.· El objetivo de este apartado es resaltar las transformaciones que 

trastocaron la dinámica local en el ámbito económico, político y administrativo, de cuatro 

de las regiones más importantes de Veracruz: la ciudad portuaria, Xalapa, Córdoba y 

Orizaba, a partir del establecimiento, hacia la segunda mitad del siglo XVIII. de las 

reformas borbónicas. Por ello se consideran las repercusiones que estas reformas 

trajeron consigo en la vida política, económica y social de estas localidades. 

El segundo capitulo hace referencia a la población de las reglones veracruzanas antes 

mencionadas. Con base en datos demográficos que aportan algunos padrones 

elaborados a finales del siglo XVIII. se plantea la composición de la sociedad 

veracruzana. También se muestra de manera general, el empleo de los esclavos en las 

actividades económicas que se desarrollaron en el puerto de Veracruz y en Orizaba, para 

el caso de Córdoba, se estudia lo relativo a su producción azucarera. a sus esclavos y a 

sus propietarios. 

El tercer capitulo toma en cuenta las legislaciones con las cuales la Corona española 

sostuvo el sistema esclavista en sus colonias americanas. éstas contemplan desde las 

Siete Partidas de Alfonso ~ escritas en el siglo XII, hasta el Código Negro Carolino de 

1784. También se estudian los factores que mediaron las relaciones entre los amos y los 

esclavos, por lo que se trabajan algunas ideas que plantean el uso hegemónico de la ley 

por parte de los grupos dominantes de la sociedad colonial. 

El cuarto capitulo tiene por objetivo esclarecer los factores que hicieron posible las 

relaciones intercoloniales entre los territorios del Circuncaribe, Veracruz y Cuba, por lo 

que se parte de Jos lazos que estos territorios establecieron a partir de la conquista y 

colonización de los españoles. Por otra parte, se hace hincapié en los factores en los 

cuales basaron su proyecto económico azucarero del siglo XVIII y en las caracterlsticas 

que éste tomó en cada uno de los territorios. Asimismo, se estudia el pensamiento 

esclavista de la época, es decir, el pensamiento de los protagonistas que dirigieron y 

participaron en el proyecto azucarero tanto de Cuba como de Veracruz. Tomando en 

cuenta este último punto, se muestran los principales discursos del máximo representante 

de la oligarquia cubana, Francisco de Arango y Parreño, férreo defensor de la esclavitud, 

quién en 1789 obtuvo el permiso de la libertad de la trata esclavista. 

El quinto capitulo resalta los ámbitos de desarrollo del trabajo esclavo en Veracruz y 

en Cuba. Debido a que la esclavitud tuvo características singulares en cada uno de los 

territorios americanos, este apartado tiene por objetivo aproximarse a estas regiones del 
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Circuncaribe, las cuales ofrecen una visión de contraste, con el resto de los territorios 

españoles de América. Para ello, se muestran algunas particularidades del trabajo 

esclavo en la segunda mitad del siglo XVIII en ambas regiones, pero sobre todo, los 

mecanismos de coerción que utilizaron las autoridades veracruzanas para someter a los 

esclavos, asl corno los mecanismos que emplearon para proveer de mano de obra 

esclava a las principales actividades económicas de Veracruz; estos datos parten de 

información hallada en el Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico de 

Veracruz. 

Fuentes documentales. 

Debe destacarse que parte esencial de este trabajo de Investigación lo constituyen la 

bibliografía los documentos de primera mano. Se contó con una selección bibliográfica y 

de articules (obtenidos de revistas) especializados (todos ellos mencionados 

detalladamente en la bibliografla), los cuales hacen referencia, desde diferentes 

perspectivas, de las principales lineas de estudio: la esclavitud y su legislación, asl corno 

el sistema de plantación azucarera en el siglo XVIII dentro del Circuncaribe español, 

Veracruz y Cuba. En lo que respecta a las fuentes primarias, se hizo uso de algunos 

documentos encontrados en el Archivo General de la Nación, en los ramos de: Reales 

Cédulas, General de Parte y Marina: y en el Archivo Histórico de Veracruz. Éstos ofrecen 

importante información sobre el uso de mano de obra esclava en Veracruz y Cuba, la 

elaboración de reglamentos por parte de las autoridades locales para organizar el trabajo 

esclavo en Veracruz y la adquisición y origen de la mano de obra esclava. 

En este punto, considero importante destacar los textos que fueron la base para el 

estudio y análisis de los puntos planteados en las premisas los cuales, además, se 

confrontaron con la información que proporcionan los documentos de primera mano. 

El uso de la hlstoriografla que torna en cuen~a la corriente de estudios africanistas, en 

estas dos regiones. fue de gr;;in Importancia. Corno primer punto, y para el estudio de la 

Nueva España, los trabajos realizados por Gonzalo Aguirre Beltrán en La población negra 

de México y El negro esclavo en la Nueva España, muestran una visión muy amplia y 

completa del sistema esclavista en el México colonial, también exaltan la importancia del 

negro esclavo corno parte fundamental para la economla y la sociedad novohlspana, pero 

sobre todo como un componente singular dentro de la cultura actual. 

Por otro lado, el texto de Adrlana Naveda Chávez -Hita Esclavos negros en las 

haciendas azucareras de Córdoba. Veracruz 1690-1830, plantea un estudio'detallado del 
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funcionamiento de las haciendas azucareras y de la población esclava en Córdoba. La 

autora hace uso de documentos de primera mano, que enriquecen el estudio de la 

esclavitud en ésta región azucarera de Veracruz desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Su 

amplia investigación permite esclarecer la particularidad y las diferencias que tuvo la 

región con el resto de las zonas productoras de azúcar en la Nueva España. 

Los textos de Adriana Naveda y Aguirre Beltran, ayudaron a un mayor conocimiento y 

comprensión del desarrollo de la industria azucarera en Córdoba, de la utilización de 

esclavos africanos en dicha actividad y de los alcances que tuvo la elaboración del dulce 

en esta región. Por otro lado se pudo encontrar información relevante sobre los alcances y 

la importancia de la trata esclavista hacia la Nueva España. En especial, en el presente 

estudio, se trabajó en el analisis del argumento elaborado por Aguirre Beltrán, quien 

afirma que a inicios del siglo XVIII, exceptuando algunas zonas como Campeche y 

Yucatfln, la población esclava en la Nueva España se fue sustituyendo por mano de obra 

libre. Lo anterior se cotejó con las estadísticas hechas por Adriana Naveda sobre la 

población esclava en las haciendas azucareras de Córdoba, quien señala que al finalizar 

el siglo XVIII los esclavos fueron el grueso de la población, superando a los trabajadores 

libres. Este punto forma asi una parte sustancial de mi trabajo de investigación, pues lo 

afirmado por los autores se confrontó a su vez con la información hallada en los 

documentos encontrados en el AGN, los cuales aportan importantes datos sobre el 

abastecimiento de esclavos de las haciendas veracruzanas en las últimas décadas del 

siglo XVIII. 

Por su parte, el texto de Horaclo Crespo (et. al.) Historia del Azúcar en México. resulta 

ilustrativo por la reseña histórica y la mención en general, de algunos elementos 

presentes en el desarrollo y la evolución de la industria del dulce en México, como lo 

fueron las variantes económicas y los sucesos pollticos que la afectaron. Sin embargo, 

durante la lectura de éste se pudo corroborar que utiliza la afirmación de Aguirre Beltrán 

para generalizar la Idea de que la Nueva España a principi~s del siglo XVIII venia 

sustituyendo la mano de obra esclava por libre, pero el autor .añade un punto que apoya 

tal argumento, para ello muestra datos que reflejan la disminución de la entrada de 

esclavos bozales (importados de África) a la Nueva España. Lo que no necesariamente 

indica la sustitución de mano de obra esclava por libré,. sus pruebas no demuestran lo 

contrario, por lo que se mantuvo, para este trabajo, el punto que enfrenta el argumento de 

Beltran y el de Adriana Naveda. 
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En lo que respecta al estudio del pensamiento y de los personajes que dirigieron el 

proyecto económico azucarero de Veracruz, se consultaron las obras cómo las de David 

Brading, Mineros y comerciantes en el l'yl~[!=O Borbónico 1763-1810, de Jackle Booker, 

Verél_c_r_u~_M_erchants, 1770-18_2¡J: A mer.@_n![le elitajo:i__la~b_gurbon anct_early indepen_@nt 

j\.ié_aj_c:Q y de Matilde Souto Mantecón M_a! abief!Q._J,¡:¡_po!ltlce_é!__y_el_~QII!ercio_c:!_gl_Consl!@d.O 

cte_Y-!!HICru? _ _.?_n_e.L..Qcé!_SQ_d..fil_sisterr:i_a_ imPe.!".iªI, Estos textos hacen un completo 

seguimiento de los comerciantes y hacendados veracruzanos, de su origen, relaciones 

consanguíneas y sus lazos comerciales, por lo que resaltan la creación del Consulado de 

Veracruz en 1795. Estos elementos nos hicieron acercarnos más al comportamiento de 

los individuos que tuvieron una participación importante en la polltica y economla de la 

región, ello nos permitió extender la información hallada en el archivo, la cual muestra el 

trabajo realizado por un importante personaje veracruzano, Pedro Antonio de Cosslo, 

quién participó directamente en la polltica esclavista de la reglón. 

De la historiografla que hace referencia· al sistema esclavista en las colonias 

americanas. se trabajaron con algunos textos que nos permitieron acercarnos de manera 

general y desde diferentes perspectivas a este fenómeno. La obra del polltlco cubano del 

siglo XIX José Antonio Saco, La Historia de la Esclavitud nos permitió entender que, como 

representante de la sacarocracia cubana, hizo de su texto una justificación al Intenso uso 

de esclavos para la producción azucarera de la isla. Esta obra es muy significativa pues 

deja ver la visión de los protagonistas de la época pero, sobre todo, muestra el discurso 

polllico e histórico de los representantes de la oligarqula cubana. Con la lectura del libro, 

se pudo corroborar la imprecisión existente en la historiografla de cierta tendencia la cual 

ha presentado a este personaje como antiesclavista, cuestión que no es cierta. 

Por su parte, el texto de Colin Palmer Human Cargoes. The British Slave Trade to 

Spanlsh Amerlca.1700-1739, ofrece un interes~nte análisis sobre los mecanismos que 

utilizaron los Ingleses para sostener el control del comercio de esclavos en la América 

española, y cómo fue que a partir del comercio negrero, se abrieron paso en los 

principales mercados coloniales de los territorios españoles. A su vez, el autor estudia 

detalladamente el trabajo que el asiento inglés, establecido en 1713, realizó en el puerto 

de Veracruz introduciendo mano de obra esclava, mencionando asl los alcances y las 

limitaciones de éste. Antonio Garcla de León examina en una articulo la Importancia de 

este asiento en la Introducción de negros esclavos a la Nueva España, además, aporta 

cifras del número de esclavos que los ingleses introdujeron a Veracruz de 1713 a 1742. 

Otros articules más especificas que hacen referencia de la dinámica del sistema 
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esclavista en la Nueva España y el Circuncaribe son: de Juan Manuel de la Serna 

Herrera, "Comercio y mercado de esclavos en la Nueva España y el Caribe 1762-1820" y 

"Esclavos, mulatos y negros; su papel en las estrategias territoriales y la diplomacia 

abolicionista en el Circuncaribe". Estos nos permitieron complementar la información que 

aporta Adriana Naveda, y por ende fueron parte esencial para comprobar las premisas 

planteadas. 

De los textos que hablan sobre las relaciones entre los amos y los esclavos, y de las 

legislaciones que rigieron a la institución esclavista en las colonias españolas. los libros 

de Miguel Lucena Salmoral, Los Códigos Negros de la América Española y Sangre sobr!' 

piel negra. nos permitieron acercarnos a las legislaciones esclavistas, a su origen, sus 

fundamentos y aplicaciones en las colonias americanas. Por su parte, Eugene Genovese 

en Roll Jordan Roll. The World the Slaves Made hace un interesante análisis, con base 

en el materialismo histórico, sobre la dinámica que rigió a las relaciones entre los amos y 

los esclavos en la sociedad esclavista estadounidense, pero que también puede ser válida 

para los territorios hispanoamericanos. pues el autor plantea que en todas las sociedades 

la ley definida como un sistema de jurisprudencia institucionalizada, constituyó el vehiculo 

principal para la hegemonia de las clases gobernantes y en este caso fue la herramienta 

por la cual los propietarios ejercieron un dominio de los esclavos. Este texto fue de vital 

Importancia para comprender mejor la dinámica entre el amo y el esclavo, por tanto fue 

utilizado para analizar los documentos del AGN que muestran la creación de legislaciones 

esclavistas por parte de las autoridades locales de Veracruz. 

De la historiografia escrita por algunos autores "clásicos" cubanos que han estudiado 

la esclavitud desde diferentes ámbitos, el sistema plantacionlsta, el comercio negrero, la 

herencia cultural de los negros, etc, contamos con valiosos trabajos como el de Fernando 

Ortiz Contrapunteo cubano del azúcar y el tabaco (1940) donde se narra la competencia 

de dos plantas y de dos proyectos que fueron fundamentales para la economia de la isla. 

José Luciano Franco en Comercio clandestino de esclavos, hace una minuciosa 

investigación sobre los mecanismos y las rutas que llevaron a los comerciantes cubanos y 

extranjeros a traficar con negros esclavos en Cuba hasta mediados del siglo XIX, también 

ofrece información muy valiosa sobre del pensamiento esclavista de la época y reproduce 

los discursos del ilustre criollo habanero, defensor de la esclavitud, Francisco de Arango y 

Parreño. Los textos de Manuel Moreno Fraginals requieren de una especial mención, en 

primer lugar por la trascendencia que estos tienen en la historia de la esclavitud y de la 

Industria del azúcar en Cuba, asi como por la manera en que fueron escritos. En su 
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famosa obra !=.l_Jfill!1DiQ, en cuyas lineas se analiza por medio de los métodos 

cuantitativos de la "Nueva Historia económica" y del análisis marxista, la industria del 

azúcar en Cuba; se destaca el aspecto meramente económico de éste fenómeno por el 

cual la isla se estableció desde finales del siglo XVllll como importante productor del dulce 

a nivel mundial. En contraste, su obra escrita 20 años después ~ub_a_/E_spaf.\_a~E:;spaña 

~_uba,_ljis1or@_gq_rnl!n (1995), plantea desde una perspectiva amplia y tomando en 

cuenta los factores sociales y culturales, un detallado estudio sobre el sistema esclavista, 

sus protagonistas, el pensamiento esclavista de la época, y sobre las repercusiones 

políticas, económicas, sociales y culturales que trajo consigo la entrada masiva de 

esclavos a Cuba a finales del siglo XVIII. De h'echo podrla afirmar que éste último texto 

es la critica de su libro El· Ingenio, en cuanto a los argumentos que presenta para su 

análisis histórico. 

Por su parte en el estudio de los vinculas y las relaciones intercolonlales que 

mantuvieron Veracruz y Cuba, se destacan textos como el de Julio Le Riverend 

"Relaciones entre Nueva España y Cuba 1518-1820", Julio Ortlz de la Tabla, El comercio. 

exterior de Veracruz 1778-1821 y Johanna van Grafenstein Garels en Nueva España en 

el Clrcuncaribe, 1779-1808. Revolución, competencia imperial y vinculas intercolonlales. 

La selección bibliográfica y las fuentes de primera mano, además de ayudar a ampliar 

el conocimiento y la comprensión de los esclavos y del sistema de dominación al que se 

les sometió, me permitió elaborar y colaborar con una interpretación que toma en cuenta 

el desarrollo, a partir del. siglo XVIII, de un proyecto económico azucarero y un 

pensamiento esclavista, en dos reglones de vital importancia para la Corona española, 

Veracruz y Cuba, pero sobre todo me dieron las bases para exaltar la particularidad que 

tuvieron éstas regiones en contraste con otras territorios españoles productores de 

azúcar. 

Es por ello que el desarrollo de m_i- estudio Intervendrán varios elementos que se 

involucran en diferentes grado~: las pollticas metropolitanas de la segunda mitad del siglo 

XVIII, la esclavitud y su legislación, la dinámica social y económica entre los amos y los 

esclavos en diferentes ámbitos tales como el trabajo en el puerto, en las plantaciones. Por 

tanto, éste trabajo Intenta esclarecer los puntos planteados en las premisas. 
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Antecedentes: 

Importancia del territorio veracruzano y su crecimiento en el siglo XVIII. 

Hablar de una de las centurias de mayor actividad y desarrollo en la región veracruzana, es una 

tarea por demás extensa y comprometedora. La recopilación de datos y la investigación de 

fuentes historiográficas que se tienen de dicho territorio resulta ser una actividad fundamental 

para el presente estudio. La información existente es amplia y abarca toda una serie de escritos: 

desde los documentos y registros de primera mano, los cuales contienen una valiosa información 

desde una perspectiva oficial de la administración colonial; pasando por los libros de viajeros, 

que, con su particular punto de vista •externo", plasmaron sus impresiones acerca del Nuevo 

Mundo; contamos también con los textos de historiadores contemporáneos que han aportado 

diversas e interesantes interpretaciones acerca del tema.' 

En el siguiente apartado me centraré en un breve recorrido por la historia de esta región la 

cual, partiendo de los procesos de conquista y colonización acontecidos durante el siglo XVI, fue 

conformando sus espacios y su economla Interna en cuatro puntos de vital Importancia y que 

aqul quiero resaltar: la zona portuaria, Xalapa, Córdoba y Orizaba. 

a) Veracruz, la puerta grande de la América española. 

Desde la llegada de los españoles al territorio nombrado por Cortés la "Villa Rica de· la 

Veracruz", un viernes santo del año de 1519; esta zona costera -caracterizada por tener una 

baja altura sobre el nivel del mar (aproximadamente 100 metros) y estar ubicada dentro una 

región caliente constituida por una amplia meseta•- ofreció el resguardo y las condiciones 

necesarias para establecer lo que se convertirla años mas tarde en el puerto principal de la 

Nueva España. 

El asentamiento de las primeras poblaciones españolas en este territorio no fue una tarea 

fácil. Las condiciones climáticas influyeron en gran medida para que los colonos se fueran 

estableciendo poco a poco en diferentes puntos del "nuevo medio geográfico". 

1 La selección bibliográfica que utilizo en este capitulo, corresponde a la necesidad de acercarme 
de manera general a una perspectiva histórica del espacio geográfico veracruzano, desde sus 
orfgenes hasta su consolidación como una de las zonas de mayor Importancia no sólo en la Nueva 
Espai\a, sino también dentro del basto territorio que conformó la América espai\ola. 
2 Región que además queda enmarcada por dos grandes cadenas montar"losas. con valles 
intercomunicados entre si y con numerosos rlos que desaguan en el Golfo. Petar Gerhard, 
·Geoqrafla histórica de la Nueva Espai\a, México, UNAM, 1986, pág. 369. Carmen Blázquez, Breve 
historia de Veracruz, México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, 2000, pág. 16. 



Desde un Inicio, la administración colonial se ocupó de proveer al puerto de las estructuras 

básicas para su buen funcionamiento, lo que oeásionó la búsqueda de un sitio adecuado y 

salubre para instalar la ciudad veracruzana; pues debido a las epidemias que atacaron a sus 

moradores, tuvo que cambiar su sede en varias ocasiones a lo largo del siglo XVI. 

Con la intención de aproximarnos a un retrato del primer asentamiento resulta indispensable 

acercarse a las descripciones de la época que muestran a la Villa Rica de la Veracruz, situada 

en el sitio hoy conocido con el nombre de Antigua como : 

·un pueblo a orillas de un amplio rlo donde abundaban grandes ceibas, éste 
llegó a ser habitado por 200 españoles con cerca de 600 esclavos. En él 
radicaban los funcionarios del ayuntamiento y oficiales de hacienda encargados 
de la Caja Real que controlaban el movimiento mercantil. Existlan además, una 
parroquia y dos conventos, uno franciscano y otro de la Compañia de Jesús, 
aparte de unos sacerdotes seculares, y tres establecimientos hospltalarios."3 

La descripción anterior nos ayuda a construir una Imagen más clara de· la población 

establecida en la Villa Rica de la Veracruz, de sus ocupaciones e intereses, los cuales, sin duda, 

giraban en torno al movimiento mercantil del puerto. 

Para el año de 1568, el poblado sufrió un ataque pirata que puso al descubierto su 

vulnerabilidad, hecho que forzó su cambio definitivo de sede. Asl, bajo las órdenes del Virrey 

Conde de Monterrey se realizó la mudanza de la ciudad en el año de 1599, del sitio de "la 

Antigua· a la banda de tierra firme situada frente al islote de San Juan de Ulúa; de esta manera 

la "Nueva Veracruz" quedó situada en el mismo lugar donde se hizo la primera fundación. La 

ciudad de Veracruz no tuvo los privilegios de tal, hasta el año de 1615, cuando se le concedieron 

los honores militares de Capitanla General de Provincia por el rey Felipe 111.4 

Es importante señalar, que los cambios de sede de la ciudad veracruzana, no solamente 

atendieron a cuestiones naturales o climáticas, si no que también obedecieron a los Intereses de 

los pobladores y sobre todo a grÚpos de comerciantes establecidos en diversos puntos del 

territorio veracruzano. Carmen ·Blázquez5 afirma que uno de los elementos de más peso fue que 

en Xalapa se encontraban establecidos los funcionarios y factores, o apoderados mercantiles, 

los cuales sólo permaneclan en.'la Villa Rica alrededor de siete meses. Debido a que ellos 

encabezaban los intereses de grupos mercantiles y pollticos, asociados a la plaza xalapeña, 

defendieron sus propuestas para ocupar la posición de la Villa Rica de la Veracruz, es decir por 

' Carmen Blézquez, /bid., pég. 62. . . 
• Miguel Lerdo de Tejada, Apuntes históricos de la herólca ciudad de Veracruz. México, imprenta 
de Ignacio Cumplido, Tomo 1, pég.132. 
•Carmen Blázquez, op. cit., pág. 65. 
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establecer en este sitio la sede de la ciudad veracruzana; ya que ésta contaba con un clima y 

una ubicación geográfica más favorables. 

Finalmente fue la conjunción de diversos intereses lo que hizo establecer a la ciudad de 

regreso al sitio de su fundación original. Este lugar era el eje donde se unlan, las mercancías 

procedentes de Europa con los caminos que las conduelan a los principales mercados al Interior 

del virreinato, situación geográfica que le permitió a la ciudad eslar en armonla con las 

necesidades y exigencias del tráfico mercantil que se desarrollaba en diversos puntos de la 

Nueva España. 

En lo que respecta a la construcción de la nueva ciudad, ésta se edificó poco a poco 

siguiendo las Ordenanzas de 1573 "para las ciudades costeras"; las calles se cruzaban en 

ángulo recto formando cuadros y ello dio por resultado una traza regular presidida por una plaza 

mayor, centro de la vida polltlca, comercial y social en torno a la cual se levantaron sus 

principales edificaciones: la Iglesia parroquial, la Casa de Cabildos. las viviendas y sus calles; asi 

como la Aduana Real construida cerca del muelle.• De esta manera, la ciudad porteña fue 

creciendo flsicamente a la par de las necesidades del comercio y de sus habitantes. 

Durante el siglo XVII el desarrollo y la importancia geoestratéglca de la zona portuaria 

(conocida entonces con el nombre de las "Ventas de Buitrón") fue determinante, pues se 

constituyó como el centro importador y exportador más Importante de la Nueva España. En dicha 

área concurrlan embarcaciones que provenlan de España, La Habana, las Antillas, y de varios 

puertos menores de la costa mexicana, como Pánuco, Tamplco, Coatzacoalcos y Campeche. 

Sin embargo, la zona portuaria no ofrecla mucha comodidad y seguridad para el comercio y 

para los buques que llegaban a él. Varias fueron las desventajas que Impidieron que el puerto 

funcionara de manera eficaz. Su situación geográfica amenazaba con fuertes tempestades 

durante gran parte del año, y por otro parte, existió un gran problema para los buques, pues 

éstos no podlan atracar en el muelle debido a la poca profundidad del mar. Por tal motivo, los 

buques tenlan que anclar a poco más de una milla de la playa, en la bahla de San Juan de Ulúa, 

la cual se convirtió en un punto vital para el funcionamiento del puerto. Por lo tanto, la operación 

de carga y descarga era por medio de lanchas, lo cual era bastante lento y costoso, sobre todo 

por la demora que ocasionaba dicho sistema. 

Otra de las principales problemáticas del puerto fue que "en el fondeadero al pie del castillo 

de San Juan de Ulúa, el cual esta descubierto por el Norte y el Noroeste, pierden a veces los 

buques sus anclas; y ni aún las más fuertes amarras a los bastiones de la fortaleza son 

bastantes para salvarlas, cuando el mar está embravecido por los vientos que los bate en aquel 

• /bid., pág 64. 
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punto."7 A pesar de los Inconvenientes naturales adversos para el comercio, el Barón de Humbolt 

estaba convencido de que éstos mismos podlan ofrecer "un resguardo que facilitarla la defensa 

del pals contra los proyectos ambiciosos de algún conquistador europeo"•. 

Sin embargo, su teorla no fue tan cierta pues el puerto veracruzano fue varias veces 

amenazado e inclusive atacado por los piratas ingleses y holandeses. En el año de 1683 el 

puerto sufrirla uno de sus perores ataques cuando Lorenzo de Graff, conocido como "Lorencillo", 

en compañia del filibustero Francisco de Agrammont y Nicolás van Horn o de otros bucaneros, 

saquearon y ocuparon el puerto con 11 navlos y alrededor de mil hombres.º Según Carmen 

Blázquez Lorencillo encabezó el ataque, por su parte Miguel Lerdo de Tejada afirma que 

Lorencillo estaba bajo en mando de Agrammont un filibustero Inglés o tal vez francés. 

Éste acontecimiento evidenció una vez más, la vulnerabilidad del puerto veracruzano y el 

peligro que representaba que éste hubiera caldo en manos de e~tranjeros, que robaron y 

mataron a su antojo mientras destrulan parte de las construcciones porteñas. Tales resultados 

provocaron el aceleramiento en las fortificaciones de San Juan de Ulúa, tas cuales trasformartan 

la fisonomla de un lugar donde atracaban las embarcaciones, a una gran fortaleza cerrada que 

protegería al puerto de posibles ataques piratas. La piraterla fue un común denominador ·durante 

los siglos XVII y XVIII, sus representantes Ingleses, franceses y holandeses rondaron la,zona 

que comprendla el mar Caribe con el fin de introducir sus mercaderlas y robar los tesoros 

españoles. Como se sabe, este fenómeno fue tan solo una respuesta de la rlgida ·polltlca de 

monopolio comercial que la Corona española habla instaurado para sus colonias. 

En este sentido, para dar una respuesta efectiva ante la problemática que representó la 

piraterla, el Rey Felipe 11 creó en el año de 1629, un sistema de seguridad el cual vigilarla el mar 

Caribe, asl la recién creada Armada de Barlovento se encargarla del resguardo ·de los 

principales puertos de dicha zona tan codiciada por piratas y filibusteros europeos.· A partir de 

entonces la Nueva España contarlá con un sistema de protección que resguardarla sus costas y 

el comercio ultramarino que se efectuaba en ella. 

Por otra parte, el siglo XVII también se caracterizó por la consolidación del proceso de 

colonización en el territorio veracruzano. En él se mostraba una organización administrativa, la 

cual fue Iniciada a finales del siglo anterior co~ la fundación de algu·n.;,s alcaldlas mayores tales 

7 Miguel Lerdo de Tejada, op. cit., pág. 145. 
•Citado por Miguel lerdo de Tejada, ibld., pág. 147. 
• Lerdo de Tejada Incluye en su obra una completa descripción del ataque sufrido al puerto en 
1683, escrito por el Sacristán mayor de la santa Iglesia parroquial de la ciudad de Veracruz, ibid., 
págs. 299-314. · 
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como la de Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos, entre otras. 'º El crecimiento urbano, tanto físico 

como poblaclonal, fue un signo evidente a lo largo de este siglo, d.e la.mism.a manera ocurrió con 

la economia y con la organización pollllca y social, esta última se mostraba cada vez mas 

estratificada. 

Un claro ejemplo del desarrollo sufrido en la ciudad portuaria se presentó en su cambio 

arquitectónico; "la ciudad de las tablas", conocida hasta entonces por poseer edificaciones 

construidas basicamente con madera, fue remplazada poco a poco por construcciones de cal y 

canto o de piedra múcara (material que era extraido de algunos arrecifes Inmediatos). Los 

españoles introdujeron nuevas obras de albañilerla, levantando edificios de mamposterla, que 

atendieron a diversos tipos de arquitectura: la militar, la religiosa y la civil, esta última dividida en 

pública y privada. Otra muestra de ello fueron ·las construcciones de fortificación, que se 

incrementaron tanto en el Castillo de San Juan de Ulúa como al interior de la ciudad, con las 

murallas que circundaban a la población. 

En cuanto a los asentamientos poblacionales, los espai'\oles mostraron cierta resistencia para 

establecerse en las inmediaciones del puerto, - como mencioné anteriormente- el clima caluroso 

y la insalubridad fueron la causa principal. Las epidemias de la conocida enfermedad del "vómito 

negro"ó fiebre amarilla, que atacaron al territorio veracruzano- según Lerdo de Tejada- desde 

finales del siglo XVI periódicamente, hasta principios del siglo XIX fue una cuestión fundamental. 

Por tal motivo muchos pobladores espai'\oles prefirieron asentarse en el Interior del territorio 

veracruzano, lo que contribuyó al establecimiento de diversas reglones las cuales les ofreclan un 

clima más agradable, y por otra parte, les daba la posibilidad de Integrarse a las redes del 

comercio que abrlan paso al tráfico mercantil hacia la ciudad de México. 11 

La población espai'\ola fue un importante componente dentro de la sociedad veracruzana de 

ese entonces, la migración de espai'\oles principalmente procedentes de Andalucla, Extremadura 

y Castilla, se hizo presente desde finales del siglo XVI y continuó durante el XVII. Entre ellos se 

encontraron artesanos, mineros, comerciantes, funcionarios tanto civiles como eclesiásticos. 

De igual manera la presencia de esclavos negros en el territorio veracruzano, para cubrir la 

incipiente necesidad de mano de obra, se hizo cada vez más fuerte a lo largo del siglo XVII. 

Éstos fueron distribuidos en las haciendas cañeras de Orizaba y Xalapa, y con el paso del 

tiempo se fueron Integrando al trabajo urbano que demandaba el puerto. Debido a que este 

punto será tratado de una manera más amplia en el segundo y cuarto capitulo, me limitaré a 

'º Estas alcaldlas mayores también se fundaron en Tlacotalpan, Pánuco, Huachlnango, población 
ésta úlllma que comprendla Tuxpan, y con una serle de partidos eclesiásticos y corregimientos en 
los pueblos lndlgenas. Carmen Blázquez, op. cit., pág 79. 
11 Carmen Blázquez, ibfd., pág: 76. 
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señalar que el importante número de esclavos negros en la región, durante el siglo XVII, 

determinó por un lado, la composición y la estratificación de la sociedad y por otro, configuró en 

el plano económico, las actividades en las dilerentes regiones del territorio veracruzano. 

A pesar de que el siglo XVII se caracterizó como observa Carmen Blázquez, por un lento 

crecimiento de la población, para mediados de esta centuria se advierten claros signos de una 

recuperación demográfica de naturales, españoles y mestizos, aunque ello no modificó -según la 

autora- la conlormación de la sociedad existente, en la cual prevalecla una mayorla blanca y una 

minarla lormada por lndlgenas negros y mestizos. 

En términos generales, durante el siglo XVII el puerto se consolidó como el único sitio de la 

Nueva España habilitado para ·el tráfico ultramarino con la metrópoli, ello lue consecuencia del 

sistema mercantil español que estaba basado en rutas fijas de navegación y comercio con el 

propósito de reservar ese intercambio exclusivamente con los españoles. Además, la posición 

geográfica del puerto con respecto a las Islas caribeñas (centro de arribo y partida a España) lo 

habilitó como una vla para realizar el Intercambio comercial hacia la metrópoli. Su función como 

punto de carga y descarga de mercanclas mantuvo al puerto veracruzano con una gran 

actividad. especialmente cuando las notas tocaban sus costas, ya que el número de personas 

aumentaba considerablemente, "ésta dejaba de ser la ciudad semlpoblada de negros, soldados y 

representantes comerciales de las casas de la ciudad de México para convertirse en una 

población bulliciosa e insuficiente".12 

Entre las personas que concurrlan a las plazas de la ciudad se encontraban comerciantes, 

viajeros, marineros y extranjeros, los cuales generaron una demanda de servicios, necesarios 

para su estadla en el puerto. Ello provocaba que la vida de los colonos porteños se transformara 

por algunos meses, tiempo que éstos aprovechaban para ofrecer hospedaje, alimentos y otra 

clase de servicios. 

Sin embargo, cabe señalar que la población del puerto no obtuvo grandes beneficios del 

tránsito de riquezas por su territorio. Ya que, a decir de Carmen Blázquez, tan sólo fue un "centro 

de trasbordo de mercanclas," su relevancia, posición, privilegios, y la presencia de fuertes 

grupos oligárquicos no lograron que la ciudad prosperara al par de este desarrollo comercial. 

Haciendo referencia a este punto, la autora argumenta que el atraso comercial e incluso agrlcola 

de la reglón costera fue lo que Impidió a sus habitantes aprovechar las ventajas que brindaba el 

puerto y las rutas que comunicaban al altiplano. _Pese a ello, no puede negarse la evidente 

inHuencia que ejércló el puerto .en el nacimiento y desarrollo de otras ciudades y, en especial, al 

énfasis que le otorgó al comercio sobre otros sectores de lá economia de Veracruz. 

" /bid., pég. 65. 
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Debido a la concentración del tráfico comercial en el puerto, ahl se reunió la población de 

mayor importancia en el territorio veracruzano, esto es lo que explica la importancia y 

preeminencia polltica, económica y comercial que adquirió en el siglo XVII y sobre todo en el 

siglo XVIII. sobre las otras reglones, Xalapa. Córdoba y Orizaba las cuales también fueron 

participes de este desarrollo y de las que no se puede desvincular. Estos últimos, contaban con 

una posición estratégica frente a las rutas del comercio que conduelan las mercanclas hacia los 

mercados coloniales, principalmente en su camino a la ciudad de México, además éstas también 

se ocuparon de la actividad agrlcola y en el caso de· Córdoba y Orizaba, en especial a la caña de 

azúcar y la crla de ganado. De esta manera, los españoles que se establecieron en dichas 

regiones, coníormaron oligarqulas de comerciantes, hacendados y propietarios cuyas metas e 

intereses guardaron gran afinidad con los de la oligarqula porteña. 13 

Las actividades económicas desarrolladas en Xalapa Córdoba y Orizaba, tuvieron una 

participación determinante dentro de la economla del territorio veracruzano. En lo que respecta a 

Xalapa. ésta fue la residencia temporal de runcionarios porteños, además de que el poblado era 

considerado como escala necesaria en el camino que conduela a México. Por lo tanto, Xalapa se 

transformó en un importante asentamiento que fue sede, en la segunda década del siglo XVIII, 

de una de las más Importantes ferias comerciales de la Nueva España. 

Por su parte. Orizaba, se caracterizó por ser un lugar propicio desde el siglo XVI para el 

establecimiento de trapiches e ingenios azucareros.14 Asl, su principal actividad económica se 

centró en la agricultura. en la que se destacó también por su producción tabacalera (siglo XVII). 

Córdoba, fundado en 1618, también concentró su actividad económica básicamente en la 

producción de la caña de azúcar. Sin embargo fue hasta finales del XVII cuando esta zona 

comenzaria a desarrollar un crecimiento de sus haciendas y plantaciones azucareras, teniendo 

como base el sistema esclavista, asl su Industria se consolidarlan durante el siglo XVIII. (El 

crecimiento de esta zona azucarera se trabajara con más detalle en el segundo y cuarto 

capitulo). 

Las regiones agrlcolas antes mencionadas, desarrollaron importantes haciendas azucareras 

y tabacaleras, crearon a su vez redes comerciales con otras poblaciones veracruzanas 

dedicadas a la crla de ganado para garantizar su abastecimiento. Finalmente, podemos decir 

13 Carmen Blázquez Domfnguez y Concepción Dlaz Cházaro en "La ciudad y el Puerto de 
Veracruz: una retrospectiva", en Veracruz Primer puerto del Continente. Fundación Miguel Alemán, 
ICA, México, 1996. 
14 Fernando Ortlz aclara la diferencia entre un trapiche y un ingenio. "El primero quedó en el 
lenguaje corriente para los pequellos Ingenios que empleaban fuerza animal, y el segundo se 
reservó por antonomasia, para los de fuerza hidráulica". Esta aclaración 'puede ser válida también 
para el caso veracruzano. En Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Barcelona, Arlel, 1973, 
pág. 261. 
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que la actividad económica de la región veracruzana se centró en el comercio, seguido de la 

agricultura y la ganaderla, lo que llevó a crear al interior del territorio veracruzano amplias redes 

de comercio que complementaron a cada uno de sus focos más Importantes, la zona portuaria, 

Xalapa, Córdoba y Orizaba. 

b) Veracruz en el siglo de las Luces. 

El crecimiento y desarrollo que se gestó en el territorio 'v~~~cruzano durante los siglos XVI al 

XVII le permitieron consolidarse en el llamado "siglo de I~~: Luc~s· :¿~ u'na reglón primordial al 

interior de la colonia novohispana, pero sobre todo en un punto cÍ~v~.~ari é~mercio ultramarino 

entre Europa y la América espai'lola. 

Ésta época significó una etapa de progreso para las ·reglones veracruza.nas que estaban 

mayormente vinculadas al puerto de Veracruz, pues el d~sarrollo ·e~o~ómlco que éste sufrió 

afectó favorablemente su desarrollo, estas fueron las comarcas de la parte central y las reglones 

de Xalapa, Córdoba y Orizaba.15 Sin embargo, a pesar de que estas reglones experimentaron un 

considerable crecimiento, la ciudad portei'la continuó siendo el lugar de mayor poderlo 

económico, debido a su gran actividad comercial, la cual se Incrementó principalmente por la 

llegada de las siete flotas entre 1706 y 1720 y posteriormente con algunas disposiciones que le 

permitieron comerciar con otrqs puertos novohlspanos y con el Caribe. (esto se tratará en el 

cuarto capitulo) 

En lo que respecta a la población, ésta siguió Incrementando, en tanto que la indlgena 

continuó recuperándose. Esta alza demográfica, en general significó para la zona portuaria un 

cambio en su composición social, puesto que a diferencia de los siglos anteriores ahora existla 

un cuantioso número de indlgenas, negros, mestizos y mulatos mientras que la población blanca 

compuesta por criollos y peninsulares, aparecla como una minorla. 

Fueron precisamente los comerciantes pertenecientes a esa mlnorla blanca, asentados en el 

puerto de Veracruz, los que fusionaron su poder para ejercer el control económico de todo el 

movimiento comercial de la plaza· portei'la. Los nexos directos que fueron construyendo con la 

" Xalapa y el puerto de Veracruz se ubican en la región veracruzana de Sotavento mientras que 
Córdoba y Orizaba están en la. reglón de las grandes montanas. En el mapa 3 se aprecian las siete 
reglones de Veracruz.Carmen Blázquez, op. cit., pág. 81. En este sentido Phillp Courtln afirma que 
los "hinterlands", pudieron desarrollarse gracias al crecimiento de las ciudades, por lo cual ambas 
regiones mostraron una dependencia mutua pues las zonas agrlcolas y ganaderas aledar'\as 
(hinterland) abastecieron de productos a los puertos, mientras que éstas encontraron los articulos 
que necesitaban para mantener su producción (herramientas, y otros alimentos) en las ciudades 
portuarias". En: Franklin Kight y Peggy Llss, Allantlc Port Cities. Economy, Culture. and sociely in 
the atlantic World, 1650 1850, Knoxville, The University of Tennessee Press, 1991, pág. 13. 
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Casa de Contrataciones de Sevilla y con el puerto de Cádlz los colocaron a diferencia de sus 

rivales, los comerciantes de la ciudad de México, en una situación ventajosa en el reparto del 

movimiento mercantil que entraba a la colonia. 

Otro de los elementos que favorecieron el desarrollo de este grupo de comerciantes 

veracruzanos, fue que el puerto de Veracruz era el· único en la Nueva España habilitado para el 

comercio ultramarino, esto les permitió la acumulación de grandes fortunas. De la misma 

manera, favoreció el hecho de que la Corona española prohibiera el comercio lntercolonial. 

(comercio que existió durante todo el periodo colonial a pesar de su prohibición) pues provocó 

que el control del comercio se concentrara también en estos grupos locales. 16 

Aqul resulta importante señalar que uno de los factores más importantes, el cual determinó 

que prevaleciera el poderlo de los comerciantes asentados tanto en la ciudad de México como 

en la ciudad veracruzana. fue la construcción de alianzas. Éstas se dieron por medio del 

establecimiento de relaciones de parentesco con miembros de sectores involucrados 

directamente con el comercio. La relación consangulnea se convirtió en el motor que ayudó a 

extender y preservar la riqueza y la fortaleza de los comerciantes novohlspanos. 

Por otra parte, la llegada al trono español de los Barbones, y en especial las reformas 

económico administrativas que. esta dinastfa estableció en sus colonias americanas, a partir de 

1765, favorecieron la posición del grupo de comerciantes porteños. 17 La revitalización del 

sistema de flotas y la realización de ferias mercantiles fueron algunas medidas que les 

posibilitaron extender sus lazos a la villa de Xalapa, en donde poselan almacenes y casas 

habitación. A partir de 1720 este poblado fue. sede de una de las ferias mercantiles de mayor 

importancia al interior del virreinato, sin embargo, la obtención de dicho privilegio no fue fácil 

puesto que provocó fricciones entre Xalapa, Córdoba y Orizaba. Estas últimas ciudades pelearon 

constantemente por la sede de la feria mercantil, hasta que en 1724 se celebró por única vez la 

feria de Orizaba. Sin embargo, los comerciantes del puerto de Veracruz que hablan concentrado 

sus mercanclas y capitales en Xalapa, lograron conservar el monopolio cuando en 1725 el Virrey 

Marqués de Casafuerte estableció definitivamente l~s ferias en esta última ciudad. Fue asl, como 

esta feria concentró las mercanclas que conduelan periódicamente las flotas que venlan de 

Cádiz a Veracruz, hasta el año de 1777. Carmen Blázquez, afirma que bajo este contexto: "las 

actividades mercantiles en Xalapa dinamizaron aun más el tránsito de carga y pasaje por la red 

" El poder del Consulado de la ciudad de México sobre el comercio e Introducción de articulas 
europeos en el virreinato era muy fuerte, sin embargo en esta época existió un gran movimiento 
comercial que tuvo como puerto de entrada Veracruz, lo que favoreció también a los grupos 
veracruzanos. Carmen Blázquez, ibid., pág. go 
17 Jackle Booker, Veracruz merchants. 1770-1789: a mercantila eme In late bourboun and early 
!!!QgQendent Mexico, Westview Press, Dellplain Latln American Studies Nº 29, 1993. 
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caminera, y aumentaron la fuerza de las poblaciones y de las oligarqulas de la región central 

veracruzana"18
• 

Durante el siglo de las Luces, Orizaba y Córdoba también mostraron un desarrollo sostenido. 

Este último presenció la conformación de sus grandes haciendas azucareras en los últimos años 

del siglo XVII y en la primera década del siglo XVIII. La zona de Córdoba, iniciaba entonces un 

despegue económico sustentado en el trabajo esclavo. Según Adriana Naveda Chávez Hita "la 

mayor parte de los esclavos que fueron comprados para el trabajo en las plantaciones 

azucareras de la zona, entre 1690 y 1716, coinciden con el establecimiento del mayor número 

de haciendas azucareras y en consecuencia cuando se forma la esclavonia, base de estas."'º 

Por tal motivo, Córdoba surgió también como punto importante en la adquisición de esclavos y 

posteriormente como centro regional del comercio esclavista. 

Las haciendas azucareras de Córdoba se caracterizaron por su amplio desarrollo a finales del 

siglo XVII y durante el XVIII. A mediados el siglo XVII cuando empezaba su establecimiento, las 

haciendas contaban con pocos recursos, fueron pequeñas en extensión y en número de 

esclavos y algunas veces la fuerza de trabajo fue complementada con Indios sirvientes; ya para 

las primeras décadas del siglo de las Luces algunas de éstas tenlan magnitudes Impresionantes; 

en ellas se podía encontrar todo un arsenal de herramientas, calderas, peroles, piezas de cobre, 

decenas de bueyes, arados, carretas y esclavos,20 

José Antonio Villaseñor afirma que el número de haciendas en la región cordobesa fluctuó 

entre 25 y 33, y la extensión de las mismas variaba según ta calidad de las tierras y la 

abundancia de agua, lo que permitia altos rendimientos. 21 La mayor parte del terreno de la 

hacienda estaba dedicado al cultivo de la caña de azúcar y sólo en una menor parte - en 

algunas haciendas- al cultivo de otros productos: malz chile, frijol, para el consumo propio; asl 

como también se destinó una parte del terreno para la crfa del ganado. 

Los propietarios de ellas eran básicamente españoles y en su mayorfa mantenían relaciones 

de parentesco con influencia hacia Puebla y ta ciudad de México, más que con el cercano 

puerto. Según Adriana Naveda, ellos ejercieron ei _dominio local. manejando tanto propiedad. 

como la representación politlca· en' el cabildo, y el ccintrot en las posesiones eclesiásticas. Desde 

el punto de vista productivo, el azúcar fue el principal producto de la economla regional durante 

"Carmen Blázquez, op.cit., pág. 88. 
19 Adriana Naveda Chávez- Hita, op. cit., pág. 30. 
20 Carmen Bázquez, op. cit., pág. 83. 
21 La extensión de las haciendas fluctuaba entre 3 y 50 caballerlas, es decir, entre 28 y 2130 
hectáreas véase: José Antonio Villasenor y Sánchez, Teatro Americano. Descripción General de 
los Reynos y Provincias de la Nueva Espai'la y sus Jurisdicciones. Editora Nacional, México 1g52.Y 
Adriana Naveda Chévez -Hita, op. cit., pág. 87. 
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las últimas décadas del siglo XVII y a lo largo del XVIII, y en consecuencia los hacendados 

azucareros se constituyeron como un fuerte grupo que ejerció el poder en todos los niveles. 

A mediados del siglo XVIII un decretó modificó la actividad agrlcola tanto de la zona 

cordobesa como la de Orizaba. En el año 1765 el visitador José de Gálvez estableció el estanco 

del tabaco para ciertas zonas agrlcolas del territorio veracruzano viéndose beneficiadas, además 

de las dos anteriores, Huatusco, Teziutlán, y Zongolica.22 Estas medidas favorecieron a tos 

hacendados cordobeses quienes aprovecharon et momento para diversificar su actividad al 

convertirse en habilitadores o en arrendatarios para el cultivo del tabaco. Sin embargo, la 

extensión de sus intereses no afectó la hegemonla del azúcar en ésta región. 

Por su parte la región de Orizaba, que desde el siglo XVI fue sede de algunos ingenios 

azucareros, para este momento concentró su actividad agrlcota en la producción de tabaco. Con 

la prohibición de la existencia de fábricas particulares de puros y cigarros, en et año de 1768, 

Orizaba tuvo et privilegio de poseer la única fábrica, La Real Fábrica de Puros y Cigarros, lo que 

ayudó a consolidar económica y potltlcamente a la reglón, que fue nombrada Villa en 1774. 

e) Veracruz en la era de las Reformas Borbónicas. 

Durante et siglo XVIII, et territorio veracruzano experimentó Importantes cambios polttico

administrativos que fueron determinantes en et desarrollo y ta evolución del comercio, y que 

también tuvieron efectos en sus habitantes, pues dichas transformaciones trastocaron su ritmo 

de vida en tos planos económico, politice y social, 

El primero de ellos, el cual puede considerarse como et resultado de una ruptura Ideológica 

en ta politica de ta Corona española para con sus colonias americanas, fue et decreto de 1778, 

que estableció ta libertad de comercio entre los virreinatos americanos y España. Por un lado, 

esto significó en materia económica y comercial, ta desaparición del sistema de flotas y el 

quebranto del control de Cádiz y Sevilla sobre el Intercambio ultramarino. 

Éste decreto fue parte de una serie de reformas, implantadas por ta dinastía de los Barbones 

con el fin de fortalecer la economla metropolitana, entre sus objetivos se encontraban: 

regularizar el sistema de impuestos, poner fin al parasitismo de los grupos corporativos 

privilegiados y vigorizar la organización administrativa de las colonias. 23 

"Ver detalles sobre el establecimiento del Estanco del Tabaco en Miguel Lerdo de Tejada, op. cit., 
gág. 331. 

3 Johanna van Grafensteln Garels explica una serle de reformas eslablecldas por la dlnaslfa de los 
Barbones en su Intento por fortalecer la economla de las colonias en beneficio propio. En: Nueva 
Espaí'la en el Circuncaribe, 1779-1808. Revolución. compelencla Imperial y Vincules 
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Las reformas impuestas por la metrópoli lograron su objetivo en el plano regional del espacio 

veracruzano. pues el libre comercio representó para Xalapa la perdida del monopolio comercial 

que ejerclan sus comerciantes en la feria mercantil. Por otra parte. la liberación del comercio 

significó la ruina de grandes comerciantes. es decir de ciertos grupos corporativistas los cuales, 

según la Corona espai\ola, deblan ser eliminados. 

Sin embargo, Carmen Blázquez afirma que existieron otros grupos de comerciantes 

incorporados a los movimientos de largo alcance en las últimas décadas del XVIII. con una 

mentalidad y una actitud que les permitió aprovechar la libertad y la competencia en la compra

venta de efectos, y que en comparación con los grandes comerciantes pertenecientes a los 

tiempos de la carrera de Indias partidarios del monopolio mercantil, los primeros si lograron 

aprovechar las nuevas circunstancias polftico -económicas. 24 

En el puerto de Veracruz, por el contrario, la posibilidad para comerciar libremente apoyó de 

manera terminante al grupo mercantil portei\o para consolidarse como. una: fuerte comunidad 

dentro del territorio novohispano. El resultado del poderlo de los co.merclantes · veracruzanos 

sobre el tráfico mercantil en la zona portuaria, se consolidarla con la creación del Consulado de 

Veracruz a finales del siglo de las Luces. 

Fue entonces, que a partir del ai\o de 1778. el puerto de. Veracruz . vio sus muelles 

abarrotados de grandes cantidades de mereanclas y de personas atraldas por el agitado 

movimiento comercial. La transformación de Veracruz en una plaza abierta al comercio exterior. 

y distribuidora de mercanclas en la provincia veracruzana y fuera dé ella, motivó el crecimiento 

de la población. Además de comerciantes, arribaron al puerto otros inmigrantes que ofrecieron 

sus servicios, de mucha demanda para la vida urbana y portuaria: cargadores, artesanos, 

jornaleros, pulperos, carpinteros, albai\iles, posaderos,· herreros, carreteros, peluqueros, 

talabarteros, veleros, zapateros, sastres, pescadores, panaderos, sirvientes, escribanos, 

médicos boticarios.25 

La oferta y la demanda de servicios convirtieron a la ciudad portuaria en un Importante foco 

urbano, en el que convivieron un gran número de personas de diferente origen étnico, para este .. ·- . 

momento era evidente la existencia de una minarla blanca peninsular y criolla en contraste con el 

número de indlgenas, negros, mestizos y mu.latos que residlan en el puerto. 

