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• 
. INTRODUCCION 

Uno de los· aspectos. de mayor trascendencia en la histo- -

ria de América 'Latina y de todo el continente en general, es

el relacionado con' ··l~ presencia y herencia del elemento negro 

procedente ,de l~s·.'·g~si:as africanas. El terna, complejo y no -

siempre flÍcil dé· i:rÚ~r, debido fundamentalmente a la caren-

cia de fuentes apropiadas y a la selectividad impuesta por la 

investigaci6n hist6rica, ha sido analizado por diversos espe-

cialistas de las ciencias sociales, quienes han abordado el -

fen6rneno de la esclavitud en relaci6n con algunos problemas -

econ6rnicos, sociales, culturales, demográficos e institucion~ 

les. Igualmente se han adelantado estudios específicos sobre 

la trata, la abolici6n, la legislaci6n y dern6s aspectos lega

les y extralegalcs contemplados por esta migraci6n forzada y

las circunstancias que la rodearon. (l) 

En México, un país en donde lo indígena y lo español ac~ 

para el interés de los especialistas en estudio sobre la col~ 

nia, las investigaciones sobre el negro, el africanismo o la

esclavitud, no han tenido la sistematicidad necesaria, en tér 

minos nlobales, si bien es cierto que existen trabajos indivi 

duales con méritos reconocidos a nivel internacional como los 

adelantados por el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, Esta defi 

ciencia cuantitativa y cualitativa, constituida en obstáculo-

para.conocer cabalmente el actuar del negro en la sociedad --
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novohispana, . du.rante los. siglos en que fue. incorporado como -

fuerza de trabajo.principal o complementaria, puede ser sol-

ventada aJi.~V'é;)de.'i'~~p~tsp~C:tiva regional, siguiendo la ten 

dencia g~~e:r~l:~~j'i:~ •lli{foria en su fase actual (Z). Esto pe.!: 

mitiría establece;• ~osibles. diferencias espaciales y tempora

les, necesarias en tíltinio término para sustentar con suficien 

tes elementos de juicio, la validez de cualquier hip6tesis g! 

neral, 

Lograr una síntesis a partir de los estudios regionales-

es esencial por otra parte, por cuanto la esclavitud negra -

con todas sus imbricaciones institucionales, econ6micas y so

ciales, es sin lugar a dudas, factor de primer orden para en

tender la formaci6n y el desarrollo de naciones como Néxico,

uno de los centros receptores de mano de obra africana más im 

portantes, durante las centurias XVI y XVrrC3), Y por ende,

el devenir hist6rico del subcontinente y su cultura. A este

respecto es válido considerar los supuestos te6ricos de Roger 

Bastide: 

''En este mundo en constante cambio, las culturas -
afroamericanas podrán sin duda dar atín nuevas fluo 
rescencias y nutrir con su miel o su.pimienta, nuc 
vas promesas de fructificaci6n''.(4) 

Siendo subvalorada la aportaci6n del negro en la consti

tuci6n de las nacionalidades de aquollos países en donde fue

establecido, a través de la mayor migraci6n forzada que recue.! 

dan los tiempos modernos, debido a su escaso monto como inmi-
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grante(S) -esta apreciaci6n tiene particularidades regiona--

les-, los.· estudios etnbhist6ricos . recientes· da!} pie para r<>V! 

luar esta postur~.; ~~~~~~~~~ el ~al~r real de la· contribu---
. -·-': ._. ~-_:_: ~~·<·-_-_;;,::<-;-;;"--:;·,.;<~;:/.:(.:_,::::: .. ::·_-[;:::·.:;~~:::~::: ., '; 

ci6n africana en ';la'iforinaci6n de Amc'irica Latina. De allí el.-
,._-,_-:·::~·:¿~ .. _ .... ';,': 

inter.Ss de las a·f.irmac:i.ci.nes metodol6gicas expuestas por Rolan 

do Mellafe: 

"El estudio de las alternativas de la esclavitud ne
gra en Amc'Írica, de sus formas e intensidad, fuera -
de su valor hist6rico intrínseco, nos suministra -
una de las herramientas más valiosas con que pode-
mos contar para entender nuestro continente y su -
cultura, facilitándonos la interpretaci6n de la so
ciedad actual''.(6) 

Planteada la anterior justificaci6n dentro de una macro

visi6n del problema, es necesario exponer a continuaci6n alg~ 

nos aspectos específicos relacionados con el tema central de

este trabajo. Si bien la mayoría de los historiadores de la

economía y de la sociedad colonial novohispnna sostienen, que 

las actividades ccon6micas se basaron en la sistemática expl~ 

taci6n de la fuerza de trabajo indígena, lo cual es evidente, 

no se ha puesto de relieve a6n, la importancia estratc'Ígica --

del elemento negro como fuerza de trabajo sustitutiva o com-

plementaria de la mano de obra nativa, en momentos coyuntura

les marcados por los cambios demográficos, el incremento de -

la trata bajo el patrocinio de los asentistas protugueses, la 

normatividad laboral que restringi6 el empleo y uso del trab! 

jo indígena, y lo que es más importante, la creciente necesi

dad de mano de obra permanente, requisito indispensable para-
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sustentar las nuevas técnicas productivas, en lugares como -

los ingenios azucareros •. ·· Se trat6 de tal ~anera en la delimi 
• ' •!- -- "-~,·· _,¡,,-'.!'>" -'· ' ' '· 

,_ < ·,· ···.·, ··:C·': ';;_·_-:.-·.,_:,?~-, ¡·:>:";/;;';), ::_</:.·-,-:.;-::,. ; .· , . 
taci6n del?problema·1°,responder.a la pregunta: ¿Cu!Íl fué la --

·_- - ;.·: :·:;:._:'\=--'T/; :~~;:.'._;~¿~)_;~:_:;_;i:::::) ;-: . 
participaci6ri%,efé'ci:iva del esclavo negro en el proceso produE_ 

. -_ .:. p·-·~·t'{~\·.::;:\.!,·fi~\·i\Y;:~~{}1;: .. ~,r~:: ... :;:::<: ·_.~-:-· ·, -- . 
tivo de>1á~'caña;'de'/iizt'.icár en Veracruz, durante el s.iglo XVII? 

.·. · :·;>~;\.·t'.I,·::})13 ' . 
· Este•:oliJetivoC:principal, seguido en el proyecto inicial-

·; -.. -:>'.;:r_,. ~' ·\·.·\.:;','{.:;:(:·:· .;:,· • '.· . , . 

de inv'e5Ú¡¡'áéi6h>por la comparaci6n y análisis de las rela-

ciones 'de producci6n en las actividades ag~Ícolas de planta-

ci6n y de subsistencia, además de la bt'.isqueda de las interre

laciones entre estos dos tipos de agricultura, teniendo en --

cuenta los límites espaciales y temporales propuestos, se ma_!! 

tuvo como eje directriz a trav6s de la misma. Sin embargo, -

los anteriores objetivos secundarios, dada la informaci6n su

ministrada por las fuentes primarias consultadas, se vieron -

trastocados en la elaboraci6n final del informe, por el análi 

sis de la inclusi6n del negro en el proceso productivo de la

cafta de azt'.icar, teniendo en cuenta sus posibilidades como m.1-

no de obra especializada y el desarrollo de la industria mis-

ma, y paralelamente por el estudio de las relaciones sociales 

originadas al ser incorporado forzosamente a los distintos -

centros de trabajo, lugares que aglutinaron además trabajado-

res indígenas y españoles, y la consecuente lucha activa se--

guida por él mismo contra el sistema de explotacióri sostenido 

por la sociedad esclavista. 

Así el presente trabajo circunscrito al triángulo geogr_Q 
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fice: Xalapa, Orizaba, C6rdoba, durante el siglo XVII., que -

pretende comple~ar a nivel regional una visi6n inicial sobre

el esclavo negro, sirviendo de primer antecedente a los estu

.dios adelantados por· Patrick Carroll y Adriana Naveda para el 

siglo XVIII (7), se ha dividido para su exposici6n en seis ca 

pítulos complementarios. En ellos, siguiendo lo planteado en . . - . 
los objetivos citados, se aprecia en su orden, la incorpora-

ci6n del esclavo africano al desarrollo econ6mico de la Nueva 

España y Veracruz, en todas aquellas actividades productivas-

en donde fue necesaria su presencia corno mano de obra sustitu 

tiva o complementaria, a través de la trata negrera en sus di 

mensiones locales y extralocales, teniendo como apoyo especí

fico los rn&rgenes de necesidad propios de cada explotaci6n -

econ6mica. Posteriormente se describe la evoluci6n de la in-

dustria azucarera veracruzana, desde fines del siglo XVI, 

cuando aprovechando el r&pido crecimiento y la expansi6n eco

n6rnica de estas décádas, entraron en funcionamiento los prim~ 

ros ingenios y trapiches de la zona, hasta fines de la centu

ria decimoséptima, período en el cual agobiada por los probl! 

mas inherentes al avío de las haciendas, al cultivo y benefi

cio de la caña y a la comercializnci6n del producto final, -

ent r6 en plena decadencia, en contraste con la creciente acti 

vid.td de los trapiches cordobeses. 

En los Últimos dos capítulos se trata de establecer por-

su parte, las relaciones sociales y mezcla racial y cultural-
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patrocinados por las haciendas; azucareras, corno centros inno

vadores de la or~anÍ.zaC:r6ri del ·r;~haj o y de la producci6n, al 

aglutinar ~:~n,j,j~\~~;¡~~~~?~~i~f.,~.-i~:~j.~~f;f~Xcana, asiática y europea, 
bajo el• irnpérátivo"¡_de}lOs~)}úeVos ;_métodos agrícolas y t6cnicos, 

: ' .. .';': ... ~::".::·:·~:,:·:~-:.'</_~:~~-·~~~~:~;;-{¡·.:.;'~-.i~;~~¡~r.t:;í~~f,\!?1;;'t;~;;:~::,:_'._;._·;; :< :,_ ... ·; _'., . 
y finalrnenté-lási!forííüis)'qe'fl:esiStencia opuestas por el africa 

:·:- .. ;-/< :·;,_ ·::\:.;::;~' :/:~:~:L>sJ.:h{i)_fr'-;if~~~;_\;~-1~~iS!.;'it~\~~',>"'~-·- · 
no y_ sus 'descendie'nt'es··.-al'.-sistérna esclavista. 

. . . ' ' .. ' . . . -· . 
>: 

La metodología -ernpl~~da se fundarnent6 en los principios

generales del método hist6rico: recons trucci6n documental, - -

continuidad cronol6gica y relaciones de causa-efecto, dentro 

de un proceso de mayor amplitud. Este proceso y el análisis

correlativo, cimentados en los datos cuantitativos y descrip

tivos obtenidos a través de fuentes provenientes de bibliote

cas y archivos, descansan b6sicamente, dado el tipo de inves

tigaci6n, en los fondos depositados en archivos veracruzanos-

-registros parroqui~les y protocolos notariales-. Es igual-

mente importante el aporte documental suministrado por el Ar

chivo General de Indias, especialmente en lo que hace rela--

ci6n a la comparaci6n de la mano de obra indígena y negra, -

desde el punto de vista de las autoridades virreinales y pe--

ninsulares, y a los di fe rentes movimientos cimarrones y revue.! 

tas de esclavos acaecidos en la zona a lo largo del siglo --

XVII. Esta investigaci6n que no pretende responder a todas -

las interrogantes sobre la presencia obligada del esclavo ne-

gro, corno mano de obra en los ingenios y trapiches pertene--

cicntes a la zona ya delimitada, y las inherentes relaciones-
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sociales y culturales. que este fen6meno inmerso en el deve-

nir econ6rnico tr.ajo'·consigo·, sí constituye~por el contrario,

un acercarniento:·if[i2í.ai al problema desde l~ perspectiva del

siglo XVII. A~~t~2~k:~~·Í, el africano y su. descendencia en--
. :-- : .. ,.. _-_:~· -?_'.;·;~~'~i}~_:·º_-:·'.', __ ,-:r~:;. ,_: ::·:: :·.~ :' 

marcados dentro,i'~e~una'dinárnica regional regida por caracte--

rísticas s~~i~-~:¡j~'k¿~{c~~· propias y por, aco.ntecirnientos de ma 

yor amplitud, l:igadC>s a•1'as directrices del virreinato y a la 

política colonial trazada por la corona española. 

S6lo resta en tíltirno término, no exac:tamente por razones 

de importancia, dar los agradecimientos a todas aquellas per

sonas que impulsaron esta labor mediante la motivaci6n y la -

guía eficaz estimulando su desarrollo, así corno a los arnigos

xalapeños y cordobeses, los cuales además de colaborar desde

sus sitios de trabajo, desbrozando trabas administrativas pa

ra llegar a los repositorios documentales, nos brindaron - - -

desinteresadamente a mi esposa y a mí, una productiva rela--

ci6n profesional y personal. Se hace obligatorio por ello, -

nombrar principalmente a. la Dra. Luz María Martínez Montiel ,

titular del curso AFRICA EN AMERICA LATINA, al calor del cual 

se desarroll6 el presente trabajo, a la Dra. Enriqueta Vila -

Vilar, investigadora de la Escuela de Estudios HispanoamericE_ 

nos de Sevilla y a la Mtra, Adriana Haveda Chávez-Hita, inves 

tigatlora del Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la --

Universidad Veracruzana, para todos cllós mi permanente gratl 

tud. 
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CAPITULO I .. 
LA INCORPORACION• DEL 'ESCLAVO NEGRO 

.;~, _-' . ::,;',: :.'-

AL DESARROLLO' IlcoNOMI co •. NOVOH Is p ANO 

· .· .• .. . ..• .- ;<·Üt.i·J1f ~i~\;,;·:.r.2r: t: .... 
El movimiento'.: ccilonizlidcir ·encabezado por España, tuvo c~ 

•. . .'-,-- ~-·;:~~_._):~:~~~,~~x::-~~;,;~,_;;_\;·:~::1;~~:':;:-~/'.,,_·--- .-
mo fundamento prfori\éír.diá1t;1.';la'eicplotaci6n del oro y la plata, 

' -: :·.-\:~::_''. ::'Ji-~?f:~~-~-¡0ti1~~~~t};/y(;~:·t:'.':·:)::~';_ ' : . 
elementos esenciales',¡pára)atem;ler la dilataci6n mercantil eu-

-- ;: ·. . .. __ :·_-.::. .. :~_;,~;;~~~¿~~>:\~;-~'.~;--~::~:--'.:: ···~;:,_· :'_ ... ·: 
ropea. Esta realidad·,•sostenida con suficientes elementos de 

juicio' po'.\>;:·i;~'\·~f~~ió?i~~raÜa contempor1Ínea (l), sirvi6 de ba

se para el d.esarrollo. de actividades econ6micas complementa-

rias, fincadas en el aliciente de la ganancia -al igual que la 

minería- y en la reciprocidad de los servicios. 

Una vez consolidada la presencia peninsular, se introdu

jeron semillas y plantas que prosperaron r6pidamente basto al 

canzar niveles comerciales en la producci6n, gracias a las 

condiciones físicas del fimbito americano, y a la conjunci6n -

de intereses cron6micos y políticos. Fue así como, " ... diez

años despu6s de la llegada de los españoles existían en la -

Nueva España, osi todos los vegetales útiles de que disponía 

el Viejo Mundu"(Z). El impulso inicial dado a la agricultura, 

presente en la adopci6n de cultivos como la caña de azúcar, -

la vid y el trigo, portadores de nuevas técnicas de produc--

ci6n, unido al pronto desarrollo de la ganadería mayor y me-

nor, trajo como resultado, el fort alccimiento paulatino de l.i 

naciente economía novohispana( 3). V1Ízqucz de Espinoza anota-
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ba lo siguiente, refiriéndose a la jurisdicci6n de Xalapa a -

comienzos del siglo XVII: 

"· •• desde el puerto hasta la villa de Xalapa, hay 30 
leguas es de temple caliente con 'ingenios muy pode
rosos de az6car ••• hay en el distrito de la tierra
caliente algunas poblaciones de indios con muchas -
estancias y haciendas fundadas de españoles así <le
ería de ganado, ingenios de az6car, como de otras -
labores y sembradas de maíz, tab,aco y otras semi--
llas ••• la villa de Xalapa está fundada en maravi-
lloso sitio de alegre vista, dé temple de primavera 
de buen cielo y sanos aires, de campañas f6rtiles y 
abundantes en las cuales se da bien el maíz, trigo, 
y todos los frutos de España y de la tierra ••. ". (4) 

La calidad de los suelos y la abundancia y distribuci6n-

de pastos y de aguas, fueron factores que llevaron di re et ame_!! 

te al fortalecimiento de la ganadería en esta zona, comprend! 

da por el piedemonte de la Sierra Madre Oriental y la línea 

costera del Golfo: 

"De lo cual se sigue ser esta comarca de la Veracruz 
tan fértil y abundante de pastos que en poco más de 
siete·· 1eguas a la redonda se apacientan de ordina-
rio más de ciento y cincuenta mil cabezas de ganado 
mayor, entre vacas y yeguas, sin la innumerable can 
tidad de ganado menor que baja cada año a invernar~ 
a esta comarca, de las provincias de Tascala y Cho
lula y otras partes siendo estas tierras en este 
particular la Extremadura de los reinos". (5) 

De allí que en esta franja territorial se hubieran insta 

lado durante el siglo XVII, algunas explotaciones ganaderas -

principales que actuaron como propiedades complementarias de

los ingenios xalapeños, supliéndolos peri6dicamente con sus -

recursos( 6l. Corrobora además, 16 referente a la riqueza pe

cuaria veracruzana, los numerosos registros que hacen alusi6n 
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al ganado mayor que pasaba por Orizaba, proveniente de hacie~ 

el.as como "· •• chiltepeque, pedregal, ystapa, en Cosamaluapa,

nopnlapa en. Acaytica, San Francisco Cuas.cala en Veracruz, San-, - . ' 

ta Catalina ~n Guasacualco y la Estansuela en Cosamaluapa, •• ", 

con de'stino a los mercados de México y pueblos circunveci-

nos C7J .. 

La producci6n agrícola diversificada fue posible a su -

vez, en Xalapa y sus alrededores, por la situaci6n geogr5fica 

del distrito. Localizado en una zona topogr5fica de altitud

variable, sus unidades productivas cultivaron el maíz y el -

trigo en el "highland", o tierras altas, y la caña de azíicar

en las iireas del "lowland", o tierras bajas (S). La abundan--

cia de recursos naturales y las mercedes de tierras otorgadas 

a los españoles en los sectores cercanos al pie de monte: Hua 

tusco, Orizaba, Coatepec y Xalapa, fueron aspectos que favore 

cieron por su parte el poblamiento de la jurisclicci6n, alte-

rando el patr6n de asentamientos puesto de manifiesto a lo -

largo del siglo XVI( 9). 

Durante la primera mitad del siglo XVI correspondi6 a -

conquistadores y funcionarios pÍÍblicos, generalmente encomen

deros, tomar la iniciativa en las labores agroganaderas, 

Habiendo recibido "además de la tierra, fuerza de trabajo y -

un ingreso ¡¡dicional .regular"(lO), pudieron dedicarse a estos 

menesteres recurriendo a los recursos obtenidos mediante su -

posici6n en la estructura colonial. Sin embargo, no todos --
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los primeros españoles tuvieron acceso a· la_ encomienda. Es to 

llev6 a períodos de conflicto com~_eLde .1520-1530, en donde~, 

diversas facciones enfrentadas,poi:,ias:asignaciones.de indios 
_.·- -.· .. ·. : , . .,,_;;j;;•; (11) 

crearon un ambiente de désordén;:y;:.anarquía • 

-_- · __ -- _____ -- __ -_ .• -_ -·---•----•····--- ... _._--- .x·~:st::·w~-,~~c:r · · 
Frente a .~stas :si,,~!-1-~P-~()nc;l!>,Lde incertidumbre política, - -

. _ . : __ ,_·;.:~::.·-·:.' ;--'.;:.~:,,~:,.'./::/--}::-t'.'.:·;.,:·):~-5:::_;;-if;;;:->:r~;:;:-.z;·t-~-' ,· ''.~--"· .. 
surgi6 eliquehaccfdagríc'ora,'.é:omo ví~ de cimentaci6n de la ac-. 

ci6n ~~i()~¡~~JB~~;¡:~~U~~~T:i;?~·~i''~'n la junta celebrada en México-
.·. i'_.-,,·::" -~\; ~-: 

el 10 de noviembre .'de 1525, por Gonzalo de Salaz ar y otros re 

presentarites·' de algunas ciudades de la Nueva España, con el 

fin de solicitar ciertos puntos de gobierno para: 

11 ... tranquilizar aquellas provincias ••• ", se supli
caba"·•• a su majestad que por ennoblecer esta Nue 
va España y las cosas della por que la poblaci6n -= 
della vaya en abmentaci6n y porque en ella se <len -
todos los frutos y semillas de España por la tempc
ranza que ay de los puertos aca manden enviar hom-
bres casados labradores y aradores ••• para que en-
tiendan solamente en las granjerias de la tierra ••. " 
Se agregaba ademfis, que ''· •. asimismo supliquen a -
su majestad que para que haya principio y que los - . 
dichos labradores comiencen, manden a los oficiales 
de la casa de la contrataci6n de Sevilla que no des 
pachen navío alguno para estas partes sin que trai= 
gan plantas ••. esto sera cabsa que los españoles co 
bren mas aficion desta tierra para permanecer en -= 
ella viendo que no les faltan las cosas que en sus
tierras solían tener". (12) 

A pesar del impulso econ6rnlco inicial puesto <le manifie.::_ 

to 1•or los grupos de peninsulares anteriormente citados, con

tinu6 primando en el agro, una estructura productiva supcdit~ 

da al quehacer indÍgcna(l 3). Esta situaci6n se vio alterada, 

una vez avanzada la centuria, por la confluencia de diversos-
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factores: .la consolidaci6n del poder español, el aumento de -

la poblaci6n europea Y"la disminuci6n de la aborigen y princi 

palmente el auge de los centros mineros y sus cercanos rea--

les Cl4) •. 

Esta posibilidad de expansi6n dio nuevo· sentido a las ac 

tividades agroganaderas', repudiadas por no pocos españoles du 

rante este primer período. Con pocas inclinaciones hacia el

trabajo de campo, pues despreciaban las labores manuales(lS), 

los recién llegados buscaron preferentemente la ganancia fá-

cil del comercio. Anotaba al respecto G6mez de Cervantes al

finalizar el siglo XVI: 

''··.se trata sobre el por que no se han desarrollado 
las haciendas del campo como son las vacas, ovejas, 
cabras, puercos, y labores de pan, pues no se halla 
un hombre por ningdn precio que se quiera ocupar en 
el beneficio y administraci6n de ellas por que te-
niendo cincuenta pesos ponen una taverna y venden -
vino o ponen una mesilla en la plaza con algunas me 
nudencias y con esto viven, huyendo del trabajo, iñ 
clinándose a la ociosidad".(16) 

Así, todos los inmigrantes que no lograron participaci6n en -

la empresa minera, ni alcanzaron encomiendas o beneficios ca-

mo funcionarios de la corona, vieron a las actividades agríe~ 

las y ganaderas, como " ... un medio m{ts de vida para lograr su 

biencstar 11 C1 7). Esto llev6 al fomento de los cultivos comer-

ciales, distinguidos desde sus comienzos por unas caracterís

ticas propias, a pesar de la resistencia de la agricultura i_!! 

<lígena representada por los cultivos tradicionales o de sub--
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sistencia, los cuales pronto se vieron amenazados por conti-

nuos intentos sustitutivos o., de despl~z amiento (lS). 

En la segunda mitad del:siglo XVI, una vez concluido "el 

ciclo de aclimatación e 'int'roducci6n de las plantas euroasiií-
- ' . ' . 

ticas 11Cl 9), y establecida la producci6n de cariicter comercial 

en las .unidades econ6micas es'pañolas, los sistemas agrl'.colas

de reciente data necesitaron el apoyo de una mano de obra pe! 

manente, capaz de sostener los nuevos requerimientos producti 

vos. Abolida la esclavitud indígena e implementado el siste

ma de repartimientos, lo cual implicaba la rotaci6n continua-

de los trabajadores, y disminuida la poblaci6n aborigen, esp~ 

cialmente despu6s de la epidemia de 1574-1576, se hizo apre-

miante la importaci6n masiva del esclavo africano, presente -

en el panorama hispanoamericano desde el inicio mismo de la -

conquista(ZO). 

En forma paralela al aprovechamiento de los recursos mi

neros, surgi6 entonces en las posesiones coloniales españolas 

localizadas en las islas del Caribe y zonas de latitud media

y baja, al lado de la agricultura de subsistencia, una produE 

ci6n agrícola sostenida principalmente por los intereses eco

nómicos de los nuevos dueños de la tierra, Estimulada por el 

agot3miento o la ausencia del oro y de la plata, y compelida

como riqueza sustitutiva, se origin6 así la denominada econo

mía de plantaci6n, cuyos productos tuvieron una gran demanda

cn los mercados europeos(Zll. Asociada generalmente con el -
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rnonoculti vo' la exportaci6.n y lá esclavitud; de~C:onó. es pe-- -

ci alrnente en · 1a·zort{ anÚilart~;:>eri'·'i~s p¡i~~si~rie{ de Holanda, 
. ,-,: ·:;: _::--. _-. :,- :X:--::·_: ::· "2 ;\: ),--'.;~i"::--i::: :::;i_ ;,~- ·:~~,:;_>}i.; . .-:~<,,,,::_~---:-:1\': :' :::;;·º:_;;ü· •. _::.;;,.::,, -·'.::'~:'-/',::, ._ 

Inglaterra .. y· .• Frart~i a..~f) ;·,)En:'s~ctof~sc·c~~6;,el) Pert1· .. ·.Y · 1 a Nue-
: .:~ ~ · · · • ~ .. s_'_, '/:~: :::~{t; -~{~:>!-t~-;~f ~'.:f f;::~~t;{i~f ~~i;~\g~;t:~;~};f~:~;~~\::;~.-~-~~-i~1~;_1~~-é~~.i~'t:r~-~~~\!;};~t\:-~:i~f .){~-{,'. : .. :~_·_:· .. 

va . Es pana, . ci rcunsta.n.c:ias .. •\part;i,cuia,i:es;•:,aspc1adas:;con la es pe -
.. · -,: -:' :- : :- ;. -~ :_::;- .\\:_:~:;_~;_; .. ; ~'.\,i,'.,~'.:~ tft~:;~\t::ir:~i<-i~ ~~úYt~Jii-~lf ~tff tlíf'.i:~}:;:;~_~:t~,~~:sx,:~~~~;: ~~ 1·;(~;:)'.·_::~;1~~>~: :;:~:-; ·_"~ -

cificidad •·del.'\'sisterna::;coloni'al:','.esp-afiól-;'r'.•Hevaron . a que es tos-
. _:_ · -~ · _: .. : :~::~~-~:::":t·:~;f~i~~:·;~~f~¡:t;~:¡::;.~;::;_;~~:~~;}:~;}1~~~'.~~f:3~!k/~S~5~(/¡'}f~'.-~~:?:~:~;:t/ ~~~ ~ ;-__ :;:J;·::;_;::_:·::: . _- ·, ·. . . 

tres factifres .\sfit:me'z'cüí'rari'.'en;;pro¡iórcio'i1es' .variables en 1 a - -
· ··,;.:·~ •• -1':1'-'/.->\:.:::/~-~'i:~-Yt:\',::/-- ._,_:·">: ~- :-'., - -. · 

agricultura•co~e'r'cih';;sin dar como resultado, ", •• la inhibi-

ci~n de . f~rni'a~ ~Ü~~has de organización socio-económica" ( 2 3) , 

característica principal del sistema descrito. 

El esclavo africano ingresó definitivamente en el panor! 

rna econ6mico novohispano, corno fuerza de trabajo, después dc

"la experimentación llevada a cabo con el indio". Presentcs

el decrecimiento nurn6rico de la poblaci6n nativa y las clispo-

siciones reales emitidas con el fin de proteger a los afecta

dos ante su vaticinada extinción(Z 4), a partir de la prornulg! 

ci6n de las Leyes Nuevas -con antecedentes corno las Leyes ele 

Burgos- (25 ), el negro, "un hombre que no solo era el ónice es 

clavo disponible ••• sino que de hecho había nacido esclavo"(Z6), 

sustituy6 en forma permanente, al indígena en el sistema de -

sometimiento directo, a pesar ele las protestas levantadas co! 

tra tal rnedielaCZ 7). Incluso se trató de justificar la escla-

vitud del negro aduciendo la "incapaciclael" ele los así favore

cidos,· argumendndose que "un negro valía por cuatro indíge-

nas, queriendo con ello afirmar que el esfuerzo de trabajo -

que desarrollaba un negro equivalía al de cuatro indios'', ---
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establecUndose así .de .manera imprecisa, el conocido mito de

la superioridad físici·aelafricano(ZB); 
.-,.,, :'.- .. '.--: .. ·. 

A fÍ.nes:d~i si1H~·xv1:e inicios del XVII, la crisis deme 

gráfica i~d~~eri~ ~uÜ~~¡{~.¡~s disposiciones oficiales tendien 

tes a regi'am~ntar .los aspectos relacionados con la mano de 

obra utilizada en ingenios y trapiches, así como en minas, 

obrajes y demás granjerías, y al bien organizado comercio ne

grero dirigido por los asentistas portugueses, consolidaron -

el empleo del esclavo a_fricano como fuerza de trabajo sustit!:!_ 

tiva. De allí que el lapso 1595-1640, el período de los den~ 

minados Asientos Portugueses, haya marcado la época de mayo-

res ingresos de la "mercancía de éb;rno" a la Nueva España (Z 9), 

El afianzamiento y la ut1lizaci6n del negro fue mayor en las

zo'nas costeras, en donde el declive demogr1Ífico alcanz6 pro-

porciones catastr6ficasC3D), y en la generalidad del territo

rio su asiento estuvo condicionado por las exigencias produc-

tivas regionales y por la m.arcada importancia que obtuvo como 

servidor dom6stico( 31 ), 

En la Nueva España el negro empez6 a ser introducido con 

fines econ6micos definidos, después de los primeros momentos

de la conquista. Esto, por cuanto se le consider6 elemento -

de apoyo laboral de primer orden en la jornada colonizadora(32 ). 

El desembarco de las primeras cargazones se remonta a 1533, -

segíÍn Scelle, año en que los alemanes Ehinger y Seiler obtu--

vieron licencia para transportar africanos a las tierras del-
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Anáhuac (.~ 3 ), Anteriormente,. en 15 32, · Francisco de Montej o, -

encarcago de Úi·cg~·duisiay gob'ern~ci6n ~e Yuoatán, había ob-
.,f::·,'..';.'.~:;: •\ .. :;;:.:--, L~'~:;:._·-.:-} .' •. ::.' '. -',:,··.\ --.-_;·_· --.', ... __ '. -.; , 

tenido pernii~b/p~rií}introdl.l¿ir negros de .ambos sexos. con el-
: . ,.. .- ~--_:_ ·:·( '.:_·~; ):fr~~:-:.:~$;t1:~;/;-~~·i~1:;'.~;~i'.C i}: ~.:: :'~:--, :·' :' -_-.. . . - . 

objeto de',.bus·car¡¡minerales en esa regi6n, ampar.ándose en la -
,: -.~ :."'.: ::;~;:::·:~/·/.'.:, _,::.~~::"?·?-/:'.;,.' _,'- -· .-.- . . 

polít'ica aer:~•ccírices'iones graciosas" seguida por los monarcas-

español~·s '.durante ~1 siglo XVI C34). De acuerdq con Patrick -

Carroll, ·,, ... tres tipos de economía básica llevaron a la --

creaci6n de la labor esclava local en territor.io mexicano: -

sistema de monocultivo, minería y comercio urbano"C 35 ). En -

esta forma, el empleo forzado del negro se fue consolidando -

como apoyo de trabajo en una economía sustentada en gran par

te, en la explotaci6n minera y agrícola( 36). 

El esclavo africano estuvo ligado entonces al desarrollo 

de los primeros cultivos comerciales introducidos por los es

pañoles. Fue así como Hernfo Cortés, "el prototipo de 1 gran

encomendcro", para mantener en constante producci6n sus pro-

pieda\les agroganacleras, entre las cuales sobresal l'.an los irtg~ 

nios de la costa veracruzana y del valle de Cuernavaca, impo! 

t6 los primeros negros que se dedicaron a estas actlvidades(37). 

En 1544, Cortés contrat6 con Leonardo Lomelín la compra de --

500 negros destinados a las haciendas del marquesado, los CUE_ 

les recibi6 en varias entregas( 3S). Por esta época existía -

ya una influencia considerable de africanos, introducidos por 

el puerto de VeracruzC 39 l, A lo largo del siglo XVI las ex-

plotaciones azucareras incrementaron el n6mero de negros, de-
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acuerdo a su importancia, llegando a tener a fines de la cen-

turia e ini:.ciós de la siguiente hasta 200 esclavos en su pla!!_ 

ta b~sica de trab~j.aclci+es(4o) •. ·• En. ingenios como el de Oriza-. . . '.-.. ,-, . '·.-.·. ·- . . 

ba y la Santísima T~inidad, los· centros productores de az6car 
: '·.. ·' 

de m~s importancia ~n el piedemonte veracruzano, este tipo de 

mano de obr~ excedía durante estos años, el centenar de indi

viduos C4l), 

El negro además de participar en las actividades produc

tivas relacionadas con el a:Úcar, extendi6 su influencia como 

trabajador permanente, a todo el espacio econ6mico de la Nue

va España. Esclavos africanos ejecutaron "la trajinería y -

trato de las mercaderías" en el puerto de Veracruz (42 ), fue--

ron vaqueros de las grandes extensiones dedicadas a la ganad~ 

ríaC43 ), trabajadores obligados en los obrajes por disposici~ 

nes oficialesC44 ), servidores domésticos en casas de seftorcs

y religiosos, y artesanos y trabajadores de la construcci6n -

en ciudades y haciendasC4S), El sector minero solicit6 asi -

mismo en forma continua, durante las primeras d6cadas del si-

glo XVII, el concurso de la mano de obra africana, ante la es 

casez de indios naborios, para "romper el metal" en lo,; soca-

vones. En 1636 el marqués de Cadereyta explicitaba tal situa 

ci6n en los siguientes términos: 

"Por diferentes relaciones 'tiene V,M. entendido la -
falta unibersal que con las enfermedades generales
ª havido en estos reynos de yndios ••• de la falta -
que las minas ti~nen de gente por la que hay de in
dios y a propio cargo Zacatecas pide se le den qui
nientos negros.,.". (46) 
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El estudio regional efectuado permite por otra parte, -

precisar la amplia gama de activi.dádes econ6micas en las cua

les particip6. el esclavo africán~ •••• a lo largo del siglo XVII, 

de acuerdo .con las. necesidades específicas de la zona. Es 

así como en la jurisdicci6n· de Xalapa, adem1Ís de su empleo en 

las haciendas azucareras, tema tratado en los capítulos si--

guientes, el negro aparece sirviendo en las diferentes unida

des agroganacleras: ranchos, haciendas de ganado mayor y menor, 

estancias y labores ele maízC 47 l, Incluso los cultivos de au

toconsumo contaron con su presencia, En 1621 el bachiller 

Juan ele Quiroz arrend6 como albacea de Alonso García <le la 

Torre, unas casas ele morada en el pueblo de Xalapa, con " 

una guerta con sus arboles frutales ..• de coles y lechugas y-

rrabanos ••• y hanega y media <le maiz senbrado para sacate con 

veinte matas ele tomates unos platanos ••• y otras cosas de gueE 

ta y un negro llamado Juan •• , y las herramientas de la guerta 

"(48) Las posibilidades aumentaron si se tienen en cuen-

ta la serie de labores relacionadas con la arriería, los moli 

nos ele pan moler, las ventas, las tenerías y el servicio do-

m6sticoC49l. 

Igualmente se explot6 el trabajo del negro por medio del 

alquiler de sus servicios. Ocasionalmente se procur6 que 

aprendiera algún oficio con anterioridad, con el objeto de --

que redituara mayores ganancias a su propietario. Juan Gonz1Í 

lez cedi6 en arrendamiento en 1609 a María L6pez, residente -
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en la venta de los. Naranjos, " •• ,por. tiempo de .tres meses una 

negra llamada Esperanza' de tierra tiren por treinta pesos de -

oro común"(SO). Y L~~hor.Día~;' viuda de Crist6bal L6pez, co

loc6 en 1625; "; •• u~ neg~o de c~torse . años ••• a oficio de za-.. .- . . 
patero con Melchor de Mendoza maestro examinado ••• para quc

el susodicho.le enseñe el oficio de z~patero para lo cual so

lo da y entrega por tres años ••• 11
, estipulando, " ••• que al -

cabo de tres años el negro pueda trabajar en cualquier tienda 
11 (51) ... El esclavo negro se constituy6 adem~s, en un valor 

movible sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, con la

categoría de "moneda viva"(SZ). De allí, que su presencia fí 

sica o documental pudiera respaldar operaciones de compra, 

venta, hipoteca o garantía, supliendo inclusive las carencias 

de capital disponible(53), 

Valorada la presencia del negro como mano de obra y con

siderada la esclavitud como una forma de inversi6n, se dcsa-

rroll6 en consecuencia, alrededor de este tipo de mercancía,

un importante intercambio comercial. De hecho, desde el me-

mento mismo de la toma de Tenochtitlán, el elemento africano-

ocupaba ya un lugar preferente en las transacciones de los -

compañeros de CortésC54 l. Estos intereses econ6micos, al ac

tuar como una ramificaci6n de la trata, abarcaron los merca-

dos internos y externos de las colonias americanas (SS). ·Así, 

para la compra y venta de esclavos· negros, existía en la Ciu

dad de México durante el siglo XVII, en el lugar ocupado por-



21 

el antiguo botadero, de basuras, .un sitio especial para efec-

tuar las· negociaciones pertinentes (56). Igual :i;!mci6n desem

peñaron los ~~rcados de localidades como Xalapa o Toluca, e -

incluso los mismos :ingenios ·azucareros C5 7). Por otra parte, -

la Nueva Españ~ también export6 negros al l'er(Í, aprovechando-

~ los nexos comerciales vigentes y la amplia deman~a que de ---
.. / esta mercancía existía en dicho virreinato. Si bien el n6me-

ro de transacciones no fUe elevado en t.Grminos g.lobales, entre 

1570 y 1580 este comercio alcanz6 alguna consideraci6n(SB). 

Planteado el marco econ6mico general, en donde aparece -

incorporado el esclavo negro como mano de obra principal o ·s! 

cundaria, ante el declive poblacional del grupo indígena, las 

normas proteccionistas del mismo y las crecientes necesidades 

de mano de obra permanente, corresponde a continuaci6n seña-

lar las relaciones específicas que se dieron entre este sec-

tor laboral, a partir de las circunstancias coyunturales men

cionadas, y el cultivo y beneficio de la caña de az6car, una-

• de las actividades productivas de mayor trascendencia en el -

horizonte agrícola de la Nueva España, 

• 

• 
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CAPITULO II 

EL COMERCIO NEGRERO 

EN .EL PIEDEMONTE DE VERACRUZ 

El ingreso legal del esclavo africano en Hispanoam6rica, 

a lo largo de la 6poca colonial, se desenvolvi6 de acuerdo -

con una serie de disposiciones legales adoptadas por la coro-

na ·Y· los. g.obiernos. viri;einales.,. con el objeto de asegurar las 

rentas del Tesoro.Real mediante el cobro oportuno de los der.!'.. 

chas de· entrada, continuar el·proceso de. aculturaci6n del ne-

gro, supuestamente iniciado en los lugares de embarque con el 

bautismo, y proteger el bienestar físico y moral de espafioles 

e indígenas, de l~ influencia perniciosa de cargazones conta

minadas o de elementos que " ..• constituían un riesgo para !a

labar de cristianizaci6n de los aborígenes"(l). Una vez efcc 

tuada la revisi6n de los navíos por parte de las autoridades

aduanales del puerto habilitado para tal efecto, lugar escog.!:_ 

''" ·do; cuya. existencia obedecía precisamente a· los. objetivos citE; 

dos· anteriormente, se.pro~edía a la constataci6n de la-·carga

y a la correspondiente inspecci6n sanitaria. Esta 6ltime rc

visi6n se llevaba a cabo con el fin de sa 'aguardar la salud-

pdblica de males tales como la viruela, de triste recordato-

rio en los primeros años de la conqui'sta(Z), desde 1571 cuan

do el virrey Martín Enríquez dispuso que en Veracruz se " 

procediera a la inspccci6n y reconocimiento de cada esclavo -
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para ver si traía enfermed!ld · co.nta¡¡iosa" C3J, ·Una vez desem- -

barcados y reCluídos'los •esclavo~ ·en l~~ d,!!p6si tos portuarios, 

se anunciab~' .nledi~~ie·,preigóii~ia :ifégada dé· los navíos, proce-

::::: :~~:4!f ~~~í~~~~¡~~¡~~~·::: ,:,::::;:'y·::::::~;:" 
'; ·. 

En otras ocasiones el encomendero o eI factor que reci--

bía las piezas· ·a su· vez· las· traspasaba a ur' segundo mercader, 

que actuaba en las transacciones con poder· .Jel propietario 

real. En 1604 Bartoloñ1é de Algeciras, mer_cader de negros, 

vendi6 en nombre de Juan de Nieve, mercader vecino de la ciu~ 

,. • dad de· MGxico, 8. esclavos a•Ju·an Díaz de Mat;imoros dueño del

i ng.:i,ngeni<o 'de.· Nuestta'i·Señot<a Ue. Hl•s 1 Remedio.s·;' acl-arando en la 

carta de venta,- que -los negros• habían sido recibidos en la 

"'"··Nueva Veracruz de manos. del encomendero. Bal tazar de Ba'eza C5J. 

Los vendedores delegados solamente podían efectuar un ·d~ 

terminado n6mero de transacciones, antes de arribar a M6xico, 

uc: .do.• acuerdo· con ·lo• c.st·ipula.do por ,el· propietar.io de .la, mercan

cía. El incumplimiento de esta condici6n originaba reclamos-

1<:!' :legales poste•I'iores\· ; As•Í,' por ej empro,· Ped·ro. Fern5ndez· a •cuyo 

cargo venían los esclavos del Capitán )'r¡mcisco L6pez Enríqucz, 

negoci6 en 1600, 9 piezas con Juan de Quiroz por un total de-

3,8~5 pesos de oro comi:in, pagaderos en la ciudad de México( 6l, 

Dos meses más tarde, L6pez Enríqucz reclamó la mayor parte -

del lote, alegando que Fernández no tenía autorizaci6n para -

efectuar tal cantidad de ventas. Finalmente Quiroz accedió -
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a .i.a. demanda ·devolviendo :la. parte ~n·,disputa.C \r..:; Las• circun~ 
'i' .. ,. '.' ... ' . ·,.-:~-·-

t anc i as principales relacio'n:aC!as 'col1 este caso ~destino (Íl ti 
Q -· . ·- ·-- ... ;.. . . -

mo de. los esclávps. y lugar de ~esiden~ia del ca pi tan implica 
• . . :-' . ;: ;:,,··-_,·_.,':· .) - - -·r'., ·.--. .- .. -· - . - -

do en su comercializaci6ri-,. presentes a lo largo de las prim,!;_ 

ras décadas deL siglo· XVII.,. segiÍn los documentos consultados, 

señalan a la ciudad de México' como epicentro de la trata novE_ 
• ' (8) 

, .. ,hispana .durante ,el período .. La. organizaci6n · ndministrati-

"" ·va·manteni.da por los ·asentist.as pqrtugueses, tuvo además im-

,,. .. .po.r.tantcs .. ·rainificaciones .on .. Puebla de los Angeles•; 'lugar· des

de donde .operaron igualmente los llamados "encomenderos de ne 

~.' ... gr6'kl• (9). 

'~· Los; ·pri'llcipales' ·interinediarios comer·cialcs de los asen- -

tistas, así como sus ayudantes inmediatos buscaron una reubi

caci6n•dcntro de la es.tructura·ndministrat.iva de la·· trata, a

, medida. que las perspectivas ccon6micas y políticas lo· permi--

tieron. Los primeros, una vez consolidados su prestigio y su 

1 "n6ort~na · podían- ins ta1•a r.se en l:a¡' capJi tal' deh V·i rreina to11 tnan te -

IJ j ,.,nÍ!end;o' .agentes ·ern ve.nacruz, con e!J.r, Jiin de· obtener el·cmayor níÍ

' mero de.negros recién desembarcados( 9Al. Los segundos, veni

dos de la península al amparo de las cl~usulas estipuladas en 

los asientos con el objeto de vender y beneficiar las piezas

transportadas, eventualmente hacían caso omiso de los plazos

de permanencia, los cuales .generalmente vencían a los tres -

años, buscando al instalaci6n definitiva en el puerto a tra-

v6s ele sus influencias en el gobierno de la colonia. Hecho --
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'""'que·"aaemt1s·'-redu'ndaba en 'la. !' •••. :.redilcci6n: y .. los .. recivos de ne 

gros,,, 11 favoreciéndo el. acaparamiento cde la mercancía C9Bl, -

Este siste~á ·~e-~~~~hencias unido al monto de los capitales -

implicados.en la trata -con destacadas derivaciones en otras 

actividades e¿o~6micas-, a las relaciones comerciales inter-

actuantes y a la experiencia en la ejec~ci6n de tales transac 

- '· :· cio11es·.;.: p.roduj e ron un- ináximo .de. ganilnc ias a· los. detentadores

d r: 1del'l:come<rc•io,:negrerordurante,,1.asi iirimerás d6cad~sl delgJ;iglo -

··-·· XVII. Las sumas pagadas por los ingenios y trapiches de la -

.... ~·Jurisdicci6n de; X¡il¡ipa·¡· entre··1596"y"lp40 1 'dan1 Wt1t·idea1 del -

. . . 1 . 11 d h 1 'Ll"(lO) ,·,q1cap1tru p1mp·' ca o e •e ;negocio·.. • 

2 .1 Abastocimien.to y comercio negrero en. ingenios y trapiches 

Los asentistas portugueses generaron un mercado especia.!_ 

mente relevante en Xalapa y su jurisdicci6n a comienzos del -

siglo XVII, apoyándose para ello en el desarrollo de la indus 

tri.tria' ,,azucarera -.y en .}a" consti túci6n Ue ta· locaHdad como· cen

t rn ttb' tlis'.t·ribuidor de" mano d'c.-o bra. esclava" a nivel". regional, 

Fue durante las primeras d6cadas de la centuria, cuando inga-

~ nios·y.trapiches ·conformaron sus esclavonias con base en el -

,., 

'"' 

elemento negro reci6n llegado de las costas africanas, actuan 

do sus diferentes propieiarios como compradores, en el 52.9%

de las transacciones efectuadas entre 1596 y 1628, los aftas -

de mayor auge en el comercio negrero-de la plaza(lll, Inge-

nios como la Santísima Trinidad, Nuestra Seftora de la Concep-
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ci6n y San Pedro Buenavista, manttivieron,una' elevada .planta -

., de trabajadores de este tipo, ·al.recurrir .a .las compras suce

sivas, de~1:inadas. a actuar ~o,mo ,nn{~terial de reposici6n 11 y P.!! 
. ' - - .. ,•' -·· ,.- ... 

ralelámente.como inversi6n que repercutía en el valor real de 

la pfopie~hd(lZ). La gr!Ífica No.l, en donde se representa la 

línea evolutiva de las compras de esclavos por parte de los -

ingenios y trapiches xalapeños, señala los años 1601-1605, c~ 

mo el lapso en donde se efectu6 el mayor número de transaccio 

nes. Este comportamiento del mercado fue la resultante de di 

versas circ~nstancias. Las disposiciones oficiales emitidas-

por el conde de Monterrey en 1599 y por Felipe III en 1601, -

tendientes a reglamentar el empleo de la mano de obra indíge

na en las explotaciones azucareras(l 3), unidas a la necesidad 

de trabajadores permanentes, requisito inherente al proceso -

productivo de la caña, y a las ventajas ofrecidas por los pr~ 

cios del azúcar, fungieron en este caso como estímulos en la-

compra masiva de negros. 

Despu6s de descender en años posteriores a 1605, el ni-

vel de adquisiciones asciende nuevamente entre 1616 y 1620, -

coincidiendo entonces con el lapso de mayores ventas en Xala

pa y su jurisdicci6n, fcn6mcno directamente relacionado con -

el auge de ingresos en la Nueva Esp¡i,ña dur¡mte el asiento de

Fernández d'Elvas(l 4l. Las adquisiciones descendieron a un -

nivel mínimo despu6s de 1628. Desde este año hasta 1699, ---

solamente se régistraron 6 compras, las cuales comprometieron 

' .. 



Cuadro l , ESCLAVOS ADQUIRIDOS EN EL MERCADO DE XALAPA POR LOS PROPIETARIOS DE 
INGENIOS Y TRAPICHES DE LA JURISDICCION : 1.596-1 640, 

Nombre de la unidad Comprador Vendedor Piezas Valor Valor 
productiva H M Unitario Total 

Nuestra Señora de la Francisco Her- Alvaro Dins 
Trinidad nandez de la de Castro 2 830 Higuera, señor de ne P.o.c. P.O,C. 

gros. Por. 

Alonso San-
ches, Hno. 

11 11 May, del 400 400 
hospital de 
Xalapa. 

11 11 Cristobal 
l Sanches. 400 400 

11 11 
Diego de Sa 
lazar,DueñO l 390 390 
del Lencero 

Andrés Pérez Cp.Mateo 

ti 
de la Higue- Jorge.Mer- 10 400 6.000 ra. cader de ne 5 

gros, 

11 11 Francisco 
l Ramos. 200 200 

Rodrigo A. 
2 

Fecha 

15-02-1 600 

- 02-1 600 

26-03-1 601 

20-06-1.601 

12-07-1 613 

21-06-1 .614 

n 11 11 Mej ia, Vec.! 
no de Cuma 2 'l. 550 . 23~08-1 616 

nñ.Venez. 

Obser. 

. "' V1 



- ,-- iT .--¡-; 1. ' ... - - - ¡-; ,--, ~ ' A.LuuSo di! 1 ' ' ' ' 
11 Quesada Vec. 8 400 3.900 23-08-1 616 11 

de la Isla 2 350 
Margarita, 

Blas Duarte 
11 11 con poder de 4 400 1.600 08-10-1 616 

Vicente Hip§. 
lito. 

Cap. Gaspar 
Botella ve-
nido de An-

9.450 02-08-1 621 11 11 gola o Pe- 20 10 315 
dro de Vér-
tiz vecino 
de Veracruz 

Maria Gouzá- Francisco 
11 lez de Amari Hernández 9 3.000 20-10-1628 lla. mercader de 2 

"' negros. "' 
Nuestra Señora de Juan Díaz M.". Francisco 

la Concepción tamoros, López vec. 4 420 2.550 04-05-1 597 de Cartag.". 2 450-420 
na, 

Esteban de Venta a 
Palacios 200* 276 03-04-1 598 nombre de 11 11 1 

Isabel Ro vecino de (Ducado;) 
Castilla. mero. 

Estéban 
Hernández 

11 11 mercader 1 830 29-08-1 599 de negros l 
vec,de 
Lisboa. 
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Pedro Her- Venta a 
11 11 

nández me!. 11 nombre 
cader de 2 425 5.525 16-09-1 600 de Fran 
negros. cisco 

López 
Enríquez 

Juan Babtis ,, 
11 11 ta Maynero 10 330 4.620 Ol-Ó5-1 603 mercader de 4 

negros. 

11 11 Hipólito l 350 350 l 604 llerniindez 

Bartolomé 

11 11 
de Algecl, 4 ra, merca l 387 1.935 16-11-1 604 
der de ne 
gros. . "' .... 

11 

en nombre 
de de Juan 

11 11 
de Nieve 6 
mercader 2 390 3.120 16-ll-l 604 
vecino de 
México. 

Catalina 
l de Villa 100 100 l 605 

Bartolomé 
11 11 Jurado me!. 18 

der de ne- 2 375 7.500 20-04-1 605 
gros, 

11 
Juan de So 

11 
668 del Cas 400 400 11-10-1 606 
tillo. 



Juan Dávila 10 
" " mercader de 380 5.700 29-09-1 608 

negros, 5 

Francisco 

" " 
López me!. 2 2.960 25-07-1 610 
cader de 7 
negros. 

8las Duarte 
vec. de la 

Francisco Veracruz 

" Hernández con poder 
12 

390-10 
4.700 08-10-1 616 

de la Hi- de Vicente 400- 2 
guera. Hipólito 

armador de 
negros. 

Criolla . "' 
" " 

Cap.Franci~ 00 

ca Montero 1 450 450 06-11-1 617 de Goa, 

Francisco 
González 
Gallón o, 

" " Cap.Tomé 2 380 760 13-05-1 619 Pérez Mi-
lla, mere!!_ 
der de ne-
gros. 

Cap.Miguel 
Pinto de 

" " Mota, mer- 7 410 2.870 01-10·1 619 
cader de 
negros. 



Cap.Sebas-
tian Carb! 
llo y Gre-
gorio Gon- 6 

" " zález vec,! 2.982 06-08-1 622 
nos de An- 4 
gola y mer 
caderes de 
negros. 

Ingenio de San Mi- Blas Machado Domingo Ro Luis En-
guel Almolonga, y driguez y riquez 

Carlos de Sá Luis Enri- 2 400 800 13-08-1 598 maestre 
mano. quez, mer- del navío 

caderes de N.S.de Lo 
negros. reto. 

" 
Carlos de S! Diego de 1 400 400 02-1 599 mano. Salcedo. 

. "' "' Miguel de Domingo de 
Aviñón Licona me!. 

" 1 421 421 18-06-1601 cader de 
negros. 

Bartolomé 
de Algeci- 1 " " 675 17-11-1 604 ra, merca-

1 der de ne-
gros. 

Baltazar 
Vázquez de 
Herrera 

" " dueño ing. 1 425 425 1 605 
N.S.del So 
corro. n 

" " 
Juana Gen-

1 200 200 1 608 zalez. 



Juan Serdan 
o Francisco 

" " Fernández 7 400 2.800 18-03-1.609 
Franco vecs. 
de Veracruz 

Cp. Jorge 
Veneciano ,, 

" mercader de 4 400 2.400 23-04-1 615 " 2 negros vec. 
Is.Margari-
ta. 

Cristobal 
" " de Lozano l . 300 300 08-08-1 616 

Salazar. 

Ingenio San Pedro Diego de Cristobal 9 3.957 03-07-1 603 Buenavista Orduña. del Campo. 3 .... 
o 

" Francisco Diego de 3 400 l. 200 09-06-1 604 
de Orduña Abalos. 

Bartolome 

" " 
de Algecira 12 400 4.800 08-12-1 .604 mercader de 
negros. 