Para el ai\o de 1787, se estableció en toda la Nueva Espai\a el sistema de Intendencias. Éste 

sistema persiguió el fortaleclmlento del Estado absolutista y centralizado. Para ello el reformismo 

lnlercoloniales, UNAM, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, México, 1997, 
gá9.B9. 
' Carmen Blázquez y Concepción Dlaz Cházaro, op. cit., pág. 88. 

25 /bid., pág. 89. 
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borbónico, en relación con las colonlas tuvo dos objetivos claros: obtener la mayor cantidad de 

recursos económicos en beneficio directo de la metrópoli y devolver a los funcionarios del rey el 

control politice directo, creando una instancia administrativa intermedia entre el virrey y el 

gobierno provincial (en el que los alcaldes. mayores fueron sustituidos por intendentes y 

subdelegados).26 La adopción de esta nueva organización administrativa dividió al virreinato en 

12 demarcaciones o intendencias las cuales lomaron el nombre de sus capitales, y sus territorios 

continuaron siendo los mismos de las antiguas provincias. Bajo esta reforma politico

administrativa, Veracruz se convirtió en la tercera intendencia de la Nueva España, ta cual se 

componia -por supuesto- de la plaza porteña, en calidad de capital y residencia oficial de 

intendente gobernador, y de sus subdelegaciones o partidos: Pánuco y Tamplco, Papantla, 

Misantla, Xalacingo, Xalapa, la Antigua Veracruz, Córdoba, Orizaba, Cosamalopan, Tuxtla y 

Acayuca.27 

Un detalle importante es que con este nuevo sistema de intendencias existió un amplio 

número de empleados trabajando en el puerto. Los cargos más importantes serian designados 

por el rey de España, como el de gobernador intendente de Veracruz y el capitán del puerto, en 

quienes recaía el control y el buen funcionamiento del centro mercantil más importante de la 

Nueva España. Cabe mencionar que, antes del establecimiento de tas reformas, las facultades 

del gobernador de Veracruz nunca hablan sido tan amplias, éstas sólo se limitaban al plano 

militar, al mando inmediato de las tropas que formaban las guarniciones de la plaza y del castillo 

de San Juan de Ulúa, y en el plano civil a las que tenlan antiguamente los corregidores. Pero a 

partir de 1787, se aumentó considerablemente su poder, como gobernador e intendente a la vez; 

debido a ello, éste ejerció en toda la extensión de la Intendencia las amplias facultades en 

materia de hacienda, seguridad, y justicia. 

Otra reforma que determinó de modo importante al territorio veracruzano, como afirma 

Carmen Blázquez, fue el acantonamiento de tropas a consecuencia de la situación Internacional 

en que se encontraba España.28 Un abierto confllcto con Inglaterra en 1762, provocó que tas 

autoridades coloniales tomaran las debidas precauciones ante el riesgo Inminente de un ataque 

.?t> Con el establecimiento de las intendencias se pretendió crear un cuerpo de funcionarios leales a 
la Corona que impusieran orden y rigor en el control politlco y, sobre todo en la recaudación de 
impuestos, ademas de unificar el aparato administrativo en todo el imperio y crear un instancia 
administrativa intermedia entre el virrey y el gobierno provincial. Matilde Souto Mantecón. Mar 
abierto. La polftica y el comercio del Consulado de Veracruz en el ocaso del sistema imperia1 
México, El Colegio de México, 2001 pág. 52. 
27 Carmen Blázquez, op. cit., pág. 91. Para ver más detalles del establecimiento del sistema de 
intendencias en Veracruz Miguel Lerdo de Tejada ofrece una amplia descripción de los personajes 
designados en los puestos público administrativos en: Apuntes históricos de la Herólca Ciudad de 
~eracruz, pág. 335. 

Carmen Blázquez, op. cit., pág. 92. 
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o en su caso, de la ocupación inglesa (como ocurrió en La Habana) en los puertos de la Nueva 

España. Fue asl que el virrey Marqués de Cruillas, creó un ejército con base en milicias y 

estableció un acantonamiento militar en el puerto veracruzano. Dado que las condiciones 

militares de la colonia eran precarias, la Corona determinó enviar oficiales experimentados, éstos 

arribaron a Veracruz en el año de 1765 con el fin de formar los primeros cuadros militares. 

Posteriormente se crearon o reformaron varios regimientos, como el Batallón fijo de Veracruz. el 

de Dragones de España, el de La Corona y el de Real América. También se organizó un cuerpo 

provincial compuesto de tres batallones en Córdoba, Xalapa y Orizaba, el cual tomó el nombre 

de Tres Villas. A estos grupos se les agregaron las Compañlas de Pardos y Morenos creadas en 

1760, y el cuerpo de Lanceros de Veracruz que era una unidad integrada por indios esclavos 

negros y libres, y que según la real orden para su creación, dada en 1767, debla de tener mil 

plazas. 29 

La intensa movilización de tropas tanto al interior del territorio veracruzano, como en sus 

costas, obedeció a la urgente necesidad en· la que se encontraba la Corona española por 

defender uno de los dos puntos neurálgicos del tráfico mercantil en el eje La Habana- Veracruz. 

En este sentido, la organización de los batallones de defensa local tuvo un Importante papel, 

entre ellos destaca la presencia de los batallones de Pardos y Morenos y en especial de los 

negros que conformaron el batallón de Lanceros. Las autoridades españolas fomentaron la 

participación de negros, pardos y mulatos en una tarea poco usual para las personas de 

ascendencia esclava, pero ello fue consecuencia de la estrategia y debilidad de ·la milicia 

española; dichas castas tenlan el conocimiento geográfico de la zona y de los lugares de más 

dificil acceso, por lo que fueron aprovechadas para tener bajo control la zona costera y las vlas 

del tráfico mercantil que conduelan a los principales mercados novohlspanos.30 Lo que si es 

29 Miguel Lerdo de Tejada, ofrece una descripción de la conformación de los cuerpos militares, 
según él, las autoridades estaban preocupadas por mantener un número mayor de españoles entre 
sus filas que de otro origen étnico. Sin embargo, la existencia de los batallones de Pardos y 
Morenos (negros y mulatos) y del grupo de Lanceros, fue aprobada debido a la situación que se 
vivla con Inglaterra; los españoles estuvieron conscientes de su debilidad militar en la colonia por 
ello fomentaron la creación de estos grupos de defensa, op. cit., pág. 412. 
30 Los batallones de pardos y mulatos y el cuerpo de Lanceros, tuvieron su base en la experiencia 
misma de algunos esclavos huidos llamados "'cimarrones'"en su colaboración con las autoridades 
virreinales. "El acceso y control que tuvieron los cimarrones durante los siglos XVII y XVIII a vlas de 
comercio neurálgicas, como la que une el puerto de Veracruz con la ciudad de México, hizo que la 
milicia española los atacara. pero tras su resistencia, las autoridades virreinales tuvieron que 
negociar con ellos una serie de acuerdos para asegurar el libre acceso de Veracruz a México. 
Desde el siglo XVII, la participación de estos ex esclavos como cuerpos de defensa local por su 
conocimiento de la región, fue de gran utilidad a las autoridades virreinales para tener el control de 
la zona costera y de las vlas de tránsito comercial, además de ser utilizados como un cuerpo de 
policfa, regresando a sus dueños esclavos fugitivos". Juan Manuel de la Serna Herrera. "'Esclavos, 
mulatos y negros; su papel en las estrategias territoriales y diplomacia abolicionista en el 
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claro, es que su participación modificó la posición social de estos grupos con respecto al resto de 

la población negra veracruzana; ya que si tomamos en cuenta que la pertenencia a las fuerzas 

militares ha sido considerado como mecanismo de movilidad en la escala social, por lo menos 

estos grupos consiguieron alejarse del último escalón dentro de la estratificada sociedad 

veracruzana. (A fin de cuentas no era lo mismo ser un sirviente mulato, que uno perteneciente a 

las fuerzas de defensa). 

Retomando el punto que sefíala Carmen Blázquez, las movilizaciones militares dejaron 

secuelas benéficas para el de~arrollo de las regiones en las cuales se realizaron. Una de ellas 

fue la demanda de servicios que las fuerzas de defensa generaron, tales como hospedaje, 

alimentación de caballos y lo vestuario, enire otras; éstas fueron cubiertas en gran medida por 

las localidades, además de que agilizaron el Intercambio comercial en su interior. La desventaja 

que ello provocó, fue la escasez de vlveres y con ello el aumento en sus precios. 

Hasta ahora, se han mencionado las ventajas obtenidas -en el plano regional- con los 

cambios administrativos que trajeron consigo las reformas borbónicas, sin embargo, éstas no 

pueden aplicarse a la generalidad de la población. Por un lado, las reformas agudizaron los 

desequilibrios sociales, ya que en primer término beneficiaron a los peninsulares al acrecentar su 

poder como gobernantes y aumentar sus capitales por el intercambio ultramarino; y en segundo 

lugar, éstas favorecieron a la aristocracia criolla, duefía de las haciendas y monopolizadora de 

los principales circuitos comerciales. A excepción de estos grupos, los demás estratos sociales 

empeoraron o permanecieron como estaban; su vida dependla del trabajo en las haciendas, del 

trabajo en el puerto o del trabajo servil. 31 

d) El Consulado Veracruzano. 

En la última década del siglo de las Luces, la creación de un consulado en el puerto de 

Veracruz resultó ser un acontecimiento de suma trascendencia en el plano polltico, económico y 

comercial. Tomando en cuenta las circunstancias y los Intereses que lo fueron gestando, 

podremos entender cómo fue que un grupo de personas ligadas al sector mercantil veracruzano 

se convirtió en trasformador de pollticas comerciales que hasta entonces regulaban el 

movimiento comercial al Interior de la Nueva Espafía. Por tal motivo, me detendré en revisar el 

funcionamiento de dicho organismo con más detalle, pues varios elementos que aqul se 

trabajarán serán importantes en el desarrollo de la presente investigación. 

Circuncaribe."en El Caribe: Región. Frontera y Relaciones Internacionales. coordinadoras, Johanna 
Von Grasfenstein y Laura Muñoz. México, Instituto Mora, 2000, pág. 69. 
31 Carmen Btázquez, op. cit.. pág. 96. 
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El nacimiento del Consulado de Veracruz tuvo como marco referencial la rivalidad de los 

comerciantes veracruzanos con sus homólogos de la ciudad de México. Estos úllimos 

detentaban el monopolio del tráfico mercantil proveniente de la metrópoli, practicamente desde el 

establecimiento del Consulado de la ciudad de México en 1592, manteniéndolo durante todo el 

siglo XVII y en gran parte del XVIII, a consecuencia a los estrechos lazos que mantuvieron con 

los consulados de Sevilla y Cádiz. 

Sin embargo, a mediados del siglo XVIII su poderlo se verla amenazado por la propia 

administración colonial cuando el maximo representante de la Corona española e instaurador de 

las reformas borbónicas en la Nueva España, José de Galvez criticó el comportamiento del 

Consulado de la ciudad de México por su monopolio y por las restricciones Impuestas al 

comercio en el interior de la colonia.32 El consulado mexicano detentó desde su fundación. el 

monopolio del comercio de ultramar, se ocupó también junto con el Consulado de Sevilla de 

organizar las flotas llegadas a la Nueva España, tuvo a cargo el cobro de algunos impuestos 

como la averla y las alcabalas, asimismo controlaba el reparto de las mercanclas al interior de 

los circuitos comerciales establecidos en el virreiriato, además de ejercer una gran influencia 

económica y social gracias los préstamos que otorgó a otros sectores económicos como la 

agricultura y la minarla. 

A pesar de que la función de los consulados era muy benéfica para la Corona, pues éstos se 

dedicaban a regular y controlar el intercambio colonial (que se regla por principios monopólicos) 

y de la protección del comercio en distintos niveles;33 para esta época los intereses de la Corona 

se concentraron en reformar viejas practicas ·de monopolio que limitaban el libre intercambio 

comercial. En el caso especifico del Consulado de México, Gálvez señaló que éste mantenia 

altos precios a los consumidores mientras los comerciantes agrupados en él obtenlan excesivas 

ganancias. 

La comunidad mercantil de Verácruz fue uno de los sectores que se vio más afectado por las 

pollticas del consulado de México, ya que su control sobre el comercio era limitado frenle a los 

intereses del grupo de comerciantes capitalinos." Por ello, en la medida en que el trafico 

comercial en el puerto veracrüza
0

no se acrecentó durante el siglo XVIII y sobre tod~ con la 

apertura al libre comercio decretada en 1778, la necesidad de poseer el control sobre el tráfico 

32 Jackle Broker, Veracruz merchants, 1770-1789: a mercanlile elite in late bourbon and early 
independenl Mexico,Westvlew Press, Dellplaln Latin American Sludles Nº 29, 1993, pag .. 42. 
33 Otras importanles funciones que los Consulados desempeñaron fueron: la recopilación y 
organización de datos del movimiento mercantil, asl como la manulenclón de la milicia y a las 
fuerzas navales que proteglan el comercio de ultramar, ibid., pag. 42 
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mercantil proveniente de ultramar, llevó a los comerciantes veracruzanos a buscar las vías 

legales que garantizaran el control y la protección del comercio en su propio territorio. 

De esta manera, los argumentos del grupo mercantil veracruzano se centraron en cuatro 

principios para solicitar en 1781 la creación de un Consulado: 1) La Importancia del puerto de 

Veracruz por ser la llave de la Nueva España y uno de los lugares de mayor tráfico en América, 

2) el entorpecimiento que sufrlan los juicios mercantiles por la distancia que habla entre la ciudad 

de México, sede del único tribunal mercantil del virreinato y, el puerto de Veracruz donde, 

decían, se originaban la mayor parte de los pleitos mercantiles 3) la ignorancia de los jueces del 

Consulado de México en materia de navegación marítima y 4) la Incapacidad de éste gremio 

para intervenir con rapidez y acierto en los casos de naufragio. 

Según ellos, los beneficios que traerla el Consulado al puerto veracruzano, serian el Impulso 

de los negocios y las actividades comerciales de la reglón, en segundo lugar éste mismo podría 

colaborar al desarrollo de la olvidada costa del Golfo apoyando en las tareas de fortificación y en 

la construcción de acueductos, y por último el Consulado podrla proporcionar ayuda para la 

protección del puerto contra atélques piratas. 34 

Después de varios años en el que el grupo de comerciantes veracruzanos luchó por 

conseguir ante la Corona española el permiso para establecer un Consulado, finalmente en abril 

de 1795 se publicó la Real Cédula para la elección del tribunal que presidirla el Consulado de 

Veracruz. El instrumento constaba de 53 capltulos que estableclan las caracterlsticas del 

Tribunal el cual tendrla un doble carácter: el de justicia y el de junta del fomento al comercio. 

Debía de componerse de un prior, dos cónsules, nueve consiliarios y un sindico, todos ellos con 

sus respectivos tenientes o suplentes, además de un secretario, un contador y un lesorero.35 Lo 

que propiamente podla llamarse el Tribunal del Consulado se encargaba de todos los negocios 

sujetos a la jurisdicción mercantil. La jurisdicción del tribunal se extendla a todo el territorio de la 

gobernación de Veracruz, y también al pueblo de Xalapa, en donde al Igual que otros distritos, 

donde se considerara, debla de haber diputados. ·Por su parte, la Junta de Fomento debla de 

componerse del prior, cónsules, conclllarios y un slnd_lco, además de sus suplentes, un 

secretario, un contador y un tesorero. El· gobernador. Intendente tenla el derecho de asistir 

cuando le pareciera conveniente. Esta junta debla de tener dos sesiones cada mes, y su objetivo 

era la "protección del comercio. Para ello debla de atender la actividad agrlcola con el fin de 

mejorar los cultivos, asimismo, se le asignó la tarea de mejorar las vlas de comunicación al 

34 Jackle Booker, ibid., pág. 43 y Malilde Souto Mantecón, op.cil., pág 55. 
35 Miguel Lerdo de Tejada ofrece una descripción del funcionamiento del Consulado de Veracruz, 
de sus objetivos, asl como de los personajes que ocuparon los cargos adminlslrativos, op. cit., pág. 
356. 
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interior de la reglón y en particular se le recomendó la construcción de un caml.no carretero de 

Veracruz a Xalapa. Otras de las tareas asignadas fueron, la construcción del .~cueducto para 

conducir agua dulce a la ciudad porteña y la extensión del muelle. 

El personal del tribunal debía de renovarse cada dos años por medio de el~cciones, para ello 

se convocaba a una junta la cual estaba compuesta por ·al mismo ·tribunal, por todos los 

comerciantes establecidos en la ciudad, por los dueños de buques, asf como de los capitanes y 

maestres interesados en ello, con la única condición de que fuesen vecinos residentes en 

Veracruz y no tuvieran al mismo tiempo oficio en el consulado; de la misma forma se Invitaba a 

los comerciantes que residlan en algunos pueblos en que habla diputados. Sin embargo, en el 

momento de su creación, el rey de España designó al primer grupo de personas encargadas del 

control y el funcionamiento del consulado, de esta manera otorgó el poder a determinados 

individuos para fungir como secretarlo, tesorero, prior, etc. 

Lo antes expuesto refleja de manera general los objetivos y las funciones por las que se regia 

el Consulado de Veracruz, esto revela a una organización Interesada por la eficacia y el control 

del movimiento mercantil en todos niveles, Involucrada con las actividades productivas y 

servicios que éste necesitase, e Interesada por el fomento de las actividades agricolas de la 

región. 

Dejando a un lado las funciones administrativas y los objetivos por los cuales se rigieron los 

individuos involucrados en el Consulado veracruzano, es necesario aclarar que el grupo de 

comerciantes que se agruparon en torno a este se habla venido gestando décadas atrás. Este 

grupo, formado básicamente por comerciantes españoles "montañeses," provenientes de la 

provincia de Santander, y unos cuantos criollos, consolidaron en esta época su poder como 

grupo mercantil; el cual detentó no solamente el control del tráfico comercial que se realizaba 

dicha ciudad portuaria, sino qu~ también tuvo el poder politice en la región veracruzana. Un caso 

por demás Ilustrativo es la presencia de la familia Cosslo en la polltica y comercio de la región de 

Veracruz. Éste familia se estableció desde ·mediados del XVll una casa comercial en el puerto, 

sus lazos familiares se extendieron logrando una Influencia absoluta en la vida polltica, 

económica y comercial del territorio. Pedro Antonio de Cosslo, de origen peninsular, comerciante 

y dueño de plantaciones azucareras, entre otras actividades (que se verán en el quinto capitulo) 

encabezó al grupo veracruzano al gestionar a ravor del Consulado. La solicitud enviada a Madrid 

para su creación tuvo la firma de su casa comercial y aunque él no obtuvo ningún puesto en el 

Consulado, dentro del tribunal figuró Andrés Gil de la Torre, esposo de su hija Rosa Maria Josefa 

de Cosslo y Cosslo. 
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El significado y la importancia del grupo mercantil veracruzano en su conjunto, son señalados 

por Carmen Blázquez como un motor de crecimiento para· el territorio, "los intereses y las redes 

mercantiles de este grupo de comerciantes determinaron el desarrollo económico y politice 

veracruzano y la preeminencia de la reglón central de Veracruz sobre otras reglones de la 

provincia."36 

Por otro lado, este hecho debe ser apreciado desde una perspectiva más amplia, en este 

caso como lo afirma Jackie Booker, la creación del Consulado y el sistema de libre comercio 

fueron el resultado del nuevo pensamiento que puso en práctica la administración de los 

Barbones para sus colonias americanas, lo que significarla a gran escala un impulso para 

devolver a la metrópoli española una posición de competencia en el mercado internacional. Y a 

pequeña escala, este hecho permitirla al grupo de. comerciantes veracruzanos ser gestores de 

un serio cambio en las viejas prácticas mercantiles utilizadas por los comerciantes agrupados en 

el Consulado de la ciudad de México, los cuales con el paso de tiempo se vieron debilitados 

perdiendo el control del tráfico mercantil que por muchas décadas estuvo en sus manos." 

38 Carmen Blázquez y Concepción Olaz Cházaro, op.·cit., pág.86. 
37 Jackle Booker, op. cit., pág. ~6. 
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11 

Población en el territorio veracruzano. 

A fin de ubicar a los grupos que fueron participes del desarrollo y la evolución del territorio 

veracruzano, resulta necesario examinar el aspecto demográfico de éste espacio. Para lograr 

dicho objetivo, tomaré en cuenta algunas fuentes bibliogralicas que proporcionan datos 

generales y lo estadísticos de dicha población.. Sin embargo, debido a la escasez de 

información, utilizaré las muestras mas cercanas a la época que me Interesa, el siglo XVIII. 

también haré mención -en la medida de lo posible- de la distribución geografica de los 

habitantes y de sus ocupaciones. 

Por último cabe señalar que el presente capitulo hara un énfasis especial en la Información 

que arroja el Padrón de Revillagigedo del año 1791 para los habitantes del puerto, Córdoba y 

O rizaba. En el segundo apartado se estudiara de forma general, el origen de la mano de obra 

esclava en el territorio veracruzano y sus actividades. 

La baja densidad de población y su irregular distribución fueron dos factores siempre 

presentes en el territorio veracruzano durante la época colonial.' Sin embargo, como ya se ha 

visto, existieron distintos lactares que provocaron el incremento de la población veracruzana 

en sus principales locos económicos, el comercial.Y el agrlcola. 

Un claro ejemplo fue la creciente actividad comercial en el puerto de Veracruz - a mediados 

del siglo XVIII- que atrajo una gran cantidad de inmigrantes que ofrecieron sus servicios en la 

ciudad portuaria. Con la apertura al libre comercio en el año de 1778, la ciudad trasformarla 

su fisonomla urbana, arquitectónica y poblacional. 

En las mismas décadas. debido al auge de las haciendas azucareras· y· estancias de 

ganado en el territorio veracruzano, comenzó el despegue económico de la zona de Córdoba 

como un importante loco en la producción de caña de azúcar, lo que provocó· un Incremento 

de negros esclavos y de población mestiza en la región. Cabe destacar que _el aumento de 

negros esclavos trajo consigo también el problema de las rebeliones; éstas, desde la 

segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XVIII, representaron un serlo problema para el 

gobierno virreinal. 2 

1 Cannen Blázquez, Breve Historia de Veracruz, ·México, Fondo de Cultura Económica, EL 
colegio de México, 2000, pág. 75. 
2 En todo el siglo XVII, existieron revueltas negras, en et ano de 1606 se hicieron presentes en 
las zonas de Villa Rica Veracruz, Antón Llzardo y Ria Blanco, pero la mayor amenaza provino 
de la Comarca de Orizaba, donde se concentraron unos 500 fugitivos. En 1609 tuvo lugar la 
rebelión encabezada por Yanga, que no logró ser totalmente reducida, por el contrario, ésta 
obtuvo años más larde el reconocimiento de la Corona Espai\ola, la cual les dio el permiso 
para fundar el pueblo de San Lorenzo de los Negros. Carmen Blázquez, op. cit., pág.76. 
Adrlana Naveda Chávez·Hita. Esclavos negros en las haciendas azucareras de Córdoba. 
Veracruz 1690-1830, Xalapa Universidad Veracruzana, 1967. Gonzalo Aguirre Beltrán. gJ 
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Paralelamente al crecimiento de la población, se presentó el problema del acaparamiento 

de tierras en manos de españoles y en perjuicio de la población indigena asentada en tales 

territorios. La fundación de nuevos pueblos involucró conflictos y disputas por la tierra. 

resueltos casi siempre a favor de los españoles. En el siglo XVI se habian otorgaron 

mercedes de tierras, grandes extensiones territoriales, trabajadas con mano de obra en 

encomienda o esclavos, dedicados a la explotación de la caña de azúcar. Posteriormente, 

con el desarrollo de las haciendas, los dueños de éstas arrebataron tierra a los indígenas o 

adquirieron créditos para la obtención de éstas. 

Los ejemplos antes mencionados hablan de un Incremento en la población en contraste 

con los siglos anteriores y sobre todo de una nueva estratificación de la sociedad 

veracruzana en donde se delineó también una nueva organización y tenencia de la tierra. 

a) La ciudad portuaria, Orizaba y Córdoba: sus pobladores. 

Para tener una Idea más amplia sobre el crecimiento de la sociedad veracruzana Petar 

Gerhard ofrece datos que hacen referencia del primer asentamiento a finales del siglo XVI, 

algunas relaciones fechadas en 1570 y 1571 registran 600 esclavos negros junto con algunos 

mulatos y unos pocos españoles residentes en la fortaleza de San Juan de Ulüa, más seis u 

ocho vecinos españoles en Tlacotalpan. Alfededor de 200 vecinos espa[loles y mestizos 

fueron a residir a la nueva Veracruz en 1599-1600. Para el año de 1681 el autor menciona 

que la ciudad veracruzana contaba con 1000 vecinos, la mitad de ellos eran negros, pero 

muchos murieron o fueron esclavizados cuando el puerto fue saqueado por el famoso ataque 

pirata comandado por Lorenclllo dos años después. Para el siglo XVIII, Gerhard hace 

mención de un censo de 1754 el cual registra 2751 españoles y 30655 personas de "color" en 

la Nueva Veracruz, divididos en 1645 familias; en el mismo año habla 325 Individuos en el 

Castillo de San Juan de Ulüa Y. 918 personas (75 españoles, 65 Indios y el resto de la 

mayorla, mulatos) dispersos· a lo.largo de Xalapa.3 

Por su parte, en la segunda mitad del siglo XVIII encontramos varias fuentes que ofrecen 

diversos datos sobre la población veracruzana. En este sentido, Carmen Blázquez afirma que 

la Intendencia veracruzana de ~nales de la centuria, contaba con 185,935 habitantes de los 

cuales 9379 eran españoles, 137,774 eran Indios y 28,432 perteneclan a distintas castas. En 

esta época, a decir de la autora, las regiones tenian limites precisos y una vocación 

negro esclavo en La Nueva Espana. México, Fondo de Cultura Económica, 1994. Jonathan l. 
Israel Razas clases sociales y vida polltlca en el México colonial 1610·1670. México. Fondo de 
Cultura Económica. 1980. 
3 Petar Gerhard hace mención de varios censos que arrojan la Información antes expuesta. Las 
fuentes utilizadas para ello son básicamente datos encontrados en archivos o libros de viajeros, 
ver referencias en Geografla Histórica de la Nueva Espana 1519·1821 México, UNAM. 1986, 
pág. 371 
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económica bien definida. Los pueblos y las villas, que aglulinaban las actividades de 

poblados de menores dimensiones. eran ya enclaves estratégicos dominados por las 

oligarquías de comerciantes y hacendados. El control político estaba en marias de la minoría 

blanca y seguían presentes algunas desventajas, como la mala distribución de los habitantes 

lo que implicaba el despoblamiento de grandes áreas, y una economla muy inclinada al 

intercambio mercantil, que dejaba en un segundo plano a otros sectores productivos."' 

En este sentido, resulta interesante saber cómo se dio la distribución de la población, las 

características de la dinámica social y las actividades productivas que se desarrollaron al 

Interior de los cuatro muros que circundaban a la agitada ciudad porteña. El Padrón de 

Revillagigedo en 1791 ofrece una valiosa información al respecto.• Según éste al Interior de la 

ciudad amurallada habitaban en unas 4000 personas. Fueron cuatro las secciones en las que 

se divldia, las cuales representaron una particular dinámica social basada en la actividad 

comercial, pero sobre todo donde se entrelazaban diversos modos de vivir. 

La primera parte, "la zona del tráfico comercial,· tenia entrada por mar y por tierra; dos 

puertas de acceso que la dividia del espacio extramuros, una de ellas abria paso al camino 

hacia la ciudad de México y la segunda la que conduela al muelle. El limite de esta primera 

parte lo constituían dos grandes conventos, el de los agustinos y el de los franciscanos, al 

lado de este último se ubicaba una plazuela, donde se encontraban, la Aduana, la Real 

Contaduría, el edificio de registros y las casillas de resguardo y de marina. La población 

residente en este primer cuadro la formaban 2g3 españoles, 209 afromestizos, 195 mestizos 

y 149 indios; por lo que las castas de españoles y afromestlzos sumaban el 60% de la 

población total. 

Con respecto a las actividades que desarrollaron estos Individuos, los españoles se 

establecieron como comerciantes, pulperos, pasaderos y se sustentaban del excedente 

económico que dejaban los· viajeros en su paso por la ciudad.º Entre otras actividades se 

dedicaron al negocio de las panaderlas o gremios artesanales, o se empleaban como 

herreros. zapateros y carpinteros. Por su parte, muchos de los afromestizos ahl residentes 

laboraron como sirvientes, criados, mozos, cocineros y aprendices en las casas de los 

españoles y sólo unos cuantos pardos y morenos eran jefes de sus "unidades domésticas."' 

' Carmen Btázquez, op. cit., pág. 95 
~ Adrlana Gil Moreno analiza de manera detallada el Padrón de Revillaglgedo. en lo referente a 
la ciudad de Veracruz. Su estudio ofrece una detallada descripción del espacio veracruzano y 
de sus habitantes, por tal motivo retomaré varios elementos que la autora menciona y que 
considero necesarios para mi estudio. ·espacio urbano y familias en la ciudad de Veracruz.·en: 
Carmen Blazquez Domfnguez, Carlos Contreras Cruz, (et.al.), Población y estructura urbana en 
México. Siglos XVIII y XIX. México, Instituto Mora, Universidad Veracruzana, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 1996, pág. 153 
• tbid .• pag. 154. 
7 A decir de Adrlana Gil estas unidades domésticas se conrormaban por un grupo de Individuos 
que según el empadronador, residfan dentro de una misma vivienda es decir, el conjunto de 
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Ciudad y pln7A~ <le la Veracru:r. y cas1illo de San .Junn de Ulúa 

Mapa del Siglo XVIII 

Fuente: Carmen Blázquez Domlnguez y Concepción Dlaz Cházaro, "La Ciudad y 
el Puerto de Veracruz una retrospectiva•. En: Guillermo Tovar y de Teresa, 
Veracruz, Primer puerto del continente, México, ICA, Fundación Miguel Alemán, 
1996. 
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Es por ello que mas de la mitad de las unidades domésticas (61%) de la primera parte de la 

ciudad lenian como jefe a un español. Las 163 familias empadronadas 100 tenían una 

estructura patriarcal, con un jefe español que generalmente vivla del con1e.rcio o del trabajo 

artesanal y en algunos casos poseía algún cargo público. En su mayoria habitaban en casas 

familiares múltiples ya que dentro de un mismo techo residian de 8 a 25 individuos entre 

esposa, hijos, parientes, dependientes, oficiales y aprendices. Sin embargo el tamaño de la 

Mestructura doméstica", es decir, de su organización dependla de la actividad y posición 

económica del jefe. 

Las pocas unidades domésticas que tenían cc;>mo jefes a pardos, indios y morenos eran 

de menor tamaño, y en la mayoria de los casos todos sus Integrantes tenlan lazos 

consangulneos, eran padres, hijos, abuelos etc. En algunas casas de carpinteros o zapateros 

pertenecientes a estas castas se llegaban a registrar - según Adriana Gil- agregados como 

oficiales o sirvientes pero casi nunca pasaron de tres. 

La información que nos proporciona el análisis de la autora, nos habla de unidades 

domésticas en las que ademas de ser una casa habitación era el lugar donde se desarrollaba 

la actividad económica practicada por el jefe de familia; en el caso de un artesano la casa 

habitación tenla un espacio taller en donde los aprendices ejerclan su trabajo. 

Otra parte de la ciudad era la localizada en el centro, "alrededor de edificios públicos y 

religiosos, de la plaza de armas, de los portales de la parroquia, de la plazuela del mercado, 

ésta era la parte del Estado, la parte de la Iglesia, la parte del comercio, la parte del poder·.• 

Las personas que habitaban en esta área eran peninsulares o españoles nacidos en América 

que se dedicaban a oficios relacionados con el comercio. En el padrón se encuentran 33 

comerciantes, 18 dependientes, 26 cajeros y casi no registran oficios artesanales. De las 138 

familias que registra el padrón en esta zona eran de españoles, mas del 80 % de estos 

figuraban como jefe de las unidades domésticas. A decir de la autora, los valores del terreno 

es esta area y los alquileres debieron haber tenido los costos más elevados de la ciudad, por 

ello las personas qua habitaban a alll mantenlan un alto status económico. El resto de la 

población la formaban mestizos, según el padrón, la mayorla de Jos 90 afromestlzos 

registrados vivlan en unidades domésticas de españoles empleandose como sirvientes, 

criados, mozos, cocineros y aprendices. 

Los grandes comerciantes vlvlan en grandes en casonas construidas con piedra múcara y 

madera (donde se fusionaba la casa habitación con la actividad comercial). Era común que 

los comerciantes habitaran casas de dos pisos, la parte alta la destinaban para la vida familiar 

del jefe y la planta baja era utilizada para el comercio, tiendas, bodegas, dormitorios de 

dependientes y cuartos para sirvientes. Pero no todos los comerciantes que resldlan en esa 

familias y agregados que en el padrón aparecen agrupados en una unidad habilaclonal y que 
compartlan cierto número de actividades, /bid., pág.155 . 
• /bid .. pág. 155. 
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parte de la ciudad vivian de esta manera. estancia reservada estn forma de vida a 

mercandcres. En cambio la mayoría de comerciantes que vivían en el centro fueron 

registrados como "'pequei10s comerciantes .. : tenian negocios como pulperias, se registraban 

como jefes de unidades domésticas mas pequoiias y en general se trataba en su mayoría de 

espaiiolcs solteros que llegaban a tener uno o dos sirvientes. 

La tercera parte de la ciudad. llamada por Adriana Gil "el patio de vecindad ... registra una 

población mas heterogénea, por estar localizada al lado de la zona central, sus unidades 

domésticas guardaban características muy similares a los vecinos del centro. En el registro 

se empadronaron familias de jefes españoles. comerciantes y regidores. Y en el patio de 

vecindad se encontraba el resto de la población de esta tercera parte.''Laberinto de altos y 

bajos interiores y exteriores, patios, escaleras, accesorias y tapancos, era este folklórico patio 

de vecindad'". 9 Lo habitaban 158 españoles. pulperos mozos, barberos, zapateros carroceros, 

es decir. personas que ejercian oficios o que eran prestadores de servicios: 266 castas de 

pardos, morenos, indios. chinos, etc, por lo regular trabajaban como sirvientes, criados, 

mozos. cargadores. carreteros. carpinteros. sastres, cocineros y el sargento de las Milicias de 

Pardos y 44 mestizos que eran pulperos, labradores y plateros. 

En resumen, el llamado patio de vecindad era un espacio de ocupación múltiple donde 

cientos de personas se distribuían en casas, pisos, accesorias etc. Algunas familias tenlan 

relación consanguínea. pero existieron casos en que cohabitaban cinco unidades familiares 

sin ningún parentesco. Un caso frecuente -menciona Adriana Gil· fue el de españoles 

acomodados que no podlan o no decidlan agenciarse de un lugar en la plaza o en la parte del 

tráfico mercantil, éstos terminaron mezclándose con el pueblo, al comparar o rentar algunos 

espacios del patio de vecindad y compartirlo con familias de pardos o morenos. Pero otros 

españoles preferían compartir espacios familiares sólo con españoles. De esta manera, esta 

zona de la ciudad porteña de intramuros fue un territorio donde se fusionó intensamente la 

vida de españoles, criollos, mestizos, pardos, morenos, chinos, etc, que compartieron el 

mismo espacio, las mismas actividades económicas y en algunos casos el mismo techo. 

En la cuarta y última parte de la ciudad, se concentraba el mayor número de población. 

"Parte del populacho, la parte vecina a los excluidos arrabales de extramuros, la parte de 

reclusión de los indisciplinados militares, el mayoritario espacio de las mal llamadas 

minorias".,. Situada a un lado de la puerta de la Merced, entrada directa a los campos de 

extramuros, también ahi se encontraban lugares de importancia para la población como el 

cementerio del grueso de las personas y la Capilla del Cristo del Buen Viaje, protector de 

viajeros y marineros. 

9 lbicJ .. pag. 151. 
'º lbicJ., pag. 159. 



La poblnción de esta parte de la ciudad estaba integrada, según el padrón, por mas de 

1600 personas, la gran mayoría casi 800, eran indomestizos y afromestizos es decir, castas 

de negros, pardos, morenos, mulatos, indios. etc. 400 eran españoles y eur·opeos. El 40 % 

del total de las familias registradas eran jefes indomestizos y afron1estizos, con oficios 

independientes poco calificados, trabajaban como cargadores, carreteros, labradores. 

albañiles, pescadores, carniceros. Tarnbién habia unos cuantos sastres. peluqueros. 

carpinteros. zapateros y herreros. Seglln Adriana Gil la mayoría de los hombres que 

habitaron esta zona debieron haber salido de sus sitios para trabajar en las calles, la plaza y 

en el muelle del puerto, mientras las mujeres permanecian en las casas. Las familias 

españolas que habitaban alll se dedicaron a oficios artesanales, carpinteros. zapateros. 

sastres. En promedio sus unidades domésticas eran más numerosas que los de las castas. 

oscilaban entre uno y nueve integrantes; pues dependiendo el caso y la posición económica. 

estas familias de españoles llegaban a tener aprendices, empleados domésticos o inclusive 

esclavos. 

La cuarta zona fue entonces, el lugar recóndito donde -en general- habitaban los 

trabajadores menos calificados y los habitantes más pobres de la ciudad amurallada. Y aqul 

era donde terminaba la división que separaba a la ciudad de Veracruz del resto de su 

territorio. 

Finalmente, por lo que pudimos apreciar, la distribución de los habitantes dentro de la 

ciudad porteña quedó plasmada en cuatro puntos. Los residentes de cada uno de estos 

sitios, desarrollaron una particular función dentro de la actividad comercial que sostenla al 

puerto. De esta manera, diferentes modos de vivir la vida se entremezclaron de forma 

peculiar en la ciudad veracruzana a fines del siglo XVIII. 

Después de la perspectiva general que ofrece la autora, otro particular punto de vista lo 

expresa el Barón de Humbolt en el año de 1804: 

"La ciudad de Veracruz resulta demasiado crecida en proporción de la 
pequeña extensión de terreno que ocupa la ciudad: dieciséis mil habitantes 
están encerrados en un espacio de 500.000 mil metros cuadrados, pues el 
caso de Veracruz forma un semicirculo, cuyo radio no llega a 600 metros: 
como ta mayor parte de las casas no tie~e más que un piso alto, resulta que 
entre la gente común vive crecido número de personas en una misma 
habitación. Las calles son anchas, derechas, y las mas largas con dirección 
de N.O. a S. E., las más cortas o trasversales van del S. al N. E.; pero como 
la ciudad está circuida de una muralla alta, la circulación del aire es casi 
nula, por lo tanto la hace insalubre". 11 

" Miguel Lerdo de Tejada reproduce la descripción hecha por el Barón de Humbolt, op. cit., 
pág. 153 
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La anterior descripción refleja las condiciones del puerlo al Iniciar el siglo XIX, como lo 

señala el Barón de Humbolt, éste se encontraba entonces con un alto número de pobladores 

al interior de la ciudad amurallada. 

En lo que respecta a la distribución y al crecimiento de la población en otras áreas claves 

de la región veracruzana, ésta se dio como respuesta de su actividad económica. Orizaba 

que habia sido fundada a mediados del siglo XVI. a consecuencia de las necesidades de los 

tratantes. arrieros y carreteros que se detenian a descansar en este punto en su viaje hacia la 

ciudad de México, se transformó en una escala fundamental para el tránsito de viajeros y 

comerciantes. La mayor actividad comercial de Orizaba se encontraba asi en su tramo 

carretero. donde se asentaron tiendas, almacenes, bodegas, mesones, asi como artesanos 

que ofrecían sus servicios a comerciantes, transportistas o viajeros. 

El Padrón de Revillagigedo de 1791 hace mención de la imporlancia de la ruta carretera 

de Orizaba en especial del tramo que iba de la "Esmeralda" a la "Angostura", pues ahl fueron 

consignadas alrededor de 410 casas, en gran parle de las cuales también se ubicaban los 

negocios de sus dueños, mientras que en el resto de las vlas de Orizaba se registró un 

promedio de 37 viviendas. De esta manera el sector relacionado con las transacciones 

mercantiles y el transporle ocupaba el mayor número de vecinos, el cual ascendla a 334.12 El 

gran número de vecinos establecidos en el tramo de la ruta México Veracruz, que formaban 

parle de la villa. puede explicarse, según Guillermina del Valle Pavón, por dos razones: las 

ventajas económicas que ofrecia el acceso directo a la carretera, y las restricciones al 

crecimiento del resto del territorio urbano. 13 

Sin embargo, el sector comercial no fue el único sector ocupacional en la reglón de 

Orizaba puesto que el transporle y la agricultura tuvieron un papel predominante. En este 

sentido, el establecimiento del Estanco del Tabaco en 1767, favoreció el empleo de muchas 

personas en la producción tabaquera de la reglón. El padrón de Revillagigedo registra que 

aproximadamente la mitad de los 232 vecinos dedicados a la agricultura eran imporlantes 

cosecheros de tabaco y labradores, y gran parle de ellos eran arrendatarios o dueños de las 

haciendas y ranchos tabaqueros de la jurisdicción. Ellos atendlan sus negocios mercantiles 

en la cabecera de la jurisdicción y dejaban la administración de las unidades agrlcolas que 

explotaban a cargo de trabaja?ores de confianza. La proporción restante de trabajadores 

agrlcolas- advlerle la autora- debieron haberse empleado a jornal en las tierras que se 

encontraban más cercanas a ellos. Por otra parle, el trabajo arlesanal de carpintería también 

se enfocaba a la producción de tabaco, pues ·se elaboraban cajas para puros que solicitaba la 

factorla, y también se produclan carretas, cofres y muebles. 

12Guillermlna del Valle Pavón. ·01strlbucl6n en el espacio urbano en Orizaba 1791" en: Carmen 
Blazquez Domlnguez, Carlos Contreras Cruz (el. al}, op. cit., pag. 133. 
"tbid .. pag. 133. 
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Por tanlo, en este caso lo que resulta evidente, es que fueron dos factores los que 

propiciaron la concentración y el crecimiento de la población en Orizaba. El primero de ellos 

fue su posición geográfica con relación al camino que llevaba a hacia la ciudad de México. 

pues ello favoreció su desarrollo como un importante centro mercantil y de servicios. En 

segundo lugar por ser el centro productor de tabaco en la Nueva España. Estas dos 

actividades, sin duda, promovieron el empleo, la especialización del trabajo y el crecimiento 

poblacional. Según Guillermina del Valle, fueron diversos los grupos raciales los que se 

integraron en el valle de Orizaba conformando una población pluriétnica de la que se conoce 

muy poco, debido a la escasez de fuentes documentales sobre la estructura social del 

vecindario. 

Sin embargo, el Padrón general de la Villa de Orlzaba del año de 1777 el cual fue 

levantado por las autoridades eclesiásticas del Obispado de Puebla, con el objeto de conocer 

si el número de feligreses podía dar lugar a su división ofrece datos muy importantes. Según 

el resumen general del padrón, en la cabecera y sus barrios fueron empadronados 2 424 

españoles y 4653 individuos "de color quebrado", categoría en la que se agrupó a lodo llpo 

de mezclas, y en la que se Incluyeron los 260 pardos. (mezcla de indio y negro), los cuales 

constituyen el 27% de la población. Aun cuando no se registraron las ocupaciones, en el caso 

de varios empadronados se especificó que eran sirvientes o esclavos. 14 

En cuanto a la población de origen africano, el padrón general de familias pardas y 

morenas de Orlzaba de 1791, •• ofrece datos interesantes. Éste muestra un total de 759 

sujetos Incluyendo a los negros, siendo la población lotal de 9, 119 personas, los 759 vecinos 

registrados como afromestizos corresponden al 5% de la población empadronada. Asimismo 

se muestra en un resumen general del número de familias españolas, castizas y mestizas, se 

registraron 8360 vecinos. Con respecto a la población esclava de la villa y sus barrios, ésta 

era formada por el 21 % de la población y en 1791 esta cifra disminuyó y pasó a ser del 10%. 

Esto se explica según Guillermlna del Valle porque hubo una sustitución de mano de obra 

esclava por trabajadores libres, lo que se relaciona con la producción del tabaco, ya que el 

cultivo de la hoja requería un trabajo intenso, laborioso y delicado que diflcilmente podla ser 

realizado por trabajadores forzados. 16 A pesar de lo que afirma la autora, no considero válida 

su afirmación pues carece de un argumento sólido; la reducción del número de esclavos no 

parece que tenga una relación directa con la sustitución del trabajo esclavo debido a su 

incapacidad para trabajar en la Industria del tabaco, se tendria que revisar entonces las 

14 Guillermlna del Valle Pavón,-Transformaciones de la población afromeztlza de Orizaba 
según los padrones de 1777 y 1791."En Adrlana Naveda Chévez- Hita compiladora. Pardos. 
mulatos y libertos. Sexto encuentros de afromexlcanlstas (1996) Universidad Veracruzana. 
Xalapa, Veracruz, 2001, pég. 83. 
15 ·este Padrón se llevó a cabo por orden del virrey segundo conde de Revlllaglgedo, como un 
medio para la creación de regimientos milicianos," /bid., pág. 83. 
" /bid., pág. 87. 
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causas que lo provocaron, una de ellas se puede relacionar con la demanda de mano esclava 

en los ingenios azucareros por lo que se destinaron a la producción del dulce y, por otro lado. 

ademas el alto precio que los esclavos tuvieron en ésta época. 11 

Las actividades desempeiiadas por esta población se distribuían en los siguientes 

campos; en el agrícola los afromestizos fueron operarios los cuales residían en unidades 

productivas y pueblos relacionados con el cultivo de la hoja. En el sector agrícola ganadero, 

muchos fueron los afromestizos empleados como labradores. El sector de servicios, que se 

encontraba en la villa de Orizaba, constituia el segundo lugar en ocupación de la población 

de origen africano. debido fundamentalmente al gran volumen de mujeres empleadas como 

sirvientas. El resto de las mujeres de origen africano fueron registradas en padrones como 

sirvientas y esclavas, que podlan haber sido. recamareras, criadas, cocineras, nanas o 

nodrizas. 

Es importante mencionar que la Información contenida en los padrones y censos. los 

cuales registraron a la población de origen africano. es muy variada puesto que cada uno de 

ellos posee definiciones especificas y a veces, como lo muestra el padrón general de 1777. 

se agrupaba a esta población en un gran sector al que se denominaba de •gente quebrada"; 

ello se debe según Adriana Naveda 1ª a que las denominaciones raciales que se utilizaron 

para describir la composición de la sociedad. varió de acuerdo al lugar, a la época y al 

empadronador; por lo que muchas veces es dificil dar un seguimiento de ciertos grupos a lo 

largo de una centuria. Por tal motivo, cada padrón reHeja una necesidad administrativa que 

dependió de la época y del empadronador. 

La zona de Córdoba resulta ser un caso particular en lo que se refiere a la composición de 

su población, pues debido a que su despegue económico con base en la producción del 

azúcar, al iniciar el siglo XVIII, se sustentó en el trabajo esclavo, por lo cual la existencia de 

un gran número de pobladores negros fue un común denominador. En este sentido, Adrlana 

Naveda observa que la mayor parte de la población libre de Córdoba estaba compuesta por 

indios, mestizos y españoles y en algunas haciendas los alromeslizos eran mayorla. En un 

censo de 1788, de un total de 18 haciendas, los esclavos sumaron 1222 y los trabajadores 

libres 804; a pocos años de terminar el siglo XVIII eran los esclavos el grueso de tos 

trabajadores de tas haciendas: 19 Según Joseph Antonio de Villaseñor y Sánchez, en su 

Teatro Americano, para el año de 1746 se registra una cifra de 3395 personas de sangre 

negra en la jurisdicción de Córdoba. Adriana Naveda Indica que Villaseñor hizo una distinción 

17 Como lo aclara Agulrre Beltrán. a mediados del siglo XVIII la Nueva España ya no consumla 
negros bozales (procedentes del Africa). El precio de los esclavos alcanzó un alto valor a 
finales del siglo XVIII. La población negra de México, México, Fondo de Cultura Económica, 
1984, pags. 91-95. 
18 Ad ria na Na veda Chávez - Hita, ·oenomlnaclones raciales en archivos locales". en Pard.Q~,. 
mulatos y libertos, sexto encuentro de afromexlcanlstas (1996), Universidad Veracruzana. 
Xalapa, Veracruz. 2001, pag. 195 
19 Adriana Naveda Chávez- Hila. op. cit., pag. 48. 
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entre los negros (2390) y los afromeslizos ( 1005) que representaban el 30 % de toda la 

población en la región.;.>\! 

Por otra parte, el número de personas libres de sangre negra en la jurisdicción de 

Córdoba en el año de 1746, (que suman la población de la villa, los ranchos de los pueblos 

de San Juan y San Lorenzo y el censo de haciendas de 1746) mostró un total de 1395 

personas, es decir el 41% de la población. Mientras que el censo de 1768, para la misma 

categoria, suma datos del censo de haciendas y ranchos del mismo año, del censo de toda la 

jurisdicción de 1786, del censo de milicias de 1767, muestra un total de 2141 personas. al 

64% de la población ... ' 

Adriana Naveda afirma que en el caso de las otras dos variables, es decir. los negros y 

las personas de sangre negra con mezcla de otros grupos, la obtención de datos de 

diferentes censos el primero de 1746, el de 1768 y con las cifras de las ventas de esclavos de 

1751y1771, se extrae una muestra parcial de 1533 personas afromestizas en la jurisdicción, 

compuesta de 1213 esclavos de las haciendas empadronadas en el año de 1768, y 320 

personas encontradas en los registros de ventas de esclavos, que constituyen una muestra 

parcial de 46% de la población negra.2° A decir de la autora, resulta muy dificil afirmar con 

seguridad la tasa de crecimiento debido a la inconstancia de los datos pero se puede ver la 

dirección de estas dos lineas, las cuales sugieren·una difusión de la sangre pura negra a una 

mezcla, que en parte logró cambiar a un status libre, y en parte fue objeto de la pervlvencia 

del esclavismo durante el siglo XVIII. El número de pobladores de origen negro en Córdoba, 

tal y como fue señalado por la autora. representó una Importante variante dentro de la 

composición de su sociedad. 

Hasta aqui, los datos arrojados por los censos y padrones permitieron tener a una 

lnforrnación más detallada de la población veracruzana al finalizar el siglo XVIII, en tres de las 

zonas más importantes: el puerto, Córdoba y Orizaba. Los datos sobre ta distribución, el 

crecimiento y las actividades en las que se desempeñaron sus habitantes, permiten 

diferenciar cada una de las regiones por sus peculiaridades y abren la posibilidad de entender 

de forrna más clara la dinámica social en cada una de ellas. 

De esta manera, la Intensa actividad mercantil en el puerto de Veracruz nos muestra un 

mundo diferente al de los caminos del tránsito comercial en la zona de Orlzaba, ésta a su vez 

con un toque con olor a tabaco, definió su desarrollo económico con base en una amplia red 

ocupacional en la que se desempeñaron sus habitantes: mientras que la zona de Córdoba se 

distinguió por su intensa producción de azúcar en sus vastas haciendas y por poseer el 

porcentaje poblacional de origen negro más alto dentro del territorio. 