Alonso 0!_ 

" " 
doñez 3 1.850 l .607 juez de 2 
difuntos " 
Bar to lomé 
Rodriguez 

ti " mercader de 7 420 5.460 09-06-1 608 negros, o 6 
Antonio MaE. 
tinez Aorta 



Juan Soasa 

" " 
del Casti-

1 500 500 1 610 llo, vec. 
de Xalapa. 

Francisco 

" " de Acoata 12 390 7.020 15:..02-1 613 
mercader 6 
de negros 

Cap, Duarte 

" " López de 23 420 13.860 29-03-1.616 
Licona 10 

Ingenio Nuestra Se- Alonso de Vi- Francisco 
ñora de los Reme- llanueva Baez Enr,! 
dios. quez. mer 7 

cader de 2 420 3.840 01-06-1 597 
"'" negros vec. .... 

de México. 

Juan de Pedro de 

" 
Quiroz León me_!: 

2 450 900 1 597 cader de 
negros. 

11 Alonso de Vi- Pedro de 9 400 4.400 20-12-1 599 llant,1eva. Yralá. 2 

Trapiche Nuestra Roque Gutie- RoJrigo 
Señora de la rrez de Ceb~ Ferniindez 1 Ilegible 17-12-1 600 
Concepción~ llos. 

Andrés de 
11 " Bus tillo 1 400 400 1 605 Juez de ca 

minos. 

,, 



Vicente Ale 
11 11 mán vec. de 750 11-04-1 620 

la Veracruz 1 

11 11 Lázaro Fran 2 1.100 1 620 
co. 2 

Jorge Ven e-
ciano mere!!_. 

11 11 der de ne- 5 400 3.200 21-04-1 615 
gros, vec. 3 
de la Isla 
Margarita. 

Ingenio Nuestra Se- Alonso García Pedro Her- 2 400 l. 010 16-09-1 600 ñora del Socorro. de la Torre. nández. 1 330-280 

Martín Gon .,. 
zalez, N 

11 11 mer 4 343 1.372 1 602 cader de 
negros. 

11 11 Diego de 1 390 390 09-06-1 604 Abulos 

11 11 Juan de Te 1 300 300 1 604 jeda. 

Francisco Pé- Bartolomé 
11 rez Romero de Algecira 

2 390 780 16-11-1 604 mercader de 
negros. 

Gómez de 
Quintana 

11 " !lueñr?.9 1 530 530 1 606 • 
Alcalde 
Mayor 



Juan Salvador 2 11 " mercader de 380 1.140 1 .606 
negros 1 

Juan Astu-

" " 
riano,vec. 

1 400 400 26-06-1. 608 de la Ver!!_ 
cruz. 

Andrés 7 425 3.400 16-03-1 609 Morera 1 

Ingenio Sebastian Juan López Diego Her- 1 Mastatlán Ruiz nández, 340 680 1 602 
presbítero 

Jorge de 
Jorge Ita-

. "" 11 11 liana, me!. 2 300 600 1 602 •vi 

cader de 
negros. 

Diego de Al-
11 11 burquerque, 4 420 2.520 17-06-1 608 mercader de 2 

negros. 

11 " 11 1 332 332 19-06-1 '608 

Melchor del 
11 11 Moral 1 400 400 1 611 

Cap.Duarte 

11 11 
López de 
Licona, 2 800 21-03-1 611 
mercader de 
negros 



Melchor de los Jerónimo de 
Reyes la Vega vec, 

" de la ciudad 
de los Ange-
les. 

Manuel Fa-

" " 
rias, mer-
cadcr de 
negros 

" 
Ana Ruiz Juan Martín 

de Abreo 

Ingenio San José Juan de Quiroz Pedro Her-
nández. 

" " 
Juan de Tej~ 
da. 

TOTALES 

1 

l 

9 

2 

305 112 
417 

550 

380 

340 

425 

420 

550 1 612 

" 

380 07-07-1. 620 

340 1 628 

3.825 16-09-1 600 

840 1.603 

157.594 r.o.c. 

Fuentes A.N.X, Prot.l 594-1 600 Fls, 50;62;64;117;175;152;223;543;560;562; Prot,l 600-1 608, Fls. 8;10;12; 
34;45;58;118;167;168V;l74;239;267V;302V;296;;302;296;33;361;379V;443;446V;477;494;557;563;568; 
Prot, l 609-1 617. Fls. 39V;72;93;182;198;203;300;321V;345;351V;419;452;535;536V;579V;644; Prot • 
. ! .... §.!_7-1.63~. Fls, l33;224V;269;274V;3!,7;300V;460;464V; Prot, 1.632-1.645. Fl.234. --

• 

.... .... 
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Gr6fica N, l EVOLUCION DE LAS COMPMS OE ESCLAVOS Etl LOS INGENIOS 

Y. TRAPICHES DE XALAPll : 1 S96 - 1 630 

-- --, --- ' 
/ ' 

Ventas totale!3 
Hombres 
Mujeres 

~ ' .,,"" ......... __ 
,,,..,,,,,. ·-

_ ... __ 

l. S96-
l 600 

1 601-
1 60S 

A~os l',596-1,630 

1 606-
1 610 

1 611-
1 61S 

1 616-
1 620 

1 621-
1 625 

l 626-
1 630 

PROPORCION NUMER!CA DE LAS VENTAS 

DE HOMBRES Y MUJERES ESCLAVOS EN 

LOS INGENIOS Y TRAPICHES DE 

XllLAPA : 1 596-1 630 

Hombres 

Mujeres 

: [l]J 
.~ 

Cuadro N. 1 

) 
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a los ingenios de .la Santísima·Trinidad, San Pedro Buenavista 

y San Miguel Almolonga (lS), probablemente como resultado de. -

políticas di~er~~fes, respecto al empleo de la mano <le obra -

esclava.· 

Los cellt~o~' productivos que emplearon este tipo de trab~ 
jadores en sus actividades econ6micas, se desempeñaron paral~ 

lamente como puntos de comercializaci6n, a nivel local, de -

los mismos, Esta actividad frecuente en ingenios y trapiches, 

estuvo igualmente presente en ranchos y haciendas de labor a

lo largo del siglo XVII (l 6 ). Las relaciones de compra-venta

así establecidas, abarcaron 'reas urbanas inmediatas y unida

des econ6micas similares así como de constituci6n diferente(l?J. 

Los pocos documentos que hacen referencia a las transac

ciones de esclavos, destinados a los ingenios y plantíos de -

caña, entre 1628 y los años finales de la centuria, no refle

jan necesariamente 1 a cantidad real de las compras efectuadas 

por estos centros productivos. La falta de parte de la docu

mentaci6n del Archivo Notarial de Xalapa para la década 1630-

1640(lS), y la ausencia de casi todos los libros pertenecien

tes al Archivo Notarial de Veracruz (l 9), punto abastecedor de 

importancia para los ya citados centros, durante los mismos -

añoc, así como la presencia de anotaciones alusivas a este co 

mercio en las ventas de carácter regional, permiten estable-

cor solamente una interrogante al respecto. Algunos casos es-

porti<licos confirman la existencia de tal movimiento, pero no-

I 
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su magnitud como.puede suponerse. Por ejemplo, en 1660, el -

Licenciado Pedro de~i'lr~i.fv~ndi6•s"ii:riy·Francisco de Guevara, 

herman:~:~·ªK,;;0'.~ii~),~~~~~.i~.~;~l.~;~t;~t;1~.c~~i~ad, un es el avo ango la 

de :>30 años·;•:•declarando!:em.1a carta .notarial en donde se con--
\.'_:--:'· .:_;-,;-.~ ;~, t~.:n;._:'.·'.,~t'.f ~'.f,;.:~:~f~*.~~::~.:~~~''._ti!~~::.',\>;·: :5 C:•_(,'. :_--'. :'·: ,:_ · . - . 

sign6 la:,.op'eraé:i~ri; 'qué éste había sido adquirido a su vez, -
(; .. ,., . ' ' 

. . --.-;-, .... '.) ' •t,_·-:_-"".•., >" ".;-, 
"• •.• con;,ºTE~~.'.:.e,sclavos J?osales ••• al capitan Manuel Alfonsso 

Fals~as\ a·bra Ú años cuando trajo un armasson .•• ", en la Nu! 

va Ciudad. de Veracruz, mediante escritura firmada por Luis --

Marin escribano real. El negro formaba parte de un lote ma-

yor negociado con poder de su sobrino, Joseph Ceballos y Bur

gos, dueño del ingenio de Nuestra Señora del Rosario(ZO). 

Diego de Gamboa, propietario del ingenio de San Sebasti'n Mas 

tatlán, efectu6 una transacci6n similar con un esclavo adqui-

rido al mismo armador de negros, "· .• en partida de otros es--

1 1638 .. (21) e avos en . . . . 

Estos hechos, m&s los que se exponen a continuaci6n, ad! 

más de ilustrar lo afirmado, señalan la existencia de centros 

negreros alternos, a los cuales recurrieron en mayor o menor-

medida, los propietarios de ingenios y trapiches, de acuerdo

con la importancia de la unidad productiva y con los períodos 

señalados por los diferentes asientos. Parece ser que en --

estas compras primaron requerimientos específicos relaciona--

dos con el trabajo especializado y probablem~nte con las ven

tajas dadas por el puerto de desembarco respecto a los costos 

de adquisici6n y las posibilidades de selecci6n, sin desear--
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tar claro está, las. necesidades inmediatas de 1 a mercancía, -

agravadas por el insuficierÍt~<sumi.nistro (22 ) • .. _, 

Lás' adquisicion~s,se')le'víiron a cabo normalmente, median 
. · · · - :.· ·::_:·::<-.:~----:;_\ __ :~:/:~{;-;:~,<x:;;:_'.jj_:, ::.:~t,).~'.::'.:_ '.: ;_~::,:: _·_:-:- ~- -.,· 

te poderes citorgadcis :¡:ior·:;l'os: hacendados a sus colaboradores -

inmediatos. Así,:Á¡~¿;~iJ;~\~illanueva y Juan de Quiroz due--
·,,_, .,,._ ... , 

ños del ingenio de Nuestra Seliora de los Remedios, firmaron en 

1595, un poder %pedal a 'Francisco de Paz, can6nigo de la ca 

tedral y del arzobispado de México, para que adquiriera a su-

nombre, 11 .,,seis esclavos o mulatos ansilados con vosales o -

oficiales de hazer azucar o de otra manera por los precios -

que por ellos concertare comprandolos a una o dos o mas pers,!?_ 

11 (2 3) nas... . . Posteriormente en 1598, Juan Díaz Matamoros, --

propietario del ingenio Nuestra Señora de la Conccpci6n, oto~ 

g6 poder a Antonio de Mesa, escribano público de la Nueva Ve

racruz, para que le comprara, '' ••• de cualquier mercader y na-

ci6n 14 esclavos negros 11 varones y 3 henbras por los pre--

cios que pudiere ... " (Z 4). El 22 de noviembre del mismo año,

Mesa efectu6 una transacci6n con Antonio Rodríguez, mercader

de negros reci6n llegado a los Ríos de Angola, cumpliendo con 

parte del encargo. Las 10 piezas adquiridas a través de esta 

negociaci6n, adquiridas a un costo de 4.000 pesos de oro co-

mún, se remitieron al ingenio con Juan de Herrera C25 l. Un do 

cumento similar fue enfiado por Andrés Pérez de la Higuera en 

1626, desde el ingenio de la Santísima Trinidad. En el que -

se autorizaba al destinatario, Bartolom6 Bentonl vecino de -
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la Nueva ciudad de Veracruz, "· .. para que por mi y a mi nom-

bre pueda conpr¡¡r' 18, o 20 piezas de esclabos bozales varoncs

y henbras.; • 11 _( 2 ~)~,{'Ei~¿f ie~has indican que 1 as peticiones ~ 
. e .-. ,; .··,."-~e,-, .. ~-7< ;' 1. ··. ·. ,.·· ,, .' · 

fueron elaboradas} 'atttes'/ y'. d¿spués de los años 1616-1621, pe-
• •' '• -·' -- "' '.", ,-.~ •·.'.•''-'e'" ··.,-. • .·, ' ,•; "-" :-. - ' • 

ríod<i en el ch~i';' Í¡j~''l-~'gf~tros de navíos negreros que tuvie

ron como puerto de llegada a San Juan de Ul6a, alcanzaron sl}

punto más alto(26). Esto aumenta las posibilidades de ese co 

mercio desconocido citado en párrafos anteriores. 

Una vez verificada la compra, los esclavos eran traslada 

dos a sus lugares de trabajo, habitualmente a lomo de mula, -

con el objeto de salvaguardar y proteger de las eventualida-

des del viaje, la inversi6n realizada. El negocio de fletes, 

anexo a la trata propiamente dicha, fue aprovechado convenio~ 

temente por los dueños· de recuas que recorrían las dos vías -

que unieron a Mlixico y Veracruz (27 ). Esta forma de transpor

te, también fue utilizada por los negreros para conducir la -

mercancía hasta México, el principal centro distribuidor a ni 

vel virreinal, durante el siglo XVII(ZS), 

Si bien la carencia de las fuentes primarias, ya menciona 

das, impide la constataci6n de cifras m6' o menos exactas y -

el seguimiento, respecto a las compras de esclavos, los docu

mentos existentes y la informaci6n correspondiente a las es-

clavon1as de ingenios y trapiches hacen posible afirmar, _que

en la segunda mitad del siglo disminuy6 en forma ostensible -

la adquisici6n del "material de 6bano", y en general de la --



so 
mano de obra esclava destinada a·las explotaciones azucarc--

ras (Z 9), Apoyados en la servidumbre criolla y mulata para la 

ejecuci6n de las "labore~ d~nicas'' ~el proceso productivo ... , . ' . . . ' •.- . 

del az6car y en lamana.de obí:a,iridíge~a y nfromestiza libre-
·-:.:· ,_.," ··'.' -

para el trabajo compÍement~rid'.'en los campos de caña, los cen 
.·:·,: -·:... -· .,. 

tras azucareros regionales.viere!\ d~cii~ar pau~atinamente des 

de fines d~ las p'f¡~~~aY.juat~o d6c~das del sigla, los brazos 

provenientes·· de. las:i car~azon~s. africanas C30), 

Esta situaci6n se vi6 re;flejada paralelamente en el co-

mercio esclavista xalapeño. Aunque la localidad continu6 ac

tuando a lo largo del siglo XVII, como centro distribuidor a

nivel regional, en menor medida claro estiÍ que durante las 

primeras décadas, la mercancía humana sujeta al proceso de 

compra-venta vari6 en cuanto a su procedencia y constituci6n-

racial Los negros criollos y los mulatos, estos 6ltimos, -

producto del intenso mestizaje que caracteriz6 la parte final 

del siglo XVII, ocuparon el lugar de los negros. sudaneses y -

bant6s transportados desde las costas occidentales de Africa. 

Si entre 1596 y 1640, solamente se vendieron 27 esclavos cri~ 

llos y mulatos, frente a un total de 789 transacciones, a Pª! 

tir del 61timo afta y hasta 1698, este n6mero aument6 signifi-

cativamente abnrca11do 92 de las 116 ventas registradas, pasa.!!. 

do en términos de porcentajes del 3.42• al 79.31, tal como se 

consigna en los cuadro 4 y S. 

Al desarrollo de Xalapa como plaza intermedia en el ca--
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marcio negrero contribuy6 sll cartícter. de centro regional. 

Con una y~ntajos~ubicaci~n/ sobre ¡a:v~a c'.e mayor trtínsito en 

tre M~~i·~~:~ij{:r~ic,f~/.~ .~·~f~.d,~·}Jrisdicci6n. real y adem~s pu!! 

to '.'deJ.l'.~flt1l():'¡}'(fl1JjO demercaderl'.as", des.de el siglo XVI, -
· -. ----. :_::.:~·~':::,::;~,:-:~4:,:--::t·::·:\\ .. :i:;~:·:-~·r.:::-(~:_~_: .. _ ... ::_.<·- ;· - _ ·.·-_: -· 

la loc'alidád aglt1tin~ una. gran variedad de intereses econ6mi-

cós y ~~c:'fa,i~s(3l), Estos aspectos unidos. al empleo indiscri 

mi~ado .dei negro como mano de obra en las diferentes activida 

des productivas de la 6poca y en los servicios dom6sticos de

las familias con algunas posibilidades econ6micas, conforma--

ron un comercio humano en elcual participaron, al lado de los 

duefios de ingenios y trapiches, religiosos, funcionarios, ar-

tesanos, mercaderes, venteros, labradores, arrieros, etc., r~ 

sidontes o venidos de los pueblos alcdafios, incluidos los de-

la provincia ¡¡gregada de Xalacingo, o incluso de Puebla, M6x_!:. 

co y 1 a Antigua Veracruz C3Z), Do all Í que en los numerosos -

documentos que dan testimonio <lo estas• transacciones directas 

o por poder, las cuales dejaban ganancias significativas cua.!! 

do se recurría a los mecanismos de compra-venta en lapsos me-
: (33) nores de tiempo .. , se encuentran representados alcaldes ma-

yores, jueces de caminos, escribanos, frailes del convento de 

San Francisco, hermanos del hospital de Nuestra Sefiora de --

Bel6n de Perote, curas beneficiados de los diferentes partí-

dos y vicarios do ingenios, maestros de ¡¡zÚcar, venteros -Los 

Naranjos, La Joya, El Lencero, La Rinconada, La Banderilla-, -

maestros de "pintor y dorador", horreros, plateros, carpinte

ros, dueños do recuas y carros, albañiles, tenderos y comer--
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ciantes C~ 4 ) • 

Esta amplia.gama de compradores~vendedores permite afir

mar, que ~ ~l(¿~~C:i6nde los indígenas, todos los dem5.s grupos 
,. .. · ' ' ' . ·,; '") . ~ •' ' .. ' . 

.Stnico-social~~ p~~ticiparon en el comercio negrero xalapeño, 

ya que incluso algunos morenos y mulatos libres adquirieron -

'esclavos en este mercado C35 ). 

Algunos documentos, especialmente poderes para adquirir

negros, suscritos por los dueños de trapiches ele C6rdoba, - - -

·hacen pensar que en alguna medida, Orizaba ocup6 durante las

d6cadas finales del siglo "XVII, un lugar importante en la co

mercializaci6n del africano. En 1686, Josefa García de Mira!! 

da, dueña del trapiche San Francisco, indic6 a Juan García ele 

Miranda, su sobrino, que "·· .conprasse ••• dosse piessas de es 

clavos de la armasson de negros que actualmente se halla en -

el pueblo de Orizaba del cargo del factor capi tan Juan de la

Carra ••• " C36). Similares documentos fueron remitidos por 

otros hacendados cordobeses C37 ). La pc:írdida de gran parte -

del Archivo Notarial de esta localidad imposibilita el efcc-

tuar cualquier constataci6n al respecto. 

Aparece en forma m1Ís definida, la contribuci6n de la Nue 

va Ciudad de la Veracruz, a la naciente explotaci6n azucarera 

fincada, entre las cuencas del RÍO Blanco y el Rfo Seco, - - ·

-jurisdicciones de Orizaba y C6rdoba- en cuanto al suministro 

de mano de obra esclava africana. Siendo puerto de permisi6n 
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por excelencia .para.el ingreso y distribuci6n de las cargazo-

nes, sus habi.tánte.s permanentes o de paso compartieron con -- 0 

. , .... 

los mercaí:l~i:es principales, Íos beneficios econ6micos de este 
i-;~-... . . -. . .. 

comercio.·. :ne allí, que de las 61 transacciones efectuadas en 

C6~doha entre 16~5 y 1689, 24 correspondieron a propietarios

de negros procedentes de dicho puerto C38 l. Entre ellos figu

ran los nombres de los capitanes Juan Mar fa y Diego de Pampl~ 

na, mercaderes de negros C39 l, Juan María Lago Mardn, facto1f40l, 

Crist6bal Pacero, maestro de cirujano(4ll, fray Ger6nimo de -

Galindo, de la Orden de San Agustín y prior del convento de -

la VeracruzC 42 l, y Juan Jiménez, vecino de CadizC 43 l. De es-

tas 24 ventas, 15 se otorgaron a nombre de diferentes propie

tarios de trapiches C44 l. El comercio negrero aument6 notable 

mente en la jurisdicci6n de la villa, en la primera mitad del 

siglo XVIII, como consecuencia del auge alcanzado por las 

pr6speras explotaciones azucareras localizadas en la zonaC45 l 

2,2 Ventas, precios y procedencia. 

Las ventas de esclavos en Xalapa a manos de los trafican 

tes negreros, durante las primeras d6carlas del siglo XVII, se 

llevaron a cabo siguiendo las normatividad legal impuesta por 

la pr&ctica de los aftos anteriores. Inicialmente el mercader 

otorgaba una carta de venta y a rengl6n seguido, debido a que 

normalmente las transacciones se efectuJban a plazos, se fir

·maba una carta de pago por parte del comprador, en donde se -
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estipulaban las fechas en que se cancelaría la deuda y se hi

potecaba la mercancía adouirida como respaldo ccon6mico de la 

misma(46). Las ventas a cr6dito entrañaban un riesgo para el 

vendedor, así que en ocasiones se encuentra acompafiado al nom 

bre del comprador, el de un codeudorC 47 ), No aparecen en el

A.N.X. litigios al respecto, lo que hace suponer una cierta -

facilidad de pago en las partes deudoras. Los plazos en la -

cancelaci6n de la mercancía surgieron como consetuencia de la 

competencia llevada a cabo por los comerciantes negreros y p~ 

ralelamcnte como efecto de la relativa capacidad adquisitiva

de los compradores(4s). Esta medida favoreci6 al propietario 

esclavista escaso de fondos, ya que el cr6dito se podía oxte~ 

der en ocasiones hasta .por dos afias, amplilÍndose así sus pos.i 

bilidades en la consecuci6n del dinero líquido necesario para 

los pagos respectivos. 

En la carta de pago se daba una rcpetici6n del formula-

ria que distinguía al primer documento. Es decir, se consig

naban nuevamente los nombres de vendedores y compradores, el

precio d.e la transacci6n y formas de pago y la informaci6n gE_ 

neral de las piezas: origen, edad, sexo, tachas, enfermedades 

y marcas(49 l, En las operaciones regionales o locales se es

pecificaba ·en ocasiones el oficio, especialmente cuando este

era relevante. 



Cuadro 2., MARCAS DE ESCLAVOS REGISTRADOS EN EL ARCHIVO NOTARIAL DE XALAPA 1 .596-1 640 

Nombre del mercader Lugar de la marca Trazo Fecha de venta Observ. 

Compañia entre Pedro p de Yralá, Francisco Brazo derecho 20-12-1 .599 
Baez y Miguel Boras 

Francisco Barbos a Pecho izquierdo s 05-1 602 

Jorge de Jorge Ita- í "' liano 30-05-1 602 
"' 

Bartolomé Hurtado Pechos B 
o 

20-04-1 605 

Antonio Martinez de 

7K Orta y Bartolomé Ro Pecho derecho 09-06-1 608 
driguez 

Simón Juárez Espaldilla derecha $ 09-06-1 608 

Gonzalo de Rivera Pechos F 09-06-1 608 

" 



Diego de Alburquerque 

Andrés Morera 

Juan Serdnn o 
Francisco Fer
niindez, Franco 

Luis de Arocha 

Francisco López 

Fraucisco .de Acosta 

Diego Suiirez 

Mateo Jorge 

Pecho derecho 

Brazo 

Espalda 

Brazo derecho 

Brazo derecho 

], 
T 
o 

17-06-1 608 

16-03-1 609 

18-03-1 609 

27-08-1 609 

25-07-1 610 

15-02-1 613 
21-11-1 613 

11-07-1 613 

12-0,1-1 613 

Factor en Verac·ruz 

V1 

"' 



1--~- ·. 

Duarte López Brazo derecho B 29-03-1 616 

Francisco Luis Pecho derecho [] 22-09-1 616 

Pedro de Mendoza 

M_ o Cap. Andres de BrS:zo 09-1 617 
Acosta 

Blas Duarte + 28-09-1 617 

V1 .... 

Blas Duarte ~ 28-09-1 617 

lilas Duarte 

I {R_ 28-09-1 617 

Blas Duarte o 
Pecho derecho Vicente Hipólito ~ 08-10-1 617 

Blas Duarte o T 
Vicente Hipólito Pecho derecho 08-10-1 617 

-~~~-:..... __ . 



Francisco de Cárdenas 
o Juan de la Calle 

Francisco González 
Gallón a nombre del 
Cap. Tomé Pérez Milla 

Francisco González Gallón 

Juan Martinez o el 
Cap.Andres de Acosta 

Pecho derecho 

Brazo derecho 

Brazo 

Brazo izquierdo 

08-11-1 617 

. 13-05-1 619 

13-05-1 619 

20-06-1 619 

"' 00 

Fuente: A.N.X.: Protocolos l 594-l 600, Fl,560, Protocolos l 600-l 608,Fls, 235V;23BV;335;557¡56J, Protocolos 
l 609-l 617, Fls, 93;159;300;3B0;401;452;547;5BOV;644;646;692;696V;69B¡699V, Protocolos l 617-
1 631, Fls, l34V;l3l¡l45, 

n 
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Las .ventas en Xalapa experimentaron sucesivos altibajos

entre 1696 'y 16~0: Los püri1:os im~Xirnos se alcanzaron en 1600-

Y 1616, cofricidie.ndo c~n los años d~ mayores adquisiciones en 

ingenios. y.;~rapic;hes, Al efectuar estos centros econ6micos -
.. 

el. 52 •. 91 d.e las compras, de un total de 789 transacciones re-

gistradas, deter¡ninaron así, en cierta forma a nivel local, -

las· fluctuaciones del mercado, Las esclavas vendidas sumaron 

25~, aproximadamente la mitad del número de esclavos, lo:; cua

les totalizaron 536. Estas proporciones se mantuvieron en la 

muestra de primera venta, la cual se tom6 con base en las --

transacciones efectuadas por los "comerciantes de negros"C 5o). 

La muestra obtenida de esta for¡na, arroj6 un total de 503 ºPE 

raciones distribuidas así: 344 hombres y 159 mujeres, Algu-·· 

nas esclavas comprendidas en esta suma, fueron vendidas con -

sus hijos a un mismo comprador, En t6rminos de porcentajes,

las cifras anotadas correspondieron al 67,9% y al 68,41, res

pectivamente, pudi6ndose apreciar, según estas cantidades, la 

observancia del decreto real emitido en 1524, en donde se exi 

gía que las cargazones provenientes de Africa debían incluir

al menos una tercera parte de esclavos pertenecientes al sexo 

femeninoC 5l), Esta política desarrollada con el objeto de --

propiciar las uniones legales entre esclavos, estuvo probabl~ 

mente influenciada en la realidad, por la oferta africana y

la demanda americana, tal como lo anota BowserC52 ), Las ven

tas decayeron en general después de 1640, registrándose entre 

este año y 1698, tan s6lo 111 transacciones, en su gran mayo-
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ría como producto del comer~io loca1C53J, 
. . 

Las operaciones efectuádas:icomprendían en la mayoría de-
,._.·.·. ··· .. ·,. 

los casos, una, do~·o tr~~1Ji.i~z~s. Estas cantidades eran su-
, '. '>.- :.: .';,• :_'..-\ .<i:·_~·-;:)(',:,10:¡,;~_:;. -_._-,_:,_:· _::: -'. 

pe rudas frecu·enternenfo.0;:por''.Jas. haciendas azucareras, 1 as oua-
::·' ~ . '-'~-:·:)_:;_?~:,_~~:i);~?:,';·~-~:://~·.::-:-;>_'_ .'': "::. ' . ~ 

les acostumbra_ban .·a·;-cornprar _lotes mayores, La mas importante 

de estas transacciones fue la llevada a cabo el 29 de marzo de 

1616, entre Francisco de Orduña, propietario del ingenio San

Pedro Buenavista y el capitán Duarte LÓpez de Licona, En es

ta oportunidad se negociaron 33 esclavos, 23 hombres y 10 mu

jeres, por un valor unitario de 420 pcJOS y total de 13,860,

pagaderos en el lapso de un añoC 54 J, Ocasionalmente se recu

rría al trueque corno forma de adquisición de los esclavos, 

Francisco Hcrnández de la Higuera, compró en abril de 1596, -

doce bozales a Gerónimo P6rez de Zavala, comprometi6ndose a -

pagar los S,580 pesos que montó la transacción, ".,, en azíi-

car blanco de dar y resebir ••• 11
, puesto a su costa en la.ciu-

dad de los Angeles, en los meses siguientes a la firma de la

escritura de ventaC 55 l, En igual forma, Pedro Calderón, ven

tero de la venta de la Joya, negoció en 1601, con Pedro García 

Moreno, un negro angola por 400 pesos, pagaderos "· .• en tablas 

de las que llaman de las bigas buenas cien de seis reales de

plata por cada una ... "(Sól, 
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Gr6fica N, 3. VENTAS DE E5CLA VOS EN LA JUR!SU!CC!ON DE X/\LAPA l. 641 - l 696 

Ventas totales Hombres s Mujeres 

- .... ~-- ,,. -..- ·----

"' o "' o "' o "' o "' o "' "' .. "' "' "' "' r- r- UJ UJ "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' ~ 

7 .... 7 .... 7 7 7 7 o ... .... .... .... 
IC 1 1 1 1 1 1 .... "' .... "' .... "' .... "' .... "' .... "' "' .. " "' "' "' "' r- r- UJ UJ "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' .... .... .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... 

fuente• : A,N,X, Protocolos l. 645-l 651, Fls: J4¡57;2J4V¡349¡JB9, Protocolos l 6Sl-l 663, 
Fls: 26;76¡7BV¡BB;69V;l55¡269;27D;31B, Protocolos l 663-1 667, Fls: 39V¡B3¡B9¡ 
145, Winfield,F, Esclavos en ~.rchivo Notarial de Xalapa : l 666-l 699, Documen
tos : l;2¡3¡5;14;l9;23¡26¡2B;34;36;J7;40¡42;43¡60;64¡73;B6;92¡9B¡lOJ¡l06;lOB; 
ll3¡ll9;l24;l25¡l29¡l34;136¡l42¡144¡146¡14B¡l6J;l64¡l66¡l66¡l73;l75;177;17B1l82; 
187;191¡194¡199¡200¡201;203;214;219;221;223;225;226;227;240¡242;246¡251 a 259; 
260 O 262¡269¡276 D 278, 

"' N 
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Los precios de los esclavos considerados como de primera 

venta, experimentaron .algunas fluctuaciones a lo largo del p~ '· 

ríodo. Se aprecia al. respecto un descenso en el valor de las 

piezas, durante el asiento de Antonio Fernández d' El vas, pro

bablemente como resultado del gran nGmero de negros introduci 

dos a lo largo de estos años, Así, por ejemplo, si un esclavo 

de 20 años, hombre o mujer, costaba entre 430 y 460 pesos no! 

malmente, antes de finalizar el siglo XVI, una pieza con ca-

racterísticas similar~s oscilaba entre 320 y 430 pesos duran-

te el mencionado asientoC57 ). Eri forma excepcional se alcan

zaron los 500 pesos. En t6rminos de precios promedio, en don 

de intervinieron como variables la edad y el nGmero de ventas 

en lapsos de mayor o menor oferta y demanda, los esclavos de

esta muestra se cotizaron en 386.9 pesos, los hombres, y en -

375.9 las mujeres. Esta diferencia en el precio promedio de-

hombres y mujeres fue poco significativa, si se tiene en cuen 

ta, que los esclavos de ambos sexos, con edades iguales, fue

ros evaluados generalmente en un mismo precio, En esta forma 

se llevaron a cabo las transacciones que comprendían grupos o 

lotes más o menos numerosos, tal como aparece en el cuadro l. 

Los precios promedio obtenidos en las ventas generales,

presenta\ios en la gráfica 4, fueron menores que los registra

dos entre 1580 y 1596, pero mayores que los alcanzados entre-

1641 y 1698, Así, en el prime~ período se lleg6 con frecuen

cia a la cifra tope de 450 pesos, mientras que en el lapso --
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Cuadro N, 3. PRECIOS PROMEDIO POR EDADES, DE 311 ESCLA Vos VEl'ID IDOS EN 

LA JURISDICCION DE XJILAPA 1 596 - 1 640 

~ 

Edad Hombres Mujeres . --------·-
l\ñas D-lu 11-lS 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 D-lD 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 
1 596 460&. 
1 597 425 450&. 350& 
1 596 400& 440 460 410&. 450&. 
l 599 302 
l 600 300 357 420 450& 325&. 436 500& 
l 601 417 420&. 250& 250& 400&. 442.J 428,5 4211. 
1 602 375 396,6 369,9 400& 320&. 365,5 410 
l 603 360&. 360& 420& 3S6 343,5 420 
1 604 200& 3901. 396,6 392 350& 351 373,3 300& 
l 605 364, 2 425& 100& 4001. 
1 606 400& 475 300& 375& 
l 607 265 402 400&. 350&. 
l 606 530& 325 400& 
l 609 150&. 4101. 338,3 384,2 370& 433,3 326,6 
l 610 225 300& 400 420 331,2 425 475 
l 611 230 412,5 400& 400& 390 450& 
l 612 250& 300& 270,3 550& 200& 
l 613 363,3 500 440& 360& 400& 260& 
l 614 2001. 400&. 337,5 3701. 
l 615 400& 325 4401. 440 440 
l 616 1301'.. 300& 350 220 375 417,3 460&. 
1.617 225& 273. 3 391, 2 325 260 285 405 3501.. 
l 618 1501.. 325 355 
l 619 256 383, 1 450 335 370 400 410& 150& 

... l 620 3401.. 342,5 400&. 342,5 375& 
1 621 362,5 370 310 360&. 
l 622 2301.. 335 310 
-o-

l 625 240& 4301.. 

-o-
1 628 380& 370 - l 629 330& 350 

-o-
l 631 100& 400& 3501'.. 

- -o-

Promc-
dios 184,2 326,5 368,3 407,6 370,2 350 187,5 334,8 390,2 405.1 406,5 362.5 276,6 

Poriod. 

&. ·Precia de uno s6la venta o de grupos cotizados por el misma valor. - -o- Intervalos sin informaci6n. 

íuentc : f\ .ll.X. Protocolos : l 594-l 600 l 600-1 608 ; l 609-l 617 
1 617-l 631 l 632-l 641. 
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intermedio limitado por los años l.596 y 1640, solamente en --

1598 se obtuvo igual cantidad C5S), · Probablemente, como efec

to de la regularidad en el suministro .de la mercancía, carac

terística que distingui6 a los asientos portugeses(59 l. El

descenso observado en la segunda mitad del siglo XVII obede-

ci6 por su parte a la disminuci6n de la demanda, seguramente

como resultado de las políticas diferentes, puestas en prácti 

ca durante estos años, respecto al empleo de la mano de obra

esclava e igualmente ante la paulatino saturoci6a del mercado, 

proceso iniciado desde los comienzos del siglo XVII ( 60). Los 

mayores precios promedio fueron alcanzados por aquellos indi-

viduos cuyas edades fluctuaron entre los 20 y los 35 años, el 

período de mayor productividad del trabajador de ambos - - -

sexos(61 l. 

Las condiciones del mercado, pautadas en la oferta por -

la introducci6n regular y masiva de esclavos y en la demanda

por la saturaci6n progresiva del mismo, oblig6 a los asentis

tas portugueses a ofrecer mercancía de 6ptima calidad. Mien

tras en 6pocos anteriores, este aspecto fue descuidado con -

frecuencia por los diferentes encargados de la trata, durante 

los años 1596 y 1640, los esclavos de primera venta, fueron -

"nei.:ros en la plenitud de su vigor 11
(
6Z). En esta forma, la -

edad de· los africanos vendidos en Xalapa pertenecientes a es

tas cargazones oscil6 entre los 12 y 30 años y, excepcional-

mente present6 tachas o defectos físicos, tal como aparece -
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Gr~fico N, 4. PílEC!D PílOMEDIO DE LOS ESCLAVOS vrnornos EM 

U. JURISOICC!DN DE Xl\Lf.PA : 1 597 - 1 640 

1 597 

1 598 

1 599 

1 600 

1 601 

1 602 

1 603 

1 604 

1 605 

1 606 

1 607 

1 60B 

1 609 

1 610 

1 611 

1 612 

1 613 

1 614 

1 615 

1 616 

1 617 

1 618 

1 619 

1 620 

1 621 

1 622 

1 628 

l 631 

Fuente 1 

............ -········ ........ , ...................... .. Hombres : 

.. ....... ,, . . .... ... . ..... - - ' ........... _ ....... , ... Mujeres : l11'J>\'f.:1:::! 

··-····· .................... . ... :.:,._ ........ . 
. ·- ...... ,.,_ .... .. . ... , ... ·- ........................ .. 

• 1 • , ......... ,, .. , ••• ................. 
.. · ... .. ... .... . . . . .. " .. - lo•• ............... . 

.... • .••••••.• .... v .. .... •' ................. , 

••• :.·.·· ~-., •• \•'•: ········-~ .......... .... ,. ........ •,1''•• .•• 

........ -. '• .. •'• ...... .... ...... . ... ,• ..... · ..... .. 
. .. . .. . ........ .,. . ,. .. . .. . .. . .. . .. .. .. 

. ..,. ........ . ........ ····· ............. --· .............. . 
.. .... ...... . ................. ······ ................ . 

.. , ···-····~· .............................. ,.,. 

........ "' ... ;•&."\,••.·, ·.·: ••• :•.···'"' ................. ~ .... .., 

........ ·~·· ..... , ..................... -.... ····· 
................................. .......... :~ 

. .. . ................. . ............. 

····· ............. ·····.. . , ........... -........ .. 
. . . ............... , ... , ............................. . 
........ , .. , ................ , ...... \•··-· ...... . 
...... , •••••• 1,0 ...... , ................................ . 

.............................................. ·.:• 1.•.-...... ,. 

. '· •: '·"'·''· ,., .• r-.: ··•'·"v ....... ,_.~ ............. _. 
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&.. : No se tuvieron en 
cuenta, para la elobo
raci6n de ásta gráfica, 
los registros anuales 
6nicos. 
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100 200 300 400 500 

Valor en peso~ 

A,N,X, Protocolos 1 594-1 600 ; Protocolos 1 600-1 606,¡ Protoco
los, 1 609-1 617, ; Protocolos l. 617-1 631 Prot, 1 632-"1645-,-
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GrMica N, 5, PRECIO PROMEDIO DE LOS ESCLP.VUS VENDIDOS EN 

LA JURl5DICClotl DE XALP.PA : l 641 - 1 698 

P.ños 

l. 641-l 645 
1 

l 646-l 650 
1 

l 651-l 655 
1 

l 656-l 660 
1 

l 661-l 665 
1 

l 666-l 670 
1 

1 671-l 675 
1 

l 676-1 680 
1 

1 681-l 685 
1 

l. 686-1 690 
1 

1 691-l 695 
1 

1 696-l 698 
1 

1 1 1 1 1 

100 200 300 400 sao 
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Hombres : ~ Mujeres ,c=J 
fuente : A ,N,X, Protocolos 1 645-l 651, ¡ Protocolos l 651-l. 66J, 

Protocolos l 66J-l 66 7, ¡ '•linfield, f, - Ver gráfica N, 

,. 
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en el Anexo No, l. Tan s6lo se negociaron.bajo estas circuns 

tancias, un negro manco de lamnno derecha y una negra con -

una _herida en. el•pie i~'qui~r~o(i~).r· .. 
. . ---~, ., .. _,;. ~ : .::;,:·{,'.·:-: 

' ' :. ~; ' .. . "' .- ;• 
, _ . :-.-:<:-Y-::;i{.0:'.-:.>·-;:'.{.':(·.,:;·_>:·- . 

Las enfermedades ~dqui~idas/durante el viaje, al igual -

que las tachas, dism~·~Jf:f:·¡~¡tv~ior de la pieza. En estos ca 

sos el negrero responciÍ¿~·~~r los. co~tos de curaci6n del escla 
·' -· -:.:; 

vo, dejando constancla"~cÍ~~~s, en la carta de venta, del est.!!_ 

do general· en que se encontraba la salud del individuo objeto 

de la transacci6n, librando así de todo cargo su responsabili

dad ( 64 ), Pedro Calder6n adquiri6 del capitán Antonio Luis, -

vecino de la villa de la Jurada en los reinos de Portugal, 4-

negros " .. ,ef\fermos y muy flacos ... " por un valor de 750 pe-

sos, suma inferior al costo que podrían haber alcanzado los -

mismos esclavos en situacioI\eS normales, asumiendo el riesgo-

que tal operaci6n entrañaba, despu6s de la declaraci6n efec-

tuada por el mercader, en el respectivo documento de venta, -

la cual fue expuesta en los siguientes t6rminos: 

"·,.los quales le bendo por bozales alma en boca y -
que estfin enfermos y muy flacos y que no los asegu
ro de rriesgo alguno,,, por estar enfermos sino que 
con esa condici6n se los vento .•• por bozales alma
en boca costal de huesos que llaman ... ". (65) 

En 1615 se negoci6 igualmente un negro angola de 20 años 

de edad, enfermo de viruelas, 11 
•• ,questa en el hospital de --

Nuestra Señora de la combalecencia <leste pueblo de Xalapa al

ma en boca y con todas las tachas que tubiere,.,", por 25 O PE. 
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sos de oro común, De esta suma se deb~an. restar, 81 pesos -

debidos a fray Andrés Martin por la ho.spitalizaci6n del negro. 

Así, la deuda real, d~~pu~s de dcsconta~a 'a alcabala, fue e! 

timada por las martes en 162 pesos de oro común (66 ). En con

secuencia las ta~h~s\y· enfermed.ades presentadas en el mercado 

negrero xalape,ño'fu~ron m~nimas, miíxime. si se consideran las

precarias. cond:iciones del viaje a través del AtHÍ.ntico. 

En el mercado local o regional, la especializaci6n del -

esclavo incidi6 en su costo, al lado de la edad y la condi--

ci~n física general, tal como se observ6 anteriormente, Fue

ron relevantes las cotizaciones alcanzadas por los negros y -

mulatos dedicados a los oficios propios de los ingenios azuc! 

· reros. Las negras que sabían cocinar o coser, también obtu-

vieron niveles elevados en los precios. Así, cuando el costo 

estaba avalado por una especialidad determinada, se dejaba -

constancia de la misma, en la carta de venta respectiva, 

Matías Lorenzo, maestro de azúcar, negoci6 con Juan de Quiroz, 

11 , •• para el servicio de la compañia de molienda de caña de 

azucar que tienen ... ", un negro llamado Francisco Fula, en la 

cantidad de 700 pesos, "···Y no se lo dio en menos valor, por 

1 ld t h "(67 ) E . 1 f que su ese avo era ca erero y ac ero... • ·n igua ·ar 

ma, Ana Ruiz, viuda de Francisco ~!artín Matamoros, residente

en su ingenio de San SebastiSn, vendi6 a Martín de Abreo, una 

nrira ladina de tierra angola, de 20 años de edad, " . . . . cos1nc 

ra y labradora y que sabe haser puntas y las demSs cosas del-



70 

-, servicio \le Ul\a. c¡¡sa,,. '.', e11 400 p!i!so~, SUJllf\ rel ativame11te S!:!_ 

r., perior aL preéio prom~dio· alcanza\lo por las mujeres de su. ---

edad eh dick~ iñ~~~~) •·· · 
.. _ .. ,-:,···_-·_,. -.::.-.,1·-·: 

. . _, _·i_:-_-,· __ <:{;~::f:i?·:::J:~(:::~~::tr:i~':"~~: :-~:·:: ·-:--<- _ _ ~ -~ _. __ 

Las ·trimsaccionesiilocdes siguieron diferentes modalida
-.. ' .;_ .... · '' .-: . · ... ~::::~_·:~;:-:::~;~~!:;{:::\:~-~'.,:.y1;\~~-;-~---:\;~;: ,_-,_ :>· -\ ;:-_,'; ·. '.' . 

\l.es, · adapt~/ld.o,~e;·,~i(Jp~}·~a,~.~.i,s+to~!de~ merc¡ido. En ocasiones-

la ve~t~ ~~ ¡·~~'.~;g·{~V~s~i~~;·~~h~~l'tu!a en parte de negociaci~ 
-;;: :, -, '.f. .,. 

nes mayores; en l~~ cuales se inc'l'uí'.an <;liferentes elementos -
: -•."':· · .. _. - . 

de trabajo, Ln mlis represeritntiva de estns opernciones, fue-

la lleva.da a cabo por Crist~bal L?pez Muñoz, Francisco García 

oficial el.e herrero y Melcho·r de los Reyes oficial de carpint!'._ 

ro. L6pez vendi6 a García· y de los Reyes, el 5 de octubre de 

1616 en el paraje denominado Xa;l.atengo, 5 negros, uno de ellos 

ladino, y la negra angola con una criatura de 4 meses de naci 

da, por 480 pesos cada uno. Se negoci6 paralelamente " ... una 

yunque nueba de cinquenta pessos y una yunque vieja y unos -

ffuelles en quarcnta pessos del dicho oro una romana de diez-

pessos y ssessenta e dos quintales de fierro lavrado y bolan-

deras y tenassas machos en fornias ... ". La suma total de la

transacci6n ascendi6 a 4,386 pesos de oro com6n, pagaderos en 

un plazo de 5 mesesC 69 l, Las ventas podían estar igualmentc

comliciona<las por el trabajo del esclavo. Para ello, la pie

za ura puesta a prueba durante determinado período de tiempo, 

En este caso se 'estipulaba en el documento respectivo, el pl~ 

zo previsto y la cantidad que debía pagar el comprador poten

cial, si optaba finalmente por la adquisici6n definitiva de -

la misma( 70). 
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Cuadro N.4. PROCEDENCIA DE 789 ESCLAVOS VENDIDOS EN !.A JURISDICCION 

DE XALAPA : 1596-1640, 

Denominación General 
Nombre Etnico 

(Nomenclatura del período) 

Negros Caboverdianos Arda 
Arará 
Carabalí 
Lacumí 
Bioho 
Bran 
Gelofe 
Biiífara 
Bañol 
Mandinga 
Ca zanga 
Zape 
Felupe 
Caboverdianos o guineanos 

Negros de habla Bantú Angola 
Congo 
Anzico (anchico) 
Sao Thomé 

Negros y mulatos criollos Negros 
Mulatos 

De Puntos Intermedios Isla Margarita 
Santo Domingo 
Jamaica 
Cumaná 

Otros Chino de Goa 
Macoa (*) 
Cocana (**) 
Sin estipular 

TOTAL 

Número 

1 
5 
9 
4 
3 

19 
6 
9 
4 
3 
1 
4 
6 

13 

479 
12 
11 
4 

11 
16 

3 
2 
1 
4 

1 
2 
2 

154 

789 

' 

(*) Estos esclavos fueron vendidos por Blas Duarte, vecino de la Veracruz, en nom
(**) bre de Vicente Hipólito, armador de negros, el 8 de octubre de 1616. Venían 

acompañados de negros Arda y Carabalí. El término Macoa probablemente cones
ponda a la denominación MACUA -grupo Bantú-, si se tiene en cuenta la frecuen
te corrupción ortográfica que experimentaron éstos vocablos. Sin embargo con -
tinuando con lo expuesto por Aguirre Beltrán sobre el tema, también se podría 
estar indicando una procedencia distinta.La denominación Cocana no está inven
tariada por esto. autor. A.N.X. Protocolos 1609-1617.Fl.644. Aguirre B.G. Op.Cit. 
Págs. 101 y 145. 
Fuente : A.N.X. Protocolos: 1594-1600; 1600-1608; 1609-1617; 1617-1631; 

1632-1641. Clasificación según Aguirre Beltrán. Op.Cit.Págs.99-150. 
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Cuadro N.5. PROCEDENCIA DE 116 ESCLAVOS VENDIDOS EN LA JURISDICCION 

DE XALAPA: 1641-1698,(*). 

Denominación General 

Negros Caboverdianos 

Negros de habla Bantú 

De Puntos Intermedios 

Otros 

Negros y Mulatos criollos 

Nombre Etnico 
(Nomenclatura del período) 

Cabo Verde 

Arará 

Angola 

Loango 

Congo 

Venezuela 

Cuba 

Sin estipular 

Negros 

Mulatos 

Número 

1 

1 

9 

3 

1 

1 

1 

7 

39 

53 

TOTAL 116 

(*) Incluyen estas ventas, las efectuadas en la provincia de Xalancingo 

agregada a la jurisdicción de Xalapa durante el siglo XVII. 

Fuente: Protocolos y documentos citados eri la gráfica 5, 
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Las operaciones adelantadas por la trata negrera en el -

interior de las colonia·s estuvieron gravadas fundamentalmente 

por el pago de la alcabala. Tal derecho correspondía, duran

te las primeras d~cadas del siglo XVII, al 2% del valor de -

las transacciones efectuadasC75 ). Seg6n lo acordado en las -

cartas ~e venta, esta obligaci6n fiscal podía ser compartida

º recaer en una de las partes implicadas en la operaci6n co~

mercial C7ó). 

Determinar la procedencia de los esclavos introducidos a 

las colonias espaftolas, a lo largo de los siglos que dur6 la

trata, permite precisar el aporte biol6gico y cultural del -

elemento negro en la conformaci6n de los diferentes complejos 

sociales latinoamericanos. Las fuentes de extracci6n en el -

continente negro o Africa subsahariana, localizadas principa_! 

mente en el sector costero occidental, entre los ríos Senegal 

y Coanza, variaron con el tiempo, de acuerdo a los intereses

y a las zonas de influencia de las naciones europeas implica

das en el comercio negreroC 77 l, En el caso de los asentistas 

portugueses y del mercado xalapefto, predominaron ampliamente

los esclavos traídos de Angola, es decir negros de habla ban

t6. Tambi6n estuvieron presentas, esclavos embarcados en Ca

bo Verde y Sao Thom6, puntos estrat6gicos en donde se contro-

16 la trata en los ríos de Guinea y en los ríos de Arara, en

el reino de Benin y en el Carabalí(7B). Espor~dicamente apa

recieron piezas procedentes de la India, de Portugal y de al:'u ,_ 
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nos "Puntos i.ntennedios", como la isl¡¡ Margarita y Cuman5 en-

Venezuela, Santo Domingo y Jamaica. Los esclcvos criollos, -

medianamente representados en las transacciones efectuadas --

entre 1596 y 1640, aumentaron significativamente en la segun

da mitad del sigloC79 ). 



(1) 

(2) 

(3) 

( 4) 
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Nueva España. Negro sl avcry in M6xico. 15 70-165 O. p. 6 

(31) BermGdcz, G. Jalapa en el siglo XVI. p.321. Florescano, 
s. El camino M6xico-Veracruz en la 6pocn colonial. p.14 

(32) A.N.X. Protocolos 1600-1608. Fls. 50V; 231V; 575V; 33; -
186V; 246V; 179V. Protocolos 1609-1617. Fls. 145V; 227; 
242; 245V; 361V; 411. Protocolos 1617-1631. Fls. 200; -
211; 227; 365. Protocolos 1631-1645. Fls. 494V; 541. -
Ejemplos de compras y ventas efectuadas por vecinos de -
M6xico, Puebla, Antigua Veracruz, Al totonga, Naolinco, -
G~amantla, Cholula, Llanos de San Juan, Tlacolula, Xala
cingo y Llanos de Ozumba (tepcaca). 

(3~) Ibid. Protocolos 1617-1631. Fls. 371 y 377V. 

(34) Ibid. Protocolos 1600-1608. Fls. 95; 133V; 195; 228V; --
244V; 246V; 248; 246V; 257V; 278. Protocolos 1609-1617. 
Fls. 64; 46V; 74; 50V; 71; 87; 89; 82;96; lOl; 288; 327; 
384; 413; 443; 592V; 600V; 689. Protocolos 1617-1631. -
Fls. 145; 103; 108; 206; 213; 233; 236V; 258; 261; 289;-
293; 328V; 331; 335V. . . 

(35) Ibid. Protocolos 1609-1617. Fls. 17; 342; 598V. 

(36) A.N.C. ProLocolos Noviembre 1685 - Noviembre 1686. Fl.211 

(37 J Ibid. Protocolos 1685-1686. Fls. 209; 
ademíis :· Protocolos 1678-1688. Fl. 23, 
Fl.105 

210; 213; 214. Ver 
y Protocolos 1689. 

(38) Estos datos pueden constatarse en las siguientes fuentes: 
A.N.C. 1635-1660. Fl. 17; 59. Protocolos 1644-1647. i'l. 
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e 40) 

(41) 

e 42) 

(43) 

e 44) 

e 45) 
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60V¡ 62; 63. Protocolos 1660-1669. Fl. 131V. Protoco-
los 1672-1673. Fl. l. Protocolos 1676. FI. 22V. Proto
colos 1674-1678. Fls. 53; 62V; 65V. Protocolos 1677-1678 
Fls. 32; 43V. Protocolós 1678. Fl. 114. Protocolos 1678 
1679. ·Fls. 9; lir;-Tl. Protocolos 1680. Fls. 2V.; 8; 36V; 
4IT""44. Protocolos 1681. Fls. 1; 9V; 37; 38; 95V. Pro
tocolos 1683. Fls. 7; 7V; 15; 21; 23; 30. Protocolos--=:-
1685-1686. Fls. 124; 141; 142; 222. · ProtocOTOS 1689. Fl. 
6;43V;44V; 113V. 

!bid. Protocolos 1681. Fls. 9V; 37; 38. 

!bid. Protocolos 1674-1678. Fl. 62V 

!bid. Protocolos 1683. Fl. 7V 

!bid. Protocolos 1687. Fl. 54 

!bid. Protocolos 1689. Fl. 113V. 

!bid. Protocolos 1644-1647. Fl. 60V. Protocolos 1674- -
I678. n. 65V. Protocolos 1680. Fl. 44. Protocolos 1681 
TIS:" 9V; 37; 38; 95 V. Protocolos 1682. Fls. 17; 2 3; 34V. 
Protocolos 168 3. Fls. 7V; 15. Protocolos 1687. Fl. . 5 4. -
Protocolos 1689. Fl. 113V. 

Puede verse al respecto, el trabajo de Adriana Naveda: -
Esclavitud negra en la jurisdicci6n de la villa de C6rdo
ba en el siglo XVIII. 

(46) A manero de ejemplo puede consultarse: A.N.X. Protocolos 
1600-1608. Fl. 16V: " ... e para la seguridad desta escr1 
tura ypotecamos por este precio a la dicho deuda los di~ 
chas dos esclavos, •• ". 

(47) !bid. Protocolos 1600-1608. Fl. 563. Protocolos 1609- -
1617. Fl. 72. 