20 tbid., pag. so. 
:i lbill., pág. s 1. 
22 Cabe aclarar que la jurisdicción comprendia tanto la villa de Córdoba. es decir, lo urbano, 
como su entorno, las haciendas y los ranchos., ibld., pág. 64. 
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Antes de elaborar un balance más detallado de la población esclava y el de sus 

propietarios en el territorio veracruzano, es necesario abordar algunos elementos que 

caracterizaron el tráfico y el comercio de esclavos en un nivel más amplio. en el cual se 

vieron inmersos diversos intereses de las grandes potencias europeas en su lucha por poseer 

el control de su venta y distribución en la América española. 

b}Cargamentos humanas, destino: la América Espailala. 

El comercio de esclavos se fue consolidando en las colonias americanas a partir del siglo 

XVI, apoyado sobre todo por los intereses económicos y privilegios políticos de los 

comerciantes.23 En este sentido, la Corona española desempeñó un importante rol para su 

introducción en las colonias, ya que por medio de concesiones y licencias ofrecidas a los 

negociantes ésta Intentó regular el lucrativo comercio. 

Según Colín Palmer, el interés de la Corona española al lamentar la introducción de esclavos 

en sus colonias, tenla como objetivo asentar una economla apropiada, consciente en apoyar 

la agricultura local y la extracción de materias primas necesarias a la metrópoli; donde el 

trabajo seria realizado en buena parte los esclavos, tanto para las zonas agrícolas como en 

centros urbanos, de servicios y en el trabajo doméstico.2'' 

Durante el periodo colonial, el comercio esclavista estuvo básicamente organizado por 

paises europeos, los cuales se disputaron el monopolio de la trata y su Introducción en las 

colonias americanas. En una primera etapa de 1580 a 1640, los portugueses alcanzaron una 

posición dominante en este comercio, debido a las posesiones que obtuvieron en las costas 

de Alrlca. En esta misma época el rey español Felipe 11 fue nombrado rey de ,Portugal, asl 

España aprovechó la unión de las coronas para abastecer a sus colonias de esclavos 

africanos procedentes de las lactarlas portuguesas. Después de 1640 otros paises europeos 

obtuvieron lactarlas en Alrlca, tal fue el caso .de Holanda, Inglaterra y F_rancla; lo que 

ocasionó la ruptura del monopolio portugués sobre la trata negrera hacia' la América 

española. :s 

A inicios del siglo XVIII, según Rolando Mellale,28 el tráfico portugués ru'e reemplazado' por 

Holanda y Francia, que junto con Inglaterra. se disputaban el monopolio, Fu.e a p~rtirde ~sÍa 
época que empezarla otra etapa más dentro del tráfico esclavista, la cual se dl~tingue' por la 

23 /bid., piig. 14. 
2

' Colin Palmer, citado por Adriana Naveda, /bid., pág 14. . . . . . 
25 Holanda tuvo ractorlas esclavistas en Cabo Verde, Inglaterra en Gambia-.. Y _ f_ra'1cla en . 
Senegal y Dahomey. Desde sus posesiones en Africa, estos pafses comenzaron ·a enviar 
esclavos a las colonias espar1oles de Amérclca, /bid., pélg. 16. 
26 Rolando Mellare en Breve historia de la Esclavitud negra en América Latina; México, 
Secretarla de Educación Pública, 1973, pág. 53. 
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concesión de "asientos" a grandes potencias niarítimo comerciales. Éste seria entonces el 

camino que utilizarla la Corona para introducir mano de obra esclava en sus posesiones de 

ultramar. Toles fueron los casos del asiento otorgado a Francia en 1701 y posteriormente a 

Inglaterra en 1713. Este llltimo tiene un particular interés en lo que respecta a la introducción 

y venta de esclavos en la Nueva España, ya que el puerto de Veracruz fue designado como 

la puerta de acceso y sitio donde se establccerian factores ingleses. 

Por tal motivo, es necesario echar un vistazo a este periodo, en el que el puerto 

veracruzano fue habilitado como punto receptor y principal mercado de ésta mano de obra en 

la Nueva Espaiia. Para ello, se mencionarán los detalles del contrato asentista, asi como su 

desenvolvimiento durante el tiempo que funcionó; así se podrá valorar la importancia de este 

hecho para el territorio de Veracruz y para su economla. 

c) Veracruz y el Asiento Inglés. 

Hacia el año de 1713, como consecuencia de los tratados de Utrech,27 la Corona 

española se vio obligada a otorgar a Inglaterra la concesión de un Asiento para Introducir 

negros esclavos a sus colonias americanas durante un periodo de 30 años. El nuevo asiento 

inglés suslituia al francés. manejado hasta 171 O por la Real Compañia de Guinea. el cual 

conseguirla nuevos derechos que dlsfrutarlan banqueros y financieros Ingleses agrupados en 

la Compañia del Mar del Sur (South Sea Company). 

Segun el contrato, su Majestad Británica se comprometió a Introducir en los dominios de 

América. 144 mil esclavos en treinta años, partir de 1713 a razón de 4600 anuales. Se 

permitirla la conducción de los esclavos en navlos Ingleses, con tripulaciones de Igual 

nacionalidad, bajo la promesa que ni éstas, ni los empleados factores causarlan ofensas o 

escándalos al ejercicio de la religión católica- romana. 2
• 

De los puertos autorizados para la inlroduccl6n de la mano de obra de esclava eran, en la 

Nueva España, Veracruz y Campeche, y en el resto de colonias de América, Santiago de 

27 La guerra de sucesión española (1702~1713) la cual marcó la sustitución de la dinastla de los 
Austrias por la de los Barbones, fue consecuencia de un combate entre potencias que se 
disputaron el control de la monarqula espai"lola. Los resultados de esta Intensa lucha entre las 
potencias europeas quedaron plasmados en los Tratados de Paz de Utrech. El fracaso de 
Francia para defender a la decadente monarqula espanola y su derrota en esta guerra, hicieron 
hegemónica la presencia inglesa, que adquirió por parte de Francia algunos territorios y la 
concesión del asiento de esclavos por parte de España. Peggy Llss la denomina como: "una 
primera guerra ~undial de reparto del mundo usando como pretexto la sucesión de un imperio 
decadente. en la que los cuatro beligerantes, Espai"la. Inglaterra, Francia y Austria, lucharon en 
toda Europa y en sus respectivos Imperios ultramarinos." En: Los Imperios trasatlánticos. Las 
redes de comercio y de las Revoluciones de Independencia. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1995, pág. 15. 
2111A.G.N. Reales Cédulas, Vol: 36 Exp: 12 "Asiento Ajustado entre las los Majestades Católica y 
Bretanlca." El contrato, que conten(a 42 condiciones, empezarla a correr el 1 de mayo de 1713 
y concluirla en 1743. 
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Cuba. La Habana. Cartngena. Porto Bello, Buenos Aires; y a pnrtir de 1721 .a través de 

Panamá se integraron Chile y el Alto Perú. Estos puertos runcionaron como puntos 

receptores de esclavos durante el tiempo que duró dicho contrato. que en 1739 so suspendió 

a causa de la guerra de la HOre1a de Jc11k111s .. hasta que en el afio de 1750, la Corona 

española se vio obli9ada a indemnizar a In Com¡nliiia Inglesa. 

Es importante destacar dos nspoctos 1mportantos del asiento que repercutieron tanto en la 

vida comercial de las colornns. como en lél politica de las dos mormrquias. en primer lugar 

éste facilitó la entrada de lnglL1terra a los principales puertos y centros de distribución 

americanos. En segundo. Inglaterra seria autorizada, a partir de 1716, a enviar una vez al 

año un "navío de permisión# con géneros y con capacidad de 500 tonelada::; - permiUéndose 

que en los años de 1717 a 1727, el navío tuviera un cepo de 650 toneladas para compensar 

e indemnizar los años 14, 15 y 16 que la compm1fa no disfrutó de esta garantía- el cual seria 

destinado a uno de los mercados que se celebraran en Veracruz, Cartagena y Porto Bello. 29 

Estos dos puntos clavo muestran que el contrato obtenido era muy ventajoso a los 

inlereses de Inglaterra. Sin embargo. estas no eran las únicas ventajas ya que los factores 

ingleses establecidos en cualquier puerto autoriZéH.Jo. tenian ciertas funciones que permitieron 

sacar provecho del contrato asentista. Ademas, el contrabando continuó siendo un 

mecanismo por el cual los ingleses introdujeron mercancias a los mercados coloniales. A 

pesar que la Corona española a través de las autoridades locales, recibió un considerable 

número de quejas con respecto de las irregularidades que presentaron los barcos ingleses en 

sus registros, dicha práctica no se pudo frenar, pues como lo señala Aguirre Beltrán30
, dentro 

del presupuesto de la Compañia del Mar del Sur se contemplaba una cantidad para sobornar 

a los oficiales portuarios. Por otra parte, las naves de la compañia inglesa gozaban de la 

facultad de poder transitar libremente de un puerto a otro, libertad que no tenlan ni siquiera 

las propias naves españolas. y de regresar indiferentemente a España o Inglaterra. Tal 

movilidad en los puertos españoles, permitió a la compañia inglesa ingresar fécilmente a 

cualquier mercado colonial e introducir un gran número de mercancías, al mismo tiempo que 

comerciaban con la mano de obra esclava. Estos privilegios se volverían mas evidentes en la 

Nueva España, cuando en el año de 1721 la Corona española concedería a los ingleses una 

licencia para internarse libremente en todo el territorio novohispano. con el permiso para 

poder vender sus mercancías. 

Fue un hecho que las ventajas de este contrato se inclinaron mas del lado brilanlco, pero 

cabe señalar que tanto el rey de España como el de Inglaterra eran accionistas de esta 

compañia y ambos monarcas tenlan derecho de designar a sus representantes en 

29 Gonzalo Aguirre Beltrán reproduce detalles de'I contrato y las condiciones del "navlo de 
permisión" en:~oblación negra de Méxlco._Méxlco. Fondo de Cultura Económica, 1989, pág. 
77. 
'º/bid., pág. 79. 
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Londres. 31 Lo anterior supone que de alguna manera lo Corona Espaiiola se veria 

boneficiflda, por lo menos en lo que respecta a In introducción de mano de obra esclava 

requeridn en sus colonias élmericarws. 

Sin embargo. las ventajas económicas del asiento inglés no provenian precisamente de la 

venta de esclavos segün lo dicho por Peggy Liss y Aguirre Beltrán (en sus obras antes 

citadas). pueslo que este comercio sólo ruc un medio para realizar el contrabando de 

mercancias que entrnban tanto en los navios negreros como en el navio de permisión. Esto 

comprobaria que las concesiones hechas a los ingleses eran más perjudiciales para los 

intereses económicos de la Corona espaf1ola. Dada la dificultad de obtener información 

acerca de las mercancías introducidas en los navios negreros y el monto de estas ganancias. 

estos autores basan su afirmación en la importancia de la llegada de los navios de permisión: 

pues a pesar de que este no era frecuente, cuando llegaba a los puertos hispanos sus 

mercancías se vendían D mejor precio que el cargamento de los convoyes de la marina 

mercante española. 

Como lo afirma John Fisher. las ventajas que éste navío de permisión de 500 toneladas 

trajo para la Compañia del Mar del Sur. "supondría una oportunidad sin precedentes de 

penetración legitima en el corazón mismo del sistema colonial español, pues a pesar de las 

complicaciones que se derivaban del hecho, la misma España habla resultado incapaz de 

organizar ferias comerciales periódicas a partir de 1713".32 En realidad -señala Fisher- sólo 

fueron enviados tres navfos anuales entre 1713 y 1720, uno fue enviado a Veracruz 

(coincidiendo con la pequeña flota española que llegó a atracar en noviembre de 1715 en el 

puerto veracruzano). otro también en 1715 en Cartagena, y el tercero llegó a Veracruz en 

1717. Este último. el "Royal Prince", no tuvo ninguna dificultad en vender en Veracruz su 

cargamento, cuidadosamente seleccionado y ofrecido a precios muy tentadores: éste 

sobrepasaba casi de seguro el limite del tonelaje especificado en la cédula emitida en Madrid, 

mientras los mercantes de la flota escoltados por tres navios de guerra tuvieron grandes 

dificultades en vender su cargamento total de 2.840 toneladas procedentes de Cádiz. 

La importancia de este último cargamento que llegó a Veracruz aunado al decreto antes 

mencionado, que permitia el libre acceso de los Ingleses al mercado colonial, repercutió de 

tal modo en los intereses de los comerciantes novohlspanos, que los reclamos del Consulado 

de México se hicieron sentir frente al virrey, el cual a su vez protestó ante el Consejo de 

Indias, sin embargo, no se pudo poner fin a las estrategias de los comerciantes ingleses. 

31 Colin Palmer, Human Carqoes. The Britlsh Slave Trade to Spaln Amerlca. 1700-1739 
Unlversity of lllinois, 1981, págs. 61- 63. El autor hace una detallada descripción de las ventajas 
comerciales que obtuvo el asiento inglés, de las cuales las arriba mencionadas son algunas de 
las mas importantes. 
32 John R. Fisher, Rel~ione_~ económicas entre EsQaña v América hasta la Independencia 
Madrid, Editorial Mapfre. 1992, pág. 151. 
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Sin olvidar que el contexto por el que atravesó la Corona española durante el tiempo que 

duró el contrato del asiento inglés, estuvo constantemente acompaiiacto de conflictos 

europeos por el control del comercio ultramarino, dobe de considernrse que la debilidad 

militar le inipidió enfrentar el contrabando en sus colonias americanns: por otro lado te 

favoreció pues éste llenó el vacio comercial creado a causa de la suspensión entre 1718 a 

1720 (debido a las hostilidades con Inglaterra) del envio de flotas escoltadas desde Cádiz. 

Por tanto, el problema para la Corona española fue que en muchos casos no pudo ser una 

competencia comercia\ para la Compañia del Mar del Sur, pues en sus propias colonias 

sufrla la preferencia por los articulas exportados por los ingleses. 

Tomando en cuenta el rol que desempeñó el puerto de Verc:icruz, como punto receptor de 

esclavos durante el contrato asentista, considero importante destacar algunas cifras que 

aportan datos acerca de la actividad del con1ercio inglés. en lo que respecta al número de 

esclavos que fueron introducidos al territorio, procedentes de la costas occidentales de 

Africa33 y a partir de 1730 de algunas posesiones brilanicas en el Caribe. Jamaica y Barbados 

(utilizadéls como depósitos de esclavos). 

Seg<in los registros del A.G.N. utilizados por Antonio Garcla de León, en el puerto de 

Veracruz entraron entre los años de 1716 a 1733 -es decir. en 15 años efectivos- un total de 

2212 ·cabezas" de negros que corresponden a 2049 "piezas de indias". En los 21 ai'\os que 

corren de 1716 a 1739 (descontando los años de 1716 y 1739 en los cuales no hubo registro) 

entraron a Veracruz un lolal de 3011 cabezas en 42 navlos (según registras espai'loles e 

ingleses) es decir, un promedio inferior al previsto 143.38 esclavos anuales. Veracruz ocupó 

asl el séptimo lugar en introducciones después de Porto Bello, Buenos Aires, Cartagena, La 

Habana, Santiago de Cuba y Caracas." 

Las cifras arriba reproducidas reflejan los alcances obtenidos por la Compai'\la del Mar del 

Sur en lo referente a la introducción de esclavos a Veracruz. Por su parte. Gonzalo Agulrre 

Beltrán ofrece dalos que reflejan los alcances de la compañia Inglesa: "Inglaterra introdujo a 

México apenas dos millares de esclavos, mientras que el monto anual de los productos 

elaborados que vació en el mercado novohlspano, a través del navío de permisión, debe 

33 Como el funcionamiento de Ja Cornpa"la del Mar del Sur, estuvo garantizado por un contrato 
particular con la Royal A frican Company, quien serla la proveedora de los esclavos 
provenientes de las costas occidentales de África; dicha compal'\la estuvo conforme a 
entregarles los 4800 esclavos anuales del asiento de las siguientes factorlas: 1900 de Whynda, 
1500 en Cape Coas, 700 en Gambia, 500 en Windgard Coast y 200 en Sierra Leona. Gonzalo 
Aguirre Beltrán, op. cft., pág. 77. 
3

• Resulta Importante aclarar la diferencia entre "Piezas de Indias'" método utilizado por los 
t!Spañoles y el de"cabezas" utilizado por los ingleses. Generalmente el número de piezas de 
esclavos implicaba un mayor número de cabezas en una proporción .1e cuatro cabezas por 3 
piezas como promedio. "La Real compai'lfa de Inglaterra y el tráfico negrero en el Veracruz del 
siglo XVII, 1713·1748". Antonio Garcla de León, ponencia presentada en el marco del 
encuentro La ruta del esclavo en Hispanoamérica. Realizado en la universidad de San José de 
Costa Rica del 23 al 26 d"e febrero de 1999. 
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haber sido considerable. La cifro de 200 ncg1os anuales aprobados por la Co111paf1ia. hemo!; 

visto que en realidad no llegó a llenarse y que ol promedio de entradas apenns ulcanzó una 

cifra de poco más de 100 esclavos al ario··.·':.. El autor pone un énfasis ospecifll on el co111erc10 

realizado por los ingleses a través del navio de permisión. de otra manera no se entenderia 

cómo los ingleses tuvieron um1 numerosa cantidad de empleados en el puerto de Veracruz 

para controlar la entrada de tan sólo 200 esclavos anuales. 

Por otro lado es importante llamar la atención hacia los datos de la compañia inglesa 

referentes a la venta y el precio de los esclavos, así como los mecanismos que utilizaron. En 

cuanto al precio en las factorías, del año de 1715 a 1719, años de especial bonanza de la 

Compañia. ese subió en Veracruz de 114 en 1716 a 260 en 1717, y descendió de nuevo a 

220 en 1719. 

Debido a que los factores de Veracruz no podían penetrar al interior del territorio, tenían 

presiones del control sobre la Feria de Xalapa y competían con el mercado interno de 

esclavos, se veian obligados a darlos a crédito. Algunos documentos del A.G.N. utilizados 

por García de León, demuestran que. además. los ingleses realizaban operaciones 

financieras muy extensas. que iban desde Acapulco, Toluca, Cuernavaca. Puebla. la ciudad 

de México. las minas del norte, la feria de Saltillo, en donde otorgaron créditos que 

generaban deudas impagables.36 

El problema mas frecuente que enfrentó la compañia Inglesa para la venta de esclavos, 

en el territorio de Veracruz y Campeche, fue que los mercados estaban saturados por varias 

razones: las dos principales eran el comercio de esclavos de contrabando. que generalmente 

ofrecía esclavos más baratos, y el crecimiento de un mercado de esclavos en el altiplano 

novohispano, que proveía a los productores agrícolas o mineros. Los esclavos criollos 

(nacidos en América), ofrecidos dentro de este mercado regional eran preferidos por su 

precio y porque ya estaban adaptados a la sociedad novohispana, por haber nacido en el 

territorio, y por ser hispanohablantes.37 Estas condiciones y sobre todo el contrabando de la 

época, afectaron las ganancias de los Ingleses, por lo menos en lo que respecta a la venta de 

esclavos negros. 

A manera de conclusión del presente apartado se puede afirmar entonces que la 

Compañia del Mar del Sur influyó la vida del territorio veracruzano en los primeros años del 

siglo de las Luces. Como vimos, la concesión del asiento de esclavos permitió la Inminente 

entrada del comercio inglés en el seno de las colonias americanas en las que estuvieron 

asentados los factores de la compañia inglesa. Las Implicaciones que trajo consigo fueron 

claras, por un lado la desestabilización del comercio español frente a la amplia variedad de 

productos exportados por los ingleses a bajos precios, y como se pudo apreciar en el caso de 

35 Gonzalo Aguirre Beltrán, op. cit., pag. 85. 
36 Antonio Garcia de León, op. cit., pag. 22. 
31 lbid.,pág.17. 
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la Nueva España y su principal puerto, Veracruz; los ingleses tejieron una serie de redes 

comerciales al interior del territorio novohispano, e introdujeron grandes cantidades de 

mercancías. facilitados por los sobornos que dieron a las autoridades espal\olas. En este 

sentido Antonio García de León sugiere la hipótesis de que la Feria de Xalapa, iniciada como 

tal en 1720. fue seriamente influida por los representantes do la compañia y por sus 

mecanismos de crédito y venta de mercancias. 36 

Aunque la compañia inglesa, no cubrió las expectativas de oferta de esclavos (como se 

vio en los datos referentes al puerto de Veracruz) si consiguió colocar sus mercancías dentro 

de los mercados hispanos ya fuera a través de mecanismos legales como .. el navío de 

permisión'" o por medios ilegales y de astutas estrategias, al incluir en los barcos negreros 

muchas mercancias que no fueron precisamente esclavos ni se median en "cabezas ... 

Aguirre Beltrán afirma que el asiento cedido a Inglaterra, señaló el fin de la introducción 

masiva de negros a nuestro país. El número de negros introducidos por la Compañia del Mar 

del Sur es significativo. 

"México que durante los siglos XVI y XVII habia sido uno de los mejores, sino 
el mejor de todos los mercados coloniales de negros esclavos, habla dejado 
de absorber negros a favor de un aumento considerable de su población. 
México venia sustituyendo el trabajo esclavista por el trabajo libre y sólo en 
aquellos lugares poco poblados, tales como las provincias de Tabasco y 
Campeche, pertenecientes a la gobernación de Yucatan, podia absorber 
cantidades limitadas de negros".39 

· 

La anterior afirmación ofrece elementos claves que reflejan porque el territorio 

novohispano no absorbió mucha mano de obra esclava después de que los Ingleses se 

dedicaron a su venta y comercialización (primera mitad del siglo XVIII). Sin embargo, hay 

que tomar en cuenta que en la misma época, Córdoba iniciaba un despegue económico 

basado en la producción de azúcar y la presencia de los negros esclavos fue un factor vital 

para su crecimiento. Por lo tanto, antes de adelantarnos a considerar que la afirmación hecha 

por el autor tiene una validez general para todo el virreinato novohispano, en lo que se refiere 

al comercio de esclavos al interior del territorio y al respecto que la venta de mano de obra 

esclava se vio mermada por el crecimiento demográfico y por la sustitución de esclavos por 

mano de obra libre, habrá que revisar el caso especifico de Córdoba y valorar la Importancia 

que tuvo la adquisición de mano de obra esclava. en esta y otras reglones de Veracruz a lo 

largo del siglo XVIII. 

" lbld. Pag. 25 
:?s Gonzalo Agulrre Beltran, op. cit •• pág. 85. 
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d) Veracruz: azúcar y esclavitud (esclavos y sus propietarios.) 

La presencia de esclavos negros en el territorio veracruzano se dio en una época muy 

temprana. A escasos af1os de la conquista ya existia un flujo constante de esclavos 

dedicados a labores productivas. a diferencia de los primeros negros que en reducido número 

llegaron como esclavos domésticos de los primeros pobladores, o señores de la conquista. 

La población de esclavos africanos en el territorio veracruzano creció a un ritmo sostenido, 

para mediados del siglo XVI se emplearon en un ingenio de Orizaba en dónde ademas 

existieron otros centros manufactureros de azúcar de diversa magnitud. Adriana Naveda 

afirma que fue esa temprana expansión azucarera la que ocasionó que del flujo de esclavos 

que circulaban de Veracruz a México, se quedara en territorio veracruzano una parte 

considerable de ellos."'º Al finalizar el siglo XVI, Xalapa. Orizaba y el puerto de Veracruz. 

funcionaban como centros regionales de trata o venta de esclavos, además de absorber 

mano de obra esclava en sus propias actividades. 

A inicios del siglo XVIII. la región de Córdoba se destacó como un punto importante en la 

adquisición de esclavos. pues fue en este periodo cuando la región experimentaba una fase 

de expansión en la producción de azúcar y fue también la etapa en la que se consolidaron las 

grandes haciendas azucareras. Como fue señalado en el primer capitulo, la mayor parte de 

esclavos que fueron comprados para el trabajo en las plantaciones azucareras. a finales del 

siglo XVII y a principios de siglo XVIII, coincide con el establecimiento del mayor número de 

haciendas azucareras en la región. Sin embargo, y contrariamente a lo que se podría pensar, 

los hacendados azucareros no fueron los únicos cordobeses involucrados en la compra de 

esclavos. puesto que existió toda una variedad de individuos comprando o vendiendo dicha 

mano de obra; dueños de recuas. maestros barberos, sargentos. boticarios, oficiales, 

capitanes, notarios del Santo Oficio, clérigos, dueños de ranchos. escribanos. viudas, etc. 

Esto, muestra que prácticamente todos los sectores sociales de Córdoba participaron 

activamente en la compra.venta de esclavos. para su empleo o reventa:" 

En cuanto a las caracteristlcas de la compra-venta, ésta se realizaba en general sin 

intermediarios, por lo regular en el puerto veracruzano o bien sobre esclavos comprados en 

ese sitio y revendidos en Córdoba. Según los datos que ofrece Adrlana Naveda" las ventas 

se realizaban al contado. brillando por su ausencia la práctica de operaciones de crédito, las 

cuales fueron muy comunes en otros sitios de la Nueva España. Las ventas de esclavos 

efectuadas en la villa de Córdoba se hacían bajo una escritura ante un escribano, y al 

•o Adriana Naveda Chávez- Hita, op. cit., pég. 19. 
41 Jbid., pág.34 
•

2 La autora ofrece una detallada descripción sobre los mecanismos de compra y venta de 
esclavos en la reglón de Córdoba, los arriba mencionados son de los ejemplos más destacados 
en dicha práctica, íbid., pág. 25. 
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elaborarse en In carta pl·1hlica se asentaba el nombre del vendedor. lugar y fecha. sitio dondt~ 

habia sido comprado anteriormente al esclavo, nombre y ocupación del comprador y datos 

relativos o la vecindad de los anteriores. Entre los datos de los esclavos. se ínctuia el nombre. 

nación o casta en c¡iso de que fuera bozal; o en su lugar, la denominación racial 

correspondiente si era criollo. Asimismo, se incluía el precio del esclavo y serias particulares 

tanto físicas como de comportamiento. De estn manera se podía describir al esclavo como 

tuerto de un ojo. enrermo. borracho. ladrón. perezoso. etc. Estas Cc:,racteristicas influían en su 

precio. También se hacia notar en las escrituras una descripción de la ··calimba" o carimbo, la 

marca a fuego que se le ponía a los esclavos (generalmente en el hombro o en la espalda). 

Algunos documentos de las ventas de esclavos. muestran que algunos eran vendidos 

juntos. en familia. Y por otra parte, también existen ejemplos de trueques de negros (de la 

misma calidad) que se realizaban entre los propietarios. con el fin de que tuvieran "vida 

maridable.. y pudieran reproducirse. ello con el objeto de asegurar esclavos por 

descendencia. Existen datos muy interesantes en las descripciones hechas por Adriana 

Naveda. y aquí seria muy pretencioso reproducir todos ellos. sin embargo. es importante que 

llamemos la atención que los mecanismos de compra· venta antes mencionados. que a pesar 

de las particularidades que pueda presentar el caso de Córdoba, podrlan ser muy útiles para 

analizar este proceso en todo el territorio veracruzano. 

Como se dijo anteriormente, el mayor número de esclavos Introducidos a la reglón de 

Córdoba se localizó en las primeras décadas del siglo XVIII, es importante aclarar que el 

número de esclavos introducidos alli fueron esclavos bozales (directamente Importados de 

Atrica). comercio que cobró vitalidad a partir de 1690 alcanzó su cllmax en la primera década 

del XVIII y empezó a decaer aceleradamente, (debido al fin del asiento Inglés y a la 

reproducción natural de los esclavos criollos) al grado que el comercio de bozales 

desapareció practicamente en el último tercio de este siglo. Por tal motivo, Adriana Naveda 

afirma que los bozales que se vendieron en Córdoba fueron introducidos a Veracruz por la 

Real Compañia de Guinea- portuguesa, la Real compañia de Guinea- francesa y por el Real 

Asiento de la Gran Bretaña, y también por la Real Armada de Barlovento, cuyos Integrantes 

poseian la movilidad suficiente para introducir, en pequeñas cantidades, esclavos 

procedentes de las colonias hispanas del Caribe. 43 

La importancia de los asientos negreros en la formación de la esclavonia en la reglón de 

Córdoba fue determinante, cabe señalar que esta "fase de Introducción de esclavos" 

(procedentes de Africa o llamados bozales y de los criollos), benefició al crecimiento de las 

haciendas azucareras, y con el paso del tiempo la demanda de mano de obra esclava no fue 

exclusiva de los hacendados azucareros (como se vio en el ejemplo de compradores de 

esclavos) por lo que fue aumentan.do el número de esclavos domésticos y artesanos. Esto 

43 /bid., pélg. 37. 
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coincide con la disminución de vcntris de csclnvos bozales y correspondo a un aumento clu 

esclavos criollos (nacidos en la Nueva Espmla) . .¡"' 
Algunas cifras que trnblan de las ventas reuistradas en la zona de Córdoba muestran que 

para la primera mitad del siglo XVIII se llevnron ;i cabo 1277 adquisiciones de esclavos. 

mientras que para la segunda parte, de 1750 a 1800, se realizaron solamente 669. Es claro 

que existió una considernble reducción en el m'.miero de esclavos. Los factores involucrados 

en ta disminución de las compras pueden :::.er muy variados. e implican unn serie de an81isis 

de los registros estudiados por la autora. Un caso curioso es la cifra que aporta Adriana 

Naveda respecto a la población total de negros, en 18 haciendas azucareras de la región, 

puesto que según el censo realizado en 1788, los esclavos sumaron 1222 y los trabajadores 

libres sólo 804. 

En este sentido es interesante saber por qué, a pocos arios de terminar el siglo XVIII, son 

los esclavos el grueso de la población de los trabajadores en las haciendas. pues tomando en 

cuenta la afirmación hecha por Gonzalo Aguirre Beltrán, el cual advierte que la población 

esclava se iue sustituyendo por mano de obra libre: habrá que indagur entonces las razones 

especificas que tienen que ver con la particular actividad económica del territorio 

veracruzano: la producción de azúcar. 

Estos antecedentes serán considerados en el cuarto y quinto capitulo en donde se 

estudiaran los factores que influyeron para que a lo largo del siglo XVIII varias actividades 

productivas en el territorio de Veracruz mantuviesen esclavos negros como base de su 

sistema. 

Ahora es importanle abordar airo punto de gran relevancia para este estudio, las 

legislaciones negreras vigentes en el siglo XVIII y las nuevas reformas que la,pollllca de los 

barbones echaron a andar en ésta época. 

" lbid .• pag. 34. 
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Legislaciones "negreras'', desde las Siete partidas de Alfonso X "el sabio" 

(siglo XII) hasta el "Código Negro Carolino" (siglo XVIII) 

En el ámbito institucional la esclavitud en Hispanoamérica tuvo sus antecedentes remotos en 

el Derecho Romano. quo la justificaba por causa de guerra, nacimiento de madre esclava. o 

venta voluntaria de un hombre libre de mayor de 20 años. Cuando la Corona esparlola se vio 

inmersa en la compra de humanos procedentes del África. para el trabajo forzado en sus 

colonias americanas. la justificación sobre dicha práctica devino además, del "'derecho 

natural" y de la propia fe Católica, la cual. pese sus principios "humanitarios'", legitimó la 

institución en la cual se basaría, el incipiente crecimiento de su econon1ia agrícola de 

plantación de azúcar en sus territorios de ultramar. 

Las Siete Partidas de Alfonso X "el sabio ... escritas en el siglo XII, constituyeron el cuerpo 

legal en el que descansó toda legislación española referente a la esclavitu .. d. Las partidas 

tuvieron una influencia significativa en la legislación de la Baja Edad Media y principios de la 

Edad Moderna en España, tanto para la metrópoli como para las colonias americanas. 

Siendo la esclavitud una condición nada nueva para el reino español. la vigencia de la 

legislación hecha por el rey de Castilla siglos atras continuó en las colonias de ultramar. En 

ella se sustentaba el uso de siervos o esclavos, asimismo se precisaba el derecho de éstos a 

la libertad y las condiciones por las cuales debian tener acceso a ella. En el apartado XXII de 

dicho escrito titulado .. de la Libertad" se inscribe: 

"Aman e cobdician naturalmente todas las criaturas del mundo la libertad, 
quanto mas los homes que han entendimiento sobre todas las otras, e 
mayormente en aquellos que son de noble corazon."(Partida IV. itit.) 
Y sobre qué cosa es la libertad: 
"La libertad es poderio que ha todo home naturalmente de facer lo que 
quisier, solo que fuerza o derecho de ley o de fuero non gelo embargue. Et 
puede dar la libertad el señor a su siervo en eglesia o fuera de ella, 2 et 
delante del juez o a otra parto, o en testamento, o sin testamento o por carta. 
Pero este debe facer por si mesmo non por otro personero"(Partida IV, Ley l) 

La cita anterior, es una muestra de la complejidad de los principios reunidos en las 

Partidas de Alfonso X, sobre cuya base la Corona española habla venido ejerciendo y 

regulando el control de la esclavitud dentro de sus posesiones. Sin embargo, una vez Iniciada 

la intensiva trata negrera hacia et Nuevo Mundo y una vez establecido el sistema esclavista 

dentro de sus colonias americanas, la Corona tendria que enfrentarse a nuevas condiciones, 

ajenas a su propia experiencia esclavista y a la de Europa en general. 

Dado que los mecanismos, mediante tos cuales se ejercieron dichas leyes o principios 

durante el periodo colonial, variaron tanto en tiempo como en espacio geografico, 
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dependiendo de lc'.ls necesidades del control social, es necesario hacer un esfuerzo por 

explicar el origen de ese "uso hegemónico de ILI ley" respecto a las nutoridades espmiolas. 

En este sentido es oportuno abrir un paréntesis para seilalar nlounns interpretaciones 

existentAs que tom0n en cuenta la particul;:uicJnd de las sociedades esclavist<ls anodernas yn 

que éstas representan el 1ntens1vo sistema de plantación de nzUcar el cual tuvo su base en la 

explotación ele la mano de obrn esclnva procedente de África. Esto permitiril tener una visión 

más amplia del tema que será tratado a o largo de este capítulo, por ello enfocaré las 

siguientes linens (en un primer punto) a la creación y al uso de ILis leyes desde una 

perspectiva que las contempla como resultado o causa- efecto de las relaciones entre el amo 

y el esclt:lVO. 

SegUn Max Weber el verdadero significado de la politica es la violencia. 1 Sin embargo, 

para el autor. este punto de vista no niega la dimensión ética del poder del Estado, pues ésta 

sostiene que el poder est,.tal - visto como la conquista de lo que constituye el objeto de toda 

lucha política seria· representa un intento de monopolizar y consecuentemente disciplinar y 

legitimar lüs armas de la violencia. 

De esta numera. el uso de la violencia como arma polltica tiene un papel de gran 

relevancia para el poder estatal, ello con el fin de ejercer un pleno control sobre la sociedad: 

así. éste (el poder estatal) puede legitimar el control a través de diversos medios, uno de ellos 

lo representan las propias leyes. Bajo esta tónica surge una pregunta: si es que las leyes son 

en su origen un mecanismo, por el cual se establece y se regula el poder estatal sobre la 

sociedad en general y, a la vez provee a los individuos de derechos y obligaciones. ¿cómo es 

que se establece o se crea ese punto medio en toda legislación sin que ésla sea parcial? 

Para Eugene Genovesa, las sociedades esclavistas modernas, muestran en su Interior la 

clave de dicha incógnita. Según el autor, si se toma en cuenta que en todas las sociedades la 

ley es definida como un sistema de jurisprudencia institucionalizada, esta constituiría 

entonces el principal vehículo para la hegemonía de la clase gobernante. Esto se debe a que 

los propietarios, como otros miembros de la clase dominante crecieron y se desarrollaron 

dialécticamente con otras clases de la sociedad y dado que estos se fueron moldeando 

mutuamente (los hacendados blancos y Jos negros esclavos), por consecuencia la ley no 

puede ser vista como algo pasivo, tiene que mirarse como un elemento activo, como una 

fuerza parcialmente autónoma la cual medió entre las clases y obligó a los miembros de la 

clase dominante a atender las demandas de la clase dorninada.2 

1 Max Weber citado por: Eugene Genovesa en: Roll Jordan Roll the Word lhe slaves made 
Vintage, Book Edition, E.U.A, 1974, pág. 25. éste último, interpreta desde un punto de vista 
marxista los elementos que considera primordiales entre las relaciones de los amos y los 
esclavos. 
2 Eugene Genovesa, lbid .• pág. 26. 
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La perspectiva que aporta Genovese, (en este caso para la sociedad esclavista del sur de 

los Estados Unidos pero viilida también para la sociedad esclavista en Hispanoamérica). 

ayuda a vislumbrar la clinilrnica que se gestó entro los legisladores y los legislados. es decir. 

entre las autoridades españolas y /o propietarios y, los esclavos. Por ello, considero 

necesario resaltar dos aspectos bésicos mencionados por el autor: por un lado, la ley vista 

como una fuerza casi autónoma, que fue resultado de las relaciones entre estos grupos de la 

sociedad. y por otro, la ley vista como un mecanismo al que acudieron los propietarios para 

ejercer su hegemonía sobre los negros esclavos. 

Para tener una mayor claridad sobre el concepto de la esclavitud y ofrecer elementos que 

nos lleven a una mejor comprensión de la relación entre el amo y el esclavo, es preciso 

advertir la complejidad que envuelve dicho concepto, es decir, la condición del "ser esclavo"; 

ya que tuvo y ha tenido diversas interpretaciones ya sea desde el punto de vista académico, 

como de los propios protagonistas de la historia. 

Desde la perspectiva de William D. Phillips, la relación amo-esclavo adquiere gran 

relevancia cuando se analiza que los esclavos, además de ser considerados una "propiedad", 

estaban sujetos al control de sus amos, no tenían lazos de parentesco con la sociedad 

dominante y no tenían un pleno acceso a sus derechos legales.3 Por tanto. para el autor, un 

aspecto básico de la esclavitud es el control total del amo para con el Individuo esclavizado. 

Otra apreciación que complementa la anterior es la que señala Orlando Patterson4
, él 

argumenta que la definición mas significativa para la condición de la esclavitud, mas que 

considerar al esclavo como una propiedad y a la esclavilud como relación de producción, es 

la que la que considera una relación de dominación. 

Hasta aqul, podemos observar que el significado que adquiere la esclavitud no solamente 

se limita a la concepción del esclavo como una "propiedad", "objeto" y "herramienta de 

trabajo", sino que también involucra una serie de relaciones y una dinámica social en la que 

está presente el factor de "dominación" como un elemento que sin duda determinarla la 

relación entre el amo y el esclavo. Es precisamente aqul cuando se vislumbra la paradójica 

condición del individuo esclavizado, ser una propiedad y al mismo tiempo como "sujetos" ser 

parte esencial del tejido social. Esta natural contradicción, debe considerarse como un 

elemento activo presente en la .sociedad colonial hispanoamericana, ya que fue tratada en las 

múltiples legislaciones hechas para sujetar y limitar las acciones de la población esclava. 

Retomando lo referente a la legislación esclavista española, ésta se amparó en las Siete 

Partidas de Alfonso X o en su caso por las especificaciones que se dictaron en o para sus 

virreinatos ó gobernaciones. Sin embargo, en sus aspectos más generales la ley española 

protegla a los esclavos en algunos sentidos y les cedia ciertos derechos: entre ellos se 

3 William D. Phillips, La esclavitud desde la época romana hasta los inicios del comercio 
trasallanllco. España, S.XXI, 1989, pág. 8. 
4 Orlando Patterson. Citado por Willlam D. Phillips, /bid., pag. 8. 
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estipulaba que el amo no podia matar ni rnutilar a su esclavo, estaba obligado a vestirlo y 

alimentarlo y darle un buen trato. El esclavo podía casarse con otra persona de su misma 

condición y ser declarado libre por su amo ante ·un juez o por testamento. Asimismo la ley 

española establecía también que el esclavo, cuyo amo lo maltratase en exceso, podía pedir 

ser vendido a otro esclav.sta. En este caso debía mediar el sindico procurador de esclavos. 

funcionario que tenia él su cargo la representación del negro en el litigio con su amo.!> Sin 

embargo resulta imposible µodcr evaluar hasta que punto se aplicaron estos derechos que 

favorecieron a los esclavos. 

Debe destacarse que el ordenamiento jurídico español sobre los negros en América es 

casi tan antiguo como la presencia de los esclavos africanos en el Nuevo Mundo. Para el año 

de 1522 se dictaron las primeras ordenanzas que intentaban prevenir los alzamientos de 

negros en Santo Domingo, y en su prólogo se inscribe: 

"Por dicha ciudad de (Santo Domingo) con autoridad de nuestros jueces de 
residencia que han sido en esta isla Española, fueron hechas ciertas 
ordenanzas para el remedio y castigo de los negros y esclavos que se 
alzaban y hacen delitos en esta ciudad y en sus términos. las cuales 
después, habían sido aprobadas extendidas y añadidas por muestro Virrey 
Gobernador. para que se guardasen en otras ciudades, villas y lugares de la 
isla.".r; 

Las primeras normas sobre negros hechas a mediados del siglo XVI, muestran la 

preocupación por parte de las autoridades de prevenir la huida y los alzamientos de esclavos. 

Las normas que se implementaron con el fin de avilar y castigar dichas actitudes fueron 

varias: desde la prohibición de portar armas, limitar su libertad de movimiento (que se 

alejaran de las haciendas sin permiso del amo) evitar la oportunidad de que concertaran sus 

fugas (reuniones festivas), hasta implementar cuadrillas armadas de ronda que persiguieran 

por los campos a los esclavos fugitivos, y se dieron algunas ordenanzas prohibiendo que los 

negros libres les prestaran apoyo. Otra disposición advertla a los dueños que evitaran el mal 

trato a los esclavos pues se entendía que esto motivaba las huidas. 

Según Miguel Lucena Salmoral, la legislación sobre los negros libres apareció como 

complementaria de la anterior, y pronto originó un conjunto normativo dirigido a evitar que 

cometiesen delitos contra los grupos dominantes de la sociedad colonial.7 Por lo anterior, se 

puede determinar que los levantamientos de esclavos y las leyes para reprimirlos fueron 

siempre de la mano y que esta situación no solamente atendla la relación entre los amos y 

los esclavos sino que este mecanismo de control social utilizado por los grupos dominantes, 

5 Rafael Duharte, "África en Cuba"en: Presencia africana en el Caribe. coordinadora Luz Ma. 
Martlnez Montiel, México, CONACULTA, 1995, pág. 96 
6 Citado por Miguel Lucana Salmoral, L_c;>_s-º.QPJgp_~_ N.egLc;>_s_c;t~.la_Amérlc-ª-E§pa~o_I?, Ediciones 
UNESCO· Universidad de Alcalá, 1996, pág. 9. (Cita localizada en el Archivo General de 
Indias, Patronato, 295, Nº 104, ordenanzas de los negros, 1522.) 
1 lbid .. pág. 10. 
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también se extendió a otros sectores en la medida en que fueron desarrollando legislaciones 

que intentaban ejercer un pleno control sobre los individuos "libres" de la sociedad. 

En la medida que avanzaba el siglo XVI. las ordenanzas se tornaron mas complejas una vez 

que se extendieron a otros territorios del continente. Las normas sobre negros se dieron 

generalmente para tratar de solucionar los problemas que iban surgiendo, pues mas que para 

prevenirlos se intentaba ponerles un fin. Por lo regular - seglln Miguel Lucana Salmoral· eran 

emitidos por entidades administrativas indianas, puesto que la Corona se involucró muy poco 

en los asuntos de los negros esclavos, salvo cuando era absolutamente necesario y 

atendiendo algún requerimiento de las autoridades. Esta cuestión se relaciona directamente 

con el régimen de dominación político· social que la Corona española erigió en América. 

Como se sabe en las ciudades sobre todo en las que existieron poblaciones indígenas se 

instauró un sistema legal con base en la división de .. república de indios" y .. república de 

españoles". Así el sistema de dominio político administrativo surgió de la separación de la 

población de acuerdo con su origen étnico. la diferenciación entre españoles. indigenas y 

africanos tuvo su inicio con la publicación de las Leyes Nuevas en 1542, en la cual se 

prohibía la esclavitud para los indlgenas, y el pago del tributo en especie: mientras que los 

esclavos africanos quedaron sujetos a las. disposiciones comerciales, por su calidad de 

mercancía, y en lo que se refiere a su relación con el amo quedaron sujetos a las medidas 

contenidas en las Siete Partidas de Alfonso .. el sabio."8 

De esta manera, se emitieron cédulas. provisiones y órdenes para determinadas 

administraciones (virreinatos y gobernaciones) y algunas normas generales, para todas las 

Indias, repitiéndolas para cada virreinato o gobernación.• Entre las problemáticas que tuvo 

que enfrentar la Corona española, estaba el mal trato de los amos para con los esclavos, 

pues muchos abusos eran cometidos y el castigo flsico que sufrlan los negros se volvió una 

norma común para su corrección. Sin embargo, muchas veces y a pesar de las ordenanzas 

establecidas por la Corona para evitar los excesos, este problema estuvo fuera de su 

alcance. En contraparte. uno de los factores que ayudó a que el mal trato de los amos fuera 

limitado. fue la opinión de los religiosos, quienes intervinieron algunas veces a favor de los 

esclavos. como en el caso de la prostitución de las esclavas, a las que sus amos las ponlan 

a jornal. Las proteslas de los religiosos terminaron por regular los trabajos de tales jornaleras 

y aún de los jornaleros, que hurtaban con objeto de llevar a sus amos los sueldos que les 

pedian 10
• 

8 Brian Connaughton Hanley, Espana y Nueva Espana ante la crisis de la modernidad, México, 
SEP. F.C.E, 1983. y Juan Manuel de la Serna, ""Negros, mulatos , pardos y esclavos de 
Veracruz a finales del siglo XVIII", Inédito 2002. 
•/bid .. pag. 11. 
'º lbid .• pag. 10. 
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Varios fueron los aspectos que se tomnron en cuenta para el estnblecin1iento ele 

reglamentos para negros. ello dependió de la problcrnilticü uspecifica de cadn territorio y de 

sus necesidades. Por lo regular. los criterios utilizados tenian que ver con la relación de los 

negros esclavos con su ambiente y medio laboral, ' 1 con10 por ejemplo su cc.,,nv1ve11cia con los 

indios en las haciendas, la cual no se consideraba apropiada, o restringiendo el trabajo 

esclavo en determinados oficios. Asi, fueron surgiendo .a través de los ai1os· una serie de 

reglamentaciones sobre esclavos, libertos y sobre negros en general. 

Cabe mencionar que hasta antes do que las autoridades coloniales formularan 

reglamentos y o normativas especificas en cuanto al trato y uso de los esclavos. el casuismo 

fue la base para regir el sistema juridico indiano y español en general. Su funcionamiento 

tomaba cuenta de las particularidades que se abordaban en cada caso que se presentaba; 

por lo tanto las determinaciones tomadas por las autoridades variaban según cada 

problematica, no existia una norma general sino particular. 12 

Hasta entonces, la carencia de un cuerpo legislativo que se ocupara de los derechos y 

obligaciones de los esclavos, se tradujo ·en la práctica- en la carencia de un sistema 

estructumdo que permitiera regular y controlar el trabajo esclavo y que también hiciera frente 

a las problemáticas que ello representaba en el .3mbito económico y social. Además de la 

ineficacia del casuismo juridico, éstos fueron elementos que animaron a la Corona española 

para dotar al derecho indiano de normas especificas que permitieran ejercer un control más 

amplio sobre la población esclava. 

A inicios del siglo XVIII, la llegada de la dinastia !'le los Barbones al trono español marcaria 

una ruptura con respecto a las pollticas económicas practicadas por sus antecesores. A partir 

de entonces se iniciarian una serie de reformas para tener un mayor y mejor control sobre los 

territorios de ultramar. asi como de sus súbditos americanos. A pesar de ello. el reformismo 

esclavista de los primeros Barbones fue muy pobre. pues no se detectó en él ninguna politica 

determinada, excepto para evitar contradicciones u olvidos legislativos. 13 Asi, el reformismo 

esclavista de la nueva dinastla reiteró antiguas normas, como la de que los hijos de esclavos 

siguieran la condición de la madre (establecido en el Derecho Romano). que las esclavas 

11 De hecho es muy importante señalar que la evangelización de los negros no fue una 
condición impuesta por la Corona en las ordenanzas emitidos durante le siglo XVI y XVII, y fue 
hasta el Código Negro Coralino cuando ésta se estableció como obligatoria. La única condición 
dictada por la Corona fue en el momento en que la introducción masiva de esclavos tomo su 
auge y prohibió la importación de esclavos no católicos por lo que a su embarque los negreros 
los bautizaban con agua bendita. Sin embargo, la evangelización de los esclavos fue una tarea 
realizada por los dueños, pues se erala que ello contribulrla a su mejor control, por ejemplo en 
los ingenios azucareros se contaban con una pequeña iglesia o capilla. 
12 

Al respecto, Victor Tau interpreta el valor del casuismo jurldico indiano como Muna tendencia 
que respondía a la mentalidad jurldlca de la época y que permitia atender las exigencias de la 
realidad, dado su carácter de ordenamiento abierto hacia una continua renovación". En: 
Causismo y Sistema. Citado por Miguel Lucana Salmoral, /bid., pág. 11. 
13 lbid .. p<ig.16. 
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vistieran '"modestamente" y no vagabundearan por las calles, que los negros y mulatos no se 

vistieran escandalosamente, que se evitasen abusos con los esclavos jornaleros. entre otros. 

Sin embargo, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando la Corona 

española decidió establecer una "'legislación negrera'" que rue emitida bajo el formato de un 

"Código". 14 Este hecho estaria acompañado por varios acontecimientos que desembocaron 

en el establecimiento de algunas reformas juridicas, propias del nuevo pensamiento 

"ilustrado" coordinado bajo la batuta de los Barbones. 

a) La polllica económica de los Barbones. 

Durante el "siglo de las Luces" los Barbones llevaron a su culminación reformas jurldicas 

que establecieron la relación entre el gobierno y el gobernado. En nombre de la razón, el 

gobierno se encargarla de velar por el bien, pero también por dellmllar el lugar que ocuparlan 

los diversos grupos y estratos del tejido social. Asl, el nuevo "despotismo ilustrado", fue 

partidario de fijar claramente las leyes como expresión de la voluntad del rey. La puesta en 

práctica de reformas jurldicas también contempló otros aspectos como el económico y el 

administrativo. Ello se reflejó en algunas politlcas económicas las cuales tomaron cuenta de 

las necesidades de cada virreinato y terrllorlo Insular de la América española. En este 

sentido, una de las máximas prioridades de la metrópoli se centró en una nueva polltica de 

rentabllización de las colonias Insulares del Caribe. La situación de pobreza en la que se 

encontraban esos territorios, aunado al costo que representaba para la Corona, su 

manutención y su defensa contra la piraterla, provocaron que se buscara una posible 

solución. La respuesta la encontrarlan en las vecinas Islas francesas e inglesas de las 

Antillas, las cuales hablan experimentado un gran desarrollo económico gracias al sistema de 

plantación, apoyado en la importación masiva de negros esclavos. 

Fue entonces que los reformistas españoles se dieron a la tarea de corregir la precaria 

situación de sus colonias caribeñas, Introduciendo las claves del éxito foráneo, que pareclan 

residir en una agricultura de plantación sustentada por una introducción masiva de mano de 

obra esclava. 

Uno de los primeros punto';' que debieron atender fue la carencia de esa mano de obra, 

problema que pudo tener varias causas, como los impuestos para la Introducción de negros, 

el sistema de licencias y de trata y, según Miguel Lucana Salmoral, el alto Indice de 

cimarronaje que se presentaba en las Islas. Según el autor, mientras que en Santo Domingo, 

" Según Miguel Luecena Salmoral, un código se define como la exposición metódica y 
sistemática de un conjunto de leyes relativas a determinada tematica. El código se identifica 
por su sistemática ·racional'" y por la separación por materias (un código por cada materia). La 
representación sistemática es una caracterlstlca esencial de los Códigos y es quizá lo que les 
distingue de unas Ordenanzas, unas provisiones, leyes etc. Los Códigos por ende se 
originaron hasta el siglo XVIII pues fueron propios de la mentalidad ilustrada, ibid., pág. 13. 
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Cuba y Puerto Rico, en las primeras décadas del siglo XVIII no habla más de veinte mil 

esclavos. en las colonias francesas sobrepasaban el medio millón. 15 

Sin embargo, como señala Pablo Tornero, esle problema tenla su origen en la misma 

estruclura económica que habla venido siguiendo la Corona española."dado que la metrópoli 

nunca habla mantenido colonias con una producción especifica basada en el trabajo esclavo 

durante los siglos XVI y XVII, cuando quiso hacerlo, en la segunda mitad del XVIII, los 

españoles hablan quedado fuera de los grandes circuitos comerciales esclavistas y 

necesariamente debieron acudir a otros paises para cubrir esta demanda ... 16 

Aunque las planlaciones aparecieron en Cuba, Sanlo Domingo y Puerto Rico durante la 

primera mirad del siglo XVI y siguieron existiendo posteriormente, nunca se estructuraron en 

una economla de plantación hasla el siglo XVIII. Algunos de los productos que importaron 

dichas islas hacia España eran: el azúcar. el añil y el tabaco que llegaban a su destino en 

proporciones Importantes, sin embargo, las cantidades eran mlnimas para los volúmenes 

requeridos para su comercialización. Por ello, la trata negrera en la que se apoyaba tal 

economía tampoco alcanzaba grandes proporciones. 

El cambio de polllica económica exigió que España enlrara más activamente en el 

negocio de la lrata negrera y posteriormente llegara a suprimir a "los intermediarios", es decir 

a los "negreros"extranjeros. Para la segunda mitad del siglo XVIII algunos acontecimientos de 

lndole polltica permitieron que los deseos de la Corona española se fueran concretando. 

En primer lugar, - siguiendo un orden cronológico- el hecho de que el Rey se convirtiera 

en 1767 en el mayor poseedor de esclavos de toda la América española, como consecuencia 

de la expulsión de los Jesuitas de las coionlas amerlcanas. 17 Fue entonces que el monarca 

español tomó bajo su control el patrimonio dejado por la empresa de los religiosos. Durante 

este periodo, el rey tenla además el poder de otorgar permisos para el tráfico de esclavos, lo 

que pensó en utilizar en su propio benefició, pues estaba consciente de que sus colonias 

americanas necesitaban de mano de obra negra. 

Por otro lado, hacia el año de 1778, por el tratado de Pardo, Portugal'ª cedió a España las 

Islas africanas de Annobón y Fernando Poo ubicadas frente a las costas de Guinea. Este 

hecho favoreció las intenciones de los reformistas españoles, que trabajaron para convertirlas 

en plataformas de salida para el tráfico de esclavos hacia sus colonias americanas y, 

partlcularmenle para suministrar a las colonias. antillanas donde Iba a Implantarse una 

economía de plantación. 

1 ~ /bid., pág. 5. 
16 Pablo Tornero, .. El suministro de mano de obra esclava a Cuba. Estado español y ollgarqula 
criolla (1765- 1820)", citado por Miguel Lucana Salmoral, ibld., pag. 17. 
17 Los Jesuitas llegaron a tener un gran número de esclavos africanos que trabajaron en sus 
haciendas agricolas, como las azucareras: con su expulsión en el ano de 1767 la Corona se 
quedó como propietaria de todos sus bienes, sin embargo, no se sabe la cantidad de esclavos 

~u: ~~~=:~~=~~i~0d~8~~i~~t;~~oen~777. . 
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Un tercer acontecimiento, fue el decreto de libre trata de 1789 que pretendió incentivar 

terminantemente la importación de mano de obra negra hacia América. En dicha cédula se 

declaraba de pública utilidad el comercio de esclavos en todos aquellos mercados donde la 

demanda de esta clase de mercancla era mayor, como en las islas de Cuba, Santo Domingo, 

Puerto Rico y en Caracas. Juan Manuel de la Serna afirma que para llegar al libre comercio 

de esclavos, la Corona española hizo más que· simplemente abatir los derechos sobre la 

Introducción de esclavos, pues en los periodos entre asientos permitió y favoreció su entrada 

en cantidades menores y siempre de acuerdo a las demandas que recibian de parte de 

quienes dedicados a diferentes actividades económicas, se lo requerían. Aunque las 

cantidades de negros solicitadas o Introducidas no puedan compararse con las especificadas 

en los asientos, no deben de despreciarse, siempre fueron no menores de cinco y ni mayores 

de treinta. 19 

Este nuevo sistema de comercio permitirla entonces agilizar el tráfico negrero 

suprimiendo las antiguas prácticas asentistas en la que se vio Involucrada la Corona 

española, y que dio por terminadas a finales del siglo XVIII. El último contrato de este tipo se 

habla estipulado en 1765 con el comerciante español Miguel de Urlarte, pero el fracaso del 

asiento provocó que la propia Corona lo rescatara de la bancarrota. 

Un factor desfavorable al manejo hispánico del comercio negrero, fue el desconocimiento 

de sus comerciantes del riguroso ciclo de comerclallzaclón que lnclula la concordancia de tas 

fechas de compra de esclavos en África .con las del Inicio de la zafra en América, que tenla 

que considerar el tiempo de traslado entre uno y otro punto, además de considerar las 

pérdidas de vidas en su trayecto.20 Debido a las circunstancias antes mencionadas, parecía 

que el libre comercio favorecerla entonces las pretensiones económicas de la Corona y de 

los propietarios de haciendas y Jo plantaciones de la zona caribeña. Para ello, se dispusieron 

algunas medidas que facllitarlan el acceso de mano de obra esclava, por ejemplo, se 

redujeron los derechos de entrada a sólo seis por ciento de Introducción de cada negro, 

regulado su valor en ciento cinc~enta pesos, aunque tuvieran mayor precio, y sin diferencia 

de edad, sexo, ni clase.21 Según la Real Cédula de 1784, que decretaba la reducción de los 

derechos de entrada de esclavos, especificaba que ello sólo serla posible en algunas partes 

de tas Indias por motivos partic~Jfares y en aquellos lugares donde no estuviera concedida la 

entera exención de ellos, se cobrarla sólo un seis por ciento en la Introducción de cada negro. 

Un dato de gran Importancia es el que proporciona la real cédula de 1791, mediante la cual 

se amplió y modificó una cédula de 1786, que autorizaba la Introducción de esclavos a las 

restantes posesiones españolas de América, aunque con excepción de los reinos de Nueva 

19 Juan Manuel de la Serna Herrera, "'ComerctO y mercado de esclavos en la Nueva Espana y el 
Caribe 1762-1820", Inédito, 2002, pág. B. 
'° lbid,. pág. 7. 
21 Miguel Lucana Salmoral, op. cit., pág. 19. 
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España y Perú, a los que se siguieron Introduciendo esclavos comprados en Cuba y Puerto 

Rico.22 Esta ley autorizaba a españoles y extranjeros a Introducir negros en puertos 

especificas del sur de América como Cartagena, Buenos Aires, Montevideo, entre otros, y los 

puertos antes mencionados para el Caribe. En el año de 1793 se ratificó que los españoles 

podlan ir libremente a los pueblos africanos para traer esclavos y añadieron nuevas 

facilidades." La libertad de trata se prolongó en 1798 por un periodo de seis años más para 

extranjeros y doce para los españoles y se amplió para los restantes territorios americanos 

de Perú, Quito, Panamá y Chile. Por lo anterior, las facilidades otorgadas para la introducción 

de negros dependieron del criterio de la Corona por satisfacer las necesidades de las .. zonas 

económicas estratégicas". A pesar de que todas las posesiones de América se vieron 

favorecidas por la reducción de impuestos, esta politlca estaba dirigida a focos particulares 

con una economía de plantación. Al mismo tiempo, se empezaron a establecer centros de 

abasto de mano de obra esclava localizados en las Islas del Caribe, que deberlan fungir 

como centros de distribución para otras áreas como la Nueva España. 

El éxito que pudo haber tenido este sistema para traer más esclavos a los territorios 

españoles sigue estando en duda. Algunos autores como Miguel Lucana Salmoral la han 

calificado como un fracaso, dado que la "fiebre. esclavlsta"de esta época contrastó con la 

polltlca de los siglos anteriores y no dotó a España de una fuerte estructura de comerciantes 

negreros. En lo referente al juicio emitido por el autor, valdrla la pena saber si eso fue 

realmente el objetivo de la Corona. Como se sabe, los españoles nunca manejaron con 

agilidad la trata negrera. sobre todo - como ya se dijo- por la falta de conocimiento sobre el 

ciclo de su comercialización, y además porque se pod la recurrir a los conocedores traficantes 

extranjeros. Por otra parte, y tomando en cuenta la opinión de otros autores, un factor de 

suma trascendencia fue la existencia de un gran contrabando de negros. de cargamentos 

clandestinos que entraron a la América española durante este periodo; por razones naturales 

la cifra de éstos se torna incalculable. Ésta serla pues una explicación que señala uno de los 

aspectos por los cuales pudo haber tenido poco éxito el sistema de libre trata. 

Existe otra vla poco Investigada, la cual señala los mecanismos qué los Interesados en la 

mano de obra esclava utilizaron para satisf~cer sus necesidades, y esta linea de 

Investigación llama la atención de los mercados Internos, locales y regionales, lo que hace 

pensar que el abastecimiento de negros se generaba desde las colonias, muchas veces sin la 

necesidad de importarlos de África o de los centros de abasto ubicados en el Caribe o dentro 

de la Nueva España. 

:~Juan Manuel de la Serna Herrera, op. cit., pág. 11. . 
Miguel Lucana Salmoral señala las facilidades otorgadas y Jos puertos autorizados ver en op. 

cit., pág. 21 y Gonzalo Agulrre Beltrán, La población negra de México. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1972, pág. 93. 
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Lo que resulta importante destacar, es que el decreto de libre trata facilitó la entrada de 

comerciantes a importantes puertos de América en los que probablemente no sólo se 

comerció con esclavos. sino que como lo hizo notar la experiencia inglesa en Veracruz, los 

mercaderes encontraron las vlas para introducir diferentes tipos de mercanclas hacia los 

principales mercados de Ja América española." 

Por su parte, Pablo Tornero afirma que desde 1765 hasta el final de Ja colonia, la Corona 

española apoyó la trata negrera, al principio por puros Intereses económicos a los que 

después se sumarian cuestiones polltlcas de alineamiento con la ollgarqula criolla de las islas 

del Caribe. ,. 

b) De Códigos e Instrucciones: las legislaciones esclavistas del S. XV///. 

Las circunstancias especificas antes mencionadas: la adquisición de las islas africanas, la 

libertad de comercio y la libertad de trata, acompañaron la nueva polltica española que tenla 

como objetivo rentabilizar sus colonias antillanas. Estos acontecimientos también fueron 

apoyados por legislaciones que pretendlan tener bajo control toda una estructura polltlca, 

económica y soclal. Asl, las nuevas legislaciones tomaban cuenta de Ja Institución esclavista 

en Hispanoamérica y en especial de la zona caribeña. 

La experiencia de la isla de Santo Domingo, en lo que respecta a la constante sublevación 

y clmarronaje de Jos esclavos, hizo que las autoridades espai\olas proveyeran a la Isla de un 

aparato jurídico en que se pudieran apoyar los intereses y la supremacla del grupo 

dominante. Asl empezaron los códigos negros26 espai\oles, cuando en Santo Domingo en 

1768, el Cabildo mandó a hacer unas ordenanzas para esclavos, fundiendo el Código 

Francés con las ordenanzas espai\olas de la primera mitad del siglo XVI. Sin embargo, estas 

ordenanzas que Ja audiencia española calificó de "Código Negro Español" no fueron 

aprobadas. 

El hecho de que no fuese aprobado este primer código o legislación negrera tuvo su 

causa en la necesidad de recopilar las leyes que' le daban un fundamento. Debido a que el 

uso del código negrero fue un Instrumento utilizado por los franceses (creado en 1685), las 

autoridades españolas relaclon.aron la aplicación de éste con el éxito económico de las Islas 

francesas. Por ello, las autoridades dominicanas trataron de igualar su naciente aparato 

jurldlco con el experimentado y aplicado por la Corona francesa en las Antillas. 

2
' Para ver más sobre esta problemática ver Colin Palmar, tt_umC!r:LC_a199~e_s y Peggy Llss en 

Los imQ!ll!_os trasatlánticos. 
25 Pablo Tornero citado por Miguel Lucana Salmoral, ibid., pég. 19. 
26 Según una definición hecha por Javier Malagón, un Código Negro fue una legislación global 
sobre el negro, o mejor dicho del hombre de origen africano, en su variada clasificación en 
orden a la pigmentación de su piel; la legislación va encaminada tanto al hombre en esclavitud 
como en libertad, en resumen un Intento de ordenación de la vida de toda la gente de color en 
Miguel Lucana, ibld., pág. 6. 
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Paradójicamente, el código francés era vigente en una colonia española, la Luisiana, y 

siguió funcionando tras la cesión de dicho territorio a España en 1763. Otro factor que 

impulsó a las autoridades españolas a crear un código fue la llegada masiva de esclavos, 

prevista así tras la adquisición de las islas africanas. 

De esta manera, la elaboración de un código negro al que se le llamaria Carolino fue 

solicitada por la monarquia - a través del ministro General de Indias, José de Galvéz - a la 

Audiencia de Santo Domingo en diciembre de 1783, como un r,uerpo legal para el gobierno 

económico. politico y moral de la isla, a la imagen del Código Francés. Su redacción fue 

hecha por el regente de dicha Audiencia, un criollo nacido en la Nueva España que contaba 

con una larga carrera política en la colonia novohlspana, el jurista Francisco Javier de 

Gamboa". junto con el oidor, el jurista vasco Agustin Ignacio Emparan, funcionario de Santo 

Domingo, quien consultó a los hacendados dominicanos más ecuánimes e instruidos en la 

materia del gobierno de los esclavos. 28 

Para su creación fueron tomados en cuenta diversos documentos, entre ellos Informes de 

hacendados y militares sobre la situación de los esclavos y negros libres, el proyecto del 

Código Negro de 1768 para la Isla de Santo Domingo, 41 leyes influenciadas por la tradición 

esclavista española y por el Código Negro Francés; además de un conjunto de leyes 

(Ordenanzas de 1528) sobre la represión del cimarronaje y las ordenanzas de los años de 

1535 a 1545 que se ocuparon de la misma problemática. También DO tuvo cuenta de la 

legislación general, desde las Siete Partidas de Alfonso X, hasta las Reales Cédulas 

posteriores a 1680, las Ordenanzas particulares de Santo Domingo, el Derecho Romano, 

edictos y reglamentos franceses. 29 

El Código Negro Carolino fue aprobado por la Audiencia en el año de 1784 y enviado a 

España. Constó de un prólogo, tres partes y treinta y siete capltulos. Este "Código de 

27 Es importante resaltar la participación de este personaje criollo novohlspano en la creación 
de éste Código Negro para Santo Domingo. Francisco Javier de Gamboa, hijo y nieto de 
vascos, nació en Guadalajara y fue educado en México por los Jesuilas. Atacó casi todas las 
reformas borbónicas importantes que Gálvez impulsó, pero su talento y sus excelentes 
relaciones con Madrid y México le hicieron alcanzar el puesto judicial más elevado en la Nueva 
España, rue regente de la Audiencia de la junta Superior de la Real Hacienda de México de 
1788 a 1789. Fue miembro del consulado de la Ciudad de México, y en 1756 fue agente de 
este organismo en Madrid, consiguiendo el restablecimiento de las flotas. De 1774 a 1783 
ocupó el cargo de oidor en la Audiencia de México. La abierta rivalidad que tenia con Gálvez 
hizo que este último lo enviara a Santo Domingo a ocupar el cargo de regente de la Audiencia, 
pues se querla evitar que Gamboa ascendiera nuevamente a la Audiencia de México. David 
Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810). México, Fondo de 
Cultura Económica. 1975, Pa9s. 103-106, 152,161. 
28 Miguel Lucana Salmoral menciona en su texto Sangre sobf9_Plel negLé! Colección •Mundo 
Afro·. Centro cultural Afroecuatoriano. Ediciones Abya- Yala, Quito, 1994, pág. 23, que el 
código fue hecho solamente por Agustfn Emparán, y deja a un lado la colaboración del criollo 
novohispano Francisco Javier de Gamboa. 
zg Según Javier Malagón, el Código Negro Carolino es muy poco conocido, y éste no ha sido 
publicado jamás en Espana ni en América Continental. Lo que existe es una trascripción 
original de dicho código conservado en el Archivo Nacional de Cuba y que Malagón publicó en 
1974, ibid .. pag. 25. 
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legislación para el gobierno moral, politico y económico de los negros de la isla española", se 

centró igualmente en los esclavos, y también dio normativas para otros pobladores de la isla, 

así como para libres y blancos. 

Aqul mostraré tan sólo algunos ejemplos de las leyes más relevantes del Código Negro 

Carolino. (Ver más en Apéndice) Es importante destacar que el capitulo del Código Carolino 

que más articulas contiene (20) es el referente al clmarronaje. En él se mencionan los 

castigos y las formas de prevenir la huida de los esclavos. A su vez éste contiene varias 

leyes que dan cierta protección social a los negros esclavos y libertos; como las que señalan 

el establecimiento de un hospital para su curación, y por otro el que autoriza la instrucción 

educativa para los libres. Existe también una ley que autoriza y fomenta los bailes dentro de 

las haciendas, pues ello, según las autoridades hace que el esclavo se desarrolle mejor en 

sus actividades. Existe otro punto que expresó el deber de los dueños de instruirlos en la fe 

católica, ésta no era una novedad para propietarios pues varios de ellos consideraban la 

evangelización de los esclavos como u medio para controlarlos de mejor manera; de hecho 

los ingenios azucareros contaron con una iglesia o capilla. 

A pesar de haber sido aprobado por la Audiencia, el Código Carolino estuvo paralizado 

por varios años, y no fue puesto en vigor, probablemente debido a que la incorporación de 

leyes que proteglan a los esclavos en contra de abusos no agradó a los propietarios de 

haciendas y planlaciones. Esta sin duda pudo haber sido la causa mayor de su suspensión. 

Por otra parte, Lucana Salmara! argumenta que el Código no se promulgó porque estaba en 

mira un proyecto de mayor envergadura, que era el de hacer un gran Código General o 

Nuevo Código para toda Hispanoamérica (en el se Incluiría el cuerpo legislativo sobre los 

esclavos). Para ello Carlos 111 habla ordenando por un decrelo en mayo de 1776, la 

elaboración de dicho código a una junta de leyes. Estas pudieron haber sido las causas de la 

suspensión del Código Negro Carolino que se quedó en proyecto aprobado sin promulgar. A 

partir de entonces, no existirla otro código negro español, sino más bien reglamentos o 

instrucciones locales que estaban basados en los códigos anteriores, tanto en el francés 

como en los de Santo Domingo.30 

Otra de las expresiones del reformismo borbónico en materia esclavista, la cual si fue 

puesta en práctica, fue la prohibición de! "carimbo" o carlmba. Esta reforma propuesta por 

José de Gálvez, fue casi simultánea al proyecto del Código Carolino en 1784. Por medio de 

una cédula el monarca español Carlos 111, prohlbla que se siguieran marcando a los esclavos 

en el rostro o en la espalda (esto se hacia con el fin de detectar los cargamentos clandestinos 

30 A decir de Manuel Lucana Salmorat, los Códigos negros españoles acabaron alll, (con el 
código Carolino), pues los Instrumentos jurldlcos realizados posteriormente para la sujeción de 
esclavos. a los que la historlografia ha llamado ·códigos Negros"" no lo fueron, aunque estaban 
basados en ellos. Se ocuparon también de los esclavos y estos fueron: la Instrucción de 1789, 
y los reglamentos para Puerto rico 1826 y para Cuba 1842. Los Códigos negros en la América 
!!l;Q;!i)Q@, pág. 14. 
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sin licencias, sin marcas en la piel,"'carimbo .. ). Las alternativas para evitar el contrabando se 

dejarian a los encargados de los puertos, los cuales tendrlan que mejorar la vigilancia. En 

tanto que este decreto no alectó los Intereses de los solicitantes de mano de obra esclava 

éste pudo ejercerse sin el mayor problema, pero ello a su vez ravorecerla al contrabando de 

mercancla humana, pues sin la marca de la piel serla aún más fácil Introducir a los negros. 

A pesar de que no se puso en práctica el Código Carolino, los Intentos por dotar a las 

islas de un reglamento para esclavos no se quedaron truncadas. La euforia esclavista 

espai'lola fomentó arduamente la importación de negros a las Islas caribeñas y a otros 

territorios de la América española. Tras la libertad de trata en el ai'lo de 1789 se requirió de 

un cuerpo jurldlco sobre negros esclavos y una vez más se Intentó lormular un reglamento de 

esclavos para las posesiones españolas de ultramar. En este caso, la elaboración de una 

Instrucción se presentaba ante el público como una normativa general para las Indias, que 

recogla leyes ya existentes (generales y particulares) sobre los esclavos. Ante la dificultad de 

que los propietarios consultaran cada una de las leyes existentes, se reunieron en este 

documento los conocimientos básicos sobre el m~nejo de esclavos para evitar su mal trato. 

Se aclaró además, que la promulgación de dicha Instrucción en 1789, tenla por objeto 

sostener la utilidad de la Institución esclavista sin violar "los principios de la religión, del 

Estado y de la humanidad". Con estos ·principios propios del espirltu ilustrado, Carlos IV 

aprobó la "Instrucción sobre la educación, trato, ocupaciones de los esclavos en todos sus 

dominios de Indias e islas Filipinas", que fue impresa en Madrid como Cédula dada el 31 de 

mayo de 1789 y doscientos ejemplares de ella fueron enviados a todas las audiencias 

americanas (por lo que es muy conocido y suele conlundlrse con el Código Negro Carolino).31 

Este documento que constaba de catorce capltulos, en los que trataba de regular el trato a 

los esclavos, era aprobado mientras se preparaba el gran Código Negro. Sin embargo, la 

sociedad criolla hispanoamericana (al Igual que lo ocurrido con el Código Carolino), rechazó 

rotundamente la disposición del rey y presionó para echar a bajo dicho reglamento. La 

molestia de los amos de esclavos hispanoamericanos aunado a las guerras continuas en las 

que se vio envuelta España, asi como el levantamiento de esclavos en Haitl, fueron tomados 

en cuenta por el Consejo de Indias, que decidió entonces no revocar la cédula, pero si 

suspender sus efectos, pero recomendando que se tuviera en cuenta "el espiritu• de la 

instrucción suspendida hasta ver en qué paraban los sucesos bélicos entonces en curso. 

Las administraciones coloniales determinaron entonces la suspensión de la cédula debido 

a que no podian enfrentarse con los grupos dominantes, es decir, con la oligarquia esclavista, 

sin poner en riesgo la posesión de sus dominios americanos y decidió apoyarse en ella, 

sosteniendo la esclavitud en los mismos términos en que estaba. Además, la situación 

Internacional de la esclavitud era adversa para la Corona espai'lola pues las presiones 

3
' Manuel Lucena Salmoral, Sangre sobre piel negra, pág. 35. 
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inglesas por at..olir la esclavitud eran muy fuertes y la supresión de ésta en las colonias 

francesas se dio en el año de 1794. Estos acontecimientos hicieron que la Corona se alineara 

aun más con los intereses de la oligarqula criolla hispanoamericana. 

Por otra parte. el debate y desacuerdo que desató la Instrucción de 1769. en los territorios 

españoles de ultramar, acabó con el entusiasmo por concluir y publicar el "Nuevo Código" 

general, cuyo primer tomo (sobre temas eclesiásticos y de fuero mixto) habia aprobado el rey 

en 1792. Carlos IV ordenó que no se publicara dicho tomo sino sólo en aquellas partes que 

fueran aconsejables por demanda de las circunstancias y mediante cédulas circulares. El 

primer tomo fue publicado hasta 1619 y el resto del "Nuevo Código• quedarla inédito. 32 

Para finalizar se puede decir que las legislaciones esclavistas hechas durante el periodo 

colonial pertenecieron a una misma familia, pues tuvieron su fundamento en las bases 

mismas del Derecho Romano. que fueron recogidas en las Partidas de Alfonso X, las cuales 

se convirtieron - a su vez- en un elemento clave para la formulación de reglamentos, códigos, 

normas, que hoy dla reflejan la particularidad de la experiencia esclavista de los territorios 

hispanoamericanos. 

Durante el periodo de los Borbónes, dichas reformas se fueron dando, paso a paso. La 

necesidad de recopilar leyes, ya fuera con el formato de un código o por medio de 

ordenanzas, tenla que ver con el pensamiento ilustrado de la época, y con un interés por 

ejercer un pleno control de la sociedad colonial. En los nuevos reglamentos se conservó el 

esplritu de las Siete Partidas, y amparados por ellas, los grupos dominantes de las 

localidades fueron estructurando sus Intereses y ejerciendo su hegemonla en un aparato 

jurldico diseñado por ellos y para ellos. Por tanto, el poder polltlco, económico y social que se 

ejerció en los vastos territorios de la América española emanó, más que de la voluntad del 

monarca y de las politlcas delineadas por la Corona, de los verdaderos detentares del poder 

económico. polltico y social en las propias colonias, hacendados, comerciantes, mineros, 

entre otros. es decir por grupos .mercantiles, como lo vimos can el caso del Consulado de la 

ciudad de México y de Veracruz, y par parte de la oligarqula criolla, coma el caso de la 

dominicana. que determinó las bases para establecer algunos reglamentos para controlar a 

los negros de sus haciendas,. y para suspender la puesta en práctica del Código Negro 

Carolino el cual no beneficiaba sus intereses de grupo. 

Baja esta panorámica, se observan entonces las elementos señalados por Eugene 

Genovese, en especial cuando afirma que la ley, vista como un elemento activo la cual se 

crea por las relaciones entre los grupas dominantes y dominados, fue un Instrumenta que 

monopolizaran los primeros para ejercer su hegemonla ante los segundos, las esclavos. En 

el casa especifico de Hispanoamérica y de la zona que Interesa a este trabajo de 

l2 Miguel Luccna Salmoral. L<:>s Códigos Negros de ta América española, pág. 16. 
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Investigación, el grupo dominante, grupo que ejerció el poder, polilico, económico y social en 

el ámbito local, utilizó este Instrumento jurldico en toda su extensión para garantizar sus 

Intereses y su poder, pasando Inclusive sobre la voluntad de la Corona española, que decidió 

aprobar el Código Negro Carolino, la Instrucción de 175g y el Código Negro General, pero 

que jamás serian aplicados en los territorios americanos. 

El tema de la legislación esclavista en Hispanoamérica tiene aün muchas lineas de 

Investigación. Mi objetivo sobre todo fue señalar los elementos presentes en las sociedades 

coloniales del Circuncaribe que permitan conocer y analizar a fondo la creación y uso 

hegemónico de la ley por parte de los grupos dominantes existentes en dicha zona, con el fin 

de poder estructurar una lectura histórica sobre las legislaciones negreras y las aplicaciones 

que tuvieron en el ámbito económico, polilico y social. El primero de estos punlos, objeto del 

presente estudio, será tratado en el siguiente capitulo en un análisis que contempla la 

experiencia de la región de Veracruz y la Isla de Cuba. 
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IV 
El pensamiento esclavista y el proyecto económico azucarero 

en e! área Clrcuncarlbe 

La región del Circuncaribe constituye una amplia zona de plantación tropical desarrollada a lo 

largo de varios siglos y en épocas distintas en los diferentes territorios del área. Algunos de los 

productos cultivados en el régimen de plantación esclavista -desde el siglo XVI hasta el XIX

rueron: jengibre. añil. tabaco, cacao. café, algodón. (productos que se podlan producir en 

pequei'la escala) y la que destaca por su Importancia económica. la reconocida producción de 

caña de azúcar.' Ésta última, históricamente le ha dado un toque caracteristico al área. ya que 

su cultivo ha tenido una Importante presencia e Influencia económica determinante -que se 

advierte desde principios del siglo XVI 2
- y la cual continua vigente hasta nuestros dias. 

Es precisamente, la cuarta década del siglo XVII, la época que marcarla el inicio de un 

Intensivo sistema de plantación azucarera con base en el régimen esclavista. La implantación 

de este sistema económico en el area del Circuncaribe, tuvo muchos matices, que dependieron 

del territorio, la mano de obra disponible, tecnologla, métodos de producción, etc. Por lo cual, 

estamos de frente a un sistema de plantación que tuvo considerables variantes dentro de si y 

no puede ser visto como un modelo único e invariable en cada sitio donde se Instauró inclusive, 

si tomamos en cuenta el desarrollo de é~te en las colonias pertenecientes a una misma 

metrópoli. 

La Intensa producción agrlcola de la zona, hizo que ésta se consolidara a mediados del 

siglo de las Luces, como un Importante proveedor de frutos tropicales para sus respectivas 

metrópolis y para el resto de los paises europeos. La producción de azúcar comenzó entonces 

a tener un significado vital para la economía de España y para sus colonias caribei'las, 

especialmente en Cuba donde se comenzaba a desarrollar una fuerte producción azucarera. 

Esta centuria, significó también para la Corona espai'lola, el establecimiento de una serle de 

cambios profundos y de suma trascendeni::la, con respecto de las potiticas económicas que 

mantenía con sus posesiones de ultramar; así como en sus relacíones con el resto de las 

potencias europeas. Varias circunstancias internas y externas (las cuales se sintetizan con un 

constante clima de tensión por las guerras que mantuvo con Inglaterra) le llevaron a establecer 

una nueva directriz politica y económica. Una de las repercusiones serla el decreto de libre 

comercio, en el año de 1778 entre ella y sus colonias americanas. tema que ya ha sido tratado 

con anterioridad. 

1Johanna von Grafensteln Garels, Nueva Espai"la en el Clrcuncaribe. 1779-1808. Revolución. 
competencia Imperial y vfnculos lntercoloniales. México, UNAM, Centro Coordinador y Difusor 
de Estudios Latinoamericanos, 1997, pág. 41. 
2 •La producción azucarera en el Nuevo Mundo· se dio a principios en el siglo XVI en la 
Espai"lola y en las décadas siguientes en Puerto Rico y Cuba, la llamada revolución del azúcar 
es un fenómeno del siglo XVII", ibld •• pág. 42. 
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Sin embargo, ahora es momento de analizar la importancia y slgnilicado del Circuncaribe, 

y como afirma Johanna von Grafenstein, de la especial relevancia que este concepto adquiere 

al crearse los circuitos comerciales al margen del comercio metropolitano. El intercambio 

sostenido entre las islas y las Breas circundantes (que se extiende a las zonas de clima 

templado de Estados Unidos y México) fue una constante actividad dentro del área que Inició 

desde una etapa muy temprana. Como seflala la autora. los cauces de este comercio regional 

podian ser: los del comercio legal intralmperial, sobre todo en el caso de las posesiones 

británicas; para las espai\olas los cauces del llamado libre comercio, que abrió algunas vias 

legales para el intercambio entre las colonias de las diferentes metrópolis, y finalmente, lo que 

era más frecuente, los del contrabando.3 

La Indagación de algunos de los aspectos antes mencionados, puede apreciarse en una 

arteria primordial para España, el eje comercial Cuba - Veracruz; éste nos permitirá observar 

las relaciones lntercoloniales que estos puntos mantuvieron desde el Inicio de la colonización. 

Como enfatiza Julio Le Rlverend, resulta erróneo medir el grado de vinculación imperial de 

las provincias americanas por el estado de sus relaciones directas con España. "El Imperio 

español no podla consistir en una masa de relaciones estrictamente bilaterales de metrópoli a 

colonia sin matices ni grados."' Como señala el autor, Independientemente del punto de 

concentración de las relaciones de dominación que representaba la propia España y 

especlficamente, Sevilla y más tarde Cádiz, se establecieron ciertos puntos intermedios en el 

comercio y et Intercambio en general, tanto de mercancias y capitales, como de población. 

La división de las colonias americanas en dos grandes centros Imperiales, en el siglo XVI, 

permitió establecer diversos mecanismos de control directo e Indirecto sobre los territorios de 

ultramar. Asi, quedaron establecidas en el norte de! continente, México, que tenla su punto de 

enlace en el puerto de Veracruz, donde confluian los circuitos económicos de las Antillas, 

América central y la parte septentrional de América del sur. Y Perú en el extremo sur, la cual 

era hasta 1740 tributaria de la zona norte en lo que se referla a las facllldades de transporte 

para realizar todo el intercambio con España a través de Istmo de Panamá. Estas zonas 

comenzarian a desarrollar relaciones intercolonlales, en sus respectivas áreas de Influencia, 

principalmente de naturaleza económica. 

Son precisamente lo que llama Julio Le Rlverend "relaciones múltiples" -propias de todos 

los Imperios- lo que es preciso exaltar, pues la relación de dominación durante el periodo 

colonial no se ejerció sólo mediante tos vlnculos directos de las colonias con España. 

Atendiendo las aclaraciones hechas por et autor,' es preciso señalar los vlnculos múltiples 

de carácter bilateral que existieron entre la isla de Cuba- o mejor dicho del puerto habanero

con el puerto de Veracruz y otros puertos novohlsp~nos. Las relaciones de Intercambio múltiple 

: /bid., pég. 69 . 
Julio le Rlverend. *Relaciones entre Nueva Espaf"ia y Cuba•, Revista Historia de América Nº 

37-38. Ene- Die, 1954, pég. 45. 
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entre estos grandes puertos de la América española5
, tenlan sus ralees desde el proceso 

mismo de colonización acontecido durante el siglo XVI. Siendo La Habana un puerto de 

servicios, que sirvió para exlender la conquista en el Nuevo Mundo, éste se consolidó para el 

siglo XVII como el puerto base de las flotas españolas, que conectó al comercio colonial con la 

metrópoli. Además, este puerto fue el punto de tránsito y fortaleza depositaria de los caudales 

de los virreinatos de América. La Habana funcionó también como centro distribuidor de los 

fondos que las cajas de México enviaban para atender a diversas colonias del Caribe. Por 

tanto, es preciso resallar que éste fue entonces un centro de reexportación y un asllllero. Cabe 

señalar que debido al crecimiento del puerto habanero durante esta centuria, la isla comenzó a 

sufrir de un regionalismo•, que se mostró con la ·oposición de algunas provincias cubanas 

contra La Habana ya que ahl comenzó a operar un grupo de comerciantes que comenzaba a 

acaparar el monopolio que su ciudad tenia sobre el tráfico que procedla del Golfo de México. 

La isla caribeña mantuvo un comercio intercolonial (basado en productos básicos) con 

varias provincias integrantes del virreinato de la Nueva España; sin embargo este comercio de 

susbsistencia nunca fue autorizado expllcitamente por la Corona, pero jamás estuvo prohibido. 

Asi, el comercio entre Veracruz, Campeche y La Habana, fue posible gracias a la favorable 

situación geográfica que los conectaba por vla marlllma. Este hecho muestra la estrecha 

relación sobre el intercambio de productos que tuvieron estos puertos novohispanos con la Isla 

de Cuba más que con otras provincias del virreinato, obstaculizado en mayor medida por la 

falta de vlas de comunicación. En este caso, la relación o función que tuvo Veracruz con otras 

reglones del la Nueva España serla como intermediaria para que pudieran comercializar sus 

productos hacia el Caribe, pero siempre bajo la autorización de la metrópoli. De esta manera, 

se pudo establecer un continuo tránsito de productos indlgenas y europeos que circularon entre 

los puertos, y que a su vez generó un comercio que complementó la carencia de ciertos 

productos en los territorios. Según Julio Le Riverend este intercambio fue entonces, un 

fenómeno de complementación múfl/p/e, basado en las alternativas de los mercados, más que 

en la capacidad natural de las colonias por producir un articulo especifico. Ello no Impide-

5 Julio le Rlverend, establece una subdivisión de tres etapas en las relaciones de Cuba y 
Veracruz: 1530·1690, 1690-1790 y 1790 -1820. Su delimitación responde a cambios imperiales 
coincidentes con variaciones sustanciales en el estado económico polltlco de las colonias. El 
autor advierte que la esencia de las relaciones mercantiles lntercolonlales no se alteró, si bien 
cambió la posición de México y Cuba respecto del Intercambio, /bid., pag. 54. En lo que 
respecta a este apartado sólo abordaré las caracterlstlcas más predominantes de este 
Intercambio bilateral. con el fin de esclarecer la complejidad y la continuidad de las relaciones 
entre ambos puertos americanos; Información que será de utilldad para comprender la similitud 
en los proyectos azucareros y el pensamiento esclavista de estas dos reglones del 
Clrcuncarlbe. 
6 Manuel Moreno Fraglnals, en su completo ensayo, Cuba/ Espana. España/ Cuba: Historia 
común, afirma que la historia de Cuba se .comenzó a confundir con la historia de La Habana, y 
la poderosa ollgarqula se autoproclam6 como la representatlvldad de todo el pals. Barcelona, 
Critica, 1995, pág. 119. 
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afirma el autor- que se tome en consideración cierto grado de especialidad comercial en cada 

colonia.7 

Otro de los flujos comerciales entre Veracruz, Cuba y otras plazas comerciales fue el 

comercio de reexportación de manufacturas europeas, el cual si estaba prohibido por la 

Corona, sin embargo se pudo realizar permanentemente de forma clandestina, no hay que 

olvidar que el contrabando fue un factor siempre presente dentro del comercio lntercolonial y 

por ello se pudieron Introducir y reexportar muchas mercanclas europeas. En el caso de La 

Habana, ésta reexportaba productos europeos o adquirla para su consumo y para reexportar. 

de los excedentes de las "ferias" organizadas al llegar las flotas, el vino -por ejemplo- era un 

producto de reexportación de la Habana muy solicitado en la Nueva España. Los productos 

cubanos que se exportaban a la Nueva España eran cera, café, tabaco, aceite de coco, entre 

los más significativos. Por su parte, desde Veracruz se exportaba a la isla harina de trigo 

(producto del que hablaremos más adelante), bizcocho, zarzaparrilla, cueros, jamón, tasajo y 

plata labrada, y algunas manufacturas como jabón y loza. Campeche exportaba malz y aves 

domésticas. Es importante destacar que hubo una gran dependencia entre Cuba y la Nueva 

España sobre los articulas con los que basaba su Intercambio comercial, ello fue una 

consecuencia natural que tuvo ralz en la especialización de cada colonia, en gran medida 

provocada por la Corona española. la cual prohibió la producción y lo venta de ciertos articulas 

en sus colonias. • Fue a través de este Intercambio mutuo como pudieron complementar su 

mercado con articulas que no tenlan o no podlan p(oduclr. Durante el siglo XVII el Intercambio 

comercial entre estos puertos se mantuvo con las características antes señaladas, bajo los 

cauces del comercio legal e ilegal. 

Por otra parte, las últimas décadas de ésta centuria. marcarlan una etapa determinante 

para et establecimiento de la Industria azucarera de ambas reglones. En Cuba, las zonas 

productoras de dulce quedaron definitivamente ubicadas entorno a La Habana, Bayamo y 

Santiago de Cuba. Asimismo, Veracruz presenció el desarrollo de Córdoba como Importante 

foco productor de azúcar mientras que, Xalapa y Orlzaba se consolidaron después de haber 

sufrido algunas restricciones a consecuencia de la polltica Imperial que hacia finales del siglo 

XVI limitó la producción azucarera de la Nueva España. Este aspecto fue muy significativo, 

pues repercutió por mucho la producción de azúcar en el virreinato. Julio Le Rlverend• afirma 

que fue debido a que en esa época existió una competencia entre Cuba y la Nueva España, 

sobre ta producción y venta de azúcar en los merca~os Internacionales, pero ésta fue eliminada 

'/bid., pag. s1. 
11 Un ejemplo de la politlca restrictiva de la metrópoli fue el cese de exportaciones de tabaco 
cubano a la Nueva Espana, y posterlormBnte, la Corona retiró a los comerciantes cubanos de 
la venta y comerclallzaclón del tabaco tras decretar el Estanco del Tabaco en la década de los 
so·s del siglo XVIII, asl la Corona se quedó entonces como propietaria exclusiva de la venta y 
distribución de ese producto. 
•/bid., pag. s1. 
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por la legislación imperial al restringir la expansión de la industria azucarera novohlspana, en 

los mismos años en que se fundaron los ingenios en la isla con el socorro financiero de la 

Corona. Esta politica restrictiva hacia el virreinato fue paulatina, inició en 1599 (en el inciso (a) 

se trataran con más detalle estas medidas) y culminó con el cierre de las exportaciones de 

azúcar novohispana a los mercados internacionales. El principal motivo fue que la industria 

azucarera que se iniciaba en las Antillas cubría las necesidades que tenla España. tanto de 

consumo como de comercialización, además se quería conservar a la naciente economía 

azucarera del Caribe ya que permitir la competencia entre estas reglones podrla significar la 

ruina de la economía caribeña. Otra razón de gran peso fue el mantener a la economla de la 

Nueva España como productora exclusiva de metales preclosos. 10 De esta manera, la Corona 

eliminó, desde finales del siglo XVI, la posibilidad de que estos dos productores de dulce 

rivalizaran en los mercados internacionales. Una consecuencia de ésta politice estatal fue que 

se vieron afectadas sustancialmente las haciendas localizadas en el Golfo de México (como la 

región de Xalapa a la cual perjudicó de gran manera) las cuales tenlan mayor acceso a los 

mercados externos, a diferencia de las provincias internas como Cuernavaca- Cuautla y 

Oaxaca, que tenlan como mercados a la ciudad de México y a otros centros urbanos. Sin 

embargo, tas medidas restrictivas de la polltica metropolitana hacia el virreinato comenzarlan a 

suavizarse durante el trascurso del siglo XVII, cuando le permitió un desarrollo controlado de la 

industria, favoreciendo asi la expansión de las haciendas e Ingenios azucareros en reglones 

como Cuernavaca, la recuperación de zonas COIT\O Xalapa, y Orlzaba y el desarrollo de la 

región de Córdoba Veracruz. (El tema de la producción azucarera en Veracruz y Cuba será 

tratado con mayor detalle en el inciso (a) y (c) de este capitulo). 

Antes de señalar las condiciones p"or las cuales Cuba, Veracruz y otros puertos 

novohispanos realizaron su intercambio comercial durante el siglo XVIII, resulta necesario 

hacer una revisión de las caracterlsticas de sus mercados Internos durante ésta época. 

Estudios realizados sobre la economla de la Nueva España en el siglo de las Luces, en los 

que coinciden Julio Le Riverend y Javier Ortlz de la Tabla", sugieren que la economla virreinal 

era fundamentalmente regional y cerrada, con la excepción de la capital y algunos reales de 

minas que se abastecían de centros productores relativamente alejados, de esta manera, los 

demás articulas que se produclan transitaban en cantidades pequeñas y eran con fines de 

exportación. Tal era el caso de la harina de trigo, la grana, la vainilla, cueros, pieles, y algunas 

manufacturas como el jabón y la loza. Durante '!I siglo XVIII la Nueva España no se vio 

10 Glsela van Wobeser afirma que la politlca metropolitana limitó la Industria azucarera de la 
Nueva Espana ya que su principal Interés estaba en la producción de plata, además ésta 
podría explotar otros recursos, mientras. que las colonias del Caribe sólo podlan prosperar 
mediante el azúcar. Por otra parte la autora afirma que no se sabe con exactitud la fecha del 
cierre de las exportaciones pero que sin duda rue ai"ios después de 1599, en La hacienda 
azucarera en ta época colonial, UNAM, SEP, 1988, págs 70,71. 
n Julio Le Riverend, op.cit., pág 63 y Javier Ortiz de la Tabla, Comercio exterior de Veracruz. 
~.Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1978. 
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favorecida con nuevos cullivos basicos, pues la información sobre el desarrollo agricola que 

aportan los autores. no indica cambios cualitalivos, sino cuantitativos. Ello se explica -en parte

por la expansión y el crecimiento demografico del territorio novohlspano, el cual se concentró 

alrededor las zonas urbanas y lo agrlcolas ya establecidas. Por lo tanto, la economla del 

virreinato se siguió basando en las exportaciones de plata y de algunos productos agricolas y, 

en la importación de la mayorla de las manufactur~s y articulos que demandaba la población 

blanca, como el vino, telas finas, aceites, entre otros. 

Por su parte la economla de Cuba, basada en la ganaderla de subsistencia y en pocos 

articulas de exportación como el tabaco, para esta época se vio favorecido por la producción 

de cera, (articulo con el cual mantendria un constante comercio con la Nueva España) y por el 

crecimiento de su industria azucarera. Con estos caracterlsticas Internas, ambas zonas 

continuaron con sus relaciones comerciales. En contraste con el patrón seguido durante la 

centuria anterior, en el siglo XVIII, varios acontecimientos modlflcarlan la forma en que éste se 

habla venido desarrollando. 

Un primer aspecto muy notorio en ésta centuria, fue la depresión general del tráfico 

comercial dentro del imperio español, ya que éste pudo haber pesado. sobre las relaciones 

intercoJoniales. Éste descenso, fue generado por la decadencia de la capacidad marlllma 

española, que al estar envuelta en continuas guerras vio disminuido su poderlo naval y por 

ende, no pudo atender las demandas de sus colonl~s amerlcanas.12 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la relación entre Cuba. y la Nueva España se vio 

intensificada sobre todo por las continuas remisiones de "sltuados"13 que atendlan los gastos 

de isla. A partir de la toma del puerto habanero por Inglaterra (1762), la Corona tuvo el 

propósito de intensificar la protección militar de las Antillas. En el año de 1763, año en que 

terminó la Guerra de los Siete Años", ésta ayuda oficial se harla notar a través de diversas 

disposiciones, pues además Cuba tenla muchas necesidades que cubrir para mantener a la 

12 Matilde Souto Mantecón afirma que .. desde el siglo XVII la Ineficacia del sistema mercantil 
español era evidente. Las grandes potencias europeas, principalmente Holanda, Inglaterra y 
Francia, hélblan violado sistemáticamente el monopolio español por cuanta vla tuvieron a su 
alcance, sobre todo una vez que lograron tomar posesión por lo menos sobre alguna pequena 
colonia americana y se dirigieron a la conquista mercantil, más que a la conquista territorial'", en 
Mar abierto. La polltlca y el comercio del Consulado de Veracruz en el ocaso del sistema 
\']"oerial, México, El Colegio de México- Instituto Mora, 2001, pág. 32. 

Los situados se establecieron a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Julio le Rlverend 
explica sus diferentes modalidades, su alta Importancia y sus Implicaciones polltlcas y 
económicas, especialmente para Cuba. que durante dos siglos recibió la ayuda de fondos que 
remesaban las cajas de México, por ord~n del gobierno metropolitano. Asl existieron situados 
en forma de ·inversión" los cuales tenfan un efecto directo sobre el desarrollo y la economla 
Insular, y los de tipo "fiscai-, que tuvieron una repercusión Indirecta a través de la creación y 
mantenimiento del poder de consumo de los habitantes Improductivos de la colonia, op. cit., 
~ág. 87. 

4 Con el fin de la guerra de tos Siete Anos, sostenida con Inglaterra desde 1756 hasta 1763, la 
Corona espanola determinó una nueva polltlca de protección y resguardo de sus colonias. 
principalmente en el Caribe y en Manila, pues en 1762 los Ingleses ocuparon La Habana y 
Manila. 
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población europea, y a la milicia alll establecida, y no contaba con los recursos suficientes para 

hacerse cargo de esos gastos; por lo cual la política de metropolitana designó a la Nueva 

España como la encargada de suministrar vivares a la población cubana. 

A decir de Julio Le Riverend, España no estaba Interesada directamente en el mercado 

habanero, por lo que no se involucró directamente con el abasto de la isla; 15 pero la polllica 

que siguió la Corona se centró en la conservación y la ampliación de los mercados 

clrcuncaribeños para la producción agrícola y ganadera novohispana. ' 0 Ello respondla al 

interés de la metrópoli por fomentar la producción y el comercio nacional, limitar la participación 

extranjera en el abasto de los mercados americanos y asl evitar la pérdida de plata por 

concepto de compra de víveres.(España sabia del intercambio realizado con potencias 

extranjeras, asl aprovechó la coyuntura para promover los productos novohispanos). 

De esta manera, la Nueva España tuvo un papel determinante para el abastecimiento de 

Cuba, y entre los productos que exportaba a la Isla, el envio más representativo fue la harina 

de trigo. La metrópoli tuvo que recurrir a particulares para la compra, molienda y envase de 

trigo y menestras en la región de Puebla (Alllxco) y para su transporte al puerto de Veracruz, al 

igual que para adquirir productos de carne en diferentes zonas costeras del puerto 

veracruzano, Campeche, Tabasco, Yucatán y Tamplco. De hecho el comercio de harinas fue 

de vital Interés para la Corona, sobre todo para mantener a las poblaciones caribeñas 

(alimentos de soldados y esclavos) durante el periodo continuo de guerras a partir de la 

segunda mitad del XVIII. La cuestión primordial fue evitar la Introducción del trigo (y productos 

elaborados con éste como la harina, bizcocho, galletas) por parte de extranjeros, en este 

sentido la Corona dictó varias disposiciones con el fin de favorecer la producción de harinas 

novohispanas, las cuales alcanzaron cifras muy altas en sus envlos a Cuba y para 1782 se 

declaró la libertad general del comercio de harina y trigo en el virreinato, permitiendo la libre 

extracción de cualquier lugar (sin la necesidad de pedir licencias) y con la única condición de 

que se hiciera un registro de las salidas en Veracruz. 17 Esta medida favoreció a los productores 

de trigo en Puebla, pero también a los veracruzanos encargados desde la década del 70 de los 

envlos a Cuba. Gracias a los esludlos de Johanna van Grafenstein y de Matilde Souto se sabe 

de la estrecha relación entre los comerciantes veracruzanos y los productores de trigo ubicados 

en Puebla. La familia Cosslo (de la cual se hablará en el capitulo 5) establecida en Veracruz 

desde mediados del siglo XVII, tuvo una Importante participación en el comercio de las harinas 

que se enviaban a Cuba, pues Antonio de.Cosslo como comisionado de la Real Hacienda se 

15 Julio Le Rlverend, op. cit., pág. 56. 
,
6 Johanna von Grafensteln:PollUcas de abasto de las plazas militares españolas en el Caribe, 
1763·1796•, en: Caribe. Reglan. Fronteras y Relaciones Internacionales. México, Instituto 
Mora, 2001, pag. 258. 
17 Johanna van Grafensteln annna que el decreto de 1765 favoreció la extracción de harinas 
del puerto veracruzano a colonias del Caribe, en 1775 se prohibió la entrada de harina 
extranjera a Cartagena. promoviendo asl la harina novohlspana y en 1777 se amplio para 
Caracas, /bid., pilgs. 259-261. 
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ocupó desde 1779 de los envíos del producto la isla, asimismo se sabe que su hermano 

Joaquln intervino en este negocio primero como administrador del los Reales Almacenes 

(donde se guardaba el producto) y luego en 1787 como productor y proveedor desde Puebla. 

No es gratuito por tanto que estas relaciones se dieran especialmente después de que el 

puerto de Veracruz fuera establecido como intermediario con el resto de las provincias 

novohispanas, para comerciar harinas con el Caribe. 