· (48) Bowser, F. Op. Cit. pp.103-104. 
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(49) 
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El carimbo o costumbre de marcar a los esclavos con un -
hierro candente~ en alguna parte visible del cuerpo, pa
ra señalar la propiedad de la pieza,· se mantuvo hasta --
1784, fecha en la cual se suprimi6 mediante Real Orden -
emitida a pedido del ministro G&lvoz. Scheuss, E. La -
trata de negros en el Río de la'Plata durante el siglo -
XVIII. p.328 cit.3, Se empozó a cumplir tal disposici5ñ 
en Veracruz, a mediados de julio de 1786. 
Berm6dez, G. Op.Cit, p.188. Las marcas aludidas apare-
cen dibujadas en el margen izquierdo do las cartas de -
venta. Ver cuadr6 2. Consultar ademSs: Acosta, M. Vida 
de los esclavos negros en Venezuela. p.27 y Franco,-:r.i::. 
Esclavitud, comerc.10 y tráfico negrero. pp. 87 y 93 

So aludo a las ventas efectuadas por los "capitanes ne-
groros" registrados como tales, en los respectivos docu
mentos, 

(51) Aguirre, G; Op.Cit. p.30. Bowser, F. Op.Cit. p.119 

(52) Bowser, F. Op.Cit. p.119 

(53) V.er Gr&fica No. 3. 

(54) A,N,X, Protocolos 1609-1617. Fl.452 

(55) !bid. Protocolos 1594-1600 Fl.175 

(56) !bid. Protocolos 1600-1608. Fl. 50V 

(57) Ver cuadro No. 3; años: 1615-1622. (Período del asiento). 

(58) Los precios promedio de los esclavos negros vendidos on
Xalapa a fines del siglo XVI pueden consultarse en: - - -
Berm1idoz, G. Op.Cit. pp.185-187. Las demús cifras aludí 
das cst&n representadas en las gr&ficas 4 y 5. 

(59) Vila, E. Op.Cit. p.223. Aguirre, G. Op.Cit. pp.43-44 

(60) Aguirro, G, Op.Cit, p.43 
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(61) Observaciones similares son CO!\Sigm1\ias para el Per6 y -
·la Nueva Granada por: Bow~er, F; ·o¡;;Cit, p.118, y Pala-
dos, J,'Op;Cit~.p.317>··,•. ·. 

' '··. - . 
. ·, -:,<-;"/·, ~·> . .-,--';:_.;'::.;:·' 

Aguirre, G.'.i:CJp';tii\/ii'.'44; •BOl\TS~r •. F; Op.Cit. p.120 
'_,., ' ... --
' " , \ "·,---~>- .. :_:- '>:·F/':;:::> 

(62) 

' (63) A. N .X; ;Prcii~~~i6s>1·¿¡;9';;t617 .: 'n. 346V 

(65) !bid. Protocolos is9~-l60Ó, Fl. 54lV 

(66) !bid. Protocolos 1609-1617, Fl. 353V 

(67) A.N.X. Protocolos 1578-1594. Fl.411; BermGdez, G, Op,Cit. 
p.184 

(68) A.N.X. Protocolos 1617-1631. Fl. 438V 

(69) A.N.X. Protocolos 1609-1617. Fl. 550V. Otras ventas in
cluyeron cantidades variables de mulas de arría: Protoco 
los 1609-1617. Fl.175 

(70) Ibid. Protocolos 1617-1631. Fl.367 

(71) Bowser, F. Op.Cit, p.101 

(72) Ibitl. p.102 

(73) Aguirre, B.C. Op.Cit. p.41 

(74) Ibitl. p.40 

(75) A.N.X. Protocolos 1600"1608. Fl.557. Protocolos 1609- -
1617. Fls. 300; 345; 353V; 452. 
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(7 6) Ibid. Protocolos 1600-1608,. fli;, 4 2; 4 3,. · Pi:otocolos 1609 
·m7. Pls. 157; 198; zooV. ··Protocolos !6IT-1031. Fl.257\1 

(77) ¡\guirre, B.G;·.'op;Cit. pp,102-103. 
'-,'.· ;_-.. . 

·-':' 

(7B) ·.Ibid, pp; 9'~~iso •. Ver además del mismo autor: Los pobla 
. aorés 'del Papálóapan. pp.60~61 

(79) Ver cuadros 4 y S. 

. ',. 
•;.,' 
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CAPITULO III. 

LOCALIZACION;{DESARROLLO 
.. " - ' ",'.,_•,,::-~: ·'· _,. .. · - ... 

y FUNCIONAMIEN'I'o oll.iNGENIOS y TRAPICHES 
-• ._ .'e,:;·:~ ;", :,:'~:_ ,,: ·.' .--, 

.-:>: .. ::·-;<.;· -, 

El marco t~rl'it:d~i~í:.¿¿mprendido por este trabajo, se l~ 
caliza en la vertiente oriental de la Sierra Madre Oriental,

en el actual estado de Veracruz. Sus límites generales for--

man un triángulo is6celes, cuyos vértices corresponden aprox! 

mudamente, a las localidades de Naolinco, Orizaba y Cuitlahuac. 

El vértice superior de esta figura geométrica está localizado 

astron6micamente en los 19° 39' latitud norte y 96° SZ'longitud 

tud oeste, y su base, la cual se prolonga en términos genera

les por la cuenca del Río Blanco de oeste a este, siguiendo -

el desnivel del terreno hacia la llanura del Golfo, entre los 

18º 33 1 latitud norte y 97° 20' longitud <Jestc, y los 18° 30' -

latitud norte y 96° 40' longitud oeste respectivamente(1l. 

Atendiendo a la divisi6n política de la época, se tuvieron en 

cuenta las jurisdicciones de la provincia de Xalapa, excluye!! 

do la agregada de Xalacingo(Z), y de la Villa de C6rdoba, ad~ 

mlis del sector noreste de la jurisdicci6n de Orizaba, es decir 

el valle del mismo nombre hasta encontrar los límites de C6r-

daba, tomando como eje de desplazamiento hacia el este, el -

curso del Río Blanco. 

El cultivo y beneficio de la cofta de az6car estuvo pre-

sente en suelo veracruzano desde el siglo XVI. Después de --
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las experiencias de·cort6s.en Tuxtla yde Rodrigo de Albornoz 
... •, :·-· . •. ": . ·. '·: .. -

en Zempoala, 'ja i.nd~stria del azúcar ocup6 un lugar preponde-
- . ·. . -; ___ -'./· _ .. : _ .... -.',.:.; ... .. ;,/~_ --.- _ .. -

rante encla;eco~6m1a~local de Xalapa y Orizaba. Ya para fi--

nos de. la 6~iiiJi.i'lÍ,d~scbliabnn en la zona ingenios como la - -
-. ,- . .:!'.' y ~ .- .- .".¡: :.·.~ :·:·_ . 

Snntísinl~ Triniclaci ysall Juan Bautista, los cuales al igual -
;;_, __ "_--:·.'· 

que TlaltenÜngo y Axomulco en Morelos, contaban ya por esta -

época, con."los elementos mií.s importantes que van a caracteri-

zar a la hacienda azucarera de los siglos XVII y XVIII, a sa-

bor: extensos canaverales, imponentes edificio•. molinos de -

agua y una amplia infraestructura hidráulica". [S) 

Diversos factores promocionaron el desarrollo de la in-

dustria de transformaci6n del azúcar a fines del siglo XVI. -

Continuando los éxitos iniciales, el cultivo de la gramínea -

acapar6 las expectativas españolas como fuente de riqueza, al 
canzando tal grado de expansión, que las mismas autoridades -

virreinales tuvieron que ponerle freno mediante una serie de

medidas restrictivas, ante la amenaza que se cernía sobre 

otros productos agrícolas considerados de mayor utilidad para 

la poblaci6n, como los cereales(4), 

·Al sentido del lucro personal se unieron las condiciones 

del mercado, El consumo interno hab{a experimentado un aumc!!_ 

to ~ostenido desde mediados del siglo, al amparo de un gusto

por el dulce que cobijaba a todas las capas sociales novohis

panas (5). Se constituy6 así una importante red de abastecí--

mi en tos en donde actuaron como intermediarios inmediatos, con 

i, 
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fiteros y tenderos, los cuales efectuaban compras peri6dicas

de "az(Ícar blanca buena de d::r y recivir", directamente en -

los ingenios, con el objeto de suplir parte de la demanda ur

bana loca1l6), · Además, centro.s de. consumo importantes como -

Púebla de los 1\ng~les,. México y el mismo puerto de Verncruz, -

empezaron 1; demancla; 'calltidades mayores de la producci6n zo--
, 

nal, permitie'iidq,,e!l·:a1guna mec.lida, la arnpliaci6n del mercado-
.,; . -

regional,>ª pes~rc''fc ··las: dificultades que en t rañ ba el era ns -

porte(?),· .. En· ¡¿{{;¡{·fÓrma, los elevados precios del azí¡car, -

los cuales seguían una tend•oncia alcisw a nivel mundial (3) ,

respaldaban econ6mi~amente •011 parte de la costosa inversi6n 

que impl ica\rn la producci61 ca.iera. Juan de Qui ro: vcncli6 en 

1595 a Diego Alemán, 17 arrobas de az6cnr a 6 pesos de oro co 

m6n cada unn( 9l, Esta cifra que al parecer no vari6 c11 Xoln

pa, entro 1592 y 1596(lO), puede considcr••rse exccpcionnlwen

te alentadora para la naciente industria, si se tiene en cuan 

ta que no volvi6 a obtener.;c precio semejante a lo largo •le -

. . . (ll) . l 1 ln centuria s1gu1cnto . En or1za )a se ale tzn )an precios-

de menor cua11t[a en 1588, Juan de Malina BalJcrramn, vi~:1rio 

del i11gcnio de Snn Junn Bntttlsta o de 01·izaba, ncgoci6 en ---

este añn con Luis de Olibcros, SO arrobas <le azúcuc 1 ttrcga--

das en la ciudad de los Angeles, a 4 pesos 2 tomines c1rrobo,

cxc11tas del costo <le fletes(lZ). 

A todo lo anterior se sum6 la utilización o ,1 a· ícar co-

mo v :lar <le cambio. Esta posibilidat1 f·;ci itó la ocl'tuisici6n 
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Gráfica N,§_ PRECIOS 11 QUE SE COMERCIALIZO.EL AZUCAR EN lJI. JURISDICCION 

DE XALiPA DURAtlTE llLGUMOS Aílos DEL SIGLO XVll, 

~ños 

l 595 

l 603 

l 604 

l 606 

l 607 

l 609 

l 613 

l 614 

l 622 

l 620 

l 640 

l 663 

l 665 

l 673 . 
l 699 

(Pesos por ari·oba) 

~--

---
-

1 1 1 1 1 1 1 

l 2 3 4 5 6 7 

P e s o s 

Estos dotas aparecen en forma aislada en los años estipulados, es 
decir no son precios promedio. Permite la gr;'ifica presentoda, ob
servar con sus reservas, el declive pronunciodo de los mismas, de~ 
pués de lo primera década del siglo y sus occilacioncs a lo largo
de ~1, algo que ~eñalan para la Nuevo España diferentes autores : 
Sondoval,f. Op.Cit. Pg. 161; Chcvolicr, r • .QE..,J:it, Pg, 111; L6pez 
R,D, Op,Ci_:!:, Pg, 105, 

fuente : 11,N,X, Protocolos l 600-1 608, flo: 17l;2U7;47JV;l0l;374. 
Protocoloo l 6U9-l 617, flo: 7;241, Protocoloo l 663-
1 667, fl,41;224V;366, Prot_o_coloo 1 __ 693-_l_-699. fl,201, 
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de mano de obra .esclava y de insumos, así como la cancelación 

de salarios y de pa.go .de contratos por servicios esper,ializa

dos, sin tener q~creC:~ri:ir al dinero lÍquidoCl 3J. Así, Fra.!! 

12 africario-~?par'a-~ú'·i~genio de la Santísima Trinidad, por la 
.· .-¡:.: ;1·',., .. 

suma.de s,'5'sope~-~s ele oro .comdn. En ln carta de venta se 
. ' ·· .. ' ' . 
. - . ' .·. ', · .. > ~. ·.- .. , 

estipulaba que tal cantidad sena pagad;,: 

"en dicho tienpo (6 meses después) en azucar que he
mos de dar y entregar en el medio tienpo de los di
chos seys meses puesto a nuestra costa en la ciudad 
de los Angeles al precio que al tienpo de resibo ba 
liere ••• a de ser blanco de dar y de resebir desde": 
el principio del dicho mes de octubre hasta el di-
cho mes de marso y si lo entregaremos junto o den-· 
tro de un mes o de dos siendo en el dicho medio --
tienpo lo an de rrecebir y la otra mitad emos de pa 
gar a principio del mes de otubre del dicho año de7 
nobenta y seys hasta el fin de mes de marso de qui
nten y noventa y siete pagado en la dicha asucar -
... "· (14) 

Igualmente, Andrés Rodríguez administrador del ing~nio de --

Nuestra Señora de los Remedios, dej6 constancia a comienzos -

del siglo XVII, de haber cancelado a Francisco de Briones, 

presbítero, 305 pesos de oro comdn, "de salario de todo el 

ticnpo que fue cura y vicario del dicho ingenio en azucar --

blanco bueno de dar y recevir a cuatro pesos y dos tomines -

arroba, •• " (l 5 l. 

En Xalapa los centros azucareros alcanzaron su· máximo de 

sarrollo cualitativo y cuantitativo, durante la primera mitad 
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del siglo XVII. Constitüidos en su. gran mayoría a fines del

siglo XVI, debido ~a la, confl_uencia de los factores antcrior-

ment.e desc~itcis,. í\lci·d~rante est~ período, cuando los inger--
\-. -. >;';':·_. ,., ... ,._ .. -·'·""'..'":'.·ce·. ·•·• . . . 

ni os y t;a~Ích~'~ cÍci\-'.L~.~~ovillC:i~. ~structuraron defini ti vamen-
•. : '.;. ---;:,. .• : :1 : ; :·_· ,,.-,~~----~~ "< ,(<,·:~;~~::·-·-/;-·::\k:;·,._-:~:'.,;?:-~:-, _;·:·;';:;:; /-. ' -- ' 

te· sus pl~ntas 1 proddctivas~ consolidaron la posesi6n de la 
.' : -:_ .' ··-:.-_ . __ -. '. ;._:;.-'.',~-~~::!i/;:~:,t':~~,://t·{{.!'.'.;J·;~\~~}-i',~:.:i~i-_;;'.;:'.~-~: ·, -, . -~-

tierra• .. y-Yd e F!agli a ;•,:._conformaron. sus esclavonias con base en la 
· , .... :;-:-:,-::'._-:':~ .. : .. ;-;::._:/:.'.r·,_'.:tr;\--;_J;;It'.lii·;,~;-~{:~S'i.;i~!.::·-:~:-:·¡:::?:-i: -.· __ , · -· _- · 

mano'·de obra?afrfc¡fr{a\pro'porcionada por los asentistas portu-
. _ ... : '.. •.-.~·e, ~>'t' \;'i ·:,··:;:?· -;''.{>\ ,_ .. -,. ·.-:•· : ··' '• _, «·--; · 

gueses;·y:logfafo~ los niv~les más altos en el buen manejo de 

sus hacien~as( 16 l.· 

En 1599 operaban en la provincia de Xalapa, de acuerdo -

con el informe presentado por el alcalde mayor de la jurisdi_E: 

ci6n, despu6s de averiguar sobre la "calidad e importancia de 

cada ingenio y trapiche", con ocasi6n del nombramiento de --

Juan Truxeto como veedor de ingenios y trapiches de la provin

cia, 8 haciendas en donde se beneficiaba cana de az6crir(l?l.

Se excluyeron de este informe, 3 propiedades mencionadas a f.! 

nes del siglo en algunos documentos, probablemente porque a6n 

se encontraban en una fase de formaci6n, a saber: trapiche de 

Juan del Castillo, trapiche del Lencero y trapiche de Juan de

Tejeda(18l, Estas unidades aparecen ya plenamente incorpora

das a la din&mica de la industria azucarera en los primeros -

afta~ de la centuria siguiente. 

Nuevos centros econ6micos productores del dulce fueron -

constituidos en las décadas iniciales del siglo XVII, Prime-

ramente fue instalado el trapiche de Tom~< Alaness cerca del-
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·Cuadro r;. 6. EVDLUCIOM DE U.S ESCU'.VOfllAS Y CDMPDSIClOtl DE LOS lt\GENIOS Y TRI\ PJCHES PERTENE- ; 

CIENTES A LA JURlSDICClOtl DE XALAPA : l. S95 - l. 699 

º=Tierras de siemt=cs; SE..~=Sitio de estancis de ganado mayor y menor; SV=Sitio de venta: SEH=Sitio de herido de molino 
SE=Sitio de estancia de ganado mayor; SP=Sitio de potrero; SEm=Sitio estancia ganado menor; S=Suerte; P=Pedazo. 

Nombre Composición de la fábrica Número Varios 
de la Año de 

propiedad Casa de molienda Casa de calderas Casa de purga esclavos Ganados n "' .. X 
Rueda Molino Prensa Calderas Tachas Formas 1-'C"l :.: td '" ... ,_.,, e: e: " "' * + o e" ,_. 

"' < " "' " .. '< 

' "' "' "' 
Ingenio la Santí- l 597 120 sima Trinidad 

" 1 606 X 2 7 3 2 200 100 50 400 120 llCº 
Machos 14SE 

Ingenio de Nues-
tra Señora de la 1 616 X 2 5 3 1 2.500 146 50 400 64 4C 
Concepción Machos 5SE 

2SEH 
lSV 

Traplche de Nues-
era Señora de la 1 626 
Concepción· 

40 100 

" 1 650 X l 3 3 47 16 102 60 7C 
3SE0 

Ingenio San Pe-
1 618 120 dro Buenavista 

" 1 637 X 2 6 1 60 100 50 350 se• 
SSEM 

" 1 648 X 
lSP 

80 600 
" 1 664 2 4 3 400 69 40 44 105 35Su 
" 1 667 2 4 3 410 69 30 38 96 37Su 
" 1 699 X ;¡ 3 3 361 ()O 40 12 6 49 !OSu <O 



Ingenio San S·e-
bastian Masta- l 614 
tlan 

" l 6~0 

" l 642 X l 3 2 

" l 6SS X l 3 2 
" 1 660 l 3 2 

" ' , - . 3 2 
l 2 2 

Ingenio Nuescra 
Señora de los 1 S94 
Remedios 

" l S94 X 2 3 
" l S97 
" 1 620 X 

" 1 698 2 3 

Ingenio Nuestra 
Señora del Soc.2_ 1 604 X 
rro 

" l 608 X 1 3 3 

" 1 621 X 3 3 

Ingenio San José l 600 X 

" 1 602 X 
" 1 604 X 2 3 

Fuentes: A.N.X. Prot. 1 594-1 600. Fls.14;24;2S;l62;189;242:?S3·' 
1 609-1 617. Fl~.489;494. Prot.1 617-1 631. Fls.10;21:. 
80;391. Prot. 1 651-1 663 Fls.108;129;2SSV;337V Prot.l 6 
496V;640. 

21 

18 6 2 2S 
400 16 - 2S so 2S se 

Machos lSP 
lSEm 

16 7 12 16 
o 300 26 40 40 100 325 
l 19 200 18 385 
l 400 -- ·~ 7 185 

s 

1 100 7 36 SS 
30 
S7 

200 4 3 3 115 

20 2S 4C 
!SE 

10 

" 4Cº 
6C 
lSP 
lSE 

10 
1 10 40 40 10 

Machos 

3;309;361. Prot.1 600-1.608.Fls.217;280;290;487; Prot. ~ 
~~ o 

=o~. l 632-1.645.Fls.300;308;433 Prot.l 645-1 651. Fls. 
3-1 667. Fls.118V;283;3S9;38S. Prot.1 694-1 699. Fls. 
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pueblo de Teocelo y posteriormente entraron en funcionamiento 

el ingenio de Francisco de Orduña, en las proximidades de Co~ 

tepec (l 9), y el ingenio de Nuestra Señora del Rosario, en -

los lí~ite~ dri Nao~inco( 2 o). La fundaci6n de este Óltimo in

genio a manos de Joseph de Ceballos y Burgos, despu6s de 1640, 

sobre 9 ·caballerías de tierra y dos sitios de estancia para -

ganado menor, "eriacas y sin provecho", anexas al trapiche - -

viejo de Nuestra Señora de la Concepci6n( 2l), cerr6 el ciclo

que dio origen a las haciendas azucareras de la provincia, dQ 

rante el siglo XVII. Las unidades productivas de az6car, mo-

destas en sus comienzos, fueron desarrollando a medida que -

las condiciones econ6micas lo permitían, una infraestructura-

física cada vez mSs compleja, a la ~ar que introducían mejo-

ras en el trabojo fabril, siguiendo los cdnones t6cnicos de -

la 6poca. Ejemplo diciente de esta afirmaci6n lo constituye

la evoluci6n del ingenio de Nuestra Sefiora del Socorro. Esta 

propiedad que aparece en los documentos pertenecientes a la -

61 tima d6cada del siglo XVI, como el trapiche o hacienda de 

Alonso García de la Torre (22 ), fue adquirida en 1604 por Bal-

tazar Vázquez de llorrera, prestante comerciante de la zona, -

quien inmediatamente dispuso uno serie de reformas en la mis

ma. Para ello celebr6 contrato con Bartolom6 de Contreras, -

maestro de carpintero, con quien acord6 lo siguiente: 

"··.el ultimo a de hacer una rueda de yngenio segun
y de la manera que es huso en otros yngenios y asi
mismo una molienda de yngenio y una pressa con to-
dos sus pertrechos en lo tocante a corpinteria que-

) 
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sea a vista de oficiles •• , y si alguna cossa se que 
brare dentro de seis tarea.s que muelan las primeras 
el dicho Bartolome de Contreras .se obliga a lo rle -
haser a su. costa ••• el chiflen conforme a los demas 
desta provincia lo,que'es echura y toda la parte -
delantera.del. dicho chiflan a de ir de cal y piedra 
•• ·"· (2~) 

Siendo la· tierra 'y ~l agua, dos recursos indispensables

para el cultiv~ y b~neficio dei az6car, los propietaiios de -

los ingenios xalapeftos recurrieron a diferentes medios para -

obtener y consolidar su posesi6n y usufructo. A las mercedes 

iniciales se incorporaron la compra o el simple trueque, bus

cándose obtener 1 a continuidad física de la propiedad (24), - -

Así por ejemplo, Diego de Ordufta que había adquirido a nombre 

de su padre, Francisco de Ordufta, una caballería de tierra de 

Matlas Lorenzo, maestro de az6car, en 1593(25 ), sum6 a este -

terreno cercano a Coatepec, un sitio para potrero mediante 

merced concedida en 1597(26 ), Sobre esta base territorial se 

constituy6 el ingenio de San Pedro )luenavista, el cual para -

1637 comprendía 8 caballerías de tierra para sembrar cafta, 8-

. sitios de estancia para ganado mayor y menor y 1 sitio de po

trera C27J, Ya a fines del siglo, Francisco de Ordufta había -

autorizado a su hijo para que se opusiera a cualquier dota--

ci611 de tierras que fuera en detrimento de sus intereses (28 ), 

De igual manera, Francisco Hernández d.e la Higuera, compr6 en 

1596 un sitio pura potrero alinderado con su ingenio, a Alon

so García de la Torre(ZD), 

Estas adquisiciones se continuaron en los primeros aílos-
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del siglo XVII. Alonso de Villanueva compr6 tres caballerías 

y media de tierra, en. el . 11llano .. quc llaman d_e Santiago", - - -
-,¡~' . _.,.' . "~· · .. · -' ' ; ' 

anexas a su propiedadyMi.gtl~ldeAvÍñ6iiyBaltaz~r V~zquez -

de Herrera e~ectuaro~itl'~~iiiC:cf~il~s>.si~ilares entre 1605 y --
• • . - ~,'- ; ·--:<'<}: , < " ' • ,",.;'· ,._ 

1607(3o)·.. .. ,,··;·.::,···.c.: ·-.,,.''''·,><~··"' 
• ' . - -. :,_,. í{'::-;'._'.:: "' •,'.~--~-: ;~_,,;.::;<-' ' .. , .'. 

,_; •• , .. '. ,. ,1 

·: -:~--· . .--; ';-'~>-::: ;i.·:t:·;;,;'.:f i~,;;:~f.{:.:~;·}i])·_.-~·;.:;::,l:::~:~-\--;.·:~::>:_. :_~- :·'>'·:·_ - ·. 
•El trl.iequ'é:,'.de};tierrasYesttivo··: encaminado a fines scmej an

·_; -.-, :"':\·-_:·;:{--;~~-::,.~-!~;?-~~:~~I~\~~~~::*:;~;'f.{{:~q'.{·~~-<'.::::< :_\' .. ·, .. . 
tes,· estando\ac.ónipilñado;'en ocasiones de medidas tendientes a

.,' -~ · '·>' :-::_, :•:<; •: ~;~~-·/i~;;-/~--~_i;~t>'>I-< __ ;::_. -, _: __ ~ '; ·. 
definir los.Jiride'rós;<le'las propiedades colindantes. Alonso-

·-;. .;;<.<,;:·,c;"1::.(:··,-.-~: .. 

de Villanueva r~cibi6 .de Rodrigo Hern(lnclez a manera de inter-. ,· . ' . ,' . 

cambio, dos caballerías de tierra "que son entre el pueblo de 

Xalapa y el ele Coatepec, •• que es tan :tl presente linde con 

Juan de Quiroz ... e con tierras de Alonsso ele Villanueva ... ". 

Este Último cedi6 a su vez, "la tierra que ay desde la esquina 

de la caña que dicen ele rrctablo.,, t6rminos de xal apa.,. ,,(3ll, 

De igual manera, Villanueva y Juan de Quiroz delimitaron sus

tierras en 1598, mandando a medir y amojonar las suyas el pri_ 

mero, con permiso del conde de ~lonterrey, anotando en la es--

critura respectiva "que se intercambiaban algunas de estas -

tierras ..... C3Zl. 