Para la segunda mitad del siglo XVIII, en general se extendieron las relaciones entre 

Veracruz. Cuba y otros puertos caribeños gracias a varias medidas que favorecieron su 

Intercambio legal. En una primera instancia la Instrucción del año de 1765 (emitida al finalizar la 

guerra de los Siete Años) significó el inicio de una polltlca de apertura comercial, aunque 

limitada y en el marco del proteccionismo, pero permitió et comercio reciproco entre varios 

puertos peninsulares y del Caribe", éstos fueron Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Trinidad y 

Margarita; y de los peninsulares, Alicante, Barcelona Cádlz, Cartagena. Gijón, La Coruña, 

Málaga, Santander y Sevilla; el puerto veracruzano fue autorizado para participar del 

Intercambio sólo con los puertos caribeños. Como pudimos observar, uno de los productos que 

Veracruz envió -a partir de éste permiso- fue el trigo y otros productos elaborados con este. La 

Instrucción permitió a los naturales de las Islas, bajo. las mismas condiciones que los espai'\oles 

enviar sus frutos a la penlnsula pagando a su salida 6% de alcabala, Igualmente podían 

comerciar entre las islas los frutos que cada una producla, pero quedando excluido el tráfico de 

los géneros y frutos traídos de España.'" Este sistema de libre comercio se fue extendiendo 

gradualmente, expandiéndose para otros puertos del virreinato novohlspano, en 1767 se 

permitió la reexportación de mercancías europeas de Veracruz a Campeche. En 1768 se 

autorizó -sin previa consulta al gobierno central- la exportación a Cuba, libre de derechos, de 

vlveres y carne desde Campeche, y carne desde Veracruz y Yucatán; esto fue posible debido 

a la crisis de abastecimiento que provocó un ciclón. En 1774 se admitió la Importación en 

Veracruz de la cera cubana y la libertad de derechos de la harina de trigo a su extracción del 

puerto novohispano. 

En suma a finales del siglo XVIII, la apertura comercial Iniciada en 1765 abrió nuevos 

circuitos para el Intercambio lntercolonlal, el cu'!I culminarla con la Cédula de 1778, el 

"Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España y las Indias" (en el que fueron 

abiertos 24 puertos americanos) a pesar de que la Nueva España quedó excluida de este 

sistema hasta el ai'\o 1789, los comerciantes veracruzanos se vieron favorecidos por varias 

disposiciones, finalmente el puerto novohlspano tenla un papel primordial en el comercio 

caribei'\o, por tanto éste grupo mercantil junto con los comerciantes de La Habana comenzaron 

a ejercer un Intenso comercio de sus productos agrícolas de exportación. A la par de este 

111Malilde Souto Mantecón, op. cit., 43. 
19 Johanna van Grafesnteln, op. cit., pág. 260 
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acontecimiento, se incrementaron las reslricciones hechas por la metrópoli sobre el con1ercio 

intercolonial, pues este tráfico comercial -legal o ilegal- fue adquiriendo mucha fuerza y fue 

quedando fuera del control de la Corona, hasta el punto en que las politicas metropolitanas que 

trataron de condicionarlo muchas veces fueron aprovechadas por los comerciantes para 

disfrazar prácticas ilegales 

En la década de 1780 - afirma Javier Ortiz- el tráfico del virreinato y Cuba se Incrementó, 

como consecuencia del alza general de la economla, la política liberal y el Impulso resultante 

de la guerra de independencia de Estados Unidos; constituyéndose entonces en verdad en un 

solo periodo de auge, que es el instante de mayor volumen de tráfico entre las dos colonias.'° 

Sin embargo. en la última década del siglo XVIII, el tráfico intercolonial sufrirla 

modificaciones considerables, en las que se pueden advertir el alejamiento en las relaciones 

entre Cuba y Veracruz. Ello se observa, por una parte, en que las exportaciones de azúcar 

novohispana se vieron favorecidas por el buen precio que ella tenia en Europa. La competencia 

del azúcar que durante el siglo XVII pudo evitar la Corona, en ésta época, desestabilizó la 

relación del virreinato con la isla, pues su producción azucarera rivalizó en los mercados 

internacionales. Por otra, la aparición del mercado norteamericano como Importante exportador 

de harinas a Cuba, debilitó la exportación a la isla de la harina veracruzana; éste no fue el 

único producto con el cual los norteamericanos realizaban comercio con Cuba y con otras Islas 

españolas, además introdujeron pescado, carne seca, esclavos y manufacturas Inglesas, las 

cuales eran mercanclas saldadas en su maYor parte con plata.21 

Las relaciones de Cuba con la recién Independizada nación norteamericana se 

intensificaron gracias al ·comercio de neutrales", autorizado por la metrópoli española hacia el 

año de 1797. La extensión del mercado cubano a otros puertos extranjeros, debilitó -por tanto

el intercambio que habla venido ejerciendo con el puerto veracruzano. 

La creación de los consulados de La Habana en 1794, y el de Veracruz un año después, dio 

forma y estructura al fuerte grupo de comerciantes y plantadores habaneros que sustentaban el 

poder económico y comercial de la isla; y por su parte, dio a los comerciantes agrupados en el 

puerto de Veracruz autonomía con respecto del Consulado de la ciudad de México. Como 

afirma Malilde Souto, a pesar de que la fundación. de estos consulados fue tardla, gracias a 

estas Instituciones, las comunidades mercantiles agregaron a su posición económica, el 

reconocimiento jurldlco como gremio y, con ello, la lníluencla polltlca y el prestigio social para 

tener presencia y capacidad de Interlocución ante el Estado y otras corporaclones.22 Fue 

entonces y a partir de estas organizaciones donde se comenzarlan a establecer nuevas 

condiciones del intercambio comercial entre Cuba y la Nueva España. 

20 Javier Ortlz da la Tabla, ib/d., pág. 178. 
21 Matilde Souto Mantecón, op. cit., pág. 47. 
22 /bid., pág. 49. 
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El fuerte grupo de comerciantes cubanos, reunidos en el consulado. aprovechó además la 

coyuntura del ·comercio de neutrales", para echar a andar un proyecto que proponla la 

reexportación de articulas europeos de comercio licito, desde La Habana a Veracruz. 

Encabezados por el máximo representante de la oligarquía criolla cubana, Francisco de Arango 

y Parreño, los .. señores de La Habana'" hicieron llegar su petición a la metrópoli. Sin embargo, 

el proyecto propuesto por estos comerciantes no fue considerado por Ja Corona española como 

un buen negocio, ya que ello significaría la concesión de un alto grado de libertad comercial a 

los acaudalados cubanos, y se podrla perder -aun más- el control sobre el intercambio del 

comercio intercolonial. Por ello, el Consulado de La Habana encontró oposiciones no sólo por 

parte de la Corona, sino también de Cádiz y del Consulado de Veracruz; ya que la ventajosa 

posición en la que se encontraban los comerciantes cubanos en su petición, desfavorecla a 

estas casas comerciales, pero sobre todo al tradicional intercambió comercial bilateral de la 

colonia con España. Debido a que los intereses del resto de las casas comerciales, que 

controlaban el tráfico en el área del Circuncaribe se verlan muy afectadas, por los posibles 

beneficios que traerla el proyecto al Consulado de La Habana, la propuesta fue rechazada. 

Empero, esta negativa no puso un fin a las relaciones que Cuba habla venido ejerciendo con la 

Nueva España y Estados Unidos, ya fuera de forma legal o ilegal. 

Javier Ortiz afirma que mientras en el Consulado de La Habana se sumaban los intereses 

de los hacendados y comerciantes - en los que muchas veces no se advertla la diferencia 

entre unos y otros pues eran casi uno mismo- en los consulados de México y Veracruz, sólo se 

concentraban tos intereses de comerciantes y segun el autor, si se añade la unión de Intereses 

de los comerciantes novohispanos con los peninsulares, sobre todo gaditanos, se puede 

comprender la actitud de estos consulados empeñados siempre en mantener las restricciones y 

la ligación con la metrópoli.23 En este sentido es necesario aclarar la afirmación hecha por 

Ortlz, pues estudios de Jackie Booker y Matilde Souto confirman que en el Consulado de 

Veracruz no solamente se reunieron comerciantes sino también productores azucareros y 

muchas veces, como en el caso de Cuba, se trató de comerciantes dueños de haciendas 

azucareras. 

Lo que es Importante destacar es, que la segunda mitad del siglo XVIII significó para Cuba 

una Importante etapa de intercambio de ·sus productos con diversos puertos españoles y 

extranjeros, y de un despegue económico con base en el sistema esclavista de plantación de 

azúcar. Los comerciantes agrupados en el Consulado de La Habana supieron aprovechar 

todos sus recursos para apropiarse de la dirección de su comercio y del control de su polltlca 

económica Interna. Asl, los señores de La Habana en comunión de Intereses lograron a finales 

del siglo XVIII y principios del XIX los permisos para ejercer un comercio lntercolonlal a su 

propia medida y satisfacción. Tal vez una de las ventajas que tuvo este grupo comercial para 

u /bid., pég. 221. Los guiones no estén en el texto del autor. 
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ejercer un fuerte control sobre la economla de Cuba y una fuerte Injerencia sobre las políticas 

económicas que puso en marcha la metrópoli para con la Isla, fue su "unidad", pues a 

diferencia del Consulado de Veracruz, no tuvo· rivalidades con otros grupos de poder, 

entiéndase por esto la disputa del consulado veracruzano con el de la ciudad de México, de 

hecho su propio origen fue causa de la diferencia de Intereses entre el puerto de Veracruz y la 

capital del virreinato. El poder que ejerció "la oligarqula habanera" sobre toda la isla, permitió 

que este grupo de personas estableciera un proyecto económico azucarero. acompañado de su 

respectiva ideologla, el cual marcarla el rumbo de la Isla caribeña en los siguientes años y 

durante todo el siglo XIX. 

Comencé este apartado señalando el aspecto que Johanna van Grafensteln Identifica como 

un rasgo de suma importancia en el concepto de Clrcuncarlbe, la creación de circuitos 

comerciales al margen del comercio metropolitano; segul por lo que Julio Le Riverend 

caracteriza como los vincules lntercolonlales entre Cuba y Veracruz, y finalizaré con la 

apreciación de Javier Ortiz de la Tabla, quien ubica la dlslocaclón de las relaciones 

intercolonlales entre los puertos más Importantes de la América Espai'lola (Cuba y Veracruz) a 

partir de 1797. Esto, según el autor, se originó por un colapso comercial, seguido del "comercio 

de neutrales" que trajo la infiltración del comercio extranjero y llevó a España a perder el control 

del comercio colonial, no sólo en la práctica sino Incluso legalmente. Desde esa fecha puede 

observarse la imposición de las medidas de "abajo hacia arriba", desde las colonias, y por su 

aceptación e improvisación obligada por el gobierno, el cual tuvo que reconocer la pérdida de 

control económico sobre sus colonias. En tal coyuntura, aunada a la guerra como catalizador 

se inicia un proceso irreversible en la crisis de dependencia metrópoli· colonia y la dislocación 

de las relaciones inlercolonlales de Cuba y Nueva España". 

a) El proyecto económico azucarero de Veracruz. 

La Industria azucarera en la Nueva España tomó un Impulso definitivo en la segunda mitad 

del siglo XVI. Pobladores de las tierras del Marquesado de Puebla, Orizaba, Xalapa, 

Michoacán, Oaxaca, Cuernavaca, Cuautla y otros puntos del virreinato extendieron el culllvo de 

la caña de azúcar. Sin embargo, la organización económica de la Industria azucarera. se 

Integró plenamente en los siglos XVII y XVIII, de hecho su desarrollo se Inscribió dentro del 

fenómeno general de formación y consolidación de la hacienda novohlspana.20 Ésta última se 

originó hacia la segunda mitad del siglo XVI pero en especial en el siglo XVII, y se caracterizó 

,. lbid., pág. 370. 
25 Gisela von Wobeser, afirma que a partir de la segunda mitad del siglo XVI y principalmente 
en el XVII las unidades productivas (de diferentes Insumos) se expandieron y una vez 
consolidadas se transformaron en haciendas. op.clt., pág 77 y La formación de la hacienda en 
~oca colonial, México, UNAM, 1983, págs, 51-55 
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por ser una unidad productiva que tuvo el dominio Qe sus recursos naturales, fuerza de trabajo 

y sobre sus mercados regionales y locales. El ingenio azucarero, desde sus inicios, tuvo éstas 

características, es por ello que la producción del azúcar esta estrechamente relacionada con el 

nacimiento y expansión de las haciendas. Gradualmente el gobierno concedió licencias para la 

fundación de Ingenios y trapiches hasta el fin del virreinalo; y las planlaciones de caña se 

extendieron por tierra caliente, llegando a constituir grandes unidades productivas, en donde 

sin afectar los cultivos del trigo y de otras semillas, encontraron el clima propicio para su 

desarrollo.i6 

La mano de obra utilizada en los primeros ingenios azucareros estuvo constituida por 

indios, esclavos y negros; pero en 1542 con las Leyes Nuevas se impuso un criterio 

antiesclavlsta sobre los indigenas (y además se les liberó del pago del tributo en especie) y 

para el año de 1550 éstos fueron liberados del trabajo forzado. Sin embargo, existieron 

disposiciones que permitieron el trabajo de los lfldlgenas en los ingenios azucareros, se 

autorizó la contratación libre de los que quisieran trabajar en ellas, siempre y cuando no 

estuvieran relacionados directamente con la elaboración de dulce. En general, la mayor parte 

de los trabajadores los suministraban las· comunidades indlgenas, mediante el sistema de 

repartimiento o contratación libre, su empleo en las haciendas siguió presente durante todo el 

siglo XVII pero a partir de la tercera década de esla centuria, (momento en que también se 

abolió el sistema de repartimiento) ésta fue complementada con negros esclavos, ya que dio 

Inicio su introducción de forma masiva. 

La mano de obra africana se convertlrian entonces en un componente primordial de la 

fuerza de trabajo en las haciendas azucareras, y en ellos recaerian las duras tareas de la 

fabricación del dulce. De hecho puede afirmarse que el objetivo de importar esclavos obedeció, 

más que a la falta de mano de obra, a la necesidad de responder las necesidades de la 

Incipiente e intensiva explotación agricola (y !amblé!' minera) en la Nueva España, no debe de 

olvidarse que otro aspecto que se tomó en cuenta para la introducción de esclavos africanos 

tuvo que ver con politica proteccionista que hubo para con el indigena. La utilización de los 

esclavos africanos en las haciendas y plantaciones de azúcar se dio en todos los ámbitos de su 

producción; la instalación de ellos se hizo en un sitio especial -alejado de la casa de los amos

llamado barrancón, esta separación sin duda implicó un principio de dominio para con el 

individuo esclavizado. 

En lo que respecta a la relación del negro africano y el lndigena, como se sabe ésta quedó 

establecida en el sistema de dominio politlco administrativo empleado por la Corona, que 

28 Fernando Sandoval hace referencia a las mercedes para ingenios y trapiches, las cuales se 
otorgaron a tres tipos de propietarios azucareros: los que tenlan fincas en tierras del rey o de 
realengo: los que se establecieron en el Estado del Valle de Oaxaca; y las fábricas que 
perteneclan a órdenes religiosas. La Industria del Azúcar en Nueva Espana. México, Instituto 
de Historia. UNAM, 1951, pég. 45. • 
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separó a la población según su origen étnico- legal entre espai'\oles, lndlgenas y africanos, 

como vimos, ello tuvo su inició con la publicación de las Leyes Nuevas (1542) de acuerdo con 

la cual los indlgenas no podían ser esclaviz~dos. mientras que los esclavos quedaron sujetos a 

las disposiciones comerciales por su condición de mercancla, y en lo que respecta a su 

relación con los amos estos quedaron sujetos a las medidas contenidas en las Siete partidas 

de Alfonso X. 

Asl, ya entrado el siglo XVII y durante el XVIII la producción de azúcar en la Nueva Espai'\a 

estaria basada en la esclavitud de negros africanos. Los mecanismos que utilizaron los 

productores del dulce para adquirirlos fueron variados y también dependieron de la época; 

éstas van desde las compras a los asentistas en las ferias establecidas en el Golfo de México, 

compras en números reducidos a particulares, y por medio del tráfico existente al Interior del 

virreinato. entre los ingenios.27 

En el caso especifico de la reglón de Veracruz, ·en el siglo XVI ésta tenla definidas dos de 

sus más importantes zonas azucareras en Xalapa y Orizaba. Entre los doce Ingenios y 

trapiches que la jurisdicción tenla en esta época, el de Santfsima Trinidad destacaba por su 

tamaño excepcional. Fundado entre 1565 y 1569 por Francisco Hernández de la Higuera, en 

1603 fue valuado en la fuerte suma de 350 000 pesos y en él trabajaban más de doscientos 

esclavos. En torno al ingenio se habla consolidado una hacienda de unas 11 500 hectáreas, en 

donde se producla la cai'\a que molla, aunque por periodos también maquiló cai'la de Indios 

comarcados." Este caso excepcional muestra el tamaño que alcanzaron algunos de los 

Ingenios establecidos en la Nueva España en pleno siglo XVI, lo cual refleja también que esta 

actividad fue muy rentable y de gran Interés económico para las personas que se Involucraron 

en ella. 

Sin embargo, para el siglo XVII la naciente Industria del dulce _vería restringido su 

crecimiento, por una serie de disposiciones metropolilanas que estuvieron encaminadas a 

ejercer el control de la producción azucarera novohlspana, éstas comenzaron en 1599 con una 

polillca estatal que reglamentó -como ya señalamos- el uso de la mano de obra lndlgena, 

seguido por la restricción en la fundación de Ingenios y trapiches y sobre la plantación de Ja 

caña, para culminar con el cese de las exportaciones de azúcar. Además de éstos frenos, una 

tendencia depresiva en los precios del azúcar iniciada en 1600 y que durarla hasta entrada la 

27 Fernando Sandoval afirma la existencia del lnUico de esclavos entre los Ingenios de la Nueva 
Espana, sin embargo no ofrece més lnfonnaclón al respecto. lbld., pág 148. Por su parte 
Gonzalo Aguirre Beltrán (1989, Pág 85)consldera que el mayor número de esclavos fue 
introducido a la Nueva Espai\a durante el periodo de los asientos esclavistas, afirma que la 
Introducción masiva de negros a la Nueva Espai\a termina con el asiento Inglés en 1740. 
Después de ello, los mecanismos para la adquisición de esclavos se modifican y considero que 
éstos pueden comprender desde el contrabando, hasta otros mecanismos, esta cuestión será 
retomada en el capitulo 5°. 
211 Horaclo Crespo, (et.al), Historia del Azúcar en México, México, Fondo de Cultura Económica, 
Azúcar S. A. de C. v .. 1966, Vol. 1, pag. 60. 
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década de 1770; fueron factores para que muchos de los ingenios tuvieran que ser 

desmantelados. Así, la capacidad de sobrovivencia estuvo vinculada a la cercania de los 

mercados importantes. como fue el caso de Cuernavaca y las Amilpas, (que tuvieron como 

mercado a la ciudad de México) la mayor disponibilidad de crédito, el acceso a fuerza de 

trabajo no esclava, pues suponía menor inversión, o a la posibilidad de asociar la producción 

de azúcar con otras actividades.29 La situación antes descrita se comprende mejor cuando se 

toma en cuenta que la producción de azúcar dependió de muchos factores tales como: 

condiciones naturales favorables, herramientas, tecnologla, mano de obra permanente, pero 

sobre todo del "capital", sin el cual -como afirma Fernando Ortiz- no se podria mantener la 

producción. Aqul, es importante resaltar que "la próducción del azúcar fue y sigue siendo una 

empresa del capitalismo por su arraigo territorial e industrial y la magnitud de sus 

inverslones".30 Junto con la mineria, los ingenios azucareros fueron las unidades productivas 

del virreinato que requirieron un mayor capital y mano de obra. Para cubrir sus necesidades y 

elementos básicos: tierra. agua, tecnologfa y mano de obra, fue necesario recurrir a préstamos. 

El crédito" fue un importante mecanismo para el establecimiento de las empresas azucareras, 

debido a que los productores de azúcar muchas veces no contaban con el capital suficiente y 

recurrían a los grandes comerciantes capitalinos que les otorgaban préslamos, o también lo 

consegulan a través de instituciones religiosas, entre las que destacó el Real Fisco de la 

Inquisición, para obtener préstamos en efectivo, los cuales funcionaron en la época colonial 

como importantes fuentes de capital liquido capaces de financiar el movimiento económico en 

la Nueva España. El crédito de avfo fue uno de los mecanismos de préstamo más común, era 

otorgado por adelantado y obligaba al hacendado a entregar la producción de azúcar al 

prestamista para su venta, ésta deberla ser al menos por una cantidad de azúcar que 

respaldara el monto del avlo. La lmportan~la de esta forma de crédito está en haber sido el 

instrumento que posibilitó el control del conjunto del sector azucarero por parte de los 

prestamistas, los grandes mayoristas, - en particular- comerciantes de la ciudad de México, 

,. /bid., pág. 80. 
30 Fernando Ortiz, Contrapuenteo cubano del tabaco y el azúcar, España, Ariel, 1973, póg. 82. 
31 Horacio Crespo menciona Jas distintas modalidades que el crédito adoptó en la época 
colonial. El primero el sistema de censo redimible, que consistía en el préstamo de 
determinada cantidad de dinero contra la hipoteca de un inmueble, causaba un interés de 5% 
anual. Este crédito muchas veces no estuvo dedicado a actividades productivas. El segundo 
era el depósito como otra modalidad del crédito hipotecario: éste consistla en una cantidad de 
dinero entregada sin una finalidad expresa, que se facilitaba al hacendado contra la garantla de 
su propiedad, también al 5% de Interés anual, pagadero por trimestres vencidos. La tercera 
forma que revistió el crédito azucarero tradicional fue el avío que consistió en el préstamo de 
dinero o adelanto de mercancias, o una combinación de ambos, destinados a salarlos, vivares, 
Insumos y reparación de maquinaria para el cultivo de los canaverales y la operación del 
Ingenio en un ciclo de producción determinado. Por lo comün el prestamista era un comerciante 
mayorista de México o alguna otra ciudad Importante de una zona azucarera (Puebla), que 
adelantaba el avlo contra el compromiso del hacendado de entregarle la producción para su 
venta, op. cit., págs. 305- 307. 
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por varios siglos. Fue por ello. que los propietarios de haciendas contrajeron grandes deudas lo 

que en muchas ocasiones rruslró su desarrollo y ocasionó la transferencia de propiedad. 

Retomando lo referente a la producción de azúcar en la región de Veracruz, debe de 

tomarse en cuenta que ésta - como se mencionó- se vio afectada, a inicios del siglo XVII, por 

el cese de las exportaciones; lo que en la práctica significó el cierre de un mercado alraclivo, 

especialmente para las haciendas ubicadas cerca del Golfo, pues éstas podlan embarcar su 

producción con poco costo de transporte terrestre: La creciente producción azucarera de la 

reglón de Xalapa pudo haber sufrido un duro impacto con esta situación, ya que por ejemplo los 

Hernández de la Higuera dueños del majestuoso ingenio de la Santísima Trinidad, enviaban 

buena parte de su producción a España por su propia cuenta.32 Debido a esta restricción la 

producción de dulce estuvo encaminada al consumo interno, a las grandes ciudades. 

Sin embargo, la dependencia de la producción azucarera de Xalapa del mercado externo, 

se verla favorecida a finales del siglo XVIII, cuando se reabrieron las exportaciones. Ello, como 

consecuencia de la calda del principal productor mundial del dulce (su causa la revolución de 

esclavos en Haiti), pues la conmoción producida en el mercado internacional del azúcar, 

provocó la reanimación de la producción en ésta y otras zonas del territorio de Veracruz que se 

velan favorecidas por la cercanla del puerto, lo que facilitó el embarque del producto. 

La producción de azúcar en Orlzaba - que tuvo su origen en el siglo XVI- para esta época 

vio nacer una Intensa producción del dulce y de tabaco. Sin embargo, el cullivo de esle último 

lue predominando cada vez más, dejando a un lado la producción azucarera. Fue a partir de 

1765, con el estanco del tabaco, que la .región concentró su actividad agrlcola sobre este 

producto. A decir de José Antonio Villaseñor, para el año de 1743 operaba un solo Ingenio, 

propiedad de doña Mariana Bretón Fernández del Rodal, tercera marquesa de Sierra Nevada.33 

Por su p<1rte, las grandes haciendas azucareras de la región de Córdoba - como se vio en 

el primer capitulo- se conformaron como tales hasta los últimos años del siglo XVII y la primera 

década del XVIII. Fue entonces cuando esta reglón Iniciaba su despegue económico azucarero 

con base en el trabajo esclavo. A decir de Adriana Naveda, el creciente establecimiento de 

haciendas azucareras coincide con el abundante numero de esclavos comprados para el 

trabajo en las plantaciones de la zona, entre los años de 1690 y 1716.""' 

En el siglo XVIII, la estructura interior y exterior de las fincas azucareras cambió 

notablemente, no sólo en su aspecto fislco, sistema·de trabajo y tipo de trabajadores."° En esta 

centuria, una hacienda era una propiedad agrlcola bien definida, que contaba con la casa del 

32 tbid •• pag. a1. 
33 José Antonio Villaseñor y Sénchez, Teatro Americano. Descripción General de los Reynos y 
las provincias dela Nueva España y sus Jurisdicciones Editora Nacional, México, 1952. 
"'Adnana Naveda Chavez - Hila, op. cit., pag. 30. 
35 Fernando Sandoval afirma que en numerosos documentos se cita en estas épocas a ros 
Ingenios y trapiches como a "haciendas de caña'" lo cual Indica, según el autor, una 
estabilización del azúcar dentro de la economla novohlspana. op. cit., pég. 147. 
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propietario. tierras para la siembra. potreros para el ganado, construcciones tales como una 

pequeña iglesia o capilla y otras para almacenar los productos y guardar las herramientas y 

úliles necesarios para las labores, de gran importancia, trabajadores permanentes (negros 

esclavos) y los llamados barrancones, casas donde éstos últimos residian. Las haciendas 

azucareras de Córdoba. conlaron con los elementos antes citados y con favorables condiciones 

climáticas y orográficas. Estas unidades de producción se establecieron al este del sitio donde 

se fundó la villa, en la vertiente oriental de la cordillera, a una altura de 500 a 1100 metros 

sobre el nivel del mar. y ubicadas en las vegas de los rlos Atoyac y Seco. En una serie de 

pequeños valles surcados por una multitud de rios alimentados constantemente debido a la 

cercania del pico de O rizaba. 36 Estas condiciones naturales fueron idóneas para desarrollar el 

cultivo de la caña de azúcar y por otra parte ayudaron a que las haciendas azucareras no 

tuvieran que hacer cuantiosas inversiones en infraestructura hidráulica. a diferencia de otras 

regiones de la Nueva España. Otro factor que hizo de la zona de Córdoba un lugar atractivo 

para la producción de azúcar. fue el comportamiento de su demanda y el precio, que 

favorecieron a este emergente centro azucarero al finalizar el siglo XVII. y el cual se fue 

convirtiendo en un punto importante en la adquisición de esclavos. 

Según Adriana Naveda, a diferencia de otros. lugares de la Nueva España en general 

(Cuemavaca, Xalapa, Michoacán y Oaxaca), y de Veracruz en especial, en donde la compra 

de esclavos africanos fue un proceso que tuvo su auge en los primeros años del siglo XVII, las 

haciendas azucareras cordobesas conformaron su esclavonia casi un siglo más tarde. De la 

misma forma ocurrió cuando ingenios y trapiches de otras zonas vivian un periodo declinante, 

los localizados en Córdoba experimentaron a principios del XVIII una decidida fase de 

expansión.37 Durante el siglo de las Luces, y en contraste con la polftlca restrictiva que se 

impuso a la industria azucarera novohispana un siglo atrás, la politica metropolitana orientó la 

producción de dulce de la región veracruzana hacia los mercados internacionales, dejando la 

producida en otros puntos del virreinato como Cuernavaca- Cuautla, Oaxaca, etc, para el 

consumo interno. Ello se debió, por un lado a que la posición geográfica de Veracruz facilitó el 

traslado de su producción de azúcar al exterior, por su parte el resto de las reglones azucareras 

en la Nueva España vivlan en ese momento una et,apa de declive por lo que su producción se 

destinó a cubrir las demanda.s del mercado Interno principalmente en las grandes ciudades 

como la de México. Por ello la Corona española no dudó en apoyar a las reglones azucareras 

de Veracruz. las cuales -además- estaban ligadas a los ciclos productivos de las islas el 

Caribe, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. 

Córdoba se pudo entonces desarrollar favorablemente como parte esencial del proyecto 

económico azucarero impulsado desde la metrópoli,· para la zona del Caribe y el Golfo de 

36 Adriana Naveda, op. cit., pág. 68. 
J7 lbid., pág. 23. 
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México. De hecho, las políticas de libre comercio que fueron dictadas por la Corona a partir 

1765, junto con la caída del primer productor mundial de azúcar a finales de la centuria, fueron 

factores que favorecieron el crecimiento y el desarrollo de la industria cordobesa y ademas 

ayudaron a que ésta encauzara sus esfuerzos hacia la producción de exportación, por lo cual 

se explica la presencia de un gran número de ¡nano de obra esclava en las haciendas 

azucareras de Córdoba al finalizar el siglo. De esta manera el proceso de desarrollo azucarero 

en la zona de Córdoba resulta bastante peculiar, pues se produjo en una época en donde se 

acentuó la depresión general de esa actividad en el virreinato y particularmente en las áreas 

vecinas de Orizaba y Xatapa. 

Retomando información mencionada en el primer capitulo, es preciso señalar el número de 

haciendas establecidas en ta región de Córdoba a finales del XVIII, según Villaseñor y Sánchez 

fluctuaron entre 25 y 33, su extensión variaba según la calidad de las tierras y la abundancia de 

agua.34 Sin embargo, la amplitud de tas haciendas cambió continuamente debido a que los 

dueños acostumbraban a pedir arrendamientos, tierras de Cabildo, aprovechando sus nexos 

sociales y familiares. lo cual constituyó un método habitual para acrecentar Jos terrenos, los 

acuerdos por lo general se arreglaban en un plazo de 9 años. La mayor parte del terreno de la 

hacienda estaba dedicado al cultivo de la caña y s.ólo en una parte menor al cultivo de otros 

productos para el consumo propio. Cabe destacar que la presencia del ganado en las 

haciendas fue tan sólo para ayudar al funcionamiento de las mismas. El número de cabezas de 

ganado dependía de la extensión de la hacienda, pero su valor nunca fue de gran Importancia 

para considerar a la zona como ganadera. Adrlana Naveda, en su detallado estudio sobre las 

haciendas de Córdoba, afirma que existió exclusivamente una hacienda de ganado, que se 

encargaba de abastecer de carne a la villa de Córdoba. Miguel de Leyva y Esparragoza, dueño 

de la hacienda de ganado llamada la Estanzuela, tenla a su cargo, en 1764, el abasto de carne 

de la villa de Córdoba, ésta colindaba con una hacienda azucarera llamada San Joseph de en 

medio, que también le pertenecia.3° 

Otro elemento que es Importante destacar es la presencia de "ranchos de labor", que según 

la autora existieron junto con las haciendas azucareras durante el periodo de 1690 a 1830. Su 

Importancia radica en que fueron tierras de arren~amlento dedicadas a los cultivos básicos 

para el mantenimiento de las haciendas. La casi totalidad de los ranchos estaban localizados 

en "tierras de propios", es decir, que rentaban tierras del Cabildo. Asl, éstos funcionaron como 

regulador productivo que aseguró el abastecimiento de las unidades de producción de azúcar. 

En general sus propietarios eran españoles pero también habrla mestizos y pardos. El uso de 

mano de obra esclava no fue lo más común en los ranchos, sin embargo, estos podlan laborar 

como esclavos domésticos. 

34 Vlllaseñor y Sánchez, op. cit. 
39 Adrlana Naveda- Chávez de Hila. op. cit., pág. 89 
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Como hemos dicho, la hacienda fue una unidad productiva, ta cual requirió diversos 

elementos para su buen funcionamiento. Aquí me interesa señalar los componentes de ésta. 

Para empezar, los trapiches contaban con indispensables sistemas de molienda. i=stos se 

conformaron por el trapiche o la casa de molienda. la casa de calderas en la que se montaba la 

baterla de pailas, peroles, ollas o calderos, de los que provenla su nombre, y donde se 

efectuaba la limpieza. evaporación y cocción del jugo de la caña y. finalmente casa de purga; 

lugar en el que procedía la separación del azúcar cristalizado de las mieles. Además se 

contaba con un almacén de herramientas, establos de machos de tiro y el almacén para el 

producto. Las principales casas eran: la de molienda y la casa de caldera; en la primera se 

trituraba la caña, con base en la tracción animal. La molienda era de madera, generalmente 

vertical, de tres moldes, con dentadura y chumaceras de madera sobre una piedra de amolar. 

Los ingenios se diferenciaron de los trapiches en que movlan sus presas por medio de una 

rueda hidráulica alimentada en su parte superior por medio de acueductos. Tenlan casa de 

molino, con un molino que tenla rueda y dos o tres .prensas, casa de calderas, hornallas, casa 

de purgar, asoleaderos, y tanques para la miel. Mientras los trapiches eran construidos entre 

cuatro maderas que sostenlan un techo de paja, los grandes ingenios eran edificados de cal y 

canto, que sobre todo en el siglo XVIII, tenlan galeras de piedra con techo de medio cañón para 

la maquinaria. "º 
Lo esencial de la estructura del proceso de elaboración de azúcar fue una constante a lo 

largo de la historia de la producción azucarera en toda la Nueva España y dado que la 

tecnologla fue variando dependiendo la reglón o la época, es necesario precisar que ta técnica 

y los pasos para obtener el azúcar no cambiaron, pero si pudieron cambiar las. herramientas 

para obtener una mayor cantidad del producto y para obtener una mejor callr:t.ad de éste; de 

hecho la existencia de haciendas que utlllzaron la fuerza hldráullca o ·'ª· slmple
0 

tracción de 

fuerza animal coexistieron a lo largo del periodo colonial. 

La mano de obra esclava -como hemos dicho- f!Je un componente vital para' ia producción 

de azúcar. pero ante la dificultad de poder cuantificar el número de esclavo .. qu'a.·trabajaron en 

ella, es preciso acercarnos a algunas fuentes que nos permitan compre.nder tá hnportancla de 

éstos en el desarrollo azucarero de la reglón de Veracruz: Para ci:irnen~á< es importante 
··:. ·. ····.··· ·' 

destacar que su adquisición fue una de las Inversiones más importantes' para: los· dueños de 

haciendas. Algunos ejemplos mostrados por Adrlana Naveda; para ta'~ori'a''dé Córdoba en el 

siglo XVIII, indican que los 43 esclavos de la hacienda de azúcar"."N~~.-1~~ SeÍlora del Pilar· 

estaban valuados en 10, 150 pesos y la fábrica sólo valla 2,658. L~'-íuiclenda de "Nuestra 
,._, 

"º /bid., pag. 94. Adrlana Naveda menciona los compC:mO;.;-t~s:-d;o:1aS_:-h-~Cl~nd-Ss y trapiches para 
el caso de Córdoba. por su parle Horaclo Crespo, (op. cll:,'ptig:.407-"410), establece una 
llpologla básica de la tecnologla •tradicional" y otra •moderna" en ta historia de la Industria 
azucarera. Y, Fernando Sandoval (op. cit., pég. 155- 160) describe detalladamente las 
diferencias entre trapiches e Ingenios. 
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Señora de Dolores" tenla valuados a sus esclavos en 28,800 pesos, su fábrica en 9,300 y sus 

siembras en 9, 180 pesos. En las diez haciendas analizadas por la autora, los esclavos 

representaron el 30% del capital total invertido, sin embargo, hay algunos casos donde el valor 

de los esclavos representó casi el 50°/o del monto total de la hacienda. 41 A pesar de que el 

ejemplo de la autora es muy ilustrativo, esto no fue el común en todas las haciendas de la 

Nueva España ni en todas las épocas. 

La adquisición de mano de obra dependió de diversos factores, pues tuvo marcadas 

diferencias según los periodos, entre ellos deben de considerarse la oferta y la demanda en el 

mercado, también el de su precio, que se eslablecla por su procedencia, edad, sexo, e 

inclusive por la especialización del esclavo en alguna tarea especifica dentro del trapiche o 

ingenio. Por ejemplo hacia finales del siglo XVI, su valor alcanzó su más alto nivel en la Nueva 

España, coincidiendo con el marcado fenómeno Inflacionario experimentado en la colonia. Este 

hecho se presentó paralelamente al Incremento forzoso de la demanda de negros, con motivo 

de la prohibición del trabajo indlgena en este sector, aunque según Horaclo Crespo, no se· 

puede llegar a establecer una relación causal directa con base en tos datos que se disponen. 

Asl, et esclavo llegó a valuarse en 500 pesos, pero como señala Agulrre Beltrán, la Introducción 

masiva de negros y la saturación de tos mercados hizo que descendiera el precio de éstos 

paulatinamente a 300 pesos a comienzos del siglo XVll.42 

La mano de obra esclava como elemento componente de la unidad de producción de 

azúcar, fue tomada en cuenta en los contratos de arrendamiento, pues ellos fueron parte de los 

bienes y del capital invertido. Las fuentes que han documentado y por tanto contabilizado un 

número reducido de esclavos y para regiones especificas son documentos oficiales de 

haciendas, documentos notariales como los testamentos, en los que algunas veces se 

expresaba la voluntad del propietario de otorgar la libertad de sus esclavos, asl como los 

archivos parroquiales y censos elaborados con fines económicos y sociales. En un censo de 

1788, de un total de 18 haciendas de la región de Córdoba, los esclavos sumaron 1222 y los 

trabajadores libres 804; y a pocos años de terminar el siglo XVIII el grueso de la población de 

tas haciendas eran esclavos". Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la 

información contenida en los censos aportan datos muy especificas que atendieron Intereses 

particulares y por tanto, muchas veces sólo reflejan cifras, sin embargo, si se hace una lectura 

de tas estadlsticas estas pueden ofrecernos una Idea del contexto en el que se presentaron. Un 

elemento de gran peso que podrla ayudarnos a comprender el alcance de la trata esclavista, su 

comercio y distribución, en Veracruz -o de cualquier otra zona de la América española-, es el 

comercio de contrabando. Desafortunadamente este elemento queda Incompleto puesto que no 

existe ni siquiera una aproximación sobre esta actividad que se ejerció en el propio territorio 

"Adriana Naveda, ibid., pag.17. 
' 2 Horaclo Crespo. (el. al) op. cit., pag. 647. Gonzalo Agulrre Beltran, op. cit., pag. 44. 
"Adriana Naveda, op.cll., pag 18. 

74 



novohlspano, como desde otras fuentes externas q~e Introdujeron a la mano de obra esclava. 

A finales del siglo XVIII, el Consulado de México, en sus argumentos para descartar la petición 

cubana para ejercer un comercio de reexportación de productos europeos a Veracruz, exigia la 

prohibición del tráfico negrero en Yucatán y Tabasco con colonias extranjeras, pues era 

constante motivo de contrabando.44 Esta actividad no fue ninguna novedad para las 

autoridades españolas, y fue un mecanismo de comercialización siempre presente a lo largo 

de la historia de la esclavitud en América Latina. 

Dado que este apartado ha tenido la finalidad de caracterizar - de manera general- los 

elementos presentes en el desarrollo de la producción azucarera en Veracruz. se han sei'\alado 

los más representativos, ya que seria una tarea por demás repetitiva elaborar un mapa 

histórico de su proceso. Ahora, es preciso exponer otra parte del proyecto económico 

azucarero, que es su complemento, el pensamiento esclavista veracruzano. Éste se puede 

advertir en un análisis general de los hacendados azucareros y comerciantes, de las redes 

sociales que éstos mantuvieron, de su Influencia poÍitica y económica sobre el poder local, que 

hizo que a finales del siglo XVIII se Integraran entorno al Consulado de Veracruz, en el cual 

recaeria la directriz politica y económica de.la zona veracruzana. 

b) El pensamiento esclavista veracruzano. 

El uso de mano de obra esclava en Veracruz se remonta a principios del siglo XVI, cuando 

dio inicio la expansión azucarera, sobre todo en la zona de Orizaba. Al finalizar el siglo, Xalapa, 

Orizaba y el puerto de Veracruz, funcionaban como centros regionales de trata o venta de 

esclavos. La falta de mano de obra lndigena en la reglón, propició el uso de negros en la 

producción del dulce. El uso de éstos no se cuestionó, como lo ocurrido con la esclavitud 

lndigena, por el contrario. se fomentó en gran medida por la metrópoli para que fueran 

utilizados en tareas agricolas productivas. 

Resulta de especial interés el desarrollo económico azucarero que presenció la villa de 

Córdoba, debido a que su despegue se Inició en los albores del siglo XVIII; por ello, esta 

reglón ofrece a los historiadores varias excepciones que rompen con las generalizaciones 

hechas sobre la depresión de la producción azucarera en la Nueva Espai'\a, asi como para 

quienes afirman que para esta época declinó la venta de negros esclavos porque se dio paso a 

sustitución de ésta por mano de obra libre. Horaclo Crespo afirma que la compra de negros a 

gran escala fue disminuyendo paulatinamente, acorde con la profundización de la depresión 

económica del sector azucarero y se suspendió en la mayorla de las áreas callaras después 

del primer tercio del siglo XVIII. Para el caso de Cuernavaca y Cuautia -comenta el autor - que 

•• Javier Ortlz de la Tabla. op.cit., pág. 363. El autor no menciona las colonias extranjeras con 
las cuales Yucatán y Tabasco tenlan un tráfico negcero. 
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por ser una región más poblada, este fenómeno se. presentó desde principios de esa centuria. 

En Veracruz - afirma· que dada la escasez de población nativa libre, no fue sino hasta fines de 

siglo XVII en que se da esta situación." Por una parte, y retomando lo dicho por el autor 

considero que no se puede descartar la posibilidad de que la depresión de la Industria 

azucarera afectara la compra de esclavos en el territorio novohlspano: sin embargo, no 

considero válido que se argumente que el uso de la mano de obra esclava fue reemplazada por 

mano de obra libre, sin ofrecer matices de cómo fue este proceso y de cómo los ex esclavos o 

sus descendientes se integraron al trabajo en las haciendas. En este caso, el autor argumenta 

que durante el siglo XVIII, la población de Voracruz vio incrementado el número de su 

población libre a consecuencia del mestizaje de la población negra con el resto de la sociedad. 

Horacio Crespo, sugiere -entonces- que el declive de las importaciones de esclavos dio paso al 

uso de mano de obra libre, lo demuestra con datos sobre el mestizaje y la composición social 

en las haciendas de Córdoba que ilustran un descenso de la población ~agra "pura", pero 

finalmente no explica la incorporación de las casias al trabajo en las haciendas. 

Es cierto, que la introducción masiva de negros bozales o negros "puros" sufrió un declive, 

en comparación con los siglos anteriores. Ello fue consecuencia -en parte- por la suspensión de 

los contratos asentistas ••. que supuestamente tenlan la obligación de exportar negros bozales 

(procedentes de África). lo cual no fue una práctica común sobre todo cuando las potencias 

europeas dedicadas a la trata negrera - como Inglaterra· utilizaron sus colonias caribeñas 

como depósitos de esclavos y los envlos de negros esclavos que hacfan de forma legal o 

Ilegal, fueron más bien de esclavos criollos (nacidos en América). Ademas, esto se explica por 

el crecimiento del mercado de negros criollos (su reproducción en tierras americanas), ya 

fueran introducidos del área del Caribe o inclusive por la existencia de un mercado de esclavos 

en la Nueva España. En el periodo en que dlsmlnuia la introducción de esclavos bozales, se 

mantuvo el mercado de castas (de negros y otros afromestlzos) por lo que las adquisiciones de 

los hacendados cordobeses se centraron en los esclavos criollos. El objetivo de ésta 

aclaración. no es la de desacreditar el trabajo y la Información que ofrecen los autores, pues el 

manejo del contexto histórico y la aportación de datos que ofrecen, especialmente en el caso 

de Aguirre Beltrán. son sumamente enriquecedores. Lo que es preciso resaltar, es que no 

puede reducirse un complejo fenómeno histórico -que es el paso del uso de esclavos a mano 

de obra libre· sin considerar los procesos y la complejidad existente en los sistemas 

económicos basados en la esclavitud, y en particular en ta sociedad colonial hispanoamericana. 

•s Horacio Crespo, (et. a/}, op. cit., Vol. 2. págs. 650. 651 . 
.. 

6 Aguirre Beltrán menciona que el fin del asiento Inglés (1742) significó el fin de la Introducción 
masiva de esclavos a México ya que se venia por este tiempo sustituyendo el trabajo esclavista 
por el trabajo libre; de donde su demanda de ébano habla disminuido considerablemente. Sólo 
en aquellos lugares poco poblados, que hablan permanecido rezagados en la evolución 
económica del reino, tales como la provincia de Tabasco y Campeche, pertenecientes a la 
gobernación de Yucatán, podfan absorber cantidaCes limitadas de negros. El Interior del pals 
habfa superado ya la etapa esclavista, definitivamente", op. cit., pág. 85. 
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Este tema y otra posible vla de Investigación para dar respuesta a la particularidad que muestra 

la región azucarera mas importante del Veracruz, Córdoba a finales del siglo XVIII, sera 

trabajado en el quinto capitulo. 

Por otra parte, esta aclaración ayuda a mostrar el marcado sentimiento esclavista de los 

productores y comerciantes de Veracruz, que por diversos factores no podla romper la "base" 

de su economla azucarera, por ello, los propietarios de haciendas Intensificarán' su adquisición 

para favorecer a sus empresas. 

Después de este - necesario- paréntesis, regre~o con datos de la reglón de Córdoba en lo 

referente a la adquisición de su esclavonia. Cifras que ofrece Adrlana Naveda Ilustran el 

desarrollo de la zona azucarera, en especial porque muestra la gran demanda de esclavos a 

inicios del siglo XVIII, en particular la cargazón que Lucas de Acosta vende entre 1700- 1701. 

Con el incremento de la compra de negros esclavos, a fines del siglo XVII y gracias al auge 

económico de la región, Lucas de Acosta, quien fuera administrador en el reino de la Nueva 

España del asiento hecho a su majestad por la Real Compañia de Guinea del Reino de 

Portugal para la introducción de negros, vio la oportunidad de abrir una venta en Córdoba. 

Según la autora, las ventas reallzadas por el administrador del asiento, constituyeron un 

aporte significativo al esclavismo local y a la consolidación de las haciendas azucareras en el 

periodo. Su particularidad fue el de haber sido el único factor que llegó hasta la villa para 

realizar una subasta de 150 esclavos bozales; pues como algunos documentos lo registran, lo 

común era que los propietarios acudieran al puerto de Veracruz a realizar sus compras. Otra de 

las caracteristicas de la venta de Acosta, fue el arreglo en tres pagos de la mercancla, ya fuera 

trimestral o semestral, esto -a decir de la autora- muestra un cambio en Córdoba en el uso 

común para adquirir esclavos. Algunos hacendados aprovecharon la oportunidad ofrecida para 

adquirir lotes de esclavos. los cuales, años después fueron revendidos. "Un muleque que el 

factor vendió a 105 pesos de contado, dos años después fue revendido en 150. Antonia, de 

nación mandinga, es revendida en un lapso de 6 meses al mismo precio, 300 pesos."" 

Las transacciones realizadas ·por Lucas de Acosta, significaron el mayor número en ta 

compra de esclavos en Córdoba (como se explicó los propietarios sallan ir al puerto a 

comprarlos). A partir de 1710 declinó el número de esclavos comprados en la villa. Segün los 

datos que muestra Adriana Naveda, entre 1700 y 1709 hubo un total de ventas registradas 

notarialmente de 336 bozales, criollos y mezclas; ta década siguiente sólo registrara la cifra de 

293. Es decir, la venta de bozales comprados en los primeros diez años fue de 212 y para la 

segunda década es de 85. Asl, se llega a la conclusión que los bozales que se vendieron en 

Córdoba fueron lntroducios durante el periodo asentista, por la Real Compañia de Guinea, La 

Real Compañia de Guinea de Francia y el .Real Asiento de Gran Bretaña, también por la Real 

47 Adriana Naveda Chávez - Hila, op. cit., pág. 37. 
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armada de Barlovenlo quienes poselan la movilidad suficiente para introducir en pequeñas 

cantidades esclavos procedentes de las colonias hispanas en el Cañbe. 

"Mientras que la compra de esclavos Importados de África en Córdoba. cobró fuerza desde 

1690. alcanzando su máximo punto en la primera década del siglo XVIII. ésta empezó a decaer 

al grado de que el comercio de bozales desapareció prácticamente en el último tercio de la 

centuria."'" Los datos anteriores ofrecen cifras muy ilustrativas, a las cuales se les llene que 

seguir la pista, para saber cuales fueron los motivos reales de la disminución en la introducción 

de bozales a Córdoba. En este sentido, Adrlana Naveda señala que esto pudo haberse debido 

en buena parte al término del asiento inglés, pero enfatiza que es necesario buscar las causas 

correlativas en el ámbito local para explicar cabalmente el porqué cesaron los hacendados 

lugareños de adquirir bozales. La autora propone que la situación de cambios en el sistema 

internacional, en el primer tercio del siglo XVIII. determinó que el flujo de africanos se 

canalizara al Caribe inglés. holandés y español y a Brasil. En la región de Córdoba. Veracruz, 

los ingenios azucareros pareclan haber alcanzado sus limites técnico- productivos y de 

mercado, haciendo con ello que bastara como suministro de mano de obra la reproducción 

natural de las esclavonras formadas en las décadas anteriores; aunado a ello las transacciones 

que eran producto del mercado local y regional. Esta interpretación contempla las 

caracterlstlcas presentes en el territorio novohispano y en el internacional, ello nos permite 

estar en mayor contacto con el contexto de este complejo fenómeno económico y social. 

Otro punto que es importante destacar. es el efecto social'º que supone la presencia del 

negro esclavo en la sociedad colonial. Éste se presentó en et cambio demográflco de la zona, 

por el mestizaje y con él, la estratificación de la sociedad por castas. Según Adriana Naveda, 

en el periodo en que disminuyó el ingreso de esclavos bozales, se mantuvo el mercado 

regional de castas durante todo el siglo XVIII, aunque fue decreciendo hacia finales de éste. 

Asimismo aclara que a mediados del siglo, el comercio de esclavos en Córdoba fue 

básicamente regional, aunque también se vendieron esclavos a otras partes de la Nueva 

España. La mayoría de estos esclavos fueron comercializados entre individuos residentes en la 

villa o en sus cercanias. A partir de 1739 el comercio de los hacendados locales se centró en 

esclavos criollos y otros afromestlzos. Entre 1740 y 1749 se expidieron en Córdoba 168 Cartas 

de Venta de esclavos en las que ·se muestra que 145 hablan nacido en la Nueva España o en 

las propias haciendas cordobesas. 50 

•• /bid., pág. 37. 
49 Aqui es Importante ser.alar también el efecto social de la "'trasculturación" en términos de 
Fernando Ortiz, que sufre la sociedad colonial con la presencia de los negros esclavos. Este 
proceso lrla evolucionando a la par que éstos, los españoles, criollos e indlgenas fueron 
conviviendo y recreando aspectos culturales de unos y de otros. Más detalles sobre la 
definición de trasculluraclón y su efecto en Cuba. En Contrapunteo del tabaco y el azücar, 
España, Arlel, 1973. 
50 Adriana Naveda Chavéz - Hita, op.cit., pág. 48. 
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Otro factor que debe de estudiarse, recae en los individuos que hicieron posible el 

desarrollo económico azucarero de Veracruz, 51 (comerciantes y hacendados principalmente) 

por ende, los Individuos que hicieron uso de mano de obra esclava para atender las 

necesidades que exigía la producción de dulce, asl como también las que demandaba el 

trabajo en el puerto de Veracruz. (Por ello en el quinto capitulo se vera el trabajo realizado por 

Antonio de Cossio). 