La disponibilidad limitada ele la tierra y <lel agua dio -

origen a diferentes conflictos legales en las zonas rurales,

des¡:u6s de que el incremento ele las actiyidaclcs agroganadcras 

y la voracidad territorial ele algunos terratenientes, empeza

ron a saturar las posibilidades ele estos recursos. Extensos-

propiedades como las del mayorazgo de la Higuera en Xalnpa, -
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o las del conde del valle de. Orizaba, l.as cuales ocupaban in

clusive buena parte de los q.lr~cl~dor~s del pueblo, se vieron

continuamente · afectadas,:¡iorf~sibs' problemas litigiosos, gene-
• ' ' •. _ .' =.: -:-... _-<i-;:::;{.::·?i.~::):,~,i;;~::~!~}:i~':~~>~.<.:-" 

ralmente produc1dos.;por)la},e,sc,asez c¡·ue generaba el acapara--
. '; ._-_:- ~ \'.::·: :.-~:-~:~---;~f~;,:~;ti;:~;~~-~-;,·:~\:};·'./;'."/;~·:.J'-· 

miento de la tierra;'"m&xim'e'):u~ndo el terrateniente tenía pa
;~ ' -.- /::~:>~;·}-,:}'.;-:;/,:/<' :-,:- ..... -

ra sí las de ·mejores·:;p6.idbilidades econ6micas C33 ), Propleda-
, ' ' . <·:/·.:fi,';•;'«':~::>;-'~· . 

des de menores ¡iroporcidnes 'como el ingenio de Nuestra Señora 

del Socorro experimentaron el mismo fen6meno, esta vez sus ten 

tado en dudosas compras de tierra(34 ), 

Los beneficios del agua también fueron objeto de pleitos 

y demandas ante las autoridades competentes. Estas disputas-

surgiero11 entre los propietarios de ingenios, al ver amenaza-

do uno de ellos, el derecho a usufructuar apropiadamente una :· 

fuente determinada, ya que la simple merma en el caudal requ~ 

rido, podía signlficar serios problemas para el riego de los

cafiaverales o para el funcionamiento normal del molino. Tal-

fue el caso ventilado por Juan de Quiroz y Alonso de Villanu~ 

va, ante las autoridades de Xalapa. Quiroz puso pleito y de-

manda al contador Villanueva, por cuanto "una acequia por don 

de el dicho Alonso de Villanueva lleva agua para la obra de -

yng.,nio de azucar que pretende hacer •. ,", y así mismo otra -

que hacía para jerorar la primera, 11 ••• perjudicaban su propi~ 

dad"C35 ). Vill;rnueva para evitar mayores complicaciones y -

por hacer " ... vien buena obra de bezindad", en atenci6n a que 

la mencionada acequia, proveniente del arroyo de Sonquantla,-
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tambi6n podía ser aprovechada por Juan de Quiroz, hizo gracia 

y donaci6n, 

"de un dia de agua que se entiende· de veynte y qua- -
tro horas tomandola desde media noche hasta otra me 
dia noche en cada una semana, •• el qual dia ha de -::
seílalar el dicho Alonso de Villanueva ••• y se en--
tiende que ha de ser dia de semana y no domingo pa
ra que el dicho don Juan de Quiroz pueda regar sus
caílaverales libremente ••• y asi mismo se haze la -
mesma gracia e donacion de tanta agua para el servi 
cio de su cassa como el grossor do una pulgada que-=-
ª de entrar por una piedra para ello agujereada •.• ''(36) 

Ingenios como la Santísima Trinidad,. con una importante cantJ:. 

ciad de tierras irrigadas, aseguraban los recursos acuíferos -

aprovechando mas de una fuente y efectuando aclem~s, obras de

infraestructura adicionales: 

"las ¡¡guas que entran y baiian las tierras del clicho
ingenio que son tres rios el uno llamado Suchiatl -
otro cuitlatl y el otro aguacatl de cuyas aguas nos 
esta hecha merced para el dicho ingenio con todas -
las acequias y presas que en el dicho ingenio estan 
hechas •.• "· (37) 

Una vez constituidas las explotaciones azucareras, sus -

propietarios recurrieron a las autoridades virreinales para -

proteger sus intereses particulares ampariÍndose en los títulos 

de la tierra y en las necesidades propias de tal actividad 

cco116mica. Mediante este recurso legal se defendieron los 

montes de donde se obtenía la lefia necesaria para el avío y -

beneficio de los ingenios y trapiches y las diferentes obras

de infraestructura levantadas con ocasi6n de los imperantes -

productivos, de intrusos "que ynquictaban en la poses ion de -
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d . 1 . • . 11 ( 38) d 1 . 11 h . -' ic1os sitios,. •.. , y· e os convecinos, ••• que ac:icnuo-

r.aso por ellos con sus carretas bueyes y requas teniendo cam.!:_ 

nos reales por donde pasar con mas comodidad ••• ", ocasionaban 

dafios y perjuicios, '', •• derrumbando acequias quebrando pucn-

tes y agostando y destruyendo los pastos de los ganados,., ,,(39) 

cimentlÍndose así, el acaparamiento de la tierra y sus recur-

sos, y la conformaci6n de los "derechos indiscutibles" sobrc

la propiedad(40). 

Los propietarios de la tierra consolidaron at'.in mtis la p~ 

sesi6n de sus haciendas, despu6s de cumplir con lo dispuesto-

en las llamadas composiciones de tierras y aguas, En esta -

ferina, la corona mediante el pago de algíÍn direno, propici6 -

durante el siglo XVII, la aparici6n legal del latifundio(4l), 

Actuando como grupo unido por intereses comunes, los hacenda-

dos respondieron al llamado "desinteresado" del soberano, pa

ra colaborar con el sustento de la Real Armada de Barlovento, 

En 1643, SebastilÍn ele la Higuera Matamoros, Diego de Orclufia,

Joseph ele Ceballos y Burgos, y Diego de Gamboa, ducfios de los 

principales ingenios ele Xalapa, y Pedro de Arriaga, labrador, 

firmaron una carta poder a favor de Alonso de Ncira Clavcr, -

autorizlÍndolo a comparecen ante el conde de Salvatierra y --

antu Fernando L6pez de Salvatierra, juez comisario para la me 

dida de tierras y aguas de la jurisdicci6n, para que: 

" ••• mediante lo dispuesto por su magostad sobre la -
composicion a que es servido admitir a sus basallos 
por las sobras de tierras aguas y otras cosas que -
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sobrasen en las haciendas que poseen se componga en 
nombre de esta provincia de qualquier de nos como -
dicho es.., por la cantidad o cantidades de pesos que
le parescn ••. ofreciendo poner la cantidad de pesos 
con que se compusiere en la Real Caja de la Nueva -
Ciudad de·la. Veracruz a los plasos y tienpos so las 
penas sumisiones y salarios que pusiere .•• ". (42) 

Aquéllos que poseían un n6mero. importante de propiedades, 

aparecen efectuando sus composiciones de acuerdo a lo repart.!_ 

do a su nombre en la jurisdicci6n de cada hacienda, u ofre--

ciendo sumas ~speciales a las Cajas Reales, en atcnci6n a su

posici6n soci.al y a su fortuna. Scbasti:ln de la Higuera Mata

moros, dueño de varias unidades agroganaderas en las provin--

cias de Tepcaca y San Juan de los Llanos, se obligaba ea 1644, 

"ante su magostad y su Real aver, .• ", a pagar los pesos de --

oro que se le hubieran rateado, " ... por la conposicion de las 

haciendas <le hbor estancias casas xagucyes y lo <lemas que -

tengo y poseo en dichas provincias •• ,,,C 43 J, Nicollis de Vive

ro y Percdo se ofrecía por su parte, a servir al rey ''con 

seis cientos pesos de oro comun por la composicion de las tic 

rras haciendas tierras y aguas e yngenios <le hacer azucar ••• ", 

que tenía " ••• en la jurisdicci6n de Tulancingo Apa Tcpcapul-

co Sacatlan valle de Orizaba Tcpcaca y de otras tierras paga~ 

do 1 a dicha cantidad en dos despachos de flota ••• " C44 ) 

Los naturales fueron continuamente afectados en sus pro

piedades al ampliarse el marco físico de la actividad agroga-

nadara, A este respecto fue particularmente diciente la lu 

cha enconada que sostuvieron contra la ganaded'.a española, la 
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cual ocasionaba daños frecuentes en sús cosechas. y huertos (4 5). 

Los. problemas.se extendi~ron~·}ªPºsesi6n'}e<i,a.tierra1 cuan 

::.:·,;J~11~i i!i~~~i~ilf~ií~!ttli,~iti~":::: ·::' ,:~ 
sistencf¡ii;•,,;,1 Fúéroril;conocidos;i;éri}{eli?í;iglo{;<VH, los pleitos - -
· ·. , · .. :. ·: · :;_:· ._:.·;:; :_; 1-~~-:·~,D:C/;:~~f;:i{t:~-,';~I;f :¡~~~t~~il~; ~;~~i;:·:{:;;,{.fil:~~~(1~;;}r~i~-~f f_i;;;·:_;j,~~:i::_~-;:;:, ,:;::·;; ~ ::: :-.'; , 

sos tenidos·,;:pór.;Cet:C•ingeni.<i:;:de/;;¡>a_nf\Pedro: ·contra los naturales -

de Coa~~~f-~i'.{~~~k~t~~1~}J~i~~t~Í;\H~lí;} clüle dentro de los -

límites, dei'l'a'.haciendill':•y·por ·el· ingenio de San Juan Baptista 
. . ', ,_._., __ :_,, ..... :._,,,._, -~::·J;·:.'.:~;,:;: ... · .. ~~\:::;~:.~,;;:·¡.:· '.' .. !' -.'. _'. 

contra la ~~~~nidád; y .gobernadores de Orizaba por causas siml_ 

laresC 46), En el 6ltimo de ellos, los descargos que se hici! 
¡': 

ron por l.!ada parte en 1689, indicaban las dos concepciones --

opuestas del problema, en cuya base gravitaba el despojo de -

las tierras indígenas Luis de Vivero y Serrano, vizconde de

San Miguel, afirmaba que: 

"· •. por descuido de los administradores del yngenio
se an apoderado los naturales <leste pueblo de mu--
chps tierras pertenecientes al condado saliendo de
los limites y linderos desde pueblo a haser casas y 
senbrar tierras y rrepartir solares .•. que contubie 
re la merced fecha a sus antepasados con quienes .:
esta comunidad y sus governadores y oficiales pasa
dos an tenido pleyto sobre las tierras del yngenio
y titulo del valle de Orizaba y hasta oy esta pen-
diente en la Real Audiencia des ta Nueva España ..• " 
A esta declarac.i6n anteponían los naturales que, - - -

" .. ,se debe rem'itir los autos en consecuencia a la -
Real Autliencia en donde reposan mapas y titulas dc
sus tierras ••• las quales los anteriores condes con 
mano poderosa se han alzado de su autoridad y quita 
do las tierras de la comunidad de tal manera que no 
les han dejado ni una minima parte en que puedan -
senbrar ni' en que fabricar una casa ni egido en que 
tener y pastar sus ganados siendo como es pueblo -
tan a~tiguo ••• que conforme a las cedulas de suma
gestad y Leyes Reales de Recopilaci6n de Yndias --
cuando no hubiessen tierras propias se les devian -

;.: 
! :· 
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señalar como su magestad manda se señalasen y lo -
esta por hordenanza de que a cacla pueblo se les -
den dos mil bar as en quadro j unt1ts por cada 1 ado -
••• ".(47) 

No aparecen en los documentos consultados las sentencias de -

estos litigios, ya que al parecer trascendieron el siglo. 

Otros negocios conducidos con mayór prontitud, dadas las 

circunstancias del caso, como por ejemplo la política de po-

blamiento seguida con las congregaciones indígenas, fueron fa 

!lados en favor de los españoles. Juan Gonzáles de Olmedo, -

alguacil mayor d0 la Real Hacienda y Caja de la Nueva Ciudad

dc la Veracruz y Guarda Mayor de sus puertos, dueño del inge

nio de Nuestr¡¡ Señora de la Concepci6n de Tuzpango y vecino -

de Orizaba, cntabl6 pleito en 1699 a los indígenas de Tequila, 

terrazgueros del mismo ingenio, por cuanto ", •• se habian aran 

chorado para fundar y erigir un oratorio o capilla en el par! 

je que se nombra tuxpanguillo, que es el centro de las tic--

rras del ingenio •.• ". Olmedo alegaba adend1s de su legítimo -

derecho sobre la tierra en disputa, que ".,.era muy pcrjudi-

cial tener congregadas y juntas personas extrañas que se han

retirado de sus pueblos para huir de la doctrina y permanecer 

en sus embriagueces ••. ''• Finalmente la sentencia ordenaba a-

los naturales afectados, " ... que se recejan a vivir a la cav~ 

sera del pueblo de Tequila como les esta notificado,.. 11 C4&)_ 
' En e ;tos conflictos por la tierra, numerosos y confusos en --

ocasj oncs, por la acci6n equivocada de los mismos funciona---
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rios gubernamentales,, a. juzgar por un auto acordado de 1695 ,

en donde presidiiiíte;y·oidóres de la Real Audiencia, manifesta 

ban que ."por qurtnio ;a 'é11a recurren diferentes personas assi

espnñole(cobci;;t:~~i~s ·~epresentando quejas de despojos de ti~ 
rras y aguas pidi.~Jldo Reales Proviciones para ser restutuidas 

, , .u, agreg.anclo ? continuaci6n que en los mandatos judiciales, 

" .. ,las justicias executan con exceso ... causando graves in-

convenientes, confuciones, litigios y costas para obrnrlos .• , 11C49) 

el indígena s6lo tuvo a su favor, como medida legal precaute-

lativa, las ordenanzas emitidas para tal fin, en donde se man 

daba a los alc¡¡ldes ordinarios "•,.teniendo presentes los ti-

tules de los naturales ... deslindar y amojonar sus tierras --

11(50) ... 
El desarrollo de la industria azucarer¡¡ en Orizaba fue -

impulsado, al igual que en el caso de Xalapa, por las perspe~ 

tivas econ6micas que esta actividad ofreci6 a los españoles,-

a lo largo del siglo XVI. Al ingenio de San Juan Bautista o

de Orizaba, fundado en 1542, se sum6 el traplche de Tuxpango-

a fines del siglo, y una vez entrada la centuria siguiente, -

funcion6 adcmt\s en el sector el trapiche de Tilapa (Sl), 

El ingenio de Orizaba experiment6 numerosas dificultades 

económicas desde fines del siglo XVI, cuando fue tratado ple.!:_ 

to contra el propietario del mismo, Rodrigo de Bivero, por Pª!. 

te de sus í!Creedores, ante la Audiencia de M6xico. En esta -

ocasi6n fueron ejecutados el ingenio y los tributos de Tecama 
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chal ca, pertenecientes igualmente a don Rodrigo, como encomeE_ 

dero que era deFdicho pÜ~blo .. {. Pu~'stos estos bienes en manos 
,-, ' -'• -· - :r-,.. ·'.:_";': \'.;, · ... , ,. i'-'>-' - . :. . ,_ , ~ , 

de un· admi~ist'~tidÓf.'~;:~órXdi~pdsici6n. de. la Real Audiencia, f.!_ 
, · ': -~<:- ..:: _·:·:-:-.:::>'~: ,;/;: /~\iU~,r<·'.::~;~~>~'.(-::t;:_~[:-:-ii?-.:::,,:_::·r:·;·:;)_~ _::'.:<~---.--.' '_ :·-_· -

nalmente'· 5e-;·corivino',\¡ió'r'paT.te./de los· implicados, levantar el
-. · . .:'::-~--_::·,· -'~',;.\_-:-.c~{-f}.~~~~,~'.!:'.~-\'t:~~\Ilf:~~i~~,'i_~:~;f};:~·?:°::;· ~\,'_;_~,~: ::··.'./ _-.:::.· -· ·. -

embargo; •.'¡iása:ndo'aa\hacierida ·a .una nueva administraci6n, la -
·_ --._. :_=. L_·-~::/~-i~(:{Nt:1d;:'.t¡~~:'.~~i{J\::::;:tl}!f;~~-;~'~.;Y,- ·.::-_ ---. 

cual a; sll'''vez•<':otorg6;:fJ.anzas. d:positarias a nombre de los ---
·. · . ·· ·.. ' e f ·,1/l';5U1'1'if ''.' µ· ''. :t'(g'2'f. . . 

prineipales,i;acreedores. • Mas tarde la propiedad fue arre E_ 

dada a T~m~s d~ Mariaca por UI) lapso de 9 ¡¡ños. Este contra

to origin6 p6rdidns significativas al ingenio. En el momento 

de la culminaci6n, Marinea debía a su dueño, el conde don 

Nicoltís de Vibero y Pereda, 63,022 pesos de oro com!in por con 

cepto de faltantes, prin.cipalmente esclavos muertos o huidos

y animales de tiro, arriendos a trazados, tiempo de retardo en 

la entrega, salarios de administ radares y reparaciones gener!! 

l~sC53 l. Los problemas se agudizaron al terminar el siglo. -

En 1695 fue emitida una Real Provisi6n de ejecuci6n contra --

"el yngenio de Orizaba, estancias de Ystapa y de Tacamachalco, 

abejas, esclavos y demas bienes pertenecientes al conde de -

Orizaba •• ," a favor de Juan Francisco Altamirano de Velazco,

conde de Santiago Calimaya y adelantado mayor de las islas -

Fil ipin¡¡s, por la cantidad de 5, 600 pesos ",,.que refiere e -

importa lo devido por r6ditos de un senso.,,'', de 21,000 de -

pri1.cipal. C54 l, Estos inconvenientes, resultado de los mane

jos internos del ingenio y de las condiciones econ6micas gen~ 

rules que afectaron a la industria del az!icar, incidieron pr~ 

bablemente en la producci6n a juzgar por los sucesivos inven-
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tarios de la hacienda, en donde se presenta una merma sustan

tiva de los elementos d.e_t~abajo aÍlado de problemas en los-
-,'::' ' \ ::: ' ,", ;. 

cultivos. AsCpori~felTlplo,' si~al finalizar el siglo XVI, 
.... ·_ '..',, :~,,_:;-:,:.:_~·i<-{\:S:~i.r:~;~~.:·.?:'\\~y~t_ ';:;~::.:,'\r.::·.>:i: _:<·>·::::_-:. r :-.'. . ,- " 

existían 2 prensas_;ten)'.l¡i~;cas_a;de)11olienda y 10 calderas y 4 -
- __ .i, ._- ·: .. ;_:_:<>:::::: .. i:~1.-·/. 1:i;~~~\'f~r·}g;,~:i-t=~i!\)fr~x:s; .. -:~_;:::/_:_\:::-::-.~~-:;: -:--:· . --

tachas en lá'casa~'dec•éalderas;'c:adenílis de 24 cañaverales y 234 

b~eyes carrete;o~''P:~~~;;d;~J~Jy "~n~ multitud de esclavos 11 C55 l, 

en la fecha de la citada ejecilci6n solamente se registraron -

en el inventario respectivo, 1 pren~a, 4 calderas, 7 machos o 

suertes de caña, 60 bueyes y 23 esclavos. Igualmente en 1654, 

7 de los 9 cañaverales que poseía la hacienda, se encontraban 

seriamente afectados por las heladas pronosticando pércJi,las -

mayores en la ~olienclaC 56 ), 

Al parecer el ingenio Tuxpango no experiment6, notoria-

mente al menos, los problemas econ6micos y administrativos -

que sí afectaron a otras unidades productivas localizadas en

la zona, Así parece indicarlo, el Ónice inventario ele la uni 

dad productiva registrado,en el archivo notarial de Orizaba -

en 1685, con ocasi6n de la muerte del capitán Juan González -

de Olmedo, En este documento se mencionan 72 piezas de esclE_ 

vos, incluidos los asistentes en las estancias ele ganado ma--

yor localizadas en Suchitetepeque y Tespozul, tres trapiches

en funcionamiento, 4 calderas, 1,500 formas de barro y 30 ---

suertes de caña, ",,,buenas de ttoclas edades ••• ". Las tierras 

principales y adyacentes, adquiridas a lo largo de la centu-

ria, se encontraban clebiclamente sembradas y atencliclas por un-
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m'.Ímero importante· de "j ente. de servicio'.'.: españoles, indios, -

·t. ·. l·t···C57ly · 1 ... 1.·xvrrr v·11 -mes izos y mu a os ....... ,. · a en e sig o , . l asenor y « 

S!Ínchez se. refi~:t:~xa··:·este ingenio como,."· •• es de moler az6--
. ~· ;.· .-' "C: ·' 

car y en el asiS'f~n hasta ochenta familias de negros esclavos. 
,,(58) ... 

En C~rdoba, el cultivo y beneficio de la caña de az6car; 

present6 una evoluci6n temporal diferente, coincidiendo su de 

sarrollo inicial con el declive y posterior estancamiento de

estas actividades en Xalapa y Orizaba, Fundada la villa de .

C6rdoba en 1617 como frontera contra los negros cimarrones -

huidos de sus amos (S 9), en su jurisdicci6n se dio un creci--

miento paulatino de la industria del dulce, a partir de la se 

gunda mitad del siglo, mientras en otras regiones de la Nueva 

España, los hacendados dedicados a estos menesteres, enfrenta 

ban serios problemas originados por las condiciones del mere!!; 

do y la escasez de capital disponible(60). Dentro de estas -

zonas que bien podrían llmarse, ''las antiguas regiones culti-

vaderas de c¡¡fia", se encontr¡¡ban Xalapa y Ol·izaba, afectadas-

por dificultades similares, a las cuales se sumaron los con-

tratiempos naturales propios del cultivo, tal como se verS -

mas adelante. Esta situaci6n no afect6 mayormente a los ha--

cerulados cordobeses, pues generalizada la crisis, sus unida-

des productivas, pequeñas a6n, no requerían de grandes inver

siones de capital, ni tenían una producci~n importante para -

situar en el mercado, e igualmente no pesaban sobre sus pro--



104 

piedades los compromisos ccon6micos 

ciendas con .. una mayor ex:j.stencia de 

que si agobiaban a 

actividad (6l). La 

las ha 

Desde los inicios mismos del establecimiento Je C6rdoba-

como villa, los primeros ·pobladores espafioles supieron sacar-

partido de los beneficios de la tierra, Una vez medidas "•,, 

las cabezadas de las caballerías de tierra •• ,", que su mages

tad otorg6 como merced a los fundadores, a solicitud y esco-

gencia de los mismosC 64 ), se constituyeron una serie de pro-

piedades, las cuales favorecidas por las condiciones cdiificas 

de la zona, encaminaron sus actividades econ6micas hacia una-

producci6n, que buscaba satisfacer algunas necesidades loca-

les y a6n cierta demanda extralocal. Ranchos como el de - - -

Josephe de Brito, con una extensi6n de caballería y media, en 

donde se sembraba principalmente maíz, aparece en 1642 como,

"arado, plantado y beneficiado con quince bueyes mansos de --

arada diez y siete vacas de vientre ••• quince toros y un nov! 

llo .. , 11 C65 l, Otras propiedades de este tipo estuvieron dedi

cadas al cultivo ele la pifia y del pltítano blanco, Tales fue

ron los ranchos de NicoltÍs G6mez y Miguel de ·Prado(66 l, Estos 

dos productos agrícolas abastecieron el mercado de Puebla, 

En 1645, Mateo Díaz, vecino de la villa, se comprometi6 a en-
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tregar a Ger6nimo de Luna, "todas las cargas de pl6.tano blan

co y piña", que produjera su rancho de labor, en los siguien~ 

tes t6rminos: 

"· •• que en el discurso del año que corriere desde la 
fecha desta hasta ser cunplido sacare con mis mulas 
de mi labor que tengo en esta jurisdiccion a la di
cha puebla de los angeles donde se las tengo de en
tregar de dar y rezivir y en los ocho meses del di
cho año que se entienden desde la fecha desta hasta 
primero de junio y desde primero de octubre hasta -
el dia de la fecha que se ajuste ... "• 

El precio pactado fue de 5 pesos 2 tomines por carga de

pl6.tanb de 900 unidades cada una, y 6 pesos y medio la carga

de piñaC 67 J, 

La caña de azt'.icar aparece en los documentos referentes a 

C6rdoba, durante la segunda mitad de la centuria. Se mencio

na la gramínea en cartas de venta, arrendamiento de ranchos e 

inventarios de bienes testamentarios, sembrada en pequeñas -

cantidades y en ocasiones acompañada de otros productos. Así 

por ejemplo, en 1661 en el inventario de venta del rancho de

Juan Martín Romano, se estipulaba la entrega de "• •• dos suer

tes de piña y un pedazo de caña dulce ••. C69), y en el inventa 

rio de los bienes dejados por Mateo Díaz Haro, en el momento-

de su muerte, figuraba el rancho de Nuestra Señora de la Con

cep..:i6n, con ".,.una suertesuela de mil matas de caña dulce -

vieja poco 
11(70) ... 

mas o menos ••• con mil matas de algodonen flor 

En las cartas de arrendamiento se especificaba, 

'' •.• que si se sicnbra cafia dulce en el momento de la entrega-
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se debe pagar por parte del ducfio la que este scnbrada de --

acuerdo a una tazaciori ·~speciaL,," C7l), 

Entre los ~fiOs?:dcitl.660/y 1680, los "trapiches de hacer -
. -~ ::_.:: <;:/:)::;:-~//\~ ~:J.::'.2~1<&f':'./:~:';;·~:--- ! ':.~ : ·, · •. :·_. 

azúcar'' y los ... 11 trapiéhés'{de 1haé:.er panela", entraron a formar-
. --. · :-. ·~·:;j,_:_.~.:~!t:-:):0~~}~~'.;-_;:~;~1'.··~!;F:·~'_:/_:_::_ ~, :·.' . · : 

parte del panorama 'ec~n6mico:-de la jurisdicci6n en forma def.!_ 

nida, creciendo en núm~ro e importancia a medida que transcu

rri~ el siglo, En 1657 el virrey otorg6 licencia al Alf6rez

Mayor_ Juan García Valero para fundar un ingenio en tierras -

del paso de Zacatepec y en 1660, Francisco de Aguilar obtuvo

lo propio para sembrar cafia de azúcar y tener trapichillo de

mano C7Z), Mt'is tarde, Antonio Mayorga declaraba estar fundan

do, " ... una hacienda de trapiche de panelas ..... C73), y en ---

1674, Domingo Antonio G6mez vecino de la Villa daba en arren-

damiento a Pedro García de Mesa, una propiedad con igual den!?_ 

minaci6nC 74 l, Un mercado de tierras, activo desde afies ante

riores, permiti6 la ampliaci6n de las propiedades y con ello

las posibilidades productivas C75 l, Las esclavonias se empezE_ 

ron a conformar con mano de obra africana y criolla, adquiri

da en los mercados de Veracruz y Orizaba y las construcciones 

econ6micas búsicas fueron adaptadas a los requisitos exigidos 

por la producci6n, aumentando la capacidad de molienda, La -

hacienda San Antonio de Padua, ten{a sembradas 8 suertes de -

caiia y rnanten{a 1 trapiche en funcionamiento en 1683. Cinco

aftos dcspu6s, se inventariaron 14 suertes y un trapiche "co-

rriente" m(1s, en la casa de molienda. Contaba igualmente con 
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Cuadro N, 7 PROPIETARIOS DE TRAPICHES Y RANCHOS DEDICADOS A L~ S!Et'.BRA 

DE CA~A DE AZUCAR EN LA JURISDICCION DE LA VILLA DE CORDD

BA : l 67S 

Nombre 

francisco de A guilar 

Domingo f!.nt.onio G6mez 

Nicolás Blanco (alca],_ 
de ordinario} 

Fernando Nieto 

francisco Valero Gra
jeda 

Tomás L6poz de Segado 
( alcalde ordinario ) 

francisco Valcra Gra
joda 

Gaspar Gonzáloz 

Jos~ do Olivera 

/\ ntonio de Bri to 

'Mateo Diilz 

Tipo de propiedad 

Trapiche de hacer az6car 

Trapiche de hncer panelas 

Trapiche de hacer az6car 

Trapiche de hacer panelas 

Observaciones 

Licencia pendiente de obtener 
por cuanto 11 •• la mucha pobre
za en que se alla no a podido 
remitir el dinero que tiene 
ajustada •••• " 

Trapiche de hacer panelas Licencia pendiente. Se pro
yecta hacer la fundaci6n en 
tierras hercdadao de ~u pa
dre, el al f~rez mayor Juan 
Garc!a Valoro. 

Roncho con" alguna cf1ña Licencia pendiente, ya que 
dulce •••• 11 faltaba vari ficar la propi.E, 

dad de la ti11rra. 

Trapiche para hacer az6cFJr 
o panela de acuerdo con la 
licencio concedido. 

Trapiche de hacer panelas 

Trapiche de hacer azúcar 

Trapiche de hacer azúcar 

Este trapiche sa habi;) compra
do en septiembre do 1 675 a 
francisco Oiaz de Yllescas 

Trapiche de hacer panelas Licencia pendiente. No ha pa
gado por 11 •, la ex terma impo9i 
bilidod y pobreza en qua se -
halla •••• 11 



Pedro L6pez del Castillo 

Hartolomé Sánchez de Orduño 

Pedro Gorc!a de Meso 

Nicolás Rodriguez 
(illféruz) 

Cris tobal f ernández de He
rrera 
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Trapiche 

Trapiche 

Una suerte de tierra arren
dada para ~embror cnña de 
az6car y vcndcrln en 11 •• , 

cañuto,. , 11 

Trapiche de hoccr az6car 

Trapiche 

A.,G,I, México 94 n,6 , 

Pendiente su 
ubicaci6n den
tro do los 1!
mi tes de la vi 
lle en a tenci6n 
al pleito que 
por estos años 
exist!a en torno 
a 105 limites de 
su jurisdicci6n, 
(Ver capitulo 6) 

. 
·' 
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66 esclavos africanos y criollos •y .estaba.avaluado en 77,031 -
. . .. (7.6) 

pesos de oro común.: ., •.. :si;en 1675 aparecen inventariados en-< 

el Archivo· GenéTaúcl~H'nd;ig~;:;l4ii,trapiches de "hacer azúcar o
,.,_. · _·.: .- _.-:~<:\··;;·:·:-~,/:~:'.;:;:>:·ji~{-~!Di>1t:1·>:~3./}~:;~\:::.·-:::),'-::~·_: . 

panela'.'; :al,;firializar.;e.I;;i;ig],o .~ 1690 - este número había aumeE_ 
: :·,_< :~·-: ::\::·~: .. ,; -;~/~- _:ii:~·,::·\; --~(;;·;r~if ::~:;rif _~~,::.~)-ft~~~i'.·:.r~·",.,;· -·· ~-: '.·.: · .-... ,·,. ·· 

tadu a 23;:.segÚni;los'.:,registros· del Archivo Notarial do C6rdoba • 
. . -·?.:-::: _.~:_.,_·.r:::::,~--~-"~·'.:··;;;::iS·I~:1:fi-"~;5}:i:~~::::~\~:~'. :t'_\:; '! 1 > · :.--· -. · 

Estas unidades·: productivas fueron laicas en su totalidad y a -
.. •', . :-· .. "· . ; ' . 

ellas e~tÚv.i.erón ligadas en calidad de propietarios, las prin

cipales au~orid~des de la jurisdicci6n. Esta imbricaci6n pol.f. 

tico-econ6mica permiti6 ejercer un control efectivo sobre la -

fuerza de trabajo y mantener un acoso permanente sobre el cima· 

rronaje. 

Las causas favorables que incidieron en el desarrollo del 

cultivo y beneficio de la cafta de azúcar en C6rdoba, no eximi~ 

ron a la naciente industria de las dificultades y compromisos-

inherentes a la misma. Estas aspectos estuvieron especialmen

te relacionados con las carencias de capital. Bajo estas cir

cunstancias, fue arrendado el trapiche Nuestra Seftora de la -

Candelaria, propiedad del Lic. Juan Gonzáloz Vello. En el do-

cumento respectivo aparece como raz6n para tal determinaci6n,

"· •• la falta de medios para fomentarlo, .... C77 ). Igualmente, -

Antonio Mayorg¡¡ h¡¡l Uíndosc falto de dineros para " ••• 1 a prr.-·.u

cuci6n y ;ivÍo", de su hacienda de trapiche do panelas, la cual 

levantaba en el paso do la Peñuela, obtuvo de Sim6n Velzquez -

Bonifaz, alcalde mayor de la jurisdicci6n, un préstamo de 600-

pesos de oro común. Encontrándose pronto a ser ejecutado por

tal deuda, Mayorga recurri6 a la venta inmediata de la propio-



Cuadro N.8 

Nombre Año 

San Francisco 
1673 de Paulas 

San José de 1674 
Buenavista' 

San Miguel 1677 (J.de Leiva) 

San Miguel 1677 
Asesenatl 1689 

San ~figuel 1685 
Tocuilan 1689 

Nuestra Señora 
1680 de la Concepción 

(J. Blanco) 1681 

San Antonio de 1678 
Padua 1683 

1688 

San Francisco 1681 
(Josefa García) 1685 

Nuestra Señora 
Guia !ó81 

EVOLUCION DE LAS ESCLAVONIAS Y COMPOSICION DE 18 TRAPICHES E INGENIOS PF.RTE 
NECIENTES A LAS JURISDICCIONES DE HUATUSCO Y VILLA DE CORDOBA:l670-1690. -

Extensión Ganado Ganado 
Esclavos Cañas Bueyes Trapiches Calderas Avalúo 

(Caballe.) Mular Caball. 

1 3 4Su. 28 12 l 4.458P. 

3Su. 5 l 1 

e 

2 2 6Su. 9 4 ' l 4.431P. 

80 14 20Su. 210 400 
68 18Su. 4 

20.000P. 
58 13Su. 1 3 

30 4 lOSu. 80 24 50 2 3 
66 

6 6Su. 
13 8Su. 20 1 3 
66 6 14Su. 108 20 2 3 77.031P. 

7Pe. 6 l l l 2.838P. 
26 lSGM. 13Su. 150 1 2 38.166P. 

26 25Pe. 55 12 2 2 24.000P. 

:;:_.....--
o 



Nuestra Señora 
de Guadalupe 

1689 

L 

32 4SGM. 43Pe. 

L .1 

100 

... J i - ·-

100 

1 ::-· 1 

2 

¡ :::--¡ ~ 

4 

San Miguel 
(J.García de 
Miranda) 

Nuestra Señora . 

1688 

de la Concepción 1688 
(García de Mesa) 

San José 
Suchiatl 

Trapiche de 
Bernabé de 
Figueroa 

San José Tepe
xilotitlán 

San José y Juan 
Bautista 

1683 
1690 
1697 

1677 
1682 

1683 
1685 

1683 
1685 

30 

36 

10 

10 

14 

l!-lST. 

4 

13! 
14 

25GMe. 

6 

13 

3Pe. 

12Pe. 

16Pe. 

2Pe. 
7Pe. 

8Pe. 

32 

70 
15 16 

32 

1 5.000P. 

1 3 

1 1 

1 4 
17.447P. 

1 1 
7.602 

(Sin la tierra)· 

Sa.n Francisco 
(G.del Monje) 

Nuestra Señora 
de la Candelaria 
(Juan Vollo) 

1685 

1689 
1691 

Su: Suertes de caña ; Pe: Pedazos de caña 
menor ; P: Pesos de oro común. 

l! llPe. 30 

13 2Pe. 
10 3 

2 

1 
1 

2 

2 
2 

8.000P. 

ST: Suertes de tierra ; SGM: Sitio de ganado mayor ; GMe: Sitio de ganado 

Fu~nte : A.N.C. Protocolos 1672-1673.Fl.ll. Protocolos 1674-1678.Fl.33. Protocolos 1677-1678.Fls:33;39;57;73. 
Protocolos 1678.Fls:92;104. Protocolos 1678-1679.Fl.27. Protocolos 1678-1688.Fl.5. Protocolos 1680. 
Fl.26. Protocolos 1681. Fls:65V;l02V;209. Protocolos 1683.Fl.23. Protocolos 1685-1686.Fls:l62;184; 
209. Protocolos 1689.Fls: 67;90. Protocolos 1690.Fl.40V. 

~ 



112 

dad para evitar pérdidas mayores, Además de los debido a - --

r. Velázquez Bonifaz, el trapiche, llamado San Francisco de Pau

las, tenía cargado sobre sí, un censo a favor del convento de 

Nuestra Señora de las Mercedes en la ciudad de M6xicoC 78 ), 

La falta de capitales para fundar y aviar los trapiches, gene 

r6 la constituci6n de compañías. En estos casos el socio ca

pitalista aportaba la inversi6n inicial, tomando ventaja en -

ocasiones sobre el socio industrial, el cual podía perder sus 

derechos sobre la propiedad cuando su insolvencia le impcdía

cumplir con las obligacio11cs econ6micas contraídas durante el 

desarrollo de la misma(79 ), 

Los cultivos de caña se distribuyeron en el espacio geo

gráfico ya delimitado, aprovechando las tierras aptas para la 

siembra y el riego, observando generalmente como límite máxi

mo de altitud la cercanía a la curva de nivel de 1,300 metros, 

la proximidad de los cursos de agua y las vías de comunica--

ci6n(SO), 

En )(apa.la las unidades productivas de zíicar se localiza

ron en sentido latitudinal, conformando en las primeras déca-

das del siglo XVII, tlrededor de Coatepec, una zona econ6mico

social principal. 

Allí funcionaron en aquellos años, cuatro de los más im

portantes ingenios de la provincia: la Santísima Trinidad, -

Nuestra Señora de la Concepci6n, San Pedro Buenavista y Nues-

I 
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Cua•lro j¡, 3 SUC3SION DE J,A FROPI!!:DAlJ y LO<JAI,IZAGio:r J3 28 1':U
PI•1E;;:s DE I,!\S JURISDICCIONBS D;;; HUATUSUO 

!1o1~lire 

Nuestra '3eñora 
ele Guia. 
( 11,, , tra!)iche 
de hacer azúcar 
•••• " ) 

ruestra 1eñora 
a e Gua.clalupe 
( ~, tra!1icl1c, ~) 

San José 
Sucllia tl. 
( 11 ,, trapi
che de hacer 
azó.car.,,,. '') 

y VILLA llB coanoBA : 1 675-1 690. (+) 

Pro!Jietarios 

Bal GEi.Zar Gonr.<H ez de Velilla 
Blanco 
l 681 

---------

I,o adquiere !JOr compra del be
neficiado del partido de San 
(.Tuan Goscor11ate!Jec, -:Jieeo Pe
ló.ez Sane :1ez, 

Ca1nino de le. '/eracruz 
a Ori?.ab:?., ti.err8.S de 
Fen1,-u1tlo de lli vadenei
ra y estancia de labor 
J.ln.mrv:la Acatenc-o. Caií.e_ 
da que baja del rinc6n 
de Fillán he.sta el río 
que pasa por le. bai'rar: 
ca de Cl1oca~n.~.t1, 

'3G.l tazar GonzrHez :.e 'lelilla 
Blanco 
l G89 

Tomás J,6pez de :'larwle 
(Alcalde ordinario) 

l 683 

Varía de llrito 
l 685 

Vitt'la del r.nterior. 

".. Parte en la villa 
y parte en San .\ntonio 
rruatusco ....• , 11 

Oriente: trapiche de Ju._-,_n 
Rorlricuez :Ju·r···n 

occ::re1üc: tra¡.:.:he de J?co. 
1le la Torre, 

lforte: Camino ,1e la Vera
cruz. 

3ur: '.3crranía de Tepexilo
ti tlán. 

Trapiche <le Francisco de la Torre 
1 625 

Al occidente del trapiche 
3an José Suchiatl. 

'~'2 il lici:c "•. 11~ :.~Ct1l:' ,ir:1J.1~ql"' Y r·-Ulel 'l..• 11 

11a 7"'.1.r·t,Jln 16 ).-t'1ch1:~ 11n l•rrltt'?r;i. 
l G77 -. 
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San Joseph y Juan 
Bautista 

Juan . García Val ero { ++) 
( Alferéz mayor)-

Al sur del trapiche 
S2.n i·:icuel Azezenatl 

(",, trapiche )l0.ra 
hacer azdcar o lla
nelas ... ") 

1 680 

Francisco Valero Grajeda 
(Regidor) 
l. 683.-

Hijo del anterior; recibe 
la hacienda en éste a?ío. 
Es yerno clel Ca:1itán Joseph 
Blanco, a su vez dueño de 
trapiche. 

Trapiche de "•. hacer !Janelas •• " de ?rnncisco 
1/al ero Gra j cd~ 

(legidor) 

Aparece corno funda
do en tierras here
dadar. de su padre. 

S?.n Joseph 
TepexiJ oti tl~:1 
(i.•. tra!)iohe de 
}l2wcer ? .. ~ÚCRl' •• • 11 ) 

l 675-1 683.-

!ricoJA:s :lorlri{'l.>.e?. 
( Uc8.l'le ordinario) 

1 632 

Jurm :lodriruez Duro.n 
1 "688 

Herecl.ero <lel anterior. 

·--------------
r:uestra '3e?lora 
do la Concepci6n 
(\', trapiche .. ") 

Josenh Bl2nco 
l 678 

r,o a<lqui ere !JOr compra 
a Dier.;o Ortiz de T0ar[a
cha. FJere~eros : rereza 
Bl8.nco y stt es poso Feo. 
Val ero Graj ecla J íla bri e
l a Blanco y su eoposn 
Jose;ih de '.3efura. 

;\l oriente del tra
piche Se.n ,T osé 3u
chiatl. 

Cerca a la barranca " ••• 
la muí grande que baja al 
rio Seco ••• ", en términos 
el.e Totutla la viexa,,.", 
Al norte del trapiche de 
Greeorio r.:artinez ele 3olis. 
J'.trisdicci6n de San Antonio 
!cua tusco. 

Tr::t!liche de " .. hacer az(1car melados y pane- Bn " .. t~nninos de Totu-
las de ílrerorio r:artinez de '3ol1s. tla la viexa .• , 11, Al sur 

1 6fl7 clel tra~iici1e del carit1n 
Solicita en ~ate a"'io la licencia 
~ara Stl ftu1<:.1.ci6n, 1-les:.uó~ de cor:1-
0r2.r ttn sitio <le ¡-211nrlo n1er1or 8. 

Josevi1 Jl~nco, en la jurisdicci611 
·le Ja.t1 ltnt'or1io ~:na tttsco. 

Joseph Blanco. 

l 



San Fi/'1.\el 
{", , ha ni enrla de 
trapiche de ha
cer azttca1~ . . ~·) 

Srui ?rancisco tle 
Faulas. 
( 11 ,. tra~1iche rle 

h'1Cel'' ?.~~ÚC::ivr ... ¡·j 
p.utelas . .. ") . 

San r:icuel 
Azezenatl 
( 11 ,. tra,1i
che de hacer 
ElZt1ca.r, • , ) 

r ~u¡.;s t rn. ·1P-1 n l'.:1. 

r1o r.ua.lal111·,.J 
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~ l 6:'9 r·artínez de Solís se cofl'q_;romete 
a vender a Tomás de Villarreal un trapi
che. en el paraje que llam2.n TUS!Ja, 

Gas nar Gonzúl ez 
l 680 

Albaceas testamentarios: 
,Toseph Tilanco y Joseph 
de Leiva • 

. <\ntonio Fa:yor¡:a 
l 672. 

Fedro Lónez del C2.stillo 
y 

lJiel"O de Bri to Ior1elín 
l 673 

Lo obtienen por co1npra on 
COnl!JA.ÍÍÍ.P, 

;)iero rle ".rito J,ome1_.ín 
Ad1'1in i strador 

1 677 

.\l sur-este del trapi
che del· refidor Franci.§. 
co rle Af:uilar, y nor
este del trn!Jiche de 

.T OSC!Jh de I,ei va. 

Cerca a las tierro.s 
clel. 9ueblo de Ama
tl6n y val1líos de la 
villa de Córdoba al 
P<•sú de la Feñuela. 

~l tra!liche !Jertenece a la 
V:ill'lR ele Pe,1ro López del C2.s
tilJ.o. 

i:icol~s Jll¡mco 
J. 681 

Io11e ele Trihis 
1 c:;,q5 

{ .ncal,1e ordinnl'io) 
!lere:lero uni ve,·sal del 

anterior. 

~rancü:co rle :\(-1lil~.r 

( 1"t:i •lar) 
1 (, P,9 

llorte: tierras rle Ame.
tlán. 

Oriente y sur: herede
ros del alférez Ju~n 
r.arc[a '!alero, 

Occidente: tierras y 
balrl!os ··le la villa 
<le ~6rdobo., 

Por el norte tambi~n 
colinrlaba con los trapi
r.hes do r.cs1iar ciel r.:onje,· 
Alo.nso rle i'.esa y •• Joseph 
rle I,eiv<i. 

.;l nor-o'.!R te ,¡el tr.-qli
chc rle r.ns:car r.onz,Hez 
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l;'adua. 

116 

~Jltonio de 3ri to r.omel.in 
l 679-1 685 

líort e: ttn Arroyo 
seco. 

( 11 •• tra11iche .. 11
) .l..lhacea testamentario su 

h.~nnano 3artolo1né de Jlri to, 
clérigo !Jresb1tero. 

Sur: tra¡iic: .... e de 
hacer nzi'icar del 
alf~rez l'icol&s 
]orlri1:1tez . 

. \ tres lerL1r,s ''º la 
vill8. de Gór,lo1J¡i, 

'rrapiche 11 
••• ·le l1ace1, a.~úcar .•. !t rle 'Ben1ab~. 

rle "'.irueron v J.'en.-loz'.' .. 
l 682 

Tra!liche para "· hacer azt~car y ¡x'1neltts .. " rle 
closelJ!· ele r,eiva 

l<orte y oriente: 
trapiche que fu~ 

3an r:ir.uel 
( ~' .. trapiche 

(He¡:idor) 
- l 681 

~st8. pl"'opieílad se habíe. 
iniciado en compa~ia con 
su yerno Perne.nclo :a e1;o 
sol8.no, 

t.T OS8nh rle J.ei V?. 
( 1e[rirlor) 

ñe h.q:~er e.zúc.:ir. 1,1 ) l 637 

.San 1 'i [UfJl 

"locuilan 
Io1Je de Irihs.s • 

l 6G5 
A<lquisición :ior corn!'r8. 
a l..T osr; nh ele ,_,ibero, L·o [Je 
tl.e Iri 1121.s estE~ .. bn. c::i.caclo 

de r.::ispa.r González. 
Ocoiden te: bala.íos 

"le la villa. 
:3ur : ti erras de 

l<icoJAs 312.nco, 

clurisdicción ,1e 
San ,\ntonio Em\
tttZC·), 

I·iortc: 1nontes l:'eHlenc,os. 
Sur: cau1ino rc::ll 

con Ana Gonz~ll ez, her1r111na 
,ie 3!lltazar González de Ve-

o~~i·le!1te: sitio ~' come,-lcro 
lla111ar:lo J~oyoa~Ja ;/ 1:,oli110 

nombrarlo (le la pu en t., r1 el 
conrle del Valle, 
Al paso de la barranca 'le 
Chocarnán, 2 1/2 J.c,0 tw.s de lill::t 'llaneo. 

3an ,Toseph :le 
Juennvi:::ta 
( , • ln<ü Pn,Jn le 
trupir.hP. le hcicer 
ra11elq ..• 11

) 

1orninro .\ntonio r.6mez 
l 674 

m .~ste a1o ar:rientl~1 ln 
pro :iie<l.~.rl ::i Peri ro r.a reí" 
de r·nr;a y a su hi,ifJ .. ruarl 
r.6""'~ '.li viln .. 

lu villa. Jurisdicr:i611 de 
3e.n tu-1t onio t!ttn tusco. 

·el ""ªº 'le la venta vieja, 
:r '.ll 2ttr clel e,ii,lo lle la 
1!Íll~. 
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Trti.!liche rle Isirl.ro •le '.>etina Faso de la fe·?iuela, 
l 675 

"i:n ~ste alío arrienr1a 
la !.JI'O!Üe·b·~ 8. Fedro García 
ele r·esa,"c¡uien a su vez la 
tras!_lasa ;:>, ,luan AbRd, con un<J. 
"• ,moliewl:l con tra9iche co
rriente, •. n 

i\ttest1·a ::>e!iom 
de la !Jonce!_lción 
( 11 •• tra1>iche ... ") 

?eclro r.arciA. rle resa 
l 6('8 

Tenerlora ele bienes su 
esposa r:Antlela :ll t:i.rni
n1r10, 

Ferl.ro García rle !'esa 

.-\ntonio Pui'íoz 
1 689 

'3e hace com!Jañia :ior 8 años, 
Sin embarro éstf'. sociedad se 
J.i[!uiil.a poco tiempo después, 

~rapichc 11 ,, de azúcares y ~a!"lochns . . " de 
Francisco Rorlrir-uez OJ.ineilo 

1 689 
~ éste a'ío solicita la li
cet1cia rP.s~ectiva. 

Occidente: Juan Gon
z8.J.ez '!ello, 

Oriente: Juan García 
de Vinmrlu, 

3ur: 1intonio r:u'íoz y 
Gas!'élr Rivadeneira. 

?aruje de los dos ca
:r.inos,, uno ele ellos 
!J2.r:i. rot oliL[.ra, 

1Jerca de la Peiíuc·· 
le. eatre el monte 
de Totutla y la 
v:lJ.ln, 

San Francisco 
( 11 ,. hacienfü1 r1e 
tr8 nicl1e .. .. ") 

Ger6nimo de Lei.va 
1 67fJ 

l.Toseoi1 ele C1lii1era 
·i·lqui~n por coiíl!Jra, 

1 679 

LTunto a la rm1ta rle 1.Urttus
co ( Tlancaya.c); bar,·w'"ª ca 
tlea~a en una rinconacb. c¡u'O 
llnr!1D.!l i·esilla. 

San '?r2.ncir;co 
( 11 •• tr.'.1~)if!ha rle 
l1~car ~~6cnr ... '') 

i·~orte: :3ierru r·~utlnqtlih::i.quitl. 
Oriente: !Jarra.nea y ri~ de 

,Tosef::l Gr1rc·(a i\e J'iranrla Tleana, 
1 61'8 --- 3ur: Tr~!liche del ca-

Viur1o r1e ,Toseph de Oliver:•., pitdn Hico1'í.s Jlanco, 

GPFJUar clel r·onje !··P.n•lout 
1 6~5 

.'«lquisici6n !JOr compra 
·le ,Tosefa García :le ::1-
rnnrl.:i. 

Oriente: ticrr::is •le loe 
in 1Jios (le .\.matl:~n . 

Occi•lente: trapiche ~'-'" 
fué tle Gas ;ar Gonz -
le~. 
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Sur : trapiche del 

capitán t'icollfo 
Blanco. 

Trapiche ele Josellh G6mez ll.~vila 

l 678 
Faraj e de la Fi edru 
Gorda, 

Juan García 'le l'irandn 
l 68íl 

Adquisici6n por compra, 
de la ",. hacienrla de 
trapiche ••• " 

l\uestra Señora· 
de la Cannelaria 
(",; trapiche. , ") 

,luan r:onzález "ello 
l 6C.9 

Fnraj e de las Fal
millas. 

'lan r:ieuel 
(" •• trapiche •• ") 

El trapicl1e Be l18.1)ÍD. 

cornpra<lo en comp:i."Lía 
con ,luan Gnrcía ·le l"i
randa; finalmente c¡ue,ló 
como 1mico propietario 
r:onz~lez ~follo. 

,Tu.EJn G::trCÍ'l rle I"iran.'ia ----------
1 G89 

Garcín de 1-'.iran<h i['Ual
mento se rler:;em-pe1'~ en 
años 8.nteriores cor.10 ad
ministrador del trapiche 
San Frru1cisco pro pi eda<l 
de tl ose fa García de ;.~ira!! 

da. 

----------------------------

Ge.reía rle ¡.-iI'fm•la 
fiei.tra como propi~ 
tRrio de tr;:ipiche 
en la jurisdicción 
de 3at1 Antonio i:uo.
tunco. r~arnbién C8.bC 

la posibilidad de 
que 6ste trapicl1e 
Aett el cor::1Jro.i:lo a. 
,Toseph Gó~1ez 7J.1vila. 

Fuente: A.N.C. Frotocoloc: l 635-1 660. To'ls.22;24;27;93. ?rotocolos 
l.660-l.669:-Fl;-:26T26. FrotcJColOri 1 672-1 673. Pis. ll;iT,).-ro
tocolos 1 674-1 678. Fl.40. Protocolos 1 «577=1 678. :11s.3l;JJ;54. 
Protocolos l 678-1.679.Fl.27. Protocolos l 6ílO, ?ls. 21;?2V;26. 
Protocolos 1 681. Fls.471f;n5'f;l23. Frotocoloe 1 6E2. ?!s.41;27V. 
Protocolos 1 683. Fls. 9;23;J8;48;79. Frotocolos l CP.7. ?l,641!. 
Protocolos l 685. ?ls.22;29;66;122. Protocolos l 685-1 686. C'ls. 
1J;99;14JV. Protocolos l 6119-. Fls.1;?2;77. 

+ = >e toir.rtron los trC'.oir.hcn loc~li7.nolc.,, en la jurisclicci6n rlc ·ian 
'!.l1toni.o ~~ttatt1sco en n.te!1ci{111 .:. qtte 10s r1r:irocios referentes a los 
·rininos 8!Jr;1recen retristrR.'l0s en el Archivo :;otarinl de ~órdoUR. • .-\Ue-
nó1s, lailr) nuc !J0r ·~sto~~ q~os exi::tínn ,t.l[lln=ts dt1 1l~s res-
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pecto a los límites rle la villa, es prolmhle que se presenta
r2.n ale1.uios errores en el momento rle clefinir la ubicaci6n exaE_ 
ta rle 12.s hacicnd<J.s, 

++ = Juan García 1!2.lero e."(Y.'.rece como el >Jrimero en funrlar '"·. hacien
ila ele 8.ZÚcar. ,'' en la jurisilicci6n 1le la villa. A,G,!I. l!ü:toria 
31, fl.40. 
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tra Señora de los Remedios, correspondiéndole el papel rector-

al primero 
·.. ' · cal.r 

de. ellos .. ,.: .. • :·Además·de ser la base del mayorazgo-

constituído· en, l69S'.jici1· Francisco Hernández de la Higuera y - -

María Gonzál.e{ á.~':J.in~rilla, sobre un capital estimado, "en mtis 

de 800,0~0ip~s~1~~hio com1Ín11 C
82 ), este ingenio recibi6 en c~ 

lidad de propiedad agregada, después de 1631, debido a la suce 

si6n en el mayorazgo y a las alianzas matrimoniales, el inge-

nio de Nuestra Señora de la Concepci6n, cuyo aval1Ío con otras

propiedades ascendi6 en 1616, a 253,542 pesos de oro com6n y 2 

tomines(S~). En esta forma se constituy6 la mayor concentra-

ci6n de capital invertido, alrededor del cultivo y beneficio -

de la ·caña de zdcar, durante la época. Paralelamente el inge

nio de Nuestra Señora de la Trinidad se desarroll6 como centro 

aglutinador de las relaciones sociales locales. Este papel se 

continu6 a lo largo del siglo XVII. Negros, indios y españo-

les, empleados en las unidades productivas y centros urbanos -

li1ní.trofes, ¡¡sí como en las actividades del ingenio, particip~ 

ron en este intercambio promovido principalmente por las obli

gaciones y servicios religiosos. Naturales de las pastorías -

de Tuzamapa, de Joseph Nino, de Coatcpec, Xicochimalco, Lomas

de Omiquila y Xalcomulco, así como esclavos, indígenas y espa

ñoles de los ingenios de San Pedro Bucnµvista, Nuestra Señora

de la Concepci6n, Nuestra Señora de los Remedios y hacienda -

Santa Fe, se dieron cita en la iglesia del lugar para actuar -

como partes contrayentes, o como testigos y padrinos en matri

monios y bautizos(S 4), 
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En el sector Orizaba-C6rdoba,· la·caña de azCtcar se loca-· 

liz6 entre las cuencas del R~.º' Blanco y el Río §eco, ll'.mi tes

meridional y septentrional de la jurisdicci6n cordobesa: 

"Arbitrio y distrito y jurisdiccion a la dicha viHa 
y vecinos y moradores della el que antiguamente te
nia el pueblo de totutla que hoy esta despoblado -
agregando por lo vajo desta venta de totolinga don
de llega la jurisdiccion de Guatusco que es al orien 
te y hasta el cerro de cosantepeque y barranca de -
Chocaman que es al poniente que esta longitud ele un 
cavo a otro sean 8 leguas por donde pasa el camino
real de ancho de norte a sur de Ria Blanco a la sic 
rra matlaquiaquil que es quatro leguas ... ". (SS) 

Los cultivos en esta zona, especialmente en C6rdoba, se

establecieron en terrenos de menor altitud que los ya citados, 

sobre suelos de origen cuaternario,. es decir de formaci6n re-

ciente, conformados por rocas sedimentarias y volcano-sedimen 

tarias (S 6 ). 