A lo largo del presente trabajo se ha mencionado la importancia de las redes sociales de 

estos grupos, pues a partir de las alianzas familiares y de parentesco, lograron extender su 

Influencia, poder económico y polltlco en la región veracruzana; y para la última década del 

siglo de las Luces sobre parte del comercio colonial que se introducía en la ciudad portuaria. 

En primer lugar, es necesario resaltar el origen de los propietarios de las haciendas, los 

cuales eran basicamente españoles y en su gran mayoria mantenían relaciones de parentesco 

e influencia en ciudades como Puebla y la ciudad de México mas que con el cercano puerto. 

Ello se explica porque, -como ya vimos- era conveniente para los hacendados contar con un 

crédito para la manutención de las haciendas y en ocasiones para la comercialización del 

azúcar, éste en muchas ocasiones provenía de los mayoristas capitalinos, de los únicos grupos 

poseedores de capital "liquido" en la Nueva España. Por tanto estamos frente a una economía 

que se basaba en asociaciones directas entre grupos de productores e Inversionistas, la cual 

se alimentaba por una compleja dinamice social de lealtades, confianza e Intercambios mutuos. 

Hay que subrayar que algunas de las importantes firmas comerciales de la ciudad de 

México diversificaron sus actividades hacia el campo y, particularmente, hacia el cultivo y 

procesamiento de la caña de azúcar, si bien en general no la Integraban a su propio comercio 

sino que vendían sus cosechas a otros comerciantes mediante contratos exclusivos.•• El poder 

de estos grandes comerciantes les permitió realizar Inversiones significativas e Imponer las 

reglas del préstamo y de la comercialización. Fue por ello que controlaron el movimiento 

mercantil de la colonia novohispana, desde la fundación del consulado de la ciudad de México 

en 1592, hasta finales del siglo XVIII, debido también a los fuertes lazos que mantuvieron con 

los consulados de Sevilla y Cadiz. 

El poderlo comercial de los Individuos de la capital, afectó los Intereses del grupo mercantil 

veracruzano, el cual se habla fortalecido durante el siglo XVIII por la gran afluencia de trafico 

mercantil, sobre todo a partir del establecimiento del libre comercio. Por ello, la rivalidad 

existente entre la ciudad y el principal puerto novohispano fue una tendencia muy marcada. 

Fue precisamente la libertad de comercio el factor que permitió abrir otras redes de 

51 En el caso de los hacendados residentes en la zona de Córdoba, ellos ejercieron el dominio 
local, ya que manejaron tanto la propiedad como la representación polftlca y el control en las 
posesiones eclesiásticas, ast, éstas personas constituyeron un fuerte grupo local que tuvo el 
~eren todos los niveles, ibid., pág. 86. 

Horaclo Crespo, (el. a/), op. cit., pág. 231, Vol. l. 
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comercialización de mercanclas dentro de la Nueva España, que se expandieron más allá del 

poder de influencia del grupo de comerciantes capitalinos y, en consecuencia, este también 

fue un factor que ayudó a consolidar el establecimierto del consulado de Veracruz en 1795. 5 ' 

A partir de entonces, los comerciantes veracruzanos entrarlan en contacto directo con la 

Corona poniéndose por encima de las politicas monopolistas del consulado de México. El 

importante grupo de comerciantes reunidos en el nuevo consulado de Veracruz, que se había 

venido gestando décadas atrés. se vio conformado principalmente por españoles montañeses y 

unos cuantos criollos. que consolidaron en esta época su poder como grupo mercantil. 54 

Sin embargo, la designación de las comerciantes que ocuparon los cargos consulares fue 

una tarea en la que la metrópoli tuvo mucho cuidado, primeramente al Consejo de Indias tomó 

en cuenta el origen de los comerciantes, puesto que pretendió evitar que se formaran en el 

tribunal grupos antagónicos de criollos y peninsulares o bien de españoles naturales de 

distintas provincias metropolitanas como ocurrla en el consulado de la ciudad de México con el 

conflicto entre vascos y montañeses. Finalmente la composición étnica del consulado de 

Veracruz, en términos de los lugares de origen de. los comerciantes, fue muy similar a la del 

consulado capitalino, (pero en el caso veracruzano con mayor proporción de montañeses). Otro 

aspecto que señala Matilde Souto, fue que la designación de Individuos para los cargos 

dependió de las relaciones familiares y la· red de Influencias que con ellos se tejieron hasta 

llegar a la Corte. Es decir, que ello dependió en mucho de las Influencias de los comerciantes 

con la metrópoli. Por otra parte, para elegir a los miembros del Consulado también se tomó en 

cuenta, además del origen de los comerciantes, su adhesión al régimen de comercio libre 

instaurado en la Nueva España.55 

Este aspecto tiene una especial relevancia, puesto que la Instauración del consulado 

veracruzano tendrla que guardar los intereses del libre comercio en el que no todos los 

comerciantes españoles estaban de acuerdo. La existencia de diferentes Intereses agrupados 

en torno al consulado, fue sin duda un elemento siempre presente en dicha organización, por 

ello existieron también políticas que limitaban la actividad de comerciantes ajenos a los 

53 Malilde Souto Mantecón, (op. cit., p~g. 58) Se1'1ala que un aspecto fundamental en la 
creación del consulado, serta la zona de influencia que esta abarcarla; en un principio los 
comerciantes habian solicitado jurisdicción sobre la gobernación de Veracruz, que comprendla 
la ciudad portuaria y los pueblos de Tlalixcoyan, Tlacotalpan, Medellln, Alvarado y Boca del 
Ria; sin embargo, el virrey Revillagigedo sugirió que el territorio se ampliara hasta la villa de 
Xalapa, por que alll los comerciantes lenfan su residencia. Esta sugerencia tuvo su 
fundamento, porque los comerciantes de Xalapa ejerclan también un control sobre el comercio 
del puerto hacia la ciudad de México y como se vio en el primer capitulo contaban ademés con 
un amplio poder politice en la villa. 
54En el primer capitulo se plantearon los rasgos generales de la constitucl6n de este consulado, 
por lo tanto, en este apartado sólo enfocaré algunos elementos Importantes que resaltan la 
importancia del grupo mercantil veracruzano sobre la economla y la pollUca de la reglón. 
55 Malilde Souto Mantecón, op. cit., pag. 67. y Jackle Booker, op. cit., pags. 45- 49. 

80 



intereses dominantes; un ejemplo de ello fue la expulsión de comerciantes no españoles en el 

año de 1607 .56 

Entre el grupo de comerciantes veracruzanos no seria raro encontrar a dueños de 

plantaciones azucareras, o a funcionarios políticos de las diferentes regiones de Veracruz. De 

hecho el poder económico que estos tuvieron les permitió ejercer control en la política, un 

ejemplo de ello es la terminante participación de la familia Cossio en la politica y en el comercio 

de la región desde et siglo XVII hasta inicios del XIX (esto se verá en el siguiente capitulo). Es 

asl como los comerciantes no sólo se concentraron en la esfera comercial sino que además 

influyeron en la política económica de la región y por ende en la dinámica social de la época. 

c) El proyecto económico azucarero en Cuba. 

En el siglo XVIII ta ciudad de La Habana fue, en cuanto a población, la tercera ciudad 

de las Américas. El 57 por ciento de la poblacién ahi establecida era blanca y el 34 por 

ciento de la población llamada "de color" (negros y mulatos) era libre, lo que revela una 

posibilidad de manumisión. En contraste, y al adentrarnos en las zonas de plantación, la 

población era predominantemente negra (66 por ciento), esclava (66 por ciento) y 

masculina (87 por ciento). 57 Estas cifras muestran la notable diferencia de la composición 

social entre el campo y el pujante puerto habanero. Para el año de 1762, éste contaba con 

una población de 30,000 vecinos, también Matanzas, Trinidad, Puerto Prlncipe y Santiago 

de Cuba, eran ciudades con un alto número de habitantes. De acuerdo con un censo de 

1776 Cuba posela 179,464 habitantes de los cuales el 23% resldlan en La Habana 

(40,743) ... 

En esta época, la ollgarqula cubana habla acumulado grandes capitales gracias a su 

economla de servicios y producción, los cuales fueron reinvertidos más tarde en efectivos 

productivos, como lo fueron el tabaco y posteriormente en el azúcar. 

En la primera mitad del siglo XVII, ·el tabaco proporcionó Importantes rentas a la 

Corona española, lo que hizo que ésta comenzara a delinear una polltlca monopolizadora 

del producto. Dicha situación puso en peligro los intereses de los sectores criollos, pues la 

participación de la melrópoli en tan fructlfero negocio amenazaba el control que ellos 

tenlan sobre la producción y comercialización del tabaco. La Industria tabacalera planteó 

asl un conflicto entre los sectores criollos y los Intereses de la metrópoli por el control de 

su producción. Este conflicto tuvo también una connotación polltlca de gran Importancia, 

,. Jackle 6ooker, ibld., pág.47. 
57 Manuel Moreno Fraginals precisa además, que el principio de la manumisión quedó 
establecido legalmente en una Real Cédula en el ano de 1526. Cuba /Espana, EJ!Jlana/ Cuba. 
Historia común, Barcelona, Crillca, 1995, pág. 93. • 
58 Allan J. Kuethe, "Havana .In the Elgtheen Century", en: Allanllc Port Cltles, Editad By Franklin 
W. Knightand Peggy K. Llss, Knoxvllle, The Unlverslty ofTennessee Press, 1991. pág.13. 
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ya que los criollos que dominaban los cabildos municipales tuvieron que doblegarse ante 

los intereses de la Corona, representados por el gobierno general y sus instituciones. Para 

los criollos, la existencia del monopolio oficial significó la pérdida de sus privilegios dentro 

del gobierno local, y p'>r otra parte limitó su participación dentro de la producción 

tabacalera, en la cual habían invertido sus capitales.59 La lucha contra el monopolio se 

volvió una batalla muy dificil de vencer, por tanto. la oligarqufa criolla prefirió enfocar todos 

sus recursos hacia la producción de azúcar. 

Con la fundación de la Real Factoria de Tabacos en 1711, se estableció entonces la 

primera institución monopólica del siglo de las Luces y se abrirla una época que Fernando 

Ortiz ha llamado "el contrapunteo del tabaco y el azúcar"60, Interpretación que 

representarla en el fondo, una rivalidad de dos diferentes sistemas de producción: el 

monopólico metropolitano (del tabaco) y el de libre acceso de propiedad privada (del 

azúcar); en resumen, dos intereses encontrados, el peninsular y el criollo. 

Con respecto a la economla de plantación azucarera, ésta dio comienzo en Cuba a 

finales del siglo XVI, sin embargo, no se generalizó hasta comienzos del XIX. Los ingenios 

de los siglos XVI al XVIII debieron haber sido muy pequeños, puesto que una producción 

azucarera requería además de favorables condiciones naturales, un gran volumen de 

mano de obra, -en este caso- esclava, base de este sistema plantación. Durante el siglo 

XVII, los ingenios cubanos tuvieron menos de 40 esclavos adultos por unidad y el 

promedio parece haber sido de 20 a 25 Individuos.º' Cuba, hasta finales del siglo XVIII, no 

pudo disponer de un sistema efectivo de importación de esclavos que le permitiera 

atender la demanda de las plantaciones azucareras, por lo que la Industria tuvo que 

subsistir con poca mano de obra y en la mayoría de los Ingenios, con un rudimentario 

equipo de trabajo. 

A partir de 1762, varios acontecimientos contribuyeron a que se produjera un 

despegue económico acelerado de los hacendados azucareros. En este sentido, la 

ocupación inglesa en la isla de Cuba (la cual duró once meses) fue de gran trascendencia 

para el desarrollo de la industria del dulce. En el momento de la Invasión, el azúcar era 

una actividad esencialmente criolla, y en la zona de Influencia de La Habana mallan 88 

ingenios, y todos perteneclan a ese tipo de famillas.62 

Uno de los aspectos más significativos de este periodo, fue el hecho de que los 

ingleses sustiluyeran al gobierno central español y a la vez hayan mantenido la misma 

.. /bid., pág. 99. 
60 Fernando Ortiz, en su obra Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Barcelona, Ariel, 
1973, 377 pp. plantea como el tabaco cubano en. su origen Indio fue un negocio tlplcamente 
peninsular, explotado y desarrollado por Intereses coloniales hasta comienzos del siglo XX: y el 
azúcar, aunque extranjera en su origen árabe, fue desde sus Inicios en Cuba la base del 
~oderio económico de la ollgarqufa criolla. 

1 Manuel Moreno Fraginals, op. cit., pág. 94 . 
., /bid., pag. 134. 
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organización política local que anteriormente existla. Asimismo. anularon a la Real 

Factorla de Tabacos y a la Real Compañia de Comercio de La Habana (ésta última 

fundada en 1739, que tenla a cargo el monopolio de tabaco y las exportaciones de 

azúcar); estos hechos permitieron a los hacendados deshacerse de las trabas impuestas 

por las compañlas y así recuperar los privilegios municipales. 

Por otro lado. en cuanto al abastecimiento de negros, esta época ofreció a los 

hacendados tas facilidades para su adquisición sin intermediarios, pues la compra era 

hecha directamente al negrero inglés. Según Manuel Moreno Fraglnals, los comerciantes 

de Liverpool situaron sus esclavos en la Habana, sacándolos directamente da sus 

depósitos de Jamaica. Y el hacendado criollo se vio más favorecido porque la saturación 

de las "Sugar lslands" hicieron bajar el precio de los negros que no sólo se vendieron más 

baratos sino que también fueron financiados. Los ingleses - en los once meses de su 

ocupación- introdujeron en La Habana y vendieron a bajo precio, más esclavos que los 

que abastecía el comercio regimentado por España. Tradicionalmente se habla de 4000 

negros, sin embargo, es dificil fijar el número ellos. Pero a decir del autor, cifras que hacen 

alusión de uno de los negreros más importantes dan una idea de ello; el comerciante John 

Kennion quien obtuvo un asiento, colocó en La Habana a partir del 23 de noviembre de 

1762 la cantidad de 1,634 esclavos de uno y otro sexo.03 

Por tanto, la ocupación inglesa ha sido considerada tradicionalmente como el episodio 

que marca el comienzo de la era de plantación en Cuba, pues esta época fue para los 

hacendados criollos una etapa de libertad e Impulso económico, la cual aprovecharon 

enfocando todos sus recursos en el desarrollo de la producción de azúcar. 

Otros sucesos, en este caso de lndole Internacional, favorecieron el crecimiento 

azucarero de la isla caribeña. En un primer momento (1763) debe tomarse en cuenta, el 

amplio intercambio comercial con las colonias ingleses de Norteamérica, el cual se 

Intensificó a partir de la independencia de la nación norteamericana. Por otra parte, la 

revolución francesa, determinarla un periodo de guerras continuas que aceleraron el 

deterioro imperial español, rompiendo la comunicación nulda de Cuba con la metrópoli y 

trastornando el sistema mundial de comercialización. En tercer lugar, fa sublevación de 

esclavos de Saint Domingue, que determinarlo la desaparición repentina, del hasta 

entonces primer suministrador de azúcar, café, añil, en el mercado Internacional. 84 

63 /bid .• pág. 135. Estudios recientes sobre el número de africanos trafdos como esclavos a 
Cuba. a lo largo de su historia colonial consideran que fueron 920,000. Las principales etnias 
africanas transportadas a la Isla parecen haber sido. yorubas, congos, carabalfes, y 
mandingas. La innuencia yoruba se ubica~ bBslcamente en el occidente de la Isla. mientras los 
congos dejaron profunda huella en el oriente. Rafael Ouharte "África en Cuba", en: Presencia 
africana en el Caribe, coord. Luz Ma. Martlnez M, México, CONACULTA, 1995, Págs. 91 y 112. 
64Moreno Fraginals, op.cil., pág. 146. 
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Es importante destacar que los puntos antes mencionados beneficiaron la expansión 

de la producción del azúcar en toda la isla, sin embargo, su impacto varió en cada una de 

las regiones cubanas. Sus efectos inmediatos se pueden observar primeramente en las 

plantaciones ubicadas en el occidente de Cuba, que comprenden La Habana, Bayamo, 

Trinidad, pues en la región cenlral (Sancli Spirilus, su villa principal) la ganaderia 

mantendria su supremacia en la isla hasta las primeras décadas del siglo XIX, y fue hasta 

1840 cuando ésla zona produjo un despegue azucarero. Por su parte, Sanliago de Cuba, 

ubicada en la región oriental de la isla, comenzó.su desarrollo con base en la plantación 

de azúcar con el arribo de emigrados que huyeron de la revolución haitiana, a fines del 

siglo XVIII; asimismo ésla región tuvo una expansión de la industria cafetalera, gracias a 

la entrada masiva de esclavos a inicios dril siglo XIX. 65 

Así, acontecimientos locales e internacionales estimularon el crecimiento de la 

producción azucarera en Cuba y por ende ayudaron a que se incrementara el tráfico de 

negros hacia la isla, que encontró en el máximo representante de la ollgarqula criolla 

cubana, Francisco de Arango y Parreiio, el más esclarecido teórico de la esclavitud. La 

Importancia de esle personaje es de gran relevancia cuando se quiere estudiar el 

pensamienlo esclavista cubano de finales del siglo XVIII y el XIX, (es por ello que se 

dedicará un apartado especial para comentar su pensamiento y obra), pues fue él el 

responsable de la petición hecha por oligarquia cubana en 1789, a la metrópoli; el 

permiso de la libre trata de esclavos hacia la isla. El triunfo que obtuvo Arango y Parreño 

hizo que los hacendados pudieran contar con el suministro de esclavos para crear 

numerosos Ingenios desde el año de 1790 hasta 1802, a la par de éste acontecimiento se 

comenzó a promover la migración blanca a la Isla, "la pollllca de blanqueamiento" fue 

propuesta también por el mismo Arango a mediados del siglo XIX, su intención fue 

blanquear a la población por medio de la migración de hombres blancos. Esta tendencia 

hacia el blanqueamiento fue muy común en segunda mitad del siglo XIX, el vocero de la 

plantocracia cubana José Antonio Saco fue el principal propagandista de la migración 

blanca, para Saco el propósito estaba en no permitir el Ingreso a Cuba de nuevos 

africanos, expulsar de la isla a los que no fueran esclavos y promover la migración 

europea, o de cualquier lado "con tal de tener la cara blanca", pero que a su vez 

proporcionara la mano de obra necesaria para las plantaclones.68 Estas medidas sin 

embargo, no llegaron a blanquear a la poblaciói:t cubana ya que gracias al decreto de 

60 Rafael Duharte, op.cit., págs, 116 y 117. 
66 Su polltica de blanqueamiento conslstl.6 en el cruce de blancos con negras ya que el de 
negros con blancas, retrasaba pues ellas engendraban mulatos. Moreno Fraglnals aclara 
también que el pensamiento de José Antonio Saco, que veremos más adelante fue antltratlsta 
y anti negreara pero jamás antlesclavlsta. Esto pareciera ser una contradicción pues estos 
hombres fueron los principales defensores de la esclavitud en Cuba sin embargo lamblén se 
preocuparon por preservar la mayorfa étnica blanca en la Isla, op.clt., págs. 196, 1 ~7. 
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1789 se ejerció una introducción masiva de esclavos a la Isla. De hecho, la libre trata tuvo 

como objetivo favorecer las actividades agrícolas de los territorios de ta América espanola, 

y ésta tuvo un pronto efecto en Cuba ya que provocó un impacto determinante sobre el 

crecimiento de sus zonas de plantación azucarera. 

La Real Cédula que otorgaba el permiso para ejercer este comercio, tanto a españoles 

como a extranjeros. favoreció en mayor medida a los negreros españoles, facilitándoles 

entre otros puntos la entrada a los puertos españoles designados y la exención del pago 

sobre la introducción de esclavos. 

La coyuntura presente a partir de 1790, que se sintetiza con la caida de la primera 

economía azucarera en el mercado internacional el Santo Domingo francés, en unión con 

las favorables condiciones para la obtención de mano de obra esclava y, reforzados por el 

creciente poder politico y militar de la oligarqula habanera, hizo que Cuba reportara los 

beneficios de una ampliación de mercados de azúcar, y por consecuencia de un 

crecimiento de las plantaciones y de su producción. Es en esle periodo, cuando se 

empezaría a estructurar ·en contraste con siglos anteriores- la economla de plantación 

cubana. Asi, a mediados del siglo XIX. y gracias a la introducción masiva de negros, Cuba 

habla logrado consolidarse como el principal productor mundial de azúcar,87 lo cual 

representó una Importante fuente de Ingresos para la metrópoli española. 

Sin embargo, el desarrollo de la producción de azúcar al Interior de la Isla no fue 

homogéneo, el marcado regionalismo entre occidente y oriente mostró una radical 

diferencia en cuanto a la producción ·de los ingenios azucareros. Manuel Moreno 

Fraginals, los ha dividido en tres grupos. 1) Los ingenios movidos por tracción animal. 2) 

Los semi- mecanizados que utilizaban máquinas de vapor. 3) Los mecanizados, que 

utilizaban máquinas de vapor y una tecnologia de procesamiento más avanzada. Los 

Ingenios que operaban en la reglón occidental de la isla, La Habana, Bayamo y Trinidad, 

de un total de 1065, el 78 % operaban con energla de vapor. Mientras que el extremo 

oriental, Santiago de Cuba y otras pequeñas ciudades de un total de 300 tan sólo el 40% 

operaban con este tipo de energla. 68 

El proceso de producción del azúcar en la isla de Cuba varió ampliamente, así, 

podemos encontrar desde las enormes empresas.que empleaban centenares de esclavos 

y producian toneladas de azúcar, hasta los pequeños Ingenios movidos por fuerza animal. 

Independientemente de las diferencias cuantitativas entre uno y otro Ingenio, es 

67 A ésta mercancla se le agregarla en el periodo que abarca entre 1790 a 1830, el café, 
aguardiente de cai'ia, melaza (mieles finales), miel de abeja, cera y cobre, ibld., pág. 146. Para 
1850 la producción total de azúcar cubana (medida Cwts) fue de 5, 920 000 el doble de lo 
producido por los británicos, Juan Manuel de la Serna en: ·01solucl6n y Formación'". El Carib_Q 
en la encrucllada de su historia, México, CCYDEL, UNAM, 1993, pllg. 17. 
68 Manuel Moreno Fraglnals, El Ingenio. Complelo económico social cubano del azúcar. Vol. 1, 
La Habana, Editorial de las Ciencias Sociales, 1978. 
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importanle destacar que casi todos los ingenios cubanos anteriores a 1850, eran unidades 

integradas, que combinaban el cultivo de la caña, con la elaboración de a_zúcar a partir de 

su jugo, es por ello que el lrabajo en una plantación inclula elementos del campo y de la 

fábrica.69 

El proceso de desarrollo que experimentaron Jos ingenios azucareros. hacia una mayor 

especialización en la elaboración del azúcar, exigió ta expansión de las tierras para el 

cultivo de la caña y la implementación de tecnología que la hiciera más eficiente y 

competiliva en el mercado internacional. Cabe señalar que este desarrollo no fue general, 

pues, como ya se mencionó, Ja capacidad productiva de los ingenios azucareros varió 

considerablemente y muchos de ellos no pudieron desarrollarse, ya fuera por falta de 

capitales para adquirir la maquinaria, o la mano de obra necesaria. Como consecuencia, 

éstos fueron absorbidos por los grandes ingenios o en su defecto se dedicaron a la mera 

plantación de la caña, contribuyendo asl a la especialización de la producción. 

Con el paso del tiempo, el desarrollo practicado por la economla azucarera de la isla. 

sufrió modificaciones importantes derivadas de cambios y nuevas circunstancias 

internacionales (que se relacionan con el surgimiento de otros productores de azúcar y la 

competencia de ellos en el mercado inlernacional), la más Importante la competitividad del 

mercado estadounidense, el cual comenzó a demandar grandes cantidades de azúcar, 

éste en poco tiempo se convirtió en su principal comprador; y por otra parte, la producción 

cubana de dulce tuvo la oportunidad de colocar más azúcar en el mercado Internacional. 

En este sentido, un importante factor que determinó el desarrollo de la producción 

azucarera fue - como ya se mencionó- la calda de Haitl como primer productor mundial, a 

partir de ese momento otros territorios entraron a competir dentro del mercado, tal fue el 

caso de la India, Java y las Filipinas en Asia, Brasil en sudamérlca y en Estados Unidos 

Lulslana; asimismo en el interior de las metrópolis se comenzó a experimentar con otros 

productos endulzantes como la remolacha producida en Francia y el azúcar maple en 

Estados Unidos. Sin embargo, y a pesar de los competidores, el dulce cubano se logró 

colocar favorablemente a nivel mundial e Inclusive llegó a ser el mayor productor de 

azúcar en el momento mismo en que el precio Internacional de ésta cayó en cerca del 

cincuenta por cienlo (entre 1851y1854).7° . 

Manuel Moreno Fraglnals afirma, en su obra El Ingenio, que esta nueva etapa que 

vivió Cuba en esos años, implicó profundos cambios en la estructura productiva y estuvo 

definida por el paso de una economla manufacturera hacia otra que tendla a la gran 

Industria, es decir, hacia Ja superación del uso de esclavos y el comienzo del 

69 Rebeca Scott, .b_a emancJQaclón de los esclavos en Cuba. La translc16n al trabajo libre. 18QQ: 
1899, México, Siglo XXI, 1989, pág. 45. 
70Juan Manuel de la Serna explica que la calda del precio se debió justamente al triplicarse el 
tamaño del mercado del azúcar y por ende al anexarse nuevos productores, op.cit., pég 17. 
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aprovechamionto masivo de la mano de obra asalariada, acompañada de mayor inversión 

en maquinaria y equipo. ' 1 A pesar de que lo afirmado por el autor, pudiera parecer una 

tendencia hacia la desaparición de la esclavitud y el surgimiento del trabajo asalariado, 

esto significó en la practica una etapa de contradicciones que acompañaron al periodo de 

mayor auge del azúcar cubano en el mercado Internacional. La contradicción mas 

importante que sufrió la creciente industria del azúcar a juicio del autor, es que la 

esclavitud era incompatible con otra caracterlstica de la producción de azúcar, la 

necesidad de adoptar una tecnología más avanzada para hacer frente a la competencia 

del azlicar de remolact1a impulsada por paises europeos. En otras palabras, la 

incompatibilidad de la mecanización y la utilización de mano de obra esclava. Este es un 

argumento que muchos historiadores modernos emplean como una interpretación 

económica, para explicar el fin del uso de mano de obra esclava como consecuencia de la 

lógica capitalista del mercado internacional. Sin embargo, el proceso de transición del 

trabajo esclavo al trabajo libre en el que se vio envuelta en la lsla72 fue muy largo y 

complejo -ademas- en esta evolución intervinieron otros factores de indole politica y 

social de la propia colonia, asi como de particular~s intereses de la metrópoli española. 

Lo que importa destacar de este apartado son precisamente los factores mencionados 

los cuales beneficiaron al desarrollo de la Industria del azúcar cubano en la etapa misma 

en que vivió su periodo de auge, y en donde la existencia de elementos que se podrian 

ver como contradictorios: ingenios mecanizados, ingenios movidos por fuerza animal y la 

esclavitud; coexistieron durante mucho tiempo, siendo asi una caracteristica de la 

compleja estructura económica y social de la isla caribeña. 

d) Francisco de Arango y Parreño: el pensamiento esclavista cubano. 

El azúcar es de primera atención 
Arango y Parreño (1787) 

En las últimas décadas del siglo XVIII y principios del XIX, la oligarquía habanera se 

constituyó como un fuerte grupo que extendió .su poder, no solamente en el ambito 

económico, sino también en el politice y el social de toda ia isia. Manuel Moreno Fraginals 

71 Manuel Moreno Fraginals, op. cit .• ptlg. 68. A pesar de que la visión del autor en El Ingenio, 
su obra clasica, es meramtmte económica. en su texto Cuba/ Espana. Espar'\a /Cuba. Historia 
~omún, nos muestra otra cara de la moneda, pues en su análisis, explora desde diversos 
campos el complejo proceso del cambio en el uso de mano de obra esclava a mano de obra 
asalariada. 
12 Según Raúl Cepero Bonilla, los diversos factores que Intervinieron en la transición del trabajo 
esclavo al libre, en Cuba, no fueron sólo de lndole económica, pues afirma que la 
descomposición del sistema esclavista fue determinada fundamentalmente por la acción 
trastornadora de la mecanización de Ja industria azucarera, pero en la culminación de los 
hechos ocurrieron otros factores. En: Azúcar y Abolición, Editorial Critica. 1976. Este tema es 
tratado con gran detalle por Rebeca Scott, op. cit. 

87 



los ha denominado - para las úlllmas décadas del siglo XVIII- como "planlocracla" o 

"sacarocracla." 73 Este tér11lino resulla ser muy sllnbólico y a la vez útil, al caracterizar al 

grupo de hombres que dominaron la producción azucarera y la polltica económica del 

último bastión español en tierras americanas. 

Esta oligarqula fue un sector social homogéneo que estuvo unido por intereses 

económicos y políticos en común. A través de asociaciones. lazos familiares y alianzas 

matrimoniales. fueron cohesionando una serle de valores y una ldeologla74 que los 

Identificaba como miembros de un mismo grupo de poder, con un pasado enraizado en la 

misma tierra, La Habana; los cuales se reconoclan por poseer sangre limpia, pujanza 

económica, y mando efeclivo en los órganos locales delegados en la los cargos públicos 

del gobierno colonial. La oligarqula blanca habanera fue delineando una pirámide, en la 

cual se ubicaron en la cima y, por ende, determinaron las funciones y llmiles de cada 

estrato. asl como el ámbllo de movilidad de sus ciudadanos según origen, fenollpo y 

capacidad económica. 

Manuel Moreno Fraglnals, afirma que fue precisamente la ollgarqula habanera la 

primera en lograr en Cuba una expresión. de autoreconoclmlento. porque ella era la clase 

dominanle del centro del poder militar y naval que habla Interiorizado su posición clave 

para el Imperio. habla sentado las bases para una educación para si y habla forjado u~ 

mensaje de sujeción hacia las otras clases y reglones de la lsla.'5 

La obra "La Llave del Nuevo Mundo" escrlla por José Martln Félix de Arrate, férreo 

representante de la oligarqula habanera de los siglos XVII y XVIII, es una muestra de la 

ldeologla de la oligarqula habanera, de sus valores, su sentido patrio y su discurso 

politice. que hace uso de la historia para avalar las demandas de su tiempo. 

La ollgarqula cubana se reconoció como parte Importante del Imperio espai'lol, no 

como una simple colonia. A partir de ese principio, la oligarqula reclamó Igualdad dentro 

del estamento legal y al hacerlo, adoptaron todos los valores y conceptos jerárquicos de 

los españoles peninsulares. En este sentido, es muy interesante analizar su relación con 

los demás sectores de la sociedad, (negros, esclavos, afromestizos, y otras divisiones 

Impuestas según la capacidad económica de los Individuos) ya que ella fue una cultura 

73 Manuel Moreno Fraglnals, Cuba/ España. Espai'ia /Cuba. Historia común, pág. 46. 
74 Según Manuel Moreno Fraginals, el discurso Ideológico de la ollgarqula habanera hubo de 
ser medularmente histórico, por cuanto era un discurso de hidalgos que al llegar a su nivel más 
alto aspiran a ennoblecer. La escala de valores conformada por la hldalgula se nutria de 
hechos pretéritos y tenla como marco referencial la herencia de la sociedad originarla. Asl, la 
importancia del discurso de la ollgarqula, fue su fuerte sentido histórico. eso les permitió 
asumirse como descendientes de hidalgos y a su entender eso los ubicaba en el mismo plano 
qua los peninsulares, pero con la particularidad de haber nacido en La Habana "su patria•, /bid., 
r,ág.119. 

5 El autor afirma que la poderosa ollgarqula habanera se autoproclamó como represenlativo 
de todo el pals y terminó Imponiendo sus valores. y caracterizando de cubano a lo que en sus 
Inicios fue sólo habanero, /bid., pág. 123. 
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dominante, pero a su vez fue una cultura dominada con relación a la melrópoli. Los 

miembros de la ollgarqula se convirtieron enlences en dominadores cautivos, o en lo que 

se puede llamar "cultura cautiva criolla."· Lo significativo de la obra de Félix de Arrate, 

radica en que fue la más alta expresión de esta cullura cautiva (dominante I dominada) 

donde se expresan los elemenlos que la idenlificaban. pero sobre todo, en la que se 

resalta la profunda conciencia que ésla lenla de si y para si. 16 

Los valores antes señalados, se tornaron más fuertes a finales del siglo XVIII, 

momenlo en que éste grupo fue incrementando su poder gracias al desarrollo del sistema 

de planlación de azúcar y, a los acontecimienlos que acompañaron su proceso. De hecho, 

esta época no puede ser entendida sin la presencia de un hombre de carácter y decisión 

en el escenario polllico y económico de la colonia; su obra, determinaría el desarrollo de la 

creciente industria del dulce y además consolidaría la fuerte postura de la oligarquía 

habanera sobre las pollticas melropolitanas. 

Francisco de Arango y Parreño (1765 -1837)n es conocido como el máximo 

representanle y gran ideólogo de la "plantocracla" cubana, nació dentro de una :de las 

familias más deslacadas de la capital isleña perteneciente a la ollgarqula dominante. 

Abogado, empresario y dueño del que fuera el mayor Ingenio de azúcar del; mundo, 

obtuvo en 1789 uno de los más grandes lriunfos de su carrera polltlca: · la JlbÉlrtad de 

comercio de esclavos. 

Para Arengo, un aspecto fundamental de la trata es que· debl~ 'ct<{~~r., llbre, y no 

concedida por monopolio a comerciantes o compañlas, dacia que: ese. era el sistema 

establecido en las Antillas francesas e inglesas, y que a ello se debía el esplendor de esas 

colonias.'ª 

78 Manuel Moreno Fraglnals utiliza el concepto de Germén Carrera "'cultura cautiva criolla• para 
caracterizar a la oligarqufa habanera. Afirma, que ésta elaboró una ideologfa que en el plano 
de los sfmbolos, fue a la vez de disyunción y articulación, de disconformidad y admisión, ibid., 
r,ág.125. . 
1 Francisco de Arango y Parrei"lo nació en 1765, dentro de una de las familias mas destacadas 

de la Habana. Se graduó en derecho y comenzó su carrera en 1788, cuando contaba con 23 
años, como apoderado del Ayuntamiento en la Corte de Madrid. En 1789 consiguió la libertad 
de comercio de esclavos como paso inicial en su programa de libertad general de comercio, y 
en su "'Discurso sobre la Agricultura" de 1817, desarrolló los principios de una nueva polltica 
económica respecto a la isla. A sus esfuerzos se le debe la creación del Real Consulado de La 
Habana. del cual fue sindico. En 1814 era miembro del Consejo de Indias y en tal cargo 
presentó en 1816, sus Axiomas económico- polllicos relativos al comercio colonial, que 
resumen sus ideas sobre el comercio libre. A los 52 ar'\os regresó a Cuba. Fue Intendente 
(1814-1825); juez arbitro en la comisión mixta creada para fiscalizar Ja ejecución del Tratado de 
1817 relativo a la abolición de la trata de negros: vocal de la junta relativa a la colonia de 
Fernandina de Jagua; fue encargado en 1830 de la redacción del código negro cubano, y 
siempre actuó entre bastidores, en los asuntos del consulado. Slntesis biogréfica tomada de 
Javier Ortlz de la Tabla Ducasse en: Comercio exterior de Veracruz (1778-1811) y Ana Vera 
Estrada en: Q_~~ill!_e.m_os sob.r._e_!a_[amllia. La Habana, Editorial de las Ciencias Sociales, 
1997. 
78 José Luclano Franco, Comercio clandestino de esclavos. Editorial de las Ciencias Sociales, 
La Habana, 1996, pág. 62. 
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Este logro permitió la expansión de Ingenios y zonas de plantación azucarera a lo largo 

de la isla pero además hizo que el comercio de esclavos - que habla sido generalmente 

un monopolio concedido por la Corona Española a mercaderes- pasara a manos de los 

mas ricos comerciantes de La Habana, a los cuales les producla Inmensas ganancias. 

A partir de entonces, el gobernador y capitán general de la isla (1785-1789) José de 

Ezpeleta, junto con el intendente general de la Real Hacienda, los contadores del tribunal 

mayor de cuentas. el contador y el tesorero general de Hacienda, se convirtieron en una 

poderosa oligarquia esclavista, la cual empleó todos los medios a su alcance - sin 

abandonar el secular contrabando que tantos beneficios planteaba- para adquirir la fuerza 

de trabajo necesaria para sus plantaciones cañeras o cafetaleras. Al aprovechar 

favorables condiciones históricas, por medio de ·su representante en Madrid, Arango y 

Parreño logró que se dictaran las Reales Cédulas que les otorgaban las franquicias y 

libertades para fomentar en gran escala el comercio de esclavos. La oligarqula cubana 

crela que las trabas y restricciones impedian la venida de mayor número de trabajadores y 

se quiso por consiguiente eliminar todos los obstaculos que lo pudieran frenar. 79 

Las ventajas obtenidas por el decreto de libre trata, fueron aprovechadas en todos sus 

niveles, inclusive. como se ha visto, ello no puso fin al contrabando de esclavos realizado 

por comerciantes esparioles, extranjeros y cubanos, entre los que destacaban las 

principales autoridades políticas de la isla -dueños de inmensas plantaciones e Ingenios

seguidos por militares y civiles. quienes también se lanzaron al comercio negrero. 

El pensamiento y la obra de Francisco de Arango y Parreño, estuvieron dirigidos en 

todo momento a favorecer al productor cubano. Su claro conocimiento sobre las 

necesidades de la colonia le llevaron a escribir eA 1817 el "Discurso sobre el fomento de 

la agricultura en La Habana", en donde desarrolló los principios de una nueva polltlca 

económica respecto a la isla. Según Moreno Fraginals, este breve escrito contiene una 

altura burguesa rara vez alcanzada en Cuba; además, la describe como una lección de 

economía seca. franca. sin más preocupaciones éticas que el dinero ni más objetivos que 

la producción de azúcar a bajo costo. En su discurso analiza de manera técnicamente 

perfecta las características de una empresa fabril, comenzando por el flujo de producción 

y cerrando con un análisis detenido de todo lo relativo a fuerza de trabajo, 

abastecimientos, costos, inversión, financiación, distribución y mercados.ªº 

Otro informe de Arango, titulado "Resultan grandes los perjuicios de que en Europa se 

haga la fabricación del refino" (1794), muestra la situación de dependencia de las colonias 

sobre la base de especializarlas en Ja producción primaria, y reservarse Ja metrópoli la 

actividad final. Estudia lo que se llama en la. producción de azúcar, la regla del 

1
• /bid., pags. 63, 64. 

60 Manuel Moreno Fraginals, op. cit., págs:150·152. 
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muscavado bias (azúcar cruda que refina la metrópoli) junto con los privilegios coloniales 

de navegación, comercialización exclusiva y dominio financiero. Moreno Fraginals afirma 

que este escrito es la primera critica hecha al mercantlllsmo en una colonia española, en 

términos de moderna técnica económica. Además, a partir de los argumentos hechos por 

el máximo representante de la oligarqula, se obtuvo la Real Orden de 1796 sobre el 

establecimiento de refinerías en Cuba y la fabricación del aguardiente. 

Los informes de Arango y Parreño, en los albores del siglo XIX, como se ha visto 

mostraban ya, una seria preocupación por liberar a la producción de azúcar de las trabas 

impuestas por la Corona española, pero sobre todo, expresan su amplia perspectiva en 

los ámbitos polltico y económico, que lo llevaron a advertir los riesgos de la dependencia 

con respecto de la metrópoli y a proponer ciertas medidas que favorecieran a la empresa 

azucarera cubana. 

De entre los escritos (informes oficiales, técnicos y lo politices) de Arango y Parreño, 

los que más destacan son los referentes a la defensa de Ja esclavitud, a Ja Introducción de 

Ja mano de obra, su distribución y a su buen uso en Jos Ingenios. Puede decirse que la 

propuesta de Ja libre trata fue el primer paso que el ilustre abogado dio en pro de Ja 

industria azucarera, sin embargo, no fue la última, pues siguió muy de cerca su desarrollo 

y sus principales necesidades. A lo largo del siglo XIX escribirla varios informes a favor de 

la esclavitud, en los que daría cuenta de nuevas circunstancias locales e internacionales. 

A comienzos del siglo XIX la oligarquía cubana, cuya creciente riqueza estaba 

asegurada por el libre comercio de esclavos, esperaba con impaciencia las noticia de sus 

apoderados en Madrid sobre las gestiones que realizaban para obtener una prórroga del 

permiso a Jos negreros nacionales y extranjeros, de Ja trata africana. Por Cédula de abril 

de 1804 el Rey de Espaiia "se digna mandar ampliar el comercio de negros bozales con 

esta isla. y declarando otras gracias importantes a la prosperidad de Ja agricultura, de ella 

a fin de que conste V.SS como tan interesados en su felicidad". 81 

La ampliación de la libre trata propició aún más la participación extranjera en el 

comercio negrero. Así, británicos, norteamericanos, portugueses y franceses y otros 

tratantes menores introdujeron la Inmensa mayorla de esclavos importados en ese 

periodo. Sin embargo, los productores azucareros encontraron un gran beneficio en el 

intercambio realizado con sus socios de antaño, Jos traficantes norteamericanos. Ellos 

transportaban a las colonias antillanas (por medio del trueque) alimentos, animales vivos y 

maderas y llevaban azúcar y melaza que transformados en ron, eran enviados al África a 

cambio de esclavos. Estos eran embarcados en los mismos buques y eran vendidos en 

81 Entre el 28 de enero de 1789 al 30 d0 abril de 1804, se dictaron catorce Reales Cédulas, 
ordenes y decretos que liberaron ras antiguas lrabas e impulsaron el gran negocio 
hlspanocubano de importación de esclavos. El Fragmento de la Cédula publicada el 22 de abril 
de 1804, es reproducido por José Luciano Franco, op. cit., pág. 70. 
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las islas azucareras. De esta manera, desarrollaron un exitoso comercio triangular, el cual 

proporcionó muchas ganancias a quienes participaron en él. 

Según datos oficiales contenidos en los "Libros de cuenta y razón de Introducción de 

negros bozales" a la isla; en el año de 1806, de los 62 barcos negreros entrados al puerto 

de La Habana, 4 eran daneses y 58 de bandera y tripulación norteamericana, de los 

cuales 23 trajeron directamente de África 2930 hombres y mujeres en condiciones 

Infrahumanas. Estos fueron consignados a los comerciantes mas beneficiados por este 

trafico durante el periodo que la trata libre produjo mayores utilidades, entre ellos: 

Santiago Drake, David Nagle, Cuesta, ·Manzana! y Hermanos, Francisco Antonio de 

Comas, Clemente lchasu, Cristóbal Duran, Viuda de Poey y Hernandez.ª2 

Los negreros norteamericanos realizaron un fructlfero comercio, en el que satlsfaclan 

plenamente las demandas de los traficantes cubanos que no querian correr los riesgos 

que Implicaban las expediciones a África. Por su parte, los comerciantes de la Isla 

interesados en el comercio negrero tuvieron que acudir a ellos para organizar sus 

expediciones al continente negro, ya que la metrópoli española no podla facilitarles 

mercanclas y buques Indispensables para ese comercio. Las estrechas relaciones con la 

nación norteamericana, hicieron que los comerciantes cubanos desarrollaran una 

dependencia comercial con ella, para abastecerse. de mano de obra asl como de articules 

besicos para su mantenimiento. 

Para finales de 1809, se puso en riesgo la continuación oficial de los extranjeros en el 

comercio de esclavos, debido a que en ese año expiraba el mandato de la Real Cédula de 

1804, la cual autorizaba por seis años la participación extranjera en la trata. Por este 

motivo, el presidente de la Junta de gobierno del Real Consulado de La Habana, 

cumpliendo las obligaciones de su cargo, reunió a los miembros de este organismo para 

discutir el balance de los beneficios de la trata y para evaluar si era necesario proteger y 

fomentar las expediciones cubanas a África o prorrogar el auxilio extranjero. Antes de 

enviar un Informe al rey de España, el caso pasó a consulta del oidor sindico, Francisco 

de Arango. En su dictamen, éste analizó no sólo las dlflclles etapas del comercio 

esclavista, sino que rechazó también el peligro por muchos señalado en el excesivo 

aumento de la población esclava y argumenta ª"'!Pliamente para justificar la continuación 

del negocio de africanos. 

Vale la pena reproducir algunos fragmentos de este Informe. 

"Pero ademas de ser pública la grandlslma escasez que de este articulo 
tienen todo nuestros fundos rurales nacida de su grande aumento, y de 
las pequeñas entradas que ha habido de negros bozales en estos últimos 
años( ••• ) Ademas, vuelo a decir, de ser un mal positivo el que todos 
sentlrlan si de repente cesase este necesario auxilio, y de ser remoto el 

82 Datos mostrados por José Luclano Franco, ibid., pág. 76. 
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extremo que se teme y quiere evitar. yo pienso que no es la introducción 
de esclavos, sino de su mala distribución y ninguna policla de la que 
debemos temer: que los que se destinan al campo ni se multiplican tanto. 
ni deben causar espanto. si se pone argun esmero en romentar y ordenar 
alli a la población de blancos. En las ciudades es donde crece a lo 
infinito. y crecera cada vez más Ja gente de este color, como de bulto se 
prueba con la sola comparación de los nacidos de cada clase en estos 
ultimas años. Y este punto si que pide examen y pronto arreglo = No es 
decir que para después no lo exija del mismo modo el de la Introducción, 
pero al menos me parece que en los seis años que quedan para cumplir 
el término señalado por la citada Real Cédula para la introducción de 
este articulo en banderas españolas, no hay autoridad, ni urgencia para 
pedir. o desear que se suspenda = Al contrario juzgo que con respecto al 
estado de todas nuestras haciendas y de este ramo del tráfico, Ja 
tenemos no pequeña de tomar todos los caminos de hacer en nuestra 
bandera y en hechura de este puerto este importante trafico"... Al 
respecto del comercio extranjero dice: "El caso es que al propio tiempo 
que por la citada Real Orden se conceden a los extranjeros la libre 
Introducción de esclavos, se les permita también la de otros artículos 
Igualmente preciosos para nuestras labores como lo son todos Jos 
utensilios de agricultura. toda madera, duelas, arcos, más fue con la 
condición de que viniese todo eso justamente con los negros y de 
ninguna manera separados ... los extranjeros tomaron el partido de cargar 
en sus respectivo puertos los referidos utensilios y a su paso para acá, 
tomaban en Providencia o en cualquier otro paraje, 8 o 1 O negros 
bozales con los cuales se cumplla o se daba por cumplida la condición 
referida; pero se acabó en el dla este -arbitrio de trampear porque en 
Providencia no hay negros, y si se quiere llenar la letra de Real Cédula 
exigiendo con precisión que con ellos traigan las maderas y utensilios, de 
cierto queda prohibido hasta para eso renglones el trafico de extranjeros, 
o su entrada en este puerto .. .''83 

· 

El dictamen de Arango y Parreño muestra tres aspectos de suma Importancia, el 

primero es el señalamiento que hace con respecto al aumento de la población negra, 

donde expresa que no existe ningún peligro, el problema radica no en su Introducción sino 

en su mala distribución, por lo que propone mayor vigilancia por parte de los blancos para 

que se organicen y puedan controlar a la población esclava. El segundo punto que 

destaca, es la Inminente necesidad de que se continúe con el tráfico de negros pues este 

es la base de la producción de azúcar. El tercero, es con respecto de la participación 

extranjera en la trata, de la cual denuncia sus Irregularidades, y exige un alto a sus 

trampas, asi propone prohibir su entrada en el 'puerto habanero si es que no cumplen 

con lo dicho en la Cédula. 

No se sabe con exactitud si las recon:iendaclones hechas por Arango se llevaron a la 

práctica, pero la importancia de su Informe se encuentra precisamente en sus acertados 

señalamientos sobre un tema de primordial Interés para los Intereses cubanos y 

habaneros en particular. 

83 Francisco de Arango y Parreno. ·informe al Real Consulado'"citado por José Luclano Franco, 
ibid., pág. 90. 
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Por otro lado, en el momento justo que la trata libre parecía alcanzar su máximo 

apogeo y en el periodo mismo en el que los españoles y cubanos comenzaban su carrera 

comercial en este ramo, se Iniciaron -en el ámbito Internacional- los debates contra el 

tráfico, ya que se argumentaba lo Inhumano que era comerciar con personas, sin embargo 

la abolición tuvo otro trasfondo de mayor peso, y este tenla que ver con el aspecto 

económico. En el año de 1807 tuvo lugar la abolición de la trata por Inglaterra, asl se 

prohibla toda importación de esclavos en. territorios dependientes de la Corona británica. 

Esta campaña abolicionista comenzó tomando por objetivo la trata y finalmente el "Acta de 

Abolición". especificó que el comercio de esclavos debla cesar el primero de enero de 

1808. De la misma manera, Estados Unidos y casi simultáneamente la mayoria de los 

paises de Europa se Inclinaron por este medida. Sin embargo, estas leyes de abolición 

nunca ruaron totalmente cumplidas, pero aún asl, aleclaron el tráfico negrero a la isla. 

Las cifras que indicaban un descenso en la Introducción de negros en La Habana, que 

en 1802 registró 13,832 y para 180g llegó a ser de 1, 162 hicieron que Francisco de 

Arango y Parreño emitiera su opinión en un Informe al Real Consulado. donde calificó 

como dramático el descenso en la trata y alentó, a su vez, a tomar las riendas del tráfico. 

Escribió: 

"En estos últimos años se ha trastornado del todo el sistema de comercio de 
semejante ramo. Los Ingleses y franceses lo han abolido enteramente. Los 
Estados Unidos han ejecutado lo mismo. Los dinamarqueses se haya casi en 
el propio caso, y por consiguiente no quedan otras banderas extranjeras que la 
portuguesa y la sueca. La última como se sabe, ha hecho poqulsimo siempre. 
Sólo los portugueses quedan en aptitud de hacer algo. Más estos por su 
posición, o por su débil marina, ni han venido acá con negros, ni puede 
esperarse que vengan de suerte que ya no puede contarse con otro auxilio 
extranjero para este ramo de comercio que con el que secretamente presten a 
nuestros negociantes sin conocimientos y londos. Toda nuestra esperanza 
consiste en nosotros mismos, y toda nuestra atención debe dirigirse a ese fin, 
si conviene todavla darle amplitud y protección."" 

El informe de Arango y Parreño fue, por tanto, un llamado para que se tomase en 

manos de los propios hacendados y comerciantes cubanos el tráfico de negros, y fue 

también una advertencia sobre la nociva dependencia de dicho comercio con los tratantes 

extranjeros. Su escrito fue, sin .lugar a dudas, un discurso a favor de la prolongación del 

tráfico negrero, muy a pesar de las nuevas circunstancias y reglas internacionales. 

A partir de ese momento, los negreros cubanos tendrlan que enfrentarse al terrible 

acoso inglés; hecho que no seria nada nuevo, pues las presiones inglesas hablan iniciado 

tiempo atrás, al desarrollarse en Cuba la producción azucarera. La causa principal era que 

la producción cubana de azúcar competia ventajosamente en el mercado mundial con la 

Inglesa. Debido a que los plantadores británicos se dieron cuenta que la facilidad para 

a.a Francisco de Arango y Parreño ... Informe al Real Consulado: Citado por José Luciano 
Franco, ibld., pág. 84 
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obtener esclavos era Ja base de esa competencia, su táctica Inició con una campaña de 

bloqueo continental y de restricciones al tráfico de neutrales; posteriormente, utilizaron 

argumentos religiosos y supuestamente humanitarios para promover la abolición de la 

trata; al que se Je añadió otro fuerte golpe, el "Tratado de Amistad y Alianza" firmado en 

1810 con la Corona Portuguesa. Este tratado tuvo como objetivo impedir que Jos 

portugueses continuaran traficando con las colonias españolas de América, pero también 

tuvo como propósito el de conseguir un Instrumento legal que permitiera a los Ingleses 

capturar a Jos buques españoles o norteamericanos que se embarcaban a comprar 

esclavos a las colonias portuguesas en África. A pesar de ello, los plantadores cubanos en 

conjunción con negreros norteamericanos siguieron ejerciendo un continuo tráfico Ilegal 

de esclavos hacia Ja isla, lo que siguió reportando grandes ganancias para ambas partes. 

Al respecto, José Luciano Franco aporta algunas cifras, las cuales muestran que entre 

1810 y 1817 el total de buques negreros españoles capturados por los Ingleses, asl como 

piratas y corsarios, ascendieron 50. Et valor total en pesos llegó a 1,476790 de los barcos, 

y el de los cargamentos se estimó en 200,000. Sin embargo, las utilidades que obtuvieron 

Jos comerciantes negreros con su tráfico superaban con creces las pérdidas sufridas y les 

permitieron continuar con la trata. Desde el 5 de enero de 1816 al 28 de septiembre de 

1817 salieron del puerto de La Habana para las costas occidentales de África 149 buques, 

de ellos regresaron en julio de 1816 y en octubre de 1817, 86 barcos con 21,451 esclavos. 

En Trinidad, en esos años, entraron 9 con 2310 negros bozales, y en Santiago de Cuba, 

30 buques, casi todos con tripulación y banderas españolas, además 30 barcos 

procedentes de África con 5og5 negros. 85
• 

Para mantener el tránco, Jos negreros tuvieron que armar sus embarcaciones con 

cañones y otros materiales de guerra facilitados por el Gobierno colonial de Cuba, que les 

sirviera de protección contra ataques Ingleses. Los Impedimentos que sufrieron los 

negreros cubanos en las primeras décadas del siglo XIX, pudieron ser superados gracias 

al contrabando hecho con ayuda de Jos norteamericanos y de agentes establecidos en las 

costas africanas. Sin embargo, para el año 1817 Ja situación cambiarla considerablemente 

cuando Ja propia metrópoli española comenzó a negociar Ja abolición de la trata con los 

Ingleses, como consecuencia de las recomendaciones hechas en el Congreso de Viena 

en 1815. Frente a la amenaza que representaba el tratado hispano- Ingles, Arango y 

Parreño apareció una vez más en defensa de fa esclavitud y a favor de Ja oligarqula 

cubana, y trató de Impedir por todos ·Jos medios Ja aprobación del tratado, sin embargo, Ja 

única esperanza estaba en Ja decisión de.1 monarca español. Fernando VII serla entonces 

el encargado de abolir Ja trata o continuar con ella en las negociaciones con Inglaterra; 

85Archivo Nacional de Cuba. Real Consulado, legajo 86 nº 3506. José Luclano Franco. /bid., 
pég.118 
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para lo que el rey fijó su Interés en la cuantiosa Indemnización que pudiera recibir de los 

ingleses por dar fin al negocio. 

La oligarqula cubana, por su parte, ofreció a la Corona una cantidad de 600,000 libras 

esterlinas (200,000 más que los Ingleses) para continuar con la trata. Finalmente, la 

camarilla que rodeaba al soberano dirigida y orlen.lada por el embajador zarista en Madrid 

estaba decidida a que se firmase el tratado con Inglaterra para emplear las 400,000 libras 

en la compra de barcos destinados a conducir al Nuevo Mundo las tropas españolas que 

deblan sofocar la lucha bolivariana.86 

Bajo tales circunstancias, y después de firmado el tratado, los hacendados y 

comerciantes cubanos siguieron ejerciendo clandestinamente el comercio negrero. Según 

José Luciano Franco el tráfico ilegal cerró hasta ya bien entrado el siglo XIX, se cuenta 

con un registro de un cargamento de 600 africanos que desembarcó en Jibacoa, provincia 

de La Habana, en el año de 1870 el cual se le considera como el último llegado a Cuba en 

plena decadencia de la trata esclavista africana." Esta fuente nos Informa el alcance de 

éste comercio que, muy a pesar de las sanciones impuestas por la Corona Inglesa y por la 

suspensión hecha en el tratado de 1817, no tuvo un punto final sino hasta décadas 

después. 

Para finalizar este aparta.do, es Importante enfatizar que el azúcar en Cuba fue la base 

del poderío de la oligarquia criolla, poder que ejerció en el ámbito politlco, económico y 

social. Como se pudo ver, éste grupo tuvo el mando del gobierno colonial y tuvo una 

fuerte participación en los organismos comerciales como en el Real Consulado de La 

Habana; asimismo emitió Importantes decisiones en cuanto a las politlcas económicas en 

beneficio de la colonia, como lo fue la obtención del permiso de libre trata y sus 

consecuentes prolongaciones. En este sentido, la defensa de la esclavitud encabezada 

por el máximo Ideólogo de la oligarquia, Francisco Arango y Parreño, fue un aspecto que 

determinarla por mucho el auge del azúcar cubano que mantuvo a la isla desde finales del 

siglo XVIII hasta 1820 con ganancias millonarias. Asi, el rumbo que seguirla la Isla cubana 

a partir de su gran desarrollo como productor de dulce serla guiado por la fuerte ollgarquia 

habanera, mas que por la ya débil metrópoli espa~ola. 

No quisiera pasar por alto otra fuente que ayuda a ampliar el conocimiento sobre el 

pensamiento esclavista cubano. Resulta de gran importancia remitirnos a una obra que 

fue escrita por un personaje cubano del siglo XVIII - y que hoy dia contamos con la 

fortuna de tenerla a nuestro alcance- La historia de la esclavitud de José Antonio Saco.•• 

06 José Luclano Franco, ibid., pllg. 122 • 
• , /bid., pllg. 272. 
59 José Antonio Saco nace en 1797 en Bayamo y muere en Madrid en 1879. Comenzó sus 
estudios superiores en Santiago de Cuba, trasladándose a la Habana para terminarlos, 
graduándose en fllosona y derecho. Entre los anos de 1824 a 1826 radicó en Estados Unidos. 
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Éste lexto es de sumo interés, ya que deja entrever la postura que tenlan los 

protagonistas de la época sobre la trata de esclavos africanos hacia el Nuevo Mundo. 

Contemporáneo de Francisco de Arango,y Parreño, José Antonio Saco pudo advertir las 

necesidades de la isla de Cuba y los beneficios que reportó a la induslrla azucarera, la 

importación de mano de obra africana. 

El abogado y periodista hace en su obra un recuento histórico de los paises y 

civilizaciones que practicaron la esclavitud; haciendo un énfasis en el slslema esclavista 

romano, se dellene en un análisis de sus leyes y del uso de siervos y esclavos. En este 

punlo, advierte que esas mismas leyes fueron la base con la cual la Corona espai'lola 

sostuvo su legislación referente a esta lnslitución, desde la Baja Edad Media y principios 

de la Edad Moderna en España, como también para el sistema esclavista Implantado ai'los 

después en sus colonias americanas; todos esos principios estuvieron reunidos en un 

cuerpo legal: las Siete Partidas de Alfonso X "el sabio". 

Asimismo, Saco habla de la presencia de esclavos africanos que llegaron con los 

espai'loles para emprender la conquista del Nuevo Mundo, del comienzo de la trata 

esclavisla espai'lola•• con las licencias y aslenlos concedidos para ejercer dicho comercio, 

hasta la ruplura del control absoluto que tuvo la Corona española de éste. Posteriormente, 

explica la nueva modalidad de libre comercio que adquirió la trata de humanos y cómo fue 

que a partir de entonces se intensificó aun más la participación de extranjeros, espai'loles 

y cubanos. 

La óptica del autor se cenlra especlficamente en la !rala de africanos hacia las 

colonias americanas, la cual califica de Inhumana, sin embargo, a lo largo del texto se 

En 1832 viajo a La Habana y trabajó hasta 1834 comó editor de la "Revista Bimestre Cubana" 
hasta que fue desterrado de la Isla por sus Ideas l!berales y abolicionistas. En 1836 fue electo 
para representar a la parte oriental de Cuba en las Cortes. pero no pudo ocupar su asiento 
debido a que el gobierno de Madrid privó a las colonias americanas de representación. En 
1840 fija su residencia en Parls donde publicó "Supresión del tráfico de esclavos en Cuba."Oe 
entre sus publicaciones destac·an: "Las Ideas sobre la Incorporación a Estados Unidos" en 
1846, en el cual muestra su interés ·anexionista. ..La situación polltlca de Cuba y su 
Remedio"(1851), "'La cuestión cubana" (1853). En 1876 publica en Parls su libro: La historia de 
la esclavitud desde los tiempos remotos hasta nuestros dlas. También destacan otros trabajos 
de la historia de la esclavitud entre los Indios. 

89 Al respecto José Luciano Franco hace algunas consideraciones sobre lo afirmado por José 
Antonio Saco. Pues el primero Indica que desde finales del siglo XIV, los europeos se 
preocupan del Sudán nigeriano. Una crónica tolosana del siglo XV describe el viaje de Anselmo 
d'lsalgier a Africa. "La autenticidad de esta y otras crónicas por el estilo han sido negadas por 
José Antonio Saco que no toma en consideración esos datos. Afirma categóricamente que los 
descubrimientos de los portugueses y especialmente del impulso que dio el inrante D. Enrique 
de Portugal a principios del siglo XV, a las expediciones negreras, originaron el tráfico de 
esclavos, que, en siglos posteriores, dirigió sus piezas de ébano a las tierras del Nuevo Mundo 
Colombino."En: "Esquema histórico sobre la trata negrera y la esclavitud,"La esclavitud en 
Cuba. La Habana, Instituto de Ciencias Históricas, Editorial Academia, 1986, págs, 1-1 O. 
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puede apreciar que en ningun momento descal1hca el uso de esclavos par<.i 1.:is l<.1bores ~~ 

las que fueron asignados De especial 1nteres es el hecho de que en Cub¡1 · su lugar ch~ 

origen· el traba10 esclavo fue fundamental pélra la producc1ó11 de azUcar y estuvo prcseritt• 

en todos los amb1tos desde el campo (en las plantaciones) hasta en la c1uo0d lCOn su uso 

doméstico). Parece ser que este aspecto no lo paso por alto. pues lo ltga directamente con 

el pensamiento que tema sobre la esclavitud. Llama la atención que el recuento h1storico 

que hace sea utilizado para 1ustificar el "normar· empleo de esclavos en la sociedad 

colonial española, pero con la venta¡~ que el uso del afnc.3no - como lo mostro y detend10 

Fray Bartolomé de las Célsas· protegió al ind1gena de In esclavitud. Los u111mos capitules 

de su obra reseñan la esclavitud mdigena en AméricLJ antes y después de la conquista 

europea Asi. muestra que esta cond1cion no fue nada nueva para los ind1genas 

americanos que ernn sometidos <i traba¡o servil a consecuencia de las guerras y. a la 

llegada de los españoles. durante la epoca colonial. ejemplifica casos en que ellos eran 

expuesto!.. a traba¡os forzados. 

En el Ultimo parrafo del libro y donde se puede apreciar explicitamente su pensar 

escribió: 

'"Las leyes aqui mencionadas - las cuales querian evitar la esclavitud de los 
indígenas- prueban la humanidad de los reyes españoles para con los indios y 
el empeño que pusieron en recibirle su libertad. Pero ¿cuándo ceso la dura 
esclavitud que les 1mpus1eron Jos conquistadores? ... bien puede asegurarse 
que la esclavitud de los hiJOS del Nuevo Mundo. sometidos a la Corona de 
Castilla. no desapareció hasta fines del siglo XVll". 9º 

Esta cita revela la opirnón de disconformidad que tenia sobre la esclavitud y el trabajo 

forzado de los indigenas. mas que por los mismos negros esclavos. de los cuales no 

refiere ningún comentario s1m1lar en toda su obra. Como se sabe la polit1ca social de la 

Corana española favoreció miis a la poblocron mdigena. quienes desde el XVI contaron 

con una ley que los libraba de la esclavitud Durante todo el periodo colonial. se protegerá 

a los habitantes nativos de los territorios americanos. más que a los negros pues ellos 

eran considerados una mercancía y su relacmn con los amos estuvo mediada con base en 

las Siete Partidas. Sin embargo, Saco muestra una cuestión que parece un tanto 

contrad1c-tona. hace mención a lo largo de un capitulo sobre la importancia de la abolición 

del tráfico de esclavos. éste empieza así: 

.. América, cuyo territorio se manchó con tanta sangre africana, fue la primera que abolió el 

comercio de esclavos. La ley de abolición de la esclavitud de 1780, fue producto del 

entusiasmo originado por la guerra de independencia norteamericana."91 Se enorgullece 

por tanto, del exhaustivo trabajo que ejercieron los abolicionistas norteamericanos para 

"'° Lo escrito entre guiones no esta en el original. José Antonio Saco, Historia de la Esclavitud, 
Madrid. Jucar. 1974, pag 297. 
91 lbtd. Pilg. 216 
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conseguir que se suspendiera la trata de negras. Y sobre el comerc1u c1~1rHJest111.: 

realizado por cubanos y extranjeros aclara: MEI trafico era fomentado por los rrnsnws Que 

debieran repnm1rlo; y el hombre que en paises constituidos como Cuba. hubiera querido 

librar combate en defensa de los derechos de la humanidad. habriase visto t,nvado del 

auxilio poderoso la imprenta y expuesto a las más violentas persecuciones 

José Antonio Saco muestra su interés sobre la abolic1on de la trata y :.u preocupac1on 

con respecto a que esta idea no fuera general. pero a su ve.;:: Just1f1c;-i a los tratantes 

españoles. Por otra parte acepta -una vi;?.;:: prohibido el comerc10 de negros por mucnas 

naciones- que lél i.lbollc1on de ta esctav1tucJ en las colonias americanas seria muy dañina 

tanto para los m1ereses y la segundad de Ja Corona como para la de los prop1etar1os :• 

hacendados Es por ello quü apruebi3 los argumentos y la propuesta sobre l.:~ abolicion 

gradual de: la esclavitud tiecha por las Cortes de Cildiz el año de 1811 : estas tomaron en 

cuenta los intereses de los tiacendados y propusieron sino una abohc1on. otras formas 

para atcir al escla,10 a su duef10. es decir. propusieron continuar con el mismo sistema. 

pero con la d1ierenc1a que tendrian que reconocer la libertad del esclavo. tenarian que 

proleger1o y darle un buen trato: asi se quiso propiciar una actitud paternallsta hacia el 

negro esclavo que el catolic1smo y las reformas borbónicas del siglo XVIII les dictaban. 

Hay que destacar que el temor que se tenia hacia los negros fue otro elemento de peso 

para evitar una abohcion mmediata. pues se creyó que ello implicaria la sublevación de los 

negros. el ataque a los blancos y la pérdida de mano de obra necesaria para la produccion 

de azücar en la isla Esta cuestión fue fundamental en el resto de los territorios españoles 

en Arr.érica. los cuales en las primeras décadas del siglo XIX comenzaron con 

movimientos indepenaent1stas y donde la participación de los esclavos en los ejércitos 

realistas o en la lucha independentista fue fundamental. La amenaza que representó el 

crec1m1ento ;· los alzamientos de la poblacton negra, fue desde el siglo XVI tema de 

preocupación para los tiacendados principalmente de las .;:onas de plantación esta 

cuest1on erLJ de principal mteres y como lo muestra José Antonio Saco en su texto. éste 

fue un punto tratado en la legislación esclavista (para evitar levantamientos y huidas de 

negros), asi como el de fomentar el buen trato y ·así conseguir un mejor control de ellos. 

Sin embargo. ni la leg1slac1ón esclavista ni la propuesta de las Cortes fueron aceptadas ni 

promovidas por la sociedad negrera cubana. 

Aunque existe interés del autor sobre la abolición de la trata negrera y el buen trato al 

esclavo. ello no significó su reprobación hacia el sistema esclavista. A pesar que_ la 

h1stonografia conlemporanea de cierta tendencia ha pretendido mostrar el pensamiento.y· 

,.; ltJtd. pag. 229. . . . .• 
s3Jose Antonio Saco. hace mención de los debates de las Cortés-de ·cad¡z·:y:aPrueba los 
argumentos Que ellas hacen para Que los hacendados mantengan su mano ·de obra, ibid., pag. 
217· 221 
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actitud de José Antonio Saco como abolicionista, lo cierto es que la postura generalizada 

de principios de siglo (con las Cortes de C8d1z) y la admitida y asumida por la Corona 

española después de 1817. que era la que defendia Saco. era la de abolrr gradualmente 

el comerc10 de esclavos y posteriormente. con el mismo proced1m1ento gradunllsta. abo11~ 

Ja esclavitud. Todo ello con el fin de proteger tos intereses económicos de los plantadores 

y muy particularmente de .:=tquellos hechos que los afectaron. como lo fue et alto precio oe 

adqu1s1c1on que alcanzaron los esclavos -en esa época· debido precisamente a las 

politicas impuestas por los británicos. 
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V 
Ámbitos de desarrollo del trabajo esclavo en Veracruz y Cuba (siglo XVIII). 

El trabajo esclavo, en la sociedad y en la e.conomla colonial, abordó una gama de 

ocupaciones Impuestas según la economfa de las regiones y las necesidades especificas 

de los propietarios. En La Nueva Espalla y Cuba, el esclavo estuvo presente en la ciudad, 

empleado en el trabajo doméstico (slmbolo de status y poder económico de sus dueños), 

en el trabajo de ambulantaje (vendiendo artlculos por las calles), el que muchas veces fue 

un trabajo a jornal del cual recibian un pago por sus servicios; asi como también en el 

campo, en las plantaciones de diversos productos de consumo interno y de exportación, 

(el mfls importante el azúcar en el que algunos esclavos llegaron a especializase en las 

tareas que demandaban su producción) en las minas, sometidos a un trabajo exhaustivo 

donde su promedio de vida era muy corto, y en el caso del virreinato novohlapano en los 

obrajes, donde vivlan enclaustrados y aislados del exterior entre las murallas del edificio.' 

El trabajo esclavo en el Veracruz del siglo XVIII fue de vital importancia para la 

economla de las regiones; tanto del puerto como de las zonas de plantación: Córdoba, 

Orizaba y Xalapa. Fue precisamente durante este periodo cuando la demanda de 

trabajadores negros se incrementó - por diversos motivos- (como la apertura al libre 

comercio. que mantuvo al puerto con gran actividad comercial y por otro lado, el 

crecimiento de la producción de azúcar), situación que representó un nuevo reto para las 

autoridades locales, las cuales tuvieron que buscar los mecanismos adecuados para 

saciar las necesidades de mano de obra de la economla agrlcola y portuaria de la reglón. 

Este apartado llene como objetivo .utilizar algunas fuentes primarias (archivos del AGN 

y del AHV) que nos acerquen ~on mfls detalle al espacio histórico veracruzano, a sus 

personajes y a su vida cotidial")a. Con la intención de mostrar las estrategias utilizadas 

para atraer esclavos al territorio y las modalidades en los que los negros incursionaron, se 

haré uso también de ejemplos de los diversos ámbitos que el trabajo esclavo adoptó 

principalmente en la región de. Veracruz, en el campo (en las plantaciones) y en la ciudad 

portuaria (trabajo en el puerto, trabajo doméstico y trabajo de ambulanlaje), mencionando 

' Agulrre Beltrán explica que el Incremento de mano de obra disponible y las necesidades del 
desarrollo económico determinaron muy pronto la división d~I trabajo esclavo en tres grandes 
grupos de actividades: a) las destinadas a satisfacer los requerimientos de la administración 
colonial, desempei'lados por los esclavos reales, b) las dirigidas a llenar las exigencias de la vida 
cltadlna a cargo de los esclavos urbanos y c) las que son caracterlsllcas del slslema económico 
esclavista en su forma genuina. a las que están obligados los esclavos industriales. El negro 
esclavo en Nueva Espai'la. Obra Antropológica Tomo XVI, México, Fondo de Cullura Económica, 
19g4, pág. 54. 
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también rasgos generales del trabajo esclavo en Cuba que, dada la similitud de éste en 

ambas regiones, sólo' mencionaré caracterlsticas particulares dependiendo el caso. 

a) Trabajo en las plantaciones. 

Para comenzar es importante enfatizar que las reformas económicas Introducidas en 

la Nueva España y en Cuba a lo largo del siglo XVIII tuvieron repercusiones directas en el 

incremento de la producción de azúcar, en la adquisición de esclavos y en la actividad 

comercial de los puertos de Veracruz y La Habana. En un primer punto la polltlca seguida 

por la Corona española con respecto a la comercialización del azúcar orientó la 

producción de la región de Veracruz -como se vio en capitulo anterior- hacia los 

mercados europeos, dejando la producida en otros centros del virreinato (como la de 

Cuernavaca) para el consumo Interno. Al llgarse el azúcar veracruzano con tos ciclos 

productivos de las Islas del Caribe, Cuba, SanÍo Domingo y Puerto Rico, su producción 

muchas veces tuvo que ser cubierta por los proveedores locales: tal es el caso de las 

haciendas ubicadas en la reglón de Córdoba, las que entre 1760 y 1790 experimentaron 

un fuerte crecimiento que obllgó a sus propietarios a adquirir gran cantidad de esclavos. 

Cabe mencionar que en 1762 y en 1771 las haciendas de esta reglón hicieron 

adquisiciones de más de un centenar de esclavos en cada ocasión lo que salló de los 

promedios históricos establecidos.' El párrafo anterior muestra cómo fue que el 

incremento de esclavos en los Ingenios veracruzanos obedeció - en esta etapa- a una 

mayor demanda de la producción del dulce para su exportación. Debido a ello se presentó 

un desarrollo en las haciendas azucareras de la reglón en los niveles de su producción 

que implicaron la expansión de niuchas de ellas, en cuanto a ta adquisición de maquinaria 

y mano de obra (como lo Ilustran los ejemplos que han sido presentados a lo largo de este 

trabajo, principalmente obtenidos de las Investigaciones de Adriana Naveda). 

En lo que respecta al trabajo de l~s esclavos en las haciendas azucareras, ellos 

determinaron la manera de organizar la producción, ya que durante la época colonial, la 

molienda de la caña se reallzaba durante todo el año. Varias fueron las razones para que 

no se hubiese fijado un periodo determinado anual para el corte, pero un argumento 

2 Juan Manuel de la Serna Herrera, aclara que entre 1760 a 1790 los requerimientos de negros 
fueron hechos por el gobernador de Veracruz al Virrey Marqués de Croix. En: "Comercio y mercado 
de esclavos en la Nueva España y el Caribe 1762-1620" Inédito. 2002. Adriana Naveda Chévez
Hita, Esclavos Negros en las haciendas azucareras de Córdoba. 1690-1630, Xalapa, Universidad 
Veracruzana, 1 g16. pégs. 50-56. 

102 



poderoso fue el de la necesidad de optimizar la utilización de esta fuerza de trabajo que 

era permanente.3 

Las labores que los esclavos desempeñaron en los Ingenios, tanto en Veracruz como 

en Cuba, estaban relacionados -en su mayorla- con la producción de azúcar; desde la 

siembra, el corte de caña y la elaboración de panela y moscabado; cabe destacar que 

estas tareas eran muy duras y además los esclavos eran sometidos a largas jornadas de 

trabajo. Un reverendo norteamericano que visito Cuba a principios del siglo XIX, menciona 

que a los esclavos no se les designaban tareas en las haciendas, (a comparación de las 

de Carolina del Sur) por lo que tenlan que trabajar desde al amanecer hasta el anochecer 

y en algunas plantaciones se reanudaba el trabajo a la luz de luna, por lo que 

exceptuando sábados y domingos, todo el tiempo del esclavo pertenecla al amo.• 

Dentro del Ingenio azucarero, el oficio más.destacado era el de maestro de azúcar, 

que en algunos casos era desempeñado por un español y en otros por un esclavo; éste 

siempre fue el trabajador más Importantes de la fábrica porque conocla la elaboración del 

azúcar en todos sus aspectos. Además' ésta labor requerla mucha responsabilidad, y los 

esclavos que llegaron a destacar en este oficio fueron cotizados en un precio muy alto 

junto con los esclavos caldereros, purgadores, carpinteros y herreros. 5 

En el caso veracruzano, estudiado por Adriana Naveda, se da a conocer el 33% de la 

especialización de los esclavos enlistados, pero es muy raro -en general- encontrar un 

listado que indique la actividad de ellos.• Los esclavos trabajaron en los cinco ámbitos que 

componlan una hacienda azucarera: 1) en el campo como: cortadores de caña y algunas 

veces como mayordomos, 2) en el molino (trapiche o prensa) como: moledor, oficial 

molendero y de caldera, arreador de trapiche, arreador de prensa, 3) en la casa de 

calderas como: maestro de azúcar oficial de hacer panocha, oficial de la casa de calderas 

4) casa de purgar como: maestro de purgar, oficial purgador 5) en los talleres como 

maestro carpintero, herrero, formero, En estos casos los esclavos tenlan cierta 

especialización dentro de la producción de azúcar. Algunos documentos del siglo XVII, 

3 Horaclo Crespo, (el. al) Historia del azúcar en México. Vol. 2. pág. 651. 
"' Reverendo Abiet Abbot hace una descripción de la sociedad cubana, en: Economia y sociedad en 
Centroamérica y el Caribe, Introducción Johanna Ven Grafesteln, Instituto Mora, 2001, pág 204. 
5 En los ingenios y trapiches los negros llegaron a especializarse en tareas, como el maestro de 
azúcar, que generalmente fue desempenado por hombres libres que ganan mil pesos de salario 
anual, por lo que tener a un esclavo especialista en este ramo hacia que fuese de un precio 
elevado. Gonzalo Aguirre Beltrán, op. cit., pág.86. Fernando Sandoval muestra un caso de un 
esclavo maestro de azúcar, que en 1576 era tasado en ochocientos pesos de oro en minas. ~ 
industria del Azúcar en Nueva España. México, UNAM, 1951, pág.156. 
6 Adriana Naveda Chávez de Hita, Esclavitud negra en la jurisdicción de la villa de Córdoba en el 
siglo XVIII, pág. 35. 
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como el Directorio . escrito por el padre Cabero respecto del cultivo cañero colonial 

novohispar:io. ·mue.stran algunas de las actividades realizadas por los negros. El texto nos 

dice que la técnica agronómica utilizada era la siembra diaria, en la que se utilizaba el 

cogollo de las plantas, que era limpiado de hojas antes de sembrarse, porque asi la caña 

~acfa más ·rápido, efectuando esta tarea una cuadrilla de esclavos de ambos sexos. Y 

dado que la molienda era permanente, durante todo el año, cada dfa se cortaba plantilla y 

soca, siendo las esclavas las que realizaban esta labor.7 Se entiende entonces que las 

actividades de los.esclavos en las fábricas de azúcar cubrieron todos los ámbitos de su 

producción, as! hombres mujeres e Inclusive niños fueron puestos a trabajar en los 

ingenios y haciendas. Ahora, demos paso a la descripción que hace Aguirre Beltrán para 

uno de estos Ingenios coloniales de la Nueva España, en particular sobre el real de los 

esclavos, el cual era un recinto amurallado con una sola puerta de acceso donde se 

encerraba a la esclavonia durante las horas de la noche. El autor dice que dentro del real 

se encontraban las galeras de los esclavos con separación de sexos y otras casas en las 

que duermen los matrimonios y las doncellas de los 12 a los 16 años, edad en que se 

casan. Los amos esclavistas cuidaron la fuerza reproductora de su mano de obra y la 

pusieron bajo la vigilancia de esclavas viejas. Los Ingenios, en lugar separado, construyen 

la casa de molino, la casa de calderas, la casa de purgar y otras dependencias.• 

En este caso, y por las referencias de Manuel Moreno Fraglnals9
, podemos asumir 

que la zona azucarera cubana -al igual que la de Veracruz- siguió el esquema tlplco de la 

esclavitud de plantaciones de todo el Caribe. 

b) Trabajo en el puerto. 

El Incremento de la activid.ad comercial sufrida en el puerto veracruzano y en el 

habanero a mediados del siglo XVIII, puede advertirse en ambos casos, por efecto del 

decreto de la Real Instrucción de 1765, el cual autorizaba a que en el puerto de Veracruz 

se llevara a cabo un libre inter~mbio con las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, 

Trinidad y Margarita. Ello llevó a las autoridades veracruzanas a proveerse de mano de 

7Citado por: Horaclo Crespo (el. al), (op. cit., Vol. 1, pág. 353.) El autor a su vez hace mención de 
las Instrucciones a los hermanos Jesuitas administradores de haciendas, que fueron escritas a 
mediados del siglo XVIII por un miembro de la orden de San Ignacio y esta obra resume toda la 
experiencia que los jesuitas hablan podido adquirir desde unos ciento cincuenta ai'los antes. 
8 Gonzalo Aguirre Beltrán, op. cit., pág. 83. 
9Manuel Moreno Fraginals, Cuba /Espal\a. Espal\a /Cuba. Historia Común, Barcelona, Critica, 
1995, pág. 86. El autor afirma que la similitud de la esclavitud de plantación entre las zonas 
azucareras del Caribe serla un hecho en Cuba a finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

104 



obra esclava para su empleo en el puerto. La participación de esclavos en el trabajo de 

estiba realizado de los barcos hacia tierra firme fue una labor muy común. La 

particularidad de esta época se ubica justamente en las estrategias que las autoridades 

locales de Veracruz utilizaron para atraer esclavos, pues debido también a la llegada de 

las últimas flotas en 1768, 1772 y 1776 aumentó la demanda de ellos. Asl que, por lo 

establecido en algunos documentos oficiales, se giraron peticiones para que desde otras 

zonas azucareras como Cuernavaca y Oaxaca se enviasen cuadrillas de esclavos, ya que 

las haciendas azucareras de la reglón no pudieron ofrecer suficiente mano de obra, tan 

necesitada en ese momento.'º La gran actividad comercial que vivió Veracruz en estos 

años y sobre todo a partir del decreto de libre. comercio en 1778, mantuvo a todos los 

habitantes de la ciudad portuaria ocupados en distintas labores, como en los servicios de 

hospedaje, transporte y en el principal: el movimiento comercial que llegaba del exterior y 

tenla que ser enviado y colocado en los grandes centros poblacionales y mercantiles de la 

colonia. La demanda de servicios sobrepasó por mucho la oferta de mano de obra, al 

punto que también se tuvo que reclutar a los esclavos para la elaboración de pan que 

exigían las embarcaciones para su viaje de regreso. Las panaderías locales se vieron 

entonces llenas de negros que amasaban el llamado "pan de mar. •11 

Otro documento del Archivo Histórico de Veracruz muestra el trabajo de los esclavos 

en las actividades que demandó el puerto a la llegada de las flotas. 

"Como lo han de costumbre para tratar y conferir las cosas tocantes al bien y 
utilldad ... de acuerdo y conformidad habiendose leido... Y el Procurador 
General en que expone lo conveniente eri cuanto de comestibles y que los 
negros y pardos cargadores del muelle trabajen en la conformidad ... que les 
parezca muy importante todo lo expuesto por el Sr Procurador General sin 
que se les ofrezca que exponen mas ... para en los casos se necesitase gente 
mas de la cuadrilla para el trabajo del muelle como suele acontecer en las 
descargas de la flota. Sea del cargo de los capataces ... como lo han hecho 
cuando ... sin que esto les perjudique el ... en la faenas ... de ser sólo los 
comprendidos en la lista los que deben trabajar en los muelles".12 

'º A.G.N. General de Parte. Vol. 76. Exp. 196. 
11A.G.N. General de Parte. Vol. 76. Exp. 196. En un estudio de Guy Rozart, sobre las panaderlas 
de Xalapa, describe los rúsllcos métodos en la elaboración del pan en la colonia, a diferencia de 
Espana. La Información que proporciona es Importante para entender la solicitud de las 
autoridades para que los esclavos realizaran esta labor, pues afirma que la tarea de amasar la 
harina era muy dura y tomaba mucho tiempo. "Model_os para el consumo del pan en Xalapa a fines 
de la colonia" en: Canmen Blázquez, (el.a/), Población y estructura urbana en México. Siglo XVII y 
~ México, lnslltulo Mora, UAM, Universidad Veracruzana. 1996. pág.203. 

A.H.V. Negros. C B. Vol. B F. 43. 
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El trabajo realizado por los esclavos fue debidamente supervisado por las autoridades 

locales, quienes estuvieron al tanto de las necesidades que requirió el trabajo portuario. 

Pero por otra parte y debido a la gran demanda de esclavos en las zonas de plantación y 

en el trabajo del puerto, hizo que fuese necesario reglamentar el trabajo esclavo en 

Veracruz. lo que supuso un ciclo de ocupación de los esclavos en el puerto, mientras 

fuese necesario, para que después se ocuparan en las labores del campo; los motivos se 

basaron en un mejor aprovechamiento de la mano de obra ya empleada en la reglón. 

Este aspecto se aprecia en una carta que habla de los cargadores del muelle y que 

fue escrita por el señor Don Pedro Antonio de Cosslo al Gobernador de Veracruz, fechada 

en la Nueva Veracruz el 24 de noviembre de 1762. 

En ella se dice: 

Insuficiencia para desempeñar tambien este favor como por la honra que 
tengo de haber recibido ante su excelencia en el decreto puesto al proyecto 
que hice para las labores del campo por los negros cargadores del muelle. 
Por todo lo dicho y deseando yo hacer... Mi preocupación al beneficio 
común ... etc. 13 

En éste documento el autor se precia de haber escrito un reglamento de 

comportamiento de los negros en el puerto, el cual es aceptado por el gobernador; 

dándose asl una reglamentación del trabajo, tan demandado en esos años. Al respecto, la 

carta hace mención de esclavos que estaban al servicio de las autoridades locales 

trabajando en el muelle, lo más seguro es que se tratasen de esclavos propiedad del rey 

(aspecto que se tratará más adelante) y lo que Cossfo logra, es atraer esa mano de obra 

al campo veracruzano en un programa donde organiza el máximo aprovechamiento de los 

esclavos para los dos sectores más productivos de la reglón. De hecho la Influencia y 

participación de Pedro Antonio de Cosslo en la polltica y el comercio de Veracruz data de 

muchos años atrás. Un paréntesis necesario que explique la importante participación de 

éste comerciante en la polltica veracruzana e inclusive en la novohlspana nos permitirá 

corroborar, una vez más, el origen, poderlo y los lazos sangulneos de los comerciantes 

novohispanos. Por ello es importante observar la genealogla de éste personaje. 

La familia Cossfo, originaria de Santander, España, fundó por medio de Mateo 

Gonzaléz de Cosslo una casa mercantil en Veracruz a mediados del siglo XVII, firma que 

continuó existiendo en manos de sus sobrino.s Inmigrantes. En la tercera generación 

Pedro Antonio de Cossfo arribó a la Nueva España en 1736, quién se casó con la hija de 

13 A. H.V. Negros. e a v. a f. 61/65 
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su tlo Juan Domingo y se hizo cargo. del negocio. Esta firma era importante porque 

representaba al duque de Veragua en Santo Domingo y al duque de Atllxco en Puebla, 

México. 14 Pedro Antonio de Cosslo fue un fiel colaborador de José de Gálvez, a quién 

ayudó durante la creación del monopolio del Tabaco, lo que le valió el puesto de director 

de la Aduana de Veracruz. Gracias a Gálvez recibió también, en el año de 1770, el cargo 

de administrador general de la Real Hacienda de Veracruz y secretarlo interino del 

Virreinato y, en 1779 le designó el cargo de secretario del virrey, como Intendente de 

todos los asuntos fiscales, con atribuciones de supervisión. Bajo éste último cargo la 

familia Cosslo junto a otros veracruzanos intervinieron en un aspecto fundamental en la 

estrategia defensiva del Caribe: la organización de abasto de vivares ha varios puertos 

importantes como Cuba y Puerto Rico. Pedro Antonio como intendente del ejército con 

facultades hacendísticas se ocupó desde 1779 de los envios de harina hacia Cuba por . 

cuenta de la Real Hacienda -tema mencionado en el capitulo anterior- y cabe señalar que 

los Reales Almacenes donde se guardaba la harina eran administrados por su hermano 

Joaquin, (productor de trigo en Puebla). 15 

Era una norma común que los hacendados y comerciantes veracruzanos tuvieran una 

fuerte participación en la vida politica local, en este caso le permitió a Pedro Antonio de 

Cossio elaborar por una parte, el reglamento para esclavos con el fin de utilizarlos a su 

goce y conveniencia y también incidir en la politica económica y comercial que la Nueva 

España tuvo en el Caribe, via Veracruz. 

Por otra parte las labores que el esclavo desempeñó en el puerto no se limitaron 

exclusivamente al trabajo de estiba ni a la elaboración de pan. La llegada de las flotas 

abarrotaba al puerto veracruzano de hombres y mercancias, era el momento Idóneo para 

sacar provecho de la agitada vida comercial, por ello los españoles o criollos que 

habitaban en la ciudad amurallada utilizaban a sus esclavos - en algunos casos durante 

la mayor parte del año- para el trabajo de ambulantaje y de jornal. En ésta forma de 

trabajo esclavo se puede obse~ar los usos de los negros y los abusos de sus dueños. 

14 David A. Bradlng, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), México, Fondo 
de Cultura Económica, 1975, pág. 158. 
1
• Pedro Antonio de Cosslo Inclusive prestó dinero a titulo personal para el situado de Santo 

Domingo en 1775. Matilde Souto, Mar Abierto, Instituto Mora, El Colegio de México, 2001, pág. 45 
y Johanna von Grafesteln, "Polltlcas y practicas de abasto de las plazas militares espanolas en el 
Caribe, 1763-1796"en: El Caribe: Región Fronteras y Relaciones Internacionales, México, Instituto 
Mora, 2001, págs, 257 a 288. 
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e) Trabajo de ambulantaje y esclavos a jornal. 

Una modalidad Interesante del trabajo esclayo era el jornalero. 16 El dueño mandaba a 

emplearse como asalariado en algún servicio u oficio o se le contrataba temporalmente 

con otro amo para que trabajara en su hacienda. Esta modalidad del trabajo esclavo fue 

muy usual en toda el área del Circuricaribe español, esencialmente en las ciudades 

portuarias. Veamos entonces los matices de éste trabajo para la región de Veracruz y 

Cuba. 

La prosperidad de las poblaciones novohispanas hizo posible el comercio placero, la 

venta de mercaderlas por las calles y la satisfacción de otros menesteres que a veces 

fueron llenados por esclavos negros o mulatos que trabajaron a jornal, es decir, que 

reciblan un pago por sus servicios. Este pago les era substraldo de Inmediato por el amo 

que lo estimaba beneficio de su Inversión y por lo que le corresponde como dueño y señor 

de esas personas. 17 

Por lo regular los dueños de esclavos tenían que pedir una licencia al Virrey para 

emplear a sus esclavos a jornal, como lo muestra Gonzalo Agulrre Beltrán: 

"El virrey conde de Alva Lisie concede en 1651, licencia a Josefa de la Cruz, 
mulata esclava de doña Leonor Agustln vecina de la ciudad de Texcoco, 
para que en sus casa pueda vender de las permitidas por las Ordenanzas, 
por menudo, para que con su producto pueda acudir a pagar el jornal para 
sustentar a la dicha su ama y a su padre por estar habrá tiempo de dos años 
en una cama padeciendo una grave enfermedad." 18 

El autor - además- proporciona otros ejemplos sobre el empleo de esclavos a jornal, 

que en este caso permiten asegurar, que el esclavo constituyó con mucha frecuencia el 

medio de subsistencia de muchas familias españolas con pocos recursos. Como puede 

apreciarse el uso de los esclavos a jornal fue un recurso utilizado desde el primer siglo de 

la conquista. 

En el caso de la ciudad portuaria de Veracruz, la existencia de documentos que 

advierten la regulación de ese trabajo .muestra que fue un asunto que preocupó a las 

autoridades del cabildo: 

"En esta ciudad de la Nueva Veracruz marzo de. ,1761 .• .los señores ... y 
Francisco Crespo ... (Zavaleta) ... Los esclavos de sexo· masculino negandose 

18 Manuel Moreno Fraginals, menciona que ésta forma en la utilización del esclavo es una 
lnslituciónjurldlca que se cree exclusiva de la legislación espanoia, op.clt., pág 87. 
17 Gonzalo Agulrre Beltrán, op. cit., pág. 61. 
"/bid., pág. 62. 

108 



Tf'SIS CON 
~----------..~.--P-lr-.ORlGEN 

Esclava Jornalera • Dibujo: Dulce Chacón. 



absolutamnnte el que el sexo femenino tenga esta ocupación y que los 
esclavos que sean ¡ornaleros no pueden pernoctar fuera de las casas. 
Con la obligación de inculcarles la doctrina cristiana a todas las almas y 
obllgandoles que .. particulares. Los muchos abusos que hoy estan clamando 
por remed10 ... se necesite procedencia y nuestro patrimonio esté 
Tomas Antonio de Azevedo entre otros miembros de cabildo." ''' 

Este tipo ae reglamentaciones, atendió la necesidad de limitar y regularizar el uso de 

los esclavos. pues era bien sabido que lo~ dueños de esclavas las obligaban a proslituirse 

para de ahi obtener el ¡ornal. ya fuera asistiendo a prostibulos o deambulando entre las 

calles. Así las negras y mulatas llamadas ·congas" fueron esclavas a ¡ornal que debian 

entregar al senor periódicamente el dinero o bienes que obtenían del comercio carnal :G El 

uso sexual de las negras en la Nueva Espoña fue muy común. de hecho se puede dec1r 

que fue otra modalidad del traba¡o esclavo. A pesar de las recomendaciones dictadas por 

autoridades e inclusive por la prohibición establecida en las Siete Partidas."' esta fue una 

act1v1dad clandestina oue ae10 buenas recompensas a los dueños de negras. 

Por lo regular los esclavos a ¡ornal que eran enviados a deambular en las calles del 

puerto, se sabe que vendian artículos tales como: frutas, cacao, mieles. dulces, azúcar. 

tabacos. entre otros. La gran libertad de movimiento que gozaron éstos y los esclavos 

domésticos mantuvo atentos a las autoridades locales y a sus dueños: así una de las 

recomendaciones principales - como se vio en el documento- fue que ellos no pasaran la 

noche fuera de sus casas. lo que se sumaba a las viejas disposiciones de prohibirles estar 

en grupos grandes, el de portar armas, y en el caso de las mujeres el de no portar joyas, 

ni ropa provocativa. El temor de las autoridades fue visible, pues estuvieron conscientes 

de la mayoría negra que habitaba a sus alrededores. y éstas fueron algunas mediadas de 

seguridad que adoptaron Sin embargo. oichas d1spos1c1ones. en muchas ocasiones, no 

se respetaron pues existe ev1aenc1a de documentos principalmente del Santo Oficio de la 

lnqu1sic1ón donde. negros prófugos. acusados de ere¡es. o de robo. fueron juzgados. Se 

sabe también que ex1st1;i una sene de castigos que consistían en el azote de los negros. 

dependiendo que tan grave hubiese sido su falta, asi el número de latigazos para un 

esclavo huido podría ser de 5 o mas si éste se ausentaba por varios días, pero debe de 

'~ A.H V Esclavos C10. Vol 10 F 9 
=';Gonzalo Aguirre Beltran. aclara que por una u otra razón los prostlbulos tomaron el nombre de 
congales. sin que estos hayan sido servidos por negras congas. op. cit., pég. 64 
.-, "Poniendo alguno a sus siervas en la puteria. o en casa o en otro lugar cualquiera que se diese a 
los h_ombres por dineros. establecemos que por tal enemiga como ésta les manda favorecer, que 
perdiera el señor las siervas. et sean por ende llbres"(Las Siete Partidas, 1607:4. 22·24) citado por 
Agu1rre Bellran. ib1d .. pag 55 
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señalarse que el abuso y maltrato de los dueños fue un factor muy común utilizado para 

su corrección. 

Los señores del Cabildo también promovieron la instrucción de los esclavos en la 

doctrina cristiana; otro medio para tener el control de ellos y para que no Incurrieran en 

prácticas que fueran en contra de la moral y cultura dominante. 

Durante la época colonial muchas fueron las denuncias hechas por los curas, 

comisionados del Santo Oficio y habitantes de la ciudad portuaria sobre las costumbres y 

el modo de vivir de los grupos que se encontraban en los últimos peldaños de la jerarquía 

social. Como vimos en el segundo capitulo, la ciudad de intramuros experimentó en sus 

más recónditos espacios la expresión de una cultura paralela, la de los negros y las 

castas. Sus fiestas. bailes y cantos incomodaron por mucho, la moral y las buenas 

costumbres cristianas de españoles y criollos, entre ellos estaba el aún famoso 

"chuchumbé", del que se dice en la propia voz del comisario del Santo Oficio de Veracruz: 

"Con fecha del 23 de septiembre de 1767, me ordena Vuestra Señorla 
relaciones sobre el baile que llaman chuchumbé; las circunstancias con que 
se bailan y informando por dos sujetos, me dicen que las coplas que remitl 
se cantan mientras los otros bailan, o ya sea entre hombres y mujeres, o sea 
bailando varias mujeres con cuatro hombr~s. y que el baile es con ademanes 
y sarandeos, contrarios todos a la honestidad y al mal ejemplo, de los que 
ven como asistentes, por mezclarse manoseos, de tramo en tramo abrazos y 
dar barriga con barriga, bien que también me informan que éste se baila en 
casa ordinarias de mulatos y gente de color quebranto, no en ~ente seria, ni 
entre hombres circunspectos y si soldados, marineros y brosa". 2 

Condicionadas por la moral cristiana, las descripciones del comisario del Santo Oficio 

juzgan las expresiones y la forma de vivir la vida de buena parte de sociedad porteña. La 

sola lectura de este· documento nos remite al espacio multicultural que vivió Veracruz. 

Informes como éste mantuvieron ocupado al Santo Oficio, y como lo expresa Aguirre 

Beltrán pareciera ser que su labor consistió en reprimir las expresiones culturales de los 

negros. 

Cabe mencionar por otra parte, que de entre los oficios que los negros libres 

desempeñaron en la ciudad portuaria -como en los demás grandes centros 

poblacionales- fueron el de carpinteros, albañiles, fogoneros, zapateros, cocheros, 

sastres. Millares de negros, mulatos lib.res constituyeron el artesanado de Veracruz. Su 

trabajo llegó a ser parte de la especialización del trabajo, un ejemplo de ello fue el trabajo 

22 Aguirre Beltrán muestra que además, en el ano de 1776 en Veracruz también se bailaba un son 
llamad" "maturranga", ibid., pág. 193. 
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de carpinteria que realizaban los esclavos haciendo pequeñas cajas para guardar los 

tabacos,,, y negros arrieros prestaron sus servicios para transportar las mercancias 

desde el puerto hasta los caminos que llevaban a la ciudad de México. Inclusive, muchos 

negros llegaron a ser pequeños comerciantes y propietarios. Como estos. existen más 

ejemplos que hablan de los oficios de los negros como complementarios de las grandes 

actividades económicas del territorio veracruzano. 

En el caso de Cuba es importante destacar los matices que tomó el trabajo esclavo o 

a jornal, como afirma Moreno Fraginals. también conocido como esclavo "puesto a ganar". 

Era muy común que los esclavos a jornal en Cuba se contratasen libremente o tuviesen 

negocios propios o ejerciesen oficios, viviendo aparte del amo y, a veces, contratando los 

servicios de otros hombres esclavos o libres.24 Los esclavos a jornal, fueron en muchos 

casos alquilados a los dueños para el trabajo en obras militares y en los astilleros, éste 

fue un buen negocio para los amos, que hicieron que en Cuba la renta de la propiedad de 

los hombres fuera muy próspera. Muchas esclavas fueron puestas a trabajar - al igual 

que en Veracruz- como prostitutas, tanto en La Habana como en Santiago de Cuba". 

pues debido al alto porcentaje de hombres que reportaban dichas ciudades, éste empleo 

fue una forma muy provechosa para ganar dinero, tanto para los dueños como para las 

mismas esclavas. Según el autor, desde el momento que los amos utilizaron a sus 

esclavos en el trabajo a jornal, estos adquirieron un rango de libertad que les permitió 

obtener dinero, pues una vez pagado el "jornal" al dueño, el sobrante les pertenecla y era 

posible el ahorro para comprar la libertad. 

De entre otras actividades que realizaron los esclavos y negros libres en Cuba. se ha 

encontrado que existió un extenso rango de oficios en los que participaron las mujeres, 

desde vendedoras ambulantes hasta poseedoras de hospedajes y expendios de bebidas. 

En cuanto a los negros, su trabajo se ubicó en casi todas las actividades artesanales y en 

los oficios, tales como: zapateros, carpinteros, albañiles, sastres etc. Es importante 

subrayar que, al igual que en la Nueva España, en la medida en que un esclavo lograba 

el dominio de un oficio, y mientras su calificación artesanal era más alta, mayor era la 

rentabilidad que el amo obtenla por sus servicios. Asi, los negros esclavos y mulatos en 

Cuba, se encontraron en todas las actividades posibles de la época, desde el trabajo 

23 Guíllermina del Valle Pavón, muestra estadlslicas de los sobre la población afromestiza y sus 
actividades para la región de Orizaba."Dislribución en el espacio urbano en Orizaba 1791". en: 
Carmen Blazquez (el.a/), op. cit .. págs. 133-135. 
24 Manuel Moreno Fraginals. op. cit., pág. 87. 
25 En 1601 el procurador general declaraba ante el Cabildo de La Habana la existencia de más de 
trescientas negras ganadoras, de las cuales no todas eran prostitutas, ibid .• pág. 88. 
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agrícola, el doméstico y las m:'Js refinadas labores artesanales de pintores, escultores y 

plateros. 

Sin embargo, dentro del área urbana habanera, los esclavos negros y los mulatos 

fueron empleados principalmente en las labores de construcciones militares y civiles y en 

los astilleros. Fortalezas como La Fuerza, La ~unta, El Morro, y la extensa muralla que 

bordeó la ciudad y en el siglo XVIII, las construcciones de la enorme fortaleza de La 

Cabaña y los castillos El Prlncipe y Atares, exigieron un extraordinario volumen de mano 

de obra. Según Moreno Fraginals, el estudio de estas construcciones ha mostrado que en 

muchos años hubo mas esclavos trabajando en las obras militares que en las 

plantaciones, y la oligarqula blanca, que subcontrataba las obras militares, tenia en el 

alquiler de esclavos una de sus más remunerativas fuentes de ingresos. 26 

Una de las problemáticas que presentó el predominio numérico de los negros en Cuba 

con respecto a la población total, a decir de Moreno Fraginals, fue el amplio rango de 

trabajo en los que se desempeñaron, pero sobre todo, señala una caracterlslica 

fundamental. que fue la dispersión fisica en áreas urbanas y rurales, por lo que afirma que 

hizo que se tuviera un trato especial hacia ellos pues las autoridades locales no pudieron 

concentrar a ésta población en espacios controlados y tampoco existió una fuerza 

coercitiva capaz de reprimir de forma inmediata cualquier intento de· rebeldla. El 

tratamiento especial al que se refiere el autor consistió en un espacio flsico y psicológico 

de acción personal27 no contemplado por las leyes según las cuales el esclavo no 

pertenecia a si mismo sino a su amo. A pesar de que el autor no menciona más sobre 

éste sistema o estrategia y su efectividad, considero muy importante su afirmación pues 

ayuda a complementar la idea expuesta en el capitulo tercero, que trata sobre los 

mecanismos que utilizaron los amos para ejercer su hegemonla sobre los esclavos. 

d) Trabajo doméstico. 

Los esclavos domésticos simbolizaron por mucho el status económico de sus 

propietarios, virreyes, gobernadores y sacerdotes llegados al Nuevo Mundo, trajeron 

consigo cuadrillas de negros para su~ servicios personales. Asimismo comerciantes, 

hacendados, autoridades locales, entre otros, adquirieron esclavos como muestra de su 

poder económico. 

,. /bid., pág. 86. 
27 /bid., pág. 87. 
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Las labores doméslicas que realizaban. tanto en Veracruz como en Cul.Ja, iban desde 

el trabajo en la cocina, en la alcoba y otras dependencias de la casa. Por ejemplo, en las 

casas de los comerciantes, la parte baja del edificio era ocupada para los almacenes 

donde los esclavos trabajaban. Un caso relevante es el de negras nodrizas el cual fue 

muy común, asl como los casos en que los. dueños tuvieron hijos con sus propias 

esclavas. La participación de las esclavas en el trabajo doméstico fue sin lugar a dudas un 

ámbito en el que estuvieron muy presentes en la sociedad colonial. 26 

En las ciudades cubanas. las principales labores domésticas a que eran destinados 

eran para el cuidado de niños. cocineros, lavanderas, planchadoras, zapateros. Esto se 

deja ver en los anuncios de venia, alquiler y compra publicados en la prensa local de 

Santiago de Cuba en el siglo XIX: "Se da a alquiler un negrito de 8 años muy ágil, con la 

condición de que no sea para vender en la calle, en Santa Lucia nº 72." 

En otro ejemplo: "se desea alquilar una negra criandera, de pocos meses de parida que 

sea abundante de leche, con su hijo; en la calle hospital nº 1". "En la calle de San Basilio 

nº 81 se alquila una negra que sabe lavar y con principios de planchar, es propia para 

vendedora, que es lo que más se ha ejercitado."29 

Como hemos podido observar, en Cuba, el trabajo esclavo dentro del espacio urbano, 

acaparó muchos oficios y trabajos: uso doméstico, vendedores, cargadores, albañiles, 

zapateros, etc, muestra de ello es la estadística que aporta en el año de 1825 Alejandro 

Humbolt. según él de un total aproximado de 260,000 esclavos existentes en la Isla, el 28 

por ciento es decir más de 73,000 realizaban tareas de naturaleza urbana.30 

Los esclavos domésticos fueron los que tuvieron un contacto más cercano con sus 

dueños blancos, pues fueron participes de la vida y las tradiciones de la cultura 

dominante, por lo que se integraron más fácil y rápidamente a ella31 (en comparación de 

los esclavos de las plantaciones). Las estrechas relaciones entre los esclavos domésticos 

y sus dueños hicieron que muchos de ellos fueran considerados como parte de su familia. 

2
• Gonzalo Aguirre Beltrán, t,._a_lloblación negra de México, México, F.C.E, 1989 y El Negro esclavo 

en la Nueva España, México, F.C.E, 1994. 
29 Rafael Duharte, .. Africa en Cuba"en: Presencia Africana en el Caribe. coordinadora Luz Ma. 
Martlnez, CONACULTA, 1995, pág. 141. 
30 Esta cifra no habla de la participación de los esclavos en las actividades que mantenfan en 
función al puerto habanero, /bid .. pag .140. 
31 Los negros acompañaban a sus amos al oficio de la misa, asf mismos ellos escoltaban a sus 
amos a las grandes solemnidades. Gonzalo Aguirre Beltrán, op. cit., pág. 59. Según Moreno 
Fraginals, (op. cit .. pag. 87) Los esclavos a jornal y los domésticos, debieron haber sido personas 
aculturadas por la sociedad dominante: es decir, individuos que hablan interiorizado o, al menos, 
adoptado ciertos valores y patrones de comportamiento de la cultura de los amos blancos criollos 
o e",.opeos. 
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Es sabido que los propietarios, en su herencia, otorgaban la libertad de sus esclavos y en 

otras ocasiones, les dejaban algunos bienes o dinero con lo que podrian comprar su 

manumisión (libertad comprada). 

En suma, se puede decir que los esclavos domésticos, hombres y mujeres 

conformaron el sector de servicios no calificado en la sociedad esclavista. Ellos gozaron 

de una libertad de movimiento que les permitió -al menos~ vivir sin ser expuestos a 

grandes jornadas de trabajo tan extenua.ntes. 

e) Esclavos reales. 

Es importante también resaltar la importancia de los esclavos propiedad del rey, pues 

desde los primeros años de la conquista, la Corona española se ocupó de enviar al Nuevo 

Mundo esclavos de su propiedad para que trabajaran en tierras reales asl como en las 

labores de construcción de las ciudades amuralladas y en las labores concernientes a la 

mineria (de descargue y manejo del azogue ellos se conocieron con el nombre de 

esclavos de la averla). Cabe señalar que el n~mero más importante de estos esclavos 

reales dentro de la Nueva España residió en et puerto de Veracruz donde alcanzaron un 

crecimiento tal que, para fines del siglo XVI el vestido, la vivienda, y la alimentación de los 

negros del rey son objeto de especial consideración por parte de los señores vlrreyes.32 

Los gastos invertidos para la manutención de los esclavos reales eran muy elevados, 

razón por la cual las autoridades locales tomaron cartas en el asunto, y en la mayorla de 

las veces al no tener como emplearlos eran enviados a otras regiones para su buen 

aprovechamiento. 

Tal fue el caso de siete negros que arribaron a la ciudad de Mérida en 1801, huidos de 

las islas británicas: 

" Estando en junta de Real Hacienda, los señores presidentes y vocales que 
la componen se dio cuenta con el expediente creado sobre siete negros ... 
que al no tener quien ofrezca cosa alguna por ellos y no pudiendo subsistir 
estos individuos, en esta ciudad con perjuicio del Real Erario por los diarios 
que se les pasan de los fondos de la Real hacienda sin tener destino que 
darles, vital al servicio del Rey, acordaron los nominados señores por mas 
conveniente se destinen a los Arsenales de la Habana en donde con los 
demas negros de la Majestad se exerciten en las Reales obras dándose 
primero cuenta de esta determinación con testimonio de este acuerdo al 

32 Gonzalo Aguirre Beltrán, op.cit .. pég. 54. 
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excelentísimo señor Virre:r superintendente General de la real Hacienda para 
la superior aprobación". 3 

Parece ser que este caso fue común y dado que la demanda de mano de obra esclava 

en Cuba para los trabajos en el puerto y en las fortificaciones fue una constante, las 

autoridades actuaron en función a esas necesidades y a favor del Real Erario. 

Otro caso que ejemplifica esta situación, es un documento fechado en Veracruz en el 

año de 1785, donde además se hace cónstar una denuncia hecha a un propietario por los 

malos tratos para con sus esclavos: 

"Conforme a lo resuelto en el expediente promovido por Juan Andres 
Enrique y Mariano Antonio esclavos de Don Bernardo del Toro, sobre el mal 
trato que este les daba por lo que resulta no encontrarse sujeto que los 
compre respecto a no acomodarse el otro amo a tenerlos consigo así por sus 
vicios. como por no haber en que destinarlos he resuello conforme a lo 
pedido por el fiscal del Crimen en Decreto de ayer que como propone el 
citado Don Bernardo del Toro se vendan a un trapiche o ingenio o se remitan 
a la Habana con el propio destino, entendiéndose que deben acompañar a 
los expresados negros sus familias lo cual comunico a V. S para su 
cumplimiento". 34 

El Interesante caso que se muestra en el documento anterior, comprueba una vez más 

la necesidad de esclavos que demandaba el puerto habanero, pero además expresa la 

denuncia presentada por los esclavos para con su dueño y finalmente la resolución que 

permite que los esclavos sean acompañados por sus familias si es que fueran enviados a 

La Habana, cuestión que se pude Interpretar entre otros motivos, para que sus familiares 

también se emplearan en las labores que exigla el puerto cubano. Aunque este caso 

pudiera parecer aislado. por las pocas referencias que se conocen o que se han trabajado 

al respecto, es necesario advertir que los esclavos pudieron gozar de ciertos beneficios, 

pero la cuestión primordial que Interesa en este punto, es que Nueva España fungió como 

fuente para el abastecimiento de mano de obra esclava hacia La Habana, como fue el 

caso de esclavos reales o como en el ejempló arriba señalado sobre esclavos que no 

tenlan un destino fijo, y aunque su número pudiera haber sido reducido merece ser 

considerado. 

Hasta aqul se pudo ver cómo los ámbitos de trabajo en los que incursionó el esclavo 

abarcaron muchos oficios. Su actividad dependió de las exigencias del sector productivo 

en el que se encontrara, asl el trabajo en las plantaciones fue -por mucho - uno de los 

33 A.G.N. Marina. Vol. 156. Exp. 5. Fs. 171-175 
,.. A.G.N. Correspondencia a Diversas Autoridades. Vol. 39, Exp. 90, Foja: 202. 
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más exhaustivos y represores, mientras que el trabajo doméstico o el jornalero les 

permitió un cierto rango de libertad e inclusive les abrió la posibilidad para comprar o 

conseguir de forma legal su libertad. Es por ello que no podemos hablar de una sola 

sociedad negra ni en Veracruz ni en Cuba, .sino de varias sociedades negras, con 

caracteristicas propias, coexistiendo en un conglomerado de relaciones sociales, 

determinadas por la jerarquia económica y racial. 

En este mismo sentido es importante reafirmar que el trabajo que tos negros esclavos 

desempeñaron en La Habana y en Veracruz, tanto en las zonas de plantación como en 

las ciudades fue de vital importancia para el mantenimiento de la economla azucarera y 

comercial de estos dos puntos, de hecho los esclavos por medio de diferentes oficios, 

colaboraron con funciones útiles para el desarrollo económico de las regiones las cuales a 

partir de 1778, gracias al decreto de libre comercio, experimentaron una expansión de sus 

mercados comerciales. 

Fueron precisamente los grupos dominantes de Veracruz y Cuba, los cuales estaban 

conformados por las autoridades locales, hacendados y comerciantes, los creadores y 

ejecutores de mecanismos legales (como los arriba expuestos) para someter a la 

población esclava de sus territorios y asl tener un mejor control y aprovechamiento de 

ella en ciertos focos productivos. Estos mismos grupos (como los del resto de los 

territorios españoles de América) dejaron a un lado las disposiciones hechas por la 

Corona española. el Código negro Carolino de 1784 y la Instrucción de 1789, las cuales 

fomentaban el buen trato de los esclavos y algunos derechos, pues estas legislaciones 

esclavistas fueron vistas por los hacendados y comerciantes como una amenaza para sus 

intereses, de seguridad, pues consideraban como una amenaza a la población negra (por 

lo acontecido en Haitl) y el de producción pues querlan asegurar el máximo 

aprovechamiento de los esclavos para garantizar su economla, en este caso la azucarera 

y la comercial. Fue por ello que debieron someter fuertemente a los Individuos 

esclavizados. Asl, el uso hegemónico de la ley por parte de los grupos dominantes de la 

sociedad veracruzana y cubana fue un factor siempre presente en sus sociedades. 

Los puntos arriba señalados y otros factores que se entrelazan -los cuales han sido 

tratados a lo largo del texto- serán expuestos detalladamente en las conclusiones. 
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Conclusiones. 

A partir de la segunda mitad del siglo de las Luces, el crecimiento y desarrollo de la 

producción azucarera en la zona del Circuncaribe - especialmente el de los territorios que 

comprenden este estudio - ubicadas en Veracruz y en Cuba, fueron adquiriendo una 

mayor relevancia tanto para la econornla regional corno para la metropolitana. A la par de 

este acontecimiento, el paisaje colonial sufrió una Importante transformación, no 

solamente en lo que se refiere al aspecto ecológico sino también al poblacional; dichos 

territorios presenciaron una cuantiosa llegada de mano de obra africana para el trabajo 

que exigia la producción de dulce, modificando asl la composición de la sociedad con 

diferentes grados y matices en cada una de estas reglones. 

En la medida que fue avanzando el siglo XVIII, la producción azucarera de ambos 

territorios se vio favorecida por diferentes reformas pollticas y económicas que provocaron 

que la producción de azúcar registrara un alcance sin precedentes en la historia de las 

colonias hispanoamericanas (la producción de azúcar veracruzana a finales del siglo XVIII 

llegó a colocarse en el mercado internacional mientras que Cuba en pleno siglo XIX llegó 

a ser el primer productor mundial de dulce) y por ~onsecuencia, marcó definitivamente a 

la región del Circuncaribe español como un espacio estratégico primordial (económica, 

polltica y geográficamente) para la polltica que la metrópoli española seguirla en el ámbito 

local e internacional en los años subsecuentes. 

Los objetivos del presente estudio abare:aron diversos aspectos, entre los que 

destacan. la importancia de las reformas borbónicas en el desarrollo de la economfa de 

plantación de azúcar en Veracruz, y las repercusiones polltlcas y económicas que ellas 

tuvieron en su sociedad. En el contexto de la sociedad esclavista, uno de los objetivos fue 

el de esclarecer los aspectos más relevantes en las relaciones que mantuvieron los amos 

y los esclavos, especificamente en materia jurldlca, en lo que respecta a las legislaciones 

que mediaron entre estos grupos sociales. Asimismo, se estudiaron algunos de estos 

aspectos para el caso de Cuba, haciendo énfasis en la relación existente entre el proyecto 

económico azucarero y el pensamiento de los esclavistas de Veracruz y de Cuba. 

Con la finalidad de mostrar las conclusiones de éste trabajo, considero Importante 

Iniciar con la primer premisa/ hipótesis que dirigió mi proyecto de Investigación, para 

posteriormente plantear sus resultados. 

117 



La economía del Golfo de México que corresponde a la Nueva España y 

especialmente la relativa a la producción azucarera de Veracruz, de la segunda mitad del 

siglo XVIII. estuvo mas vinculada a la región caribeña, en particular a las islas de Cuba, 

Puerto Rico y Santo Domingo. que con el centro del territorio novohispano, del que sin 

embargo no estaba desconectado. El punto de encuentro entre ambas se verifica en el 

terreno mismo de la historia económica, en el interés común por la Industria azucarera y 

como consecuencia, en lo que la esclavitud significó para dicha actividad y para sus 

sociedades. 

Como un primer punto, es preciso señalar los aspectos históricos que ayudan a 

deslindar una de las primeras conclusiones, y· que son las que hacen referencia a los 

factores que hicieron posible la unión de intereses entre dos de las regiones mas 

importantes de la América española, Veracruz y Cuba. 

Las relaciones intercoloniales que mantuvieron los territorios del area del Circuncaribe, 

en especial el eje estudiado Veracruz Cuba, facilitadas por su geografía y vlas marltimas 

de comunicación, dieron inicio en el siglo XVI y se mantuvieron muy estrechamente 

durante los siglos siguientes. Como se observó en el capitulo cuarto, las relaciones 

intercoloniales o mejor dicho, los vinculas múltiples de carácter bilateral que mantuvieron 

éstas regiones. tuvieron un impactó directo y de gran importancia para sus economías. 

Sus relaciones no constaron de un simple intercambio comercial, sino también de una 

asistencia "oficial" de caracter económico, representada por los "situados" que la Nueva 

España envió durante mucho tiempo a Cuba para cubrir las principales necesidades de la 

isla. El intercambio comercial que practicaron Veracruz y Cuba, les permitió complementar 

sus respectivos mercados internos con articulas necesarios para el mantenimiento de la 

población. De esta manera, lo que se ha llamado el fenómeno de complementación 

múltiple'. efectuado desde Veracruz hacia Cuba (más que con el centro de la Nueva 

España) y viceversa, estuvo basado en la alternativa de sus mercados, en sus 

excedentes, y de lo que les podla permitir su especializada economia de exportación 

delineada por la polltlca metropolitana. Cabe destacar, que otra de las vias por la cual 

efectuaron un constante trueque - presente durante todo el periodo colonial - fue el 

contrabando de mercanclas incluidos los esclavos. 

Por lo anterior se pudo corroborar que: 

1 Utilizo el concepto de Julio Le Revlrend. "Relaciones entre Nueva Espa~a y Cuba 1518-1820", 
Revista de Historia de América. Nº 37-38, Ene- Dic. 1954. lnstiluto Panamericano de Geografla e 
Historia. Universidad de La Habana, Cuba. 

118 



- Las reformas económicas implementadas a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. 

bajo la batuta de los Barbones - enlre otros aspectos - ayudaron a liberalizar plenamente, 

el comercio que se habia venido ejerciendo años atrás en el área del Circuncaribe" ; 

favoreciendo así los vinculas comerciales que mantenían Veracruz y Cuba, dos 

estratégicos centros comerciales de los territorios españoles de ultramar. 

La libertad de comercio decretada en 1778, significó también la apertura de nuevos 

mercados para los comerciantes de Veracruz y La Habana, los cuales comenzaron a 

intensificar el comercio de sus productos agrlcolas de exportación. Esta reforma ilustrada 

aunada a la del decreto de libre trata de esclavos en 1789, que fue parte de las pollticas 

metropolitanas para expandir la economla de plantación en las colonias del Caribe y en 

las regiones del Golfo de la Nueva España, tuvieron un efecto de gran relevancia en las 

localidades; sus consecuencias pollticas y sociales se establecen en otra Importante 

conclusión: 

-El régimen colonial instaurado al Inicio del siglo XVI, creó en Veracruz y Cuba un 

fuerte grupo constituido por propietarios de plantaciones de azúcar, comerciantes y 

negreros, que a partir de 1778 pudieron gozar del máximo poder político, económico y 

social en sus respectivas áreas de influencia, constituyendo, una verdadera oligarqula 

azucarera. que en el caso de la isla antillana perduró hasta después del siglo XIX. 

Éstos grupos oligárquicos, recibieron y reelaboraron normas de convivencia social y 

relaciones jerárquicas de la metrópoli española, adaptándolas a las condiciones coloniales 

y a sus propias necesidades en una sociedad nueva y una geografla distinta. 

El establecimiento mismo de la institución esclavista en las colonias americanas, las 

necesidades y los retos que ésta planteó a lo largo de tres siglos, es un ejemplo de ello. 

Como se pudo apreciar en el tercer capítulo, la necesidad de crear un aparato jurldlco que 

velara por las necesidades e intereses de los propietarios de esclavos, hizo que desde 

inicios del siglo XVI se establecieran en Santo Domingo las primeras ordenanzas para 

prevenir rebeliones y fugas de negros. Al pasar del tiempo las medidas para controlar a la 

población esclava que fue entrando a las colonias americanas se fueron implementando 

según las necesidades de cada territorio, sin embargo siguió imperando el casuismo 

jurídico. De hecho la carencia de un cuerpo legislativo que se ocupara de los derechos de 

los esclavos se tradujo en la práctica en la carencia de un sistema estructurado que 

2 Es importante recordar que la zona carlbei'\a habla. gozado desde tiempo atrás de permisos para 
ejercer un libre comercio. La Instrucción Real de 1765 es uno de ellos. facilitó el Intercambio entre 
las islas de Cuba. Santo Domingo, Puerto Rico, Trinidad y Margarita con nueve puertos europeos, 
Veracruz fue un puerto autorizado para realizar comercio con las colonias antillanas. 
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pudiera regular y conlrolar el trabajo esclavo, fue por ello que el siglo de XVIII marcaría 

importantes transformaciones en ésta materia. 

-Las era de los Barbones trajo consigo un nuevo pensamiento polltico -social el cual 

tomó en cuenta a la población esclava, pues cambió cualitativamente el contenido de la 

legislación esclavista de y para los territorios americanos. Sin embargo las reformas 

hechas no se pusieron en práctica, lo cual debe considerarse como un fracaso de la 

Corona en esta materia; los motivos de ello se explican en los siguientes puntos. 

La postura de Corona española frente a los esclavos africanos fue muy débil, en 

contraste con la que sostuvo desde el siglo XVI para con los pobladores Indígenas, la 

legislación esclavista que España utilizó en sus colonias del Nuevo Mundo descansó 

básicamente en los principios del Derecho Romano, reunidas en las Siete Partidas de 

Alfonso X. Asl en el siglo XVIII éstas siguieron siendo la base con la cual la Corona 

española mantuvo dicha institución, sin embargo a finales de la centuria se implementaron 

algunas medidas como la prohibición del carimbo (1784) pero las de mayor relevancia 

eran la creación del "Código Negro Carolino" en 1784, y la "Instrucción sobre la 

educación, trato, ocupaciones de los esclavos en todos sus dominios de Indias y Filipinas" 

en 1789. Éstas atendieron al pensamiento encabezado desde la metrópoli, dirigido a los 

súbditos americanos principalmente de los prósperos territorios del área del Circuncaribe, 

los cuales desarrollaban una economla de plantación con base en el trabajo esclavo. 

Dichas legislaciones Intentaron organizar y aprovechar el uso de la mano de obra esclava 

de los territorios mayormente poblados por ésta; por lo que establecieron algunos 

derechos que podrían gozar los esclavos y que debían proporcionar sus dueños, como: 

comida, vestimenta, instrucción religiosa, buen trato, entre otros. Lo que es importante 

destacar es que ninguno de los anteriores llegó a ponerse en práctica, debido a la 

absoluta oposición de los poseedores de mano de obra esclava, los miembros de los 

grupos dominantes de la sociedad colonial. Como se pudo apreciar a lo largo del texto, el 

poderlo de estos grupos (hacendados y comerciantes principalmente) tuvo su base en la 

participación directa que ellos tuvieron en la polltlca y la economla de sus localidades. por 

ende la toma de decisiones que recayó en estos grupos, tuvo un fuerte impacto en el 

crecimiento y desarrollo de sus áreas de lnnuencia, (tal como sucedió en Veracruz y en el 

puerto habanero). Ante la fortaleza de la ollgarq~la, la administración colonial comprendió 

que no podla oponerse a los grupos que dependian de mano de obra esclava sin 

arriesgar sus dominios por lo que, prefirió apoyarlos y suspender las legislaciones 

emitidas. 
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De hecho uno de los motivos por los cuales la Corona decidió implementar el Código 

Negro Carolino más que por la protección misma del individuo esclavizado fue porque a 

ello se alribuia el éxito económico azucarero de las vecinas colonias francesas del Caribe. 

El fracaso de la política social de los barbones, la cual consideró a los esclavos, si es que 

ello era en verdad una preocupación social, no tuvo repercusiones para los grupos 

dominantes de la sociedad colonial, pero si en cambio para los grupos sometidos, los 

esclavos y sus castas. Queda claro que para España y para estos grupos lo primordial de 

todo esto era el aspecto económico, es decir, lo importante era que se continuara con el 

crecimiento y desarrollo azucarero de sus territorios del Circuncaribe, y si para ello era 

necesario no aplicar las legislaciones esclavistas que sus súbditos consideraban como 

una amenaza a sus intereses (productivos y de seguridad), la Corona los apoyarla, y asl 

lo hizo, inclusive apoyando la libre trata de esclavos decretada en 1789 y manteniendo 

hasta el primer tercio del siglo XIX el sistema esclavista en sus territorios americanos, 

muy a pesar de las presiones inglesas por abolirla. 

- La importancia de las legislaciones esclavistas del siglo de las Luces radica en su 

contenido, ya que tornaron en cuenta la particularidad y las necesidades de la experiencia 

esclavista hispanoamericana. Éstas comúnmente aparecieron para dar respuesta a 

problemas ya existentes, corno lo fueron la fuga y las rebeliones de esclavos, por tanto se 

les puede considerar corno medidas resolutivas. Uno de los puntos que sobresale en el 

Código Negro Carolino y en la Instrucción de 1789, es el que se refiere a los esclavos 

cimarrones. Las medidas que se plasmaron en ambos tuvieron corno objetivo evitar que 

se escapasen y formaran comunidades autónomas (conocidas corno palenques), corno el 

famoso caso que presenció Veracruz a principios del siglo XVII, con Yanga. 

Otro punto relacionado con las legislaciones esclavistas es el que se refiere 

especlficarnente a las relaciones de los amos con los esclavos, en donde se pudo ver 

que: 

- El uso hegemónico de las leyes por parte de los propietarios, miembros de los 

grupos dominantes de la sociedad colonial, hizo que mantuvieran un control casi absoluto 

de los esclavos3
• Las relaciones entre el amo y el esclavo se caracterizaron por una 

3 El control casi absoluto tienen que ver con la imposibilidad de los propietarios a evitar las fugas 
de tos esclavos, la existencia del cimarronaje en la sociedad colonial veracruzana presente desde 
el siglo XVII y en la cubana donde existió un mayor auge de las comunidades cimarronas durante 
el siglo XIX Uusto en el momento en el que. la plantación azucarera fue el motor económico de la 
Isla, y el esclavo su principal herramienta) no debe de menospreciarse. Es cierto que los 
propietarfos mantuvieron un fuerte control de sus esclavos pero serla un error afirmar que llegaron 
a dominarlos totalmente. La existencia del cimarronaje. rural, (comunidades independientes que los 
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permanente hostilidad y por una dinamica de dominación. De hecho. los instrumentos 

legales, que mediaron las relaciones entre estas partes, fueron elaborados casi siempre 

por los grupos dominantes en cada una de las colonias de América, sin embargo, las 

legislaciones esclavistas implementadas desde la metrópoli fueron rechazadas por los 

dueños porque constituyeron una amenaza para mantener su hegemonla dentro de la 

sociedad colonial. 

Como fue vio en el quinto capitulo, los instrumentos legales que fueron elaborados en 

Veracruz en et último tercio del siglo XVIII por tas autoridades locales, hacendados y 

comerciantes, tuvieron la intención de atender los Intereses productivos y comerciales de 

la reglón. En este sentido la polltica metropolitana dejó que los grupos dominantes de la 

sociedad colonial -en general, no solamente los de Veracruz y Cuba- crearan 

instrumentos legales con el fin de resguardar el orden social y favorecer la economla de 

los territorios, ya que ellos Rlejor que nadie sablan cuáles eran sus necesidades y como 

las podían satisfacer. Es por ello que Antonio de Cosslo en Veracruz y Arango y Parreño 

en Cuba impulsaron políticas económicas que tuvieron un fuerte impacto en el desarrollo 

de la producción azucarera de sus regiones, (el trabajo de estos personajes se abordara 

con mayor amplitud mas adelante}. 

- Con respecto a l~s formas que et trabajo esclavo adoptó tanto en Veracruz como de 

Cuba, dejaron ver, entre otros elementos, las di{lámicas de dominación con las cuales los 

dueños sometlan a sus esclavos, aspectos que toman en cuenta autores como Eugene 

Genovese y Orlando Patterson, un ejemplo de ello -visto para ambas regiones- fue la 

utilización de éstos en et trabajo "a jornal". Ello implicó que los esclavos fueran forzados a 

trabajar en un empleo extra (pues mucho de ellos ademas, tenlan que cumplir con otras 

obligaciones en las casas o en las haciendas de sus dueños), ya fuera como vendedores 

ambulantes y ademas en el caso de. tas mujeres en la prostitución, de esta manera el 

dinero que obtenlan tenla que ser entregado a sus amos. A pesar de que existieron 

reglamentaciones para limitar el trabajo del esclavo jornalero, e inclusive de la prohibición 

sobre el empleo de negras en los prostlbulos, el uso de mano de obra esclava dentro de 

ésta modalidad no se pudo frenar, y estuvo siempre presente en los territorios 

hispanoamericanos donde los esclavos fueron parte esencial de la sociedad. 

negros fundaron en zonas lejanas a las plantaciones) urbano (los que hulan a las ciudades para 
ser confundidos con libres) y marltimo (huían en embarcaciones piratas) que menciona Rafael 
Duharte, habla de las vlas que los esclavos tomaron con el fin de huir de la esclavitud. Varios 
autores mencionan .. la rebeldla pasiva de los esclavos", esto se reflejó entre muchos ejemplos con 
los abortos de las esclavas con el fin de evitar que sus descendientes adquirieran su misma 
condición. 
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Por otra parte, y como se enfatizó a lo largo de éste estudio, la particularidad de la 

región azucarera de Córdoba, Veracruz, resulta ser una excepción en lo que respecta a 

las generalizaciones hechas por algunos autores sobre la economla azucarera 

novohispana y sobre la caída en la adquisición de esclavos en la colonia. Con base en 

estudios hechos por Adriana Naveda Chávez -Hita4
, se pudo apreciar que la formación de 

la esclavonia de esta región tuvo lugar un siglo más tarde de lo que experimentaron otras 

regiones productoras de dulce en la Nueva España. De esta manera, Córdoba a principios 

de siglo XVIII comenzó una fase de crecimiento azucarero con base en el sistema 

esclavista, mientras que el resto de las regiones azucareras sufrian un periodo declinante. 

En este sentido, se pudo esclarecer que a principios del siglo XVIII, la región cordobesa 

demandó mano de obra esclava para la elaboración de azúcar y a finales de la centuria 

necesitó aun más de ella para satisfacer la producción de azúcar de exportación. 

- Como se vio en el presente estudio, existen argumentos sobre los cuales algunos 

autores explican el fin de la entrada masiva de esclavos al territorio novohispano a inicios 

del siglo XVIII, y éstos versan sobre dos afirmaciones básicas: la primera nos dice, que 

este acontecimiento se debió a la disminución general de la demanda de esclavos; y el 

otro punto de vista sugiere que esto fue consecuencia de la recuperación demográfica 

ocurrida en la colonia, lo que llevó a sustituir la mano de obra esclava por mano de obra 

asalariada. Sin embargo, se pudo corroborar que estas interpretaciones y sus pruebas no 

son aplicables para el caso de Córdoba. La particularidad de este espacio geográfico 

mostró, por un lado. la demanda y 1a· adquisición de esclavos para su trabajo en las 

plantaciones azucareras. y por otro, que los mecanismos para obtenerlos se encontraron 

en un mercado regional de esclavos existente al interior de la Nueva Espai'\a. Una 

explicación al primer argumento es, como se mostró en el cuarto capitulo, que justamente 

en el periodo que disminula la introducción de esclavos bozales (traldos del África), se 

mantuvo el mercado de castas (de negros y otros afromestizos), lo que favoreció a que se 

incrementara la venta de esclavos criollos (nacidos en América). De hecho, a partir de la 

tercera década del siglo XVIII, las adquisiciones de los hacendados cordobeses se 

centraron en los esclavos criollos. En contraste con los otros argumentos, el anterior nos 

habla también de lo relativo que pudo haber sido la sustitución de mano de obra esclava 

por mano de obra libre, en actividades que hablan sido desempeñadas tradicionalmente 

4 Adriana Naveda Chávez-Hita, en: Esclavos negros en las Haciendas azucareras de Córdob~, 
~.LBJ;!!!_Z,. g;9()::J83C)_, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1997. 
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por esclavos, como es el caso de las tareas agrlcolas. Otro punto que menciona Adriana 

Naveda es que tal vez el suministro de esclavos criollos pudo ser suficiente para saciar 

las necesidades de los productores azucareros y de otras actividades productivas donde 

se utilizaron esclavos. 

Sin embargo, a finales del siglo XVIII cuando las haciendas azucareras de Veracruz, 

principalmente las de Córdoba, comenzaron una Intensa producción de dulce para su 

exportación, se tuvieron que solicitar esclavos de otros puntos de la Nueva Espana para 

poder compensar la insuficiencia de mano de obra en la región. Los documentos 

presentados en el quinto capitulo apoyan la tesis de la existencia de un mercado regional 

al interior de la colonia novohlspana,. éstos dejan ver las peticiones hechas por el 

gobernador de Veracruz al virrey, para que se enviasen esclavos de la región de Oaxaca 

hacia las plantaciones veracruzanas. Lo que fue un hecho, es que gracias a la suficiente 

mano de obra con la que contaron las regiones centrales de la Nueva España, (por la 

recuperación demográfica de la que hablan autores como Aguirre Beltrán), y a la 

existencia de un mercado de esclavos criollos, la producción azucarera veracruzana de la 

segunda mitad del siglo XVIII se pudo abastecer de esclavos. De hecho es importante 

mencionar que en el estudio presentado por Adriana Naveda sobre 18 haciendas de la 

jurisdicción de Córdoba (en 1788) el grueso de la población lo constituyen los esclavos, 

con ello se refuerza una vez más la Idea de que, al menos en las zonas azucareras de 

Veracruz, el trabajo esclavo no se sustituyó por el libre asalariado, ni a principios del siglo 

XVIII cuando se registra una calda en la introducción de esclavos a la Nueva España ni 

mucho menos a finales de la centuria. 

• Por otra parte, se encontró que la poderosa oligarqula de Veracruz creó sus propios 

mecanismos legales, (legislaciones esclavistas), para tener un pleno control económico y 

social en sus reglones de influencia. Estos reglamentos fueron de la mano con sus 

necesidades e intereses, sobre todo para proveerse de mano de obra esclava y garantizar 

sus actividades productivas. En este sentido, se pudo ver cómo los miembros del Cabildo 

Veracruzano, en 1762, haciendo cumplir las leyes fundamentales de la esclavitud, 

elaboraron reglamentos particulares convenientes a la economla urbana y portuaria para 

su buen funcionamiento. El ejemplo mostrado en el quinto capitulo muestra el proyecto 

realizado por Pedro Antonio de Cosslo para reglamentar el trabajo esclavo en Veracruz y 

asl aprovechar de mejor manera su uso en las actividades agrlcolas y en las tareas que 

demandaba el puerto. 
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Resulta importante establecer que medidas como éstas obedecieron a una lógica 

económica que estuvo más relacionada con la producción azucarera de exportación de la 

región veracruzana de Córdoba, similar a la que tenían las islas de Cuba, Puerto Rico y 

Santo Domingo, que con el funcionamiento económico del centro de la Nueva España del 

que no estaba desconectada; pues a partir de la apertura comercial de 1765 fungió como 

punto intermedio para exportar los articulas que produclan algunas regiones 

novohispanas, tal fue el caso de la harina y trigo de la región de Puebla (Atlixco). 

En este sentido es necesario tomar otro punto que refuerza la Idea anterior y que se 

refiere a la creación del Consulado de Veracruz (1795). Este acontecimiento, favorecido 

por las reformas borbónicas, tuvo importantes repercusiones en distintos ámbitos. En el 

regional permitió reforzar y extender el poder que la oligarqula veracruzana habla venido 

ejerciendo, desde tiempo atrás, sobre la economla y polltica local. Como se observó. el 

poderoso grupo de comerciantes y dueños de haciendas de plantación de azúcar, que se 

reunieron alrededor de este órgano, echaron a andar pollticas económicas que Incidieron 

directamente en el desarrollo comercial del puerto y en la economla azucarera de la 

región. Desde otra perspectiva más amplia. la del ámbito colonial, permitió a este grupo 

de personas tener una mayor participación sobre el control del comercio que entraba por 

el puerto, el cual mantuvo -hasta esta época- el Consulado de la ciudad de México, 

quedándose éste último con una participación limitada dentro de este comercio. Por ello, 

una de las repercusiones que implicó la creación del Consulado veracruzano, fue que la 

regionalización del comercio y economla colonial quedara definitivamente marcada, al 

menos en lo que respecta, entre el centro de la Nueva España y la región del Golfo. 

La diferencia de intereses entre las economlas de estas dos regiones se pueden 

observar desde el siglo XVII. Como ha observado M. Berthe, en esta época la Industria 

azucarera (principal actividad en Veracruz) fue una empresa que concentraba todos sus 

recursos en la producción del azúcar, para su venta; por ello, estaba ligado a una 

economla de mercado y sujeto consecuentemente a sus fluctuaciones. Mientras que -

según el autor- la región central de la Nueva España debido a la expansión ininterrumpida 

de la población española, que estaba relativamente concentrada en núcleos urbanos, 

promovió el avance correspondiente de la economla doméstlca.5 Esta interpretación que 

toma en cuenta el sistema económico de cada reglón y advierte la diferencia de intereses 

entre estos dos puntos del virreinato. 

'M. Berlhc. cila<lo por: Davit.I Brading. tvtincros y crnm:rcianlcs en el México borbó11ico ( 1763· l 810). 
México. Fondo de Cultura Ecomlmica. 1975. pág. 32 
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Así, con la creación del Consulado de Veracruz, a finales del siglo XVIII, se reafirmó e 

institucionalizó el proyecto económico azucarero que la región veracruzana -guiada por su 

oligarquía- compartía con las vecinas islas del Caribe, Cuba, Puerto Rico y Santo 

Domingo, con las cuales tenla lazos y raíces más fuertes; de esta manera se limitó al 

aspecto comercial los intereses y las relaciones que se tenlan con el resto de las 

provincias novohispanas. 

Es importante recordar que los hacendados azucareros veracruzanos construyeron 

fuertes lazos con los comerciantes de la ciudad· de México, ya que éstos últimos, dueños 

de capital liquido, financiaron -en muchas ocasiones- la producción azucarera de los 

primeros. Sin embargo, el estudio de la oligarqula veracruzana a partir 1778, (que estaba 

conformada por comerciantes que eran a su vez hacendados), sugiere que la 

dependencia económica que ellos tuvieron con los comerciantes capitalinos se pudo 

reducir en gran medida, debido a la apertura de redes comerciales al exterior. Este hecho 

implicó dos aspectos: por un lado que los comerciantes tuvieran la solvencia económica 

para financiar la producción y la venta de azúcar y, para otros empresarios del dulce, ello 

les permitió conseguir otras fuentes de financiamiento (extranjeras) que no esperaban un 

pago de inmediato y en efectivo.• Por lo anterior, fue un hecho que las reformas 

borbónicas tuvieron en la región de Veracruz un efecto alentador no solamente sobre el 

comercio, sino también, sobre la economla regional. 

Otra de las lineas principales de este trabajo se centró en las similitudes existentes 

entre el proyecto económico azucarero y el pensamiento esclavista de Veracruz y Cuba. 

La coyuntura histórica en la cual se desarrolló el proyecto azucarero en cada una de las 

regiones fue un factor fundamental. A mediados del siglo XVIII, el nuevo pensamiento 

polltico y económico impulsado desde la metrópoli fue acogido por un fuerte grupo de 

personas que establecieron y guiaron el sistema esclavista de plantación en el 

Circuncaribe español. Por ello, resultó necesario esbozar el pensamiento esclavista del 

máximo representante de la oligarqula cubana, Francisco de Arango y Parreño. En los 

fragmentos reproducidos, se pudo observar su clara postura a favor de la esclavitud, para 

fomentar el crecimiento de la economla azucarera de exportación que mantenla a la isla. 

6 En el primer capitulo se hizo mención del caso de un hacendado de Xalapa el cual financió por 
mucho tiempo su producción y exportación de azúcar al extranjero. Por su parte David Brading 
explica que la apertura del libre comercio implicó un cambio en las líneas de crédito tradicionales, y 
hace referencia a que los comerciantes veracruzanos encontraron financiamiento extranjero para 
adquirir mercancias y financiar la producción agrícola de la región, el cual no tenla que ser pagado 
de inmediato ni en efectivo, ibid., pág. 161. 
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La amplia perspectiva politica y económica del abogado cubano, le hicieron advertir los 

peligros que representabci la dependencia extranjera para la adquisición de mano de obra 

esclava; por lo que promovió la participación activa de los cubanos en la trata negrera. 

Un aspecto que es importante destacar es el enorme poderío de la oligarquía cubana 

tuvo ante la Corona española; pues a través de su representante Arango y Parreño, logró 

que a finales del siglo XVIII se otorgara el decreto de la libre trata de esclavos. Este logro 

serla el primero que la oligarquía cubana cons7gula arrancar a la Corona, antes de que 

tomara el control absoluto de sus pollticas económicas y dejara a la metrópoli -ya a 

mediados del siglo XIX- como dependiente de su economla. El estudio del pensamiento 

esclavista cubano, se completó con el análisis de la obra b..9 Historia c!eJ;ot Esclavltucl del 

autor José Antonio Saco. en la que se pudo apreciar una justificación al sistema esclavista 

que se utilizó en Cuba. 

En ei;te punto, es preciso señalar que: 

- El pensamiento esclavista de los hombres que participaron en et proyecto económico 

azucarero en Cuba y Veracruz, se relaciona con el hecho de que fueron participes de un 

mismo interés que trajo consigo la era de las reformas borbónicas: la defensa de la 

esclavitud y la creación de mecanismos legales para utilizar ampliamente la mano de obra 

ºesclava. Ello se ejemplifica con los proyectos, legislaciones y el "código" sobre negros 

que echaron a andar hacia la segunda mitad Clel siglo XVIII: Pedro Antonio de Cosslo 

comerciante, politice y hacendado de origen montañés, con la creación del proyecto para 

organizar el trabajo esclavo en Veracruz; por su parte Francisco Javier de Gamboa, 

polltico y criollo novohispano, con la creación del Código Negro Carolino en Santo 

Domingo; y Francisco de Arango y Parreño, criollo habanero, el cual realizó una férrea 

defensa de la esclavitud en Cuba. Estos hombres fueron protagonistas de la vida polltica, 

económica y comercial en Cuba y Veracruz, y como funcionarios activos de las 

instituciones coloniales en sus localidades, representaron y defendieron -en todo 

momento- los Intereses de los grupos oligárquicos a los que perteneclan. Además, cabe 

señalar que las actividades que éstos personajes desempeñaron tuvieron su base en un 

fuerte interés local, pues su trabajo y sus proyectos estuvieron encaminados a favorecer 

el crecimiento económico de sus áreas de Influencia. Como se pudo apreciar en el cuarto 

capitulo, la poderosa ollgarqula comercial y azucarera asentada en La Habana, en el siglo 

XVIII comenzaba a desarrollar una fuerte conciencia criolla que se manifestó en la obra 

escrita por José Martln Feliz de Arrate, j.a llave del Nuevo Mundo. En el siglo XIX ésta 
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oligarquía comandada por Arango y Parreño defendió los intereses cubanos al exigir la 

permanencia del sisten1a esclavista que mantenía la producción azucarera de la isla. 

Por su parte Pedro Antonio de Cossio. a pesar de haber nacido en España, desarrolló 

su carrera como político y empresario en Veracruz, donde su familia había establecido 

una casa mercantil a medindos del siglo XVII. Francisco Javier de Gamboa, criollo nacido 

en la Nueva España. representó los intereses de este grupo en las principales 

instituciones gubernamentales del virreinato, condición por la cual tuvo muchos 

enfrentamientos con el Ministro General de Indias, José de Gálvez. De esta manera se 

pudo apreciar que los personajes que fueron participes del proyecto económico azucarero 

en Veracruz y en Cuba tuvieron un fuerte arraigo local, su trabajo, proyectos y actividades 

demuestran su interés por el desarrollo y crecimiento de sus regiones. 

Para complementar este estudio, es necesario señalar que durante el siglo de las 

Luces, el proyecto económico azucarero y el pensamiento esclavista puestos en práctica 

en Veracruz y Cuba, constituyeron la base con la cual se establecieron como importantes 

productores y proveedores de azúcar en los mercados internacionales; sin embargo, en el 

siglo XIX. la economía azucarera de cada una de estas regiones tomarla rumbos distintos. 

El fuerte desarrollo azucarero que la región veracruzana presenció durante la segunda 

mitad del siglo XVIII, le llevó a entrar y a colocarse en el mercado internacional junto al 

azúcar cubana; sin embargo a inicios del siglo XIX su producción se vio obstaculizada por 

el inicio de una lucha que enfrentaría, principalmente, a los Intereses de los habitantes de 

la colonia con los de la metrópoli, y que se transformarla en poco tiempo en la guerra 

independentista que conocemos hoy día. Varios autores coinciden, en que ésta fue una 

importante causa que afectó el crecimiento de la producción de azúcar veracruzana en los 

años subsecuentes. En contraste, de especial mención, es el "boom"azucarero que vivió 

Cuba a mediados del siglo XIX, logro que se debió a los esfuerzos de la poderosa 

oligarqula cubana, la cual tuvo el mando efectivo de las pollticas económicas que llevaron 

a la isla a ser el primer productor mundial de dulce. 

Asl, el proyecto económico azucarero de Veracruz y Cuba, fundado en el siglo XVIII 

con las mismas bases e Intereses, mostrarla ,al pasar del tiempo un desarrollo y una 

evolución particular en cada una de las regiones, lo que nos permite observar los 

alcances en la experiencia de dos proyectos que fueron concebidos con un mismo fin. 
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Para finalizar, preciso hacer una reflexión sobre la época en la que se centró este 

trabajo de investigación. La historiografía general ha presentado al siglo XVIII como el 

siglo de las Luces. centuria de cambios significativos en los ámbitos político, económico y 

administrativo, en contraste con la política española de los siglos anteriores. Lo que se 

pudo confirmar después de terminada ésta investigación, es que el siglo XVIII también fue 

un período de continuidades' y por ende de transiciones. Un aspecto muy notorio de la 

historiografía tradicional, es la separación tajante de ciertas épocas históricas según 

criterios o características generales; lo que deja al margen -en muchas ocasiones- el 

estudio de los factores que hicieron posible esos cambios, como su origen y su periodo de 

gestación (lo cual implica tiempo); ignorando también la transformación de los objetos y /o 

sujetos de estudio y por ende, las transiciones de éstos en un espacio histórico 

determinado. 

Varios son los ejemplos significativos de esta tesis. que ayudan a cambiar algunas de 

las concepciones o argumentos basados en la rlglda historia económica, y que no 

permiten ver la complejidad de los procesos históricos. Sin embargo, debe destacarse uno 

en particular que me pareció de gran interés, pues refleja la existencia de varios 

elementos que parecen incompatibles para algunos autores que trabajan dentro de la 

corriente historiográfica que contempla el aspecto meramente económico, esto es: la 

coexistencia en Cuba, hacia la segunda mitad del siglo XIX, de mano de obra esclava y 

asalariada en las plantaciones azucareras, asl como también el de trapiches movidos por 

fuerza animal y grandes ingenios movidos por fuerza hidráulica y de vapor". El caso de 

isla caribeña es muy significativo. pues la permanencia de la esclavitud como principal 

fuerza de trabajo en las plantaciones de azúcar, habla de la importancia que le dieron los 

productores azucareros a este sistema económico y de la dificultad de terminar con éste 

de un año para otro. Es por ello que no podemos establecer de forma tajante el fin del 

sistema esclavista en Cuba a mediados del siglo XIX; pero si podemos advertir que la Isla, 

1 Estos aspectos se pueden apreciar, entre otros ejemplos, en la permanencia misma en la Nueva 
Espai\a de prácticas polilicas, económicas y comerciales que las reformas borbónicas, más 
concretamente el establecimiento del sistema de Intendencias no pudo romper, y por tanto, se 
tuvieran que aceptar muy a pesar de que José de Gálvez - principal promotor del proyecto 
reformador- no estuviera de acuerdo. 
• Aqul hago referencia al punto de vista que Manuel Moreno Fraglnals expresa en su libro gJ 
Ingenio. El autor cree incompatible la existencia de estos elementos. Por otra parte, explica la 
sustitución del uso de mano de obra esclava por libre asalariada como un paso necesario en la 
evolución económica de la sociedad cubana. dejando a un lado una posible explicación de lo que 
implicó en el aspecto económico y social el complejo proceso que Cuba sufrió, a mediados del 
siglo XIX, para sustituir gradualmente la mano de obra esclava por la mano de obra libre. 
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durante ésta época, inició un proceso para que de manera gradual se fuera sustituyendo 

la mano de obra esclava por la libre asalariada. 

Por lo anterior, y considerando entonces que el tema de estudio se ubicó en un 

periodo de continuidades, cambios y transiciones, puedo comprender con mayor amplitud 

que éstos fueron los aspectos que hicieron darme cuenta de su riqueza y complejidad, 

pero al mismo tiempo, fueron los que me llevaron a descubrir más detalles que hacen de 

la historia del Clrcuncaribe, en especial la que comprende a las reglones de Veracruz y 

Cuba, sea -al igual que sus protagonistas- particularmente interesante. 
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Apéndice. 

"Código Negro Carolino·· ( 1764) Algunos de los puntos más sobresalientes: 

Capitulo primero: Del gobierno Moral de los siervos. Contiene cinco leyes que refieren al trato 
en general que debe darse a éstos y que deben instruirse en la fe católica. 

Capitulo segundo: De la educación y de las buenas costumbres. Del que aclara que no deben 
considerarse a los negros como .. entes puramente íisicos, incapaces de virtud y de razón, o 
cómo puros autómatas útiles sólo para penosos trabajos en la agricultura ... serán honestos, 
laboriosos y razonables, conducidos por los sólidos principios de la educación". 

Capitulo tercero: De la Policla. Contiene siete leyes. La sexta establece que las escuelas 
públicas estarán abiertas para los blancos, libres y pardos solamente. 

Capitulo séptimo: De las artes y oficios mecánicos. Contiene nueve leyes. La primera 
establece que ningún negro o pardo tercerón pueda ejercer arte, ni profesión alguna 
mecánica. 

Capitulo diez. Cofradías. Contiene cuatro leyes. Se da la autorización de participar en ellas 
con el fin de que se acerquen a la religión católica. 

Capitulo once. Del hospital de negros. Contiene cuatro leyes. Establece que la fundación de 
estos piadosos establecimientos para la curación de negros, libre. y esclavos, es de la mayor 
Importancia y necesidad de la isla. · 

Capitulo diecinueve. De las libertades de los esélavos. Contiene once leyes. Establece las 
circunstancias por las cuales se otorgará la libertad a un esclavo. 

Del capitulo veintiséis al veintinueve se establecen leyes que hablan sobre la sociedad 
dominicana en general y de reglas para los blancos. 

Capitulo treinta y dos. Las danzas y los bailes en las haélendas deben. protegerse.-. Una ley-

Capitulo treinta y cuatro. Negros cimarrones. Contiene veinte. leyes;· 

Fuente: Miguel Lucena Salmoral. Los Códigos Negros de la América Espailola. Ediciones 
UNESCO - Universidad de Alcalá, 1996. 
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Manuscritos: 

Archivo General de la Nación (A.G.N.) México. Ramos: Reales Cédulas, General de 
Parte y Marina. 
Archivo Hislórico de Veracruz. (A.H.V.) 

Documentos impresos: 

kas_ SieJe E'_a[lidas_ del_ ~(?y_Dol]_Allon_g> El Sat:!!Q, La Real Academia de la Historia, 
glosadas por el Lic. Gregario Lopez, del Consejo Real de Indias de S.M. Paris, 
Lecointe y Lasserre. Editores, 1843. 
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Mapa 2 : DivisiOn Polltica Nueva Espana Siglo XVIII 

Fuente: David, Bradlng, Mineros y comerciantes en el México borbónico 
(1763-1810), México, Fondo de Cultura Económica, 1975. 
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MAPA 3. Las siete regiones de Vcracntz 

Fuente: Carmen Blézquez Domlnguez, Breve historia de Veracruz, Fondo de 
Cultura Económica, El Colegio de México, 2000. 
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