Los ingenios contaban para su funcionamiento normal, con 

una serie de recursos, elementos e instalaciones, los cuales-

se distribuían siguiendo los requerimientos de la producci6n, 

variando su valor de acuerdo a las circunstancias de cada uni 

dad productiva. Estos se pueden sintetizar así: 

'', •• tierras, agua, caña, esclavos, bueyes, mulas de
prenssa, cobres y con otros peltrechos y abientes -
necessesarios para su avio con que este corriente y 
moliente y cass~s principales y otros edificios la
brados y edificados en el rreal del dicho ingenio y 
tierras deherentes a el y donde pastan los ganados
de su servicio y otros ••• ". (87) 

Ocupaba un lugar central en la composici6n de los inge--
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nios "la fábrica" o lugar en. donde se pr.ocesaha la caña hasta

obteneise el ·prodt1Ct() .. final; }iy~~ida ~·~,u ve~ en casa de mo--

lienda,. casa. d,e ~~.1:f;~,~&s;;,;:~~;~~t\jf~.f:~,~.~~~}ZH;i~f~:;a~~ros. El tra 
piche localizado eri/lálfcasa~fde/~ol'ieri,da:~odía.utilizar para su 

, .. . :'. -'.'.. -::~- .. ---:~y:·,_-:f:, ~::.1.:-'/).i\~::<)~}·{;;-$;·,~~:~:f r1~~~~0;;1~~:i~~~;i:~;-;0~v~l1!:~t~I);: ~:: '.,<;_~<-:_-:-_x-· · 

movimientó, 'i:r.acci~ri;jíiii'iinál"'.o ''eriergía':<hid'ráúli ca. . En Xalapa, -

::t::::¡~i2~0~.~~~~i~i~~i!:~:~itt~:~i~{'::~:::::e::~
8 

:::ás A c::s ~ 
trucciones.·principales y anexas, como casas de vivienda, igle

sias, y talleres, cuyo n6mero dependía de la importancia y ca~ 

tidad i.le la Jnano de obra libre y esclava al servicio del i age

nio (89), Una descripci6n detallada de estas instalaciones y -

su funcionamiento, puede apreciarse en el inventario y aval6o

que se levant6 en 1616, despu6s de la muerte de Juan Díaz Mata 

moros su propietario, del ingenio de Nuestra Seftora de la Con

cepci6n, La transcripci6n de este documento se presenta en el 

Anexo No. l. Las tierras principales y adyacentes se destinE: 

ban a los siembros de cafta, generalmente divididos en suertes

º machos de diferente extensi6n, con sus acequias para el rie

go, y a los cultivos de autoconsumo, así como al pastaje de -

los ganados empleados como abastecimiento o para el servicio -

del ingenio(90). Así por ejemplo, en 1685 el trapiche de Tuz

panr.o tenía ad.em:ís de 30 suertes de caña, "·•,siete fanegas de 

maii de scnbradura que esttan rrccien scnbradas y por nacer 
. (91) 

que estan en las tierras de Sapoapa ••• " • De las tierras -

escogidas para el cultivo de la caña, algunos "pedazos" perma

necían en barbecho con el fin de evitar el agotamiento de las-
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mismas y por ende 1 a impr:oclucti vid ad C9Z), 

En los 'inír~~ta~iE~ d~ .bie~es,de,algunos ·dueños de inge--

nio, aparecen e~J~j~{~~·i0JNti!~.~Jhti;ue: ganado mayor y menor, -

no anexas a :la hacierida 1¡aiucarera;,:1as cuales fungieron como-
. - . : ,.> ~_::-.;_· .. ·:::'.'::/~.:~ .. :;~~'.~{:j.,~}~~-!J};;:~\/f::{:··~ :::~-:~ .: ... 

centros de abastecimientlJiEPr.imarios o secundarios de la pro-
.' ' ·:.· : · ... ·_,)-_-::·.- :::·::,:.:.\~:'.;:~:~'~:~dé~-¡~.~~-:i:·:i.-):<:;{,~,~ .. ,'.: . . ·. 

piedad principal, . Dieg()/de'.'Ordúña' dueño· del ingenio de San -
· -_o·._ ; '.}7,< .-.~'.·.;-:~_:&:;u;;:;,~~"J,~>1.1·;,-, ;.' ·:· _·: .. _ 

Pedro Buenavista, pos'eía}5áciem1is•'en 1637, una estancia de ove-
·::-., ',',; •. :.v_-.,• - ' 

jas llamada la Noria,· c0Ji.'{z4:,ooo cabezas, una estancia de la

bor, "· •• donde sienbran ~~htidad de maiz trigo sobada y otras 

semillas .. ,", y una estancia " ... de mayz y chille .•. que tic 

ne sesenta bueyes y cinquenta puercos de vientre .•• ", 11 amada 

San Mauricio, todo ello localizado en t6rminos do Tcpeaca( 93 ~ 

Orduña que tembiéin tenía una estancia de ganado mayor en téir

minos de la Nueva Veracruz, aprovechando seguramente las mag

níficas condiciones que para ello ofrecía la zona costera del 

Golfo, había celebrado contrato de arrendamiento sobre esta -

propiedad, en años anteriores con Francisco de la Cruz Obre-

g6n, estipulando que 

",.,el dicho Francisco de la Cruz se obliga a darle
cada un año para el sustento del ingenio ciento y -
veynte reses mas o menos pagadas a tres pesos cabe
sa puestas en el ingenio •.• asimismo cien novillos 
para el avio de las carretas a 6 pesos cabesa pues
tas en el ingenio ••• ", y finalmente, " ... veynte -
arrovas de sevo ••• graciosamente en cada año para -
el servicio del ingenio ••• ". (94) 

Cuando la producci6n destinada al autoconsumo era insufi

ciente, se tenía que recurrir a las compras en el exterior del 
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ingenio, Esto sucedi6 especialmente con el maíz, artículo dc

suma importancia para el avío .4.e estas unidades, siendo sumi-

nistrado en tales circunstancias, por labradores espaftoles o -

por las comunidades indígenas ve.cinas, y en ocas iones por - - -

otros ingenios. a manera de préstamo(9S), Así, en 1609, Martí'.n 

L6pez de la Plaza se comprometí~ como administrador ~e la ha-

cienda e ingenio de Alonso de Villanueva, 11 ,,. a pagar a Diego

Gonzalez tres cientos pesos los cuales son por raz6n de ciento 

y veinte fanegas de mays que el susodicho me vendio para el -

avio de dicho ingenio •• , 11 C96 ), ·y en 1664 el ingenio de San Pe-

dro debía a los i nc\ios y comunidad del pueblo de Xicochimalco, 

258 pesos " que de ajustamiento de cucnt ns del mayz que (hll. ... 
bían dacio y entregado) para el avio y sustento del dicho inge-

nio .. . "(97) El ingenio de San Pedro auxili6 i.gualmente con-. 
el grano, en dos ocasiones, al ingenio de Nuestra Seftora de --

los Remedios, "·•.para el sustento de la gente ... ", tal como -

lo manifest6 Luis de Medina en 1641(98 ), 

Existían aclcm&s otras tierras circunvecinas al ingenio, -

que ocasionalmente se daban en arrendamiento, a cambio de par

te de la proclucci6n obtenida por el arrendatario. Esta medida 

pocl(a subsanar temporalmente, las carencias de la hacienda res 

peer.o a los productos de autoconsumo. En el contrato de arrcn 

damiento ele \los caballerías de tierra, alindcradas ·con "· .• el-

rio que baja del salto ele la· agua de Naolinco. ,,", celebrado -

entre Roque Guti6rrez ele Caballos, propietario del trapiche de 

I 
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Nuestra Señora de la Concepci6n, y .Juan L6pez, dueño de recua, 

en 1629, el primero obtenía,como Pªt9~ " ... dies fanegas de --

mai z en. cada utl año •• ; •• :(!i 9r.< ' . 
";;:, ';·;.. . ._ ..... -

La pr~CIJ~;:i:¿'~:fJJ\iA;hh~e~i~s de la zona, adem5s de su--
::: . ", ' .-:::.:;;:_;;<:·::;:~.-::\;.:;"}-:i:·;_:,_;,;~~\_:~;-~:~·:·::;(~:;~.~:.:::;,; :::\-:_ ~-'/ ~- ,: :-, ...... : ' 

plir. las .nece·sidades ,•locales, abasteciendo tenderos, confite-
. ':- ,:_: ' ·,\::\ i /\_:~~;:~\:\~:.'~:~--~i:f;·:~~:f~?-~:;t!~_··_(::><;-:;:_: ~;,;'._-':_ . 

ros y comerciantes','que nct\laban como intermediarios en la co-

merciali~~c¡:¡~ á~(~~odu~to, satis fada parte de la demanda -

presente en.merc~dos tales como M~xico, Puebla y Veracruz. 

Numerosos docum.entos en donde aparecen poderes para el manejo 

de. los azi'icares, env~os o contratos permiten hacer esta afir

maci6n, testimonindo con ello, los nexos econ6micos que se es 

tablecieron entre las unidades productivas y los centros urb~ 

nos(lOO). A pesar de las restricciones impuestas a las expo~ 

taciones de azGcar, desde fines del siglo XVI, -el monto de -

este comercio fue poco significativo si se tiene en cuenta --

que la producci6n novohispana estuvo encaminada en mayor medi 

da, al consumo interno-(lOl), parte de los envíos dirigidos a 

Veracruz desde las haciendas xalapeñas, seguramente tuvieron

como Óltimo destino, la Península, alimentando un comercio -

ocasional favorecido por la proximidad del puerto, Juan de -

Abreo, mercader vecino de Xalapa, se comprometi6 a entregar -

en 1622, a 

",., l'rancisco de Rovi ra artillero de la Almirante que 
· de presente esta surta en San Juan de Ullua de la -

flota general, ciento y veinte y tres arrobas de azu 
car blanco de dar y resevir que sea blanco de cara 7 
que le tengo vendidos a tres pesos arroba puestas en 
la ciudad de Vcracruz,., "· (102) 
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Además, Sebastián.de la Higuera Matamoros otorg6.un poder espe 

cial al alf6rez Juan Montero, J~~úi6 'Y encomendero en la,_Nueva 
. ¡-_..-_ ,_, ,.·.r .-'-'·' ' . 

Ciudad .de la Vera~·r.~z·;.e;~A~,~2,,~,ij~t~~:~'ii~~~)~~·.·i~;nombre pudiera-

"., • enbiar y cargar ,ados:·,_Reyllós[de}.Cás:.t'illa• qüelesquier azuca 
. --_. _ " _, _. :·<·_,:·:· .· :_~_~: .. '>:<: ~~:>J~~,~'t--;'.~i-1~-:-:;<X(;~:f-1.~f:~~.tl~'.~f:::~}>.':·. :~;~<~/, -... : -· . -

res, cueros; grana:;y: ótras~·me,rcaderiás' y•'sacar las fichas de -

regís tro •. ;.·.;•c1 º.i~:·:u;::;:r{)\J1~W~!;·~~~··t~m· ····.· 
. . _·:.-:.:; .;/{,¿-._ ,/,·:: ,_:_,,;_'~'.~~''- :':~: .. :::",::·;',; ~:~i·. 0,'.,\i:·_;'- ' i.·- .:.--:' ' ' . 

Los envÍOs(a'iM6~fcó.';.:;Pu~bla y Veracruz estaban constituí-
·-.· ::~:;.: ;:,::._::.' ;::.i)~f:\~~;,:~~~{~\~~,1-S.i':·,\,:}~;_,::::··._~:-/_. . · · ·. 

dos generalmente;«•por.•·e1;·az(Ícar "blanco bueno de dar y rccebir 
.. ~:- . ·. /::~; ,.'._. -. '. 

, , , ", o. aziicai; ief,inada. · Este producto que solamente era el a-

borado. por ~-~~·· ing.enios, o sea aquellas unidades de producci6n 

en donde el trapiche o máquina de moler no se constituía en la 

unidad productiva de un conjunto de, ''tierras, construcciones-

fabriles, viviendas, implementos, esclavos y animales destina-

dos a la fabricaci6n del azíÍcar", dada la complej idacl y el cos 

to que significaba su elaboraci6n(l04 l, era transportado a los 

centros de consumo c11 recuas o arrias, propias o alquiladas, -

dando origen a lo que se llam6, los "viajes de azíÍcar"(lOS), -

Estas remesas estaban sujetas a las vicisitudes del camino, 

ocasionando no pocas veces pGrdidas y líos judiciales a los 

afectados. Así por ejemplo, Juan Ortiz de Zliratc, vecino de ~ 

Xalnpa, se dirigía a la Nueva ciudad de la Veracruz, con su re 

cua de mulas fletada por Francisco llcrnándcz de la Higuera, 

cuando: .. 

",,,pasando el rio ele la Veracruz v1cJa se le cayeron 
cuatro mulas de que se le ahogaron dos y se le por-
dieron qua renta e ocho arrobas .de azucar y •• , llcrnfin 
dcz de la Higuera le puso demanda por ello y la jus7 
ticia <leste pueblo le cnbargo un negro por lo cual -
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de comun acuerdo con este se comprometio a darle do 
cientos pesos de oro comun de rresto de las dichas7 
quarenta e ocho arrobas ... ". (106) 0 

El piloncillo y las mieles, producidas por los trapiches e 

igualmente por los ingenios, se vendían normalmente en sus 

respectivas jurisdicciones. Sin embargo, ingenios como el de 

Orizaba, aprovechando la creciente demanda a finos d~l .siglo

XVI, enviaba, ademiis de az6car refinada, piloncillo o panela

ª la ciudad de México (lO?). La diferencia de mercados estri

baba en el origen de la demanda, ya que el az(1car refinada, -

aproximadamente el 40% de la producci6n de un ingenío, estaba 

destinada al consumo de las clases al tas, generalmente avecin 

"darlos en los centros urbanos importantes (l05). 

Como una industria derivada surgi6 la producci6nde agua.!. 

diente de cana. Al prohibirse su comcrcializaci6n se origin6 

un lucrativo contrabando que s6lo pudo ser controlado, al ins 

tituírse, en el siglo XVIII, el Ramo de Aguardiente de Cafta,

como una de las regalías de la Real Hacienda(l0 9l. Presente

la bebida embriagante en Xalapa, probablemente desde el siglo 

XVI (llO), la producci6n y el comercio ilegal de la misma, en

C6 rdoba y Orizaba durante el siglo XVIII es confirmada por -

Samloval: "Los barriles aparentemente llenos de vino espaftol, 

procedentes del puerto de Veracruz, eran llenados en una de -

las dos localidades con chinguirito -aguardiente- de contra-

bando, antes de hacer su aparici6n en el mercado de la ciudad 

de M6xico"(lll). 



129 

Establecer un total de la producci6n azucarera de la zona 

durante el período, con base 'eri16~ c16c~mentos consultados es

di fícil. en. extr~~~,' d~,da 1~ .. fá1ta de continuidad en los datos

obtenidos, • Sola~entét'ue 'p~sible recopilar cifras aisladas de 
•' . - -, i;- ;:_ 

envíos a<Pti~bia, M6x:i.co o . - - "· '"• '·. .. ' 
Veracruz, cantidades ocasionales en-

. - " . . 

los depli~'{;;()s'de l~s casas de purga o pagos efectuados por con 
' - ' '·' ·, ,_ ...... -' ._. '· .. 

cepto d·e ·,l~s: diezinos determinados años, Esto IÍnicamente perm.!_ 

te, algllnas· aproi.cimaciones al interrogante, desde el punto de -

vista ~ela capacidad productiva individual. Así por ejemplo, 

un ingenio no muy importante, como el de Juan de Qui roz, había 

enviado a la ciudad de los Angeles entre fines de 1592 y junio 

de 1594, 1,436 panes de azllcar -aproximadamente 600 arrobas-, 

que vendidos y beneficiados a precios diferentes conforme a la 

fluctuaci6n del mercado, montaron 3,453 pesos (ll 2l, En igual

forma, Alonso de Villanueva, propietario de un ingenio con ma

yor capacidad productiva, dio poder en 1598 a Martín L6pez, ve 

cino de M.Sxico, para que vendiera en su nombre, concertando 

plazos de entrega, "·,.hasta dos Jllil o tres mil arrobas du azlÍ 

car,,, .,(l1 3l, Por su parte Diego de Orduña, dueño de una uni-

dad productiva similar a la anterior, 1e comprometi6 a entre--

gar en 1628 al regidor Juan de la Calleja en la Nueva Ciudad -

de la Veracruz, 400 arrobas de azllcar en un mes o antes, seglÍn 

lo ~oncertare el destinatario(114 l, y Sebastifin de la Higuera, 

propietario de los dos mayores ingenios de la zona, al menos -

durante las primeras d.Scadas del siglo, otorg6 poder a Alonso

Guti.Srrez Ceballos, su primo, vecino de la ciudad de los Ange-

\ 
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les, para que hegociara 1,000 arrobas de az6car,· los cuales -

podía entregar entre. Enero y Marzo de 1649 cil~). 

En Orizab~ y C~rdoba,se. obtui¡ieron igualmente datos par-
:·.-·:/:·.-:·::'.·!·:!·;· -\';,,·,i'~;->>1'.;:::_ ·'':"_._. .. _ _.:-_ ... _ .. _>:.: ,.:·_ .. -·- -.- ' 

ciales •. ELcingenio; "de'.· San 'Juan· Bautista, de Orizaba, que en-
.·.. '--, __ -<~-~-':_,,~-<~,;:~:;:~.0·;::.'!r/;~/J~:\?,.;;-,;_\ >\:.;<:-.:'. .. ,:.-.-·)_ '' ·... :·.· . 

viaba. su pro'dücci6nra·~léxic0 y Puebla, hacía constar en 1598-

:::: .::: · 1~~~~~!il~~l~~¡1g~:~;:::::':'::,::::o::::, ';, ·: 
azucares los "dos _mil y· ci~n.tp de .azucar blanco y los trecien

tos y treinta despumas· y panelas ••• 11 , y en poder del mismo en 

comendero, " ... setenta e dos. arrobas de azucar molido como P!:1. 

recera por sus libros •• , 11, En Puebla so habían entregado", •• 

trescientos e veynte panes de azucar y espumas y treynta e -

tres arrobas de molido ••• 11
• Igualmente se contabiliz6 en do

p6sitos: en Ozumba en la casa del az6car, 1,602 panes do az6-

car y espumas y entre estos, " ... algunos abatidos ... ", en el

ingonio 204 panos purgados en poder <le Juan Bravo mayordomo -

del mismo, así como 30 arrobas ele az6car molido y 42 de az6-

car en formas "· •• que no se ha podido enbrocar y va en cuenta 

del molido ••• " y en la casa ele prugar 878 panes de az6car, o~ 

pumas y panelas y adem&s 400 arrobas de mieles y romiolos ve~ 

clidns y por vender(llG). Para C6rcloba se cont6 con la infor

mac16n ele los envíos ele az6cores a Puebla y Verocruz, ele las

hacienclas San Antonio y San José, propiedades Jol capitlin --

Manuel G6mez Ddvila, -en estas unidades pro<luctiV3S se conta-

bilizaron por este concepto, entre marzo ele 1694 y marzo ele -
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1695, 6,~99 arrobas aproximadamente- , y con la producci6n 

en .. 1690.del ingenio de N~estra Seño.ra de Guadalupe, el cual 
.·· ... 

elabor6 durallt~.:.e.s1:.:'.~~ño, ,9,66~ arrobas de az6car(llS), El do 

cumerito' cdoi'i'~~~bri:di'~;ité'%Vs~ri Antonio y San Jos6 permite apre-

::•;·,:"f J~:11~¡¡;~~~)~t~:~:::::::.:;: ::,:::·:::.::: '::b:'.; 
car que oscÚaba entre las 2 y las 30 cargas. El promedio men

sual de las remesas fue de 43.S cargas, equivalentes aproxima

damente a 534 arrobas. Las haciendas anteriormente menciona-

das, suponiendo una producci6n anual con base en las cantida-

des mensuales anotadas, cabrían dentro de las unidades produc

tivas denominadas por Chevalier, "ingenios o trapiches gran- -

des 11 Cl1 9). 

Los az6cares estaban dirigidos en los centros de consumo, 

a personas ocasionales, para lo cual se firmaban poderes tran-

si torios, o por el contrario a "encomenderos o administradores" 

con los cuales se celebraban contratos a mediano o largo pla-

zo, espccifidíndose cuidadosamente los compromisos contraídos

por 1 as partes. Las dos funciones fueron desempeñadas por fa

miliares avecindados en los lugares de entrega, o en su defec-

to por comerciantes de prestancia que se encargaban de aviar -

las haciendas, suministrándoles dinero líquido e insumos(lZOJ. 

De esta manera, Sebastián de la Higuera declaraba en el cierre 

de cuentas efectuado en 1631 con su tío Juan de Castillete, ve 

cino de la ciudad de M6xico, que: 

) 
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"a mas de treynta años que administra los azucares -
del ingenio de la Santísima Trinidad y algunos de -
este ingenio de la Contepcion haviandolos ••• con ·su 
plementos de su caudal ••• con reales de contado pa7 
ra conpras de cobres esclavos salarios de ·criados y 
con otros generos de ropa y cossas necessarias para 
su avío ••• "· (121) · 

En esta fecha se le adeudaban a Castillete, 14 ,176 pesos 

de oro com(m. Años más tarde, en 1638, de la Higuera decidi6 . - -· . 

trasladar a Puebla de. los Angeles, el almac6n principal para

la venta de los az~cares, dejando constancia de las razones -

que motivaban tal determinaci6n: ",,.de enviar a la dicha ciu 

dad (M6;idco) los azucares y mieles da notable inconveniente y 

daño a mis ingenios ••• e acordado de poner el almacenen la -

ciudad de los Angeles para la venta dellos ••• "· Acordaba de

igual manera, seguir pagando a su tío los dineros debidos des 

de 1631, los cuales, además de las cantidades prestadas por -

su propio pecunia corresponclían al 5% de los az6cares envía-

dos a su nombre como encomendero( 122 l, 

La decisi6n de Sebastiiln de la Higuera fue transitoria, -

ya que en 1647, firm6 con Fabián Ch¡¡c6n, mercader vecino de -

M6xico, un nuevo contrato, para la administraci6n de sus azú

cares en dicha ciudad. Este documento minuciosamente redacta 

do por las partes, se transcribe en el Anexo No. 2, dadas sus 

car~cterísticas como ejemplo representativo de las relaciones 

mercantiles que se dieron entre las haciendas y los centros -

urbanos, lugares depositarios de insumos y dinero líquido, -

dos elementos vitales para la existencia de la industria azu-
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carera(123l, El contrato que debía durar ,4 anos y contemplaba 

el env~o de la producci6n total de los, ingenio~ ,Nuestra Sefiora 
-·. ~ 1 

de la Concepci6n y la Santísima. Trinidad, tenía: 1~s siguientes 

puntos principales: a) Chac6n adefuti~(<l~·'a'clministrar los az6ca-
. · :-- _·\-·-· \,'.:-:>:-~::~_:>~,:_·:.::::~1:l:'~il/~~:;-:_-.'.,r/·< .... -.' --- . 

res se comprometía a prestar ·El ~Sebas't'ilin.·de la Higuera, 12 ,000 
• • _.,' --· ¡-, .•.. - .. , ""'·" ........ 

-- -.._.·:y".'·-' 

pesos para el '~vío}e.l?s}~'~g'.~!li?s, ",;.sin ningun interes ni-

premio por c~at'ro Üfi~5;;\,ii'1\'Úg'tf~lmente se obligaba a vender --
. ·,:-: .. ,: ... _;,_ ··., .... _._,_'.,·~-~··.\:·/·-··,-;·>'- .· .. , 

los az6carés\11ai~~~ei:i~,:mas abentaxado •.• " y a pagar con el lo-

las li~;in{~:;':~'gfo"ifiif~~itie~a de la Higuera, sin sobrepasar -
.... ,_··. _"-._·· ,,,··:_:·:·-:-_ ... :.:-,:-'_:'..'-'.: 

lo obten'ido ,en'las ventas; i:) Chac6n debía llevar ademtís, ano-
___ ,_ 

· taciones claras:·d~' las transacciones efectuadas, así como del

pago de alcabalas, libranzas y dem1Ís gastos inherentes al avío 

de los ingenios, El corte de cuentas debía hacerse anualmen-

te; d) Sebasti&n de la Higuera se comprometía por su parte a -

remitir a su costa, 500 arrobas de az6car mensualmente a M6xi-

ca, aclarando que si enviaba "a la Veracruz alguna cantidad de 

azucar y a la ciudad de los Angeles por abentaxar su precio",

estas remesas estarían a la orden de Chac6n, para que cobrara

por ellas lo estipulado; e) el salario indicado por de la Hi--

guera para compensar el trabajo y ocupoci6n de Chac6n consis-

tía en 2,000 pesos anuales, mfis 500 pesos para el arrendamien-

to de la casa que sirviera como almacén y para el pago de un -

cajero. En igual forma, le señalaba "de merma y quiebra", el-

4% de lo enviado; f) finalmente se anotaba, que si los az6ca--

res eran embargados por acreedores de los ingenios, la adminis 

traci6n quedaría libre, pudiendo, si no se reanudaba el contra 
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Cunclro lO • CARGO COflRE:>roNUIENTE A J,fl. CUENTA DEI, CAPI'.i'AN r,tl\
NUEL GO!r.EZ DAVILA, DE I,J\S HJ\.CIErTD!cS SAH ;,HTotlIO 

" 
Y 3AN JOSEPll, SEGUN EL ENCOMENDEflO DE SUS AZUCA
RES EN T.A CIUDAD DE PUEBLA: lnAil7,0,l 694-!.'iAHZO, 
1 695, 

R U B R O S 

Libranzas 

fletes 

Al cabales 
22 rle ·!.!ar zo-28 de Julio de 1 594 
Cargas enviadas: 181 y 1/2. 
!,lenos el tercio y según la regu
lación de onda carga en 13 arro
bon, son 1.452 arrobas. rrecio 
de cacla urrobn, 3 pesos, lo cttn.1 
suma: 4,355 pesos. Ge~ de éste t2. 
tal couiv:.üente a ln fllcnbn.ls: 261 P.3n. 
28 de ,Julio l. 594- 19 de i;>ebrero 

1 595 
(Hacienrla !lrm Antonio) 

Careas envinflan: 195 
Menos el tercio y oe,~ún la rer;u
lnción ne coda cnrga en 10 arro
bns, son 1. 300 i:irrobos:. Precio 
de cntlo e.rrobB, 4 pesos, lo cual 
suma: 5. ~00 uenos. frf, de éste to 
tal enuivnlente n la ::\lcabaln: - 312 P. 

Capellnnía del J,ic. :aguol ne Aynln 

rnr-:o:; de nnlo.rios 

Eauino para el trapiche 
( Caldera, bombos, en

-rumnrl crn) 

'/Ívcrcz 
( ~aíz, tri~o, lcntejn 

~r fríjol ) 

+ .· = 

P~non 

liONTO 

11.410 P.O. C, ~ 

1.577 P.2R. 

573 l'.3R. 

100 P. 

550 P. 

731 P.6R. 

2')7 11. 

15.?3') P. 3H. 



()ompra de bestiElS mul!lren 

· 11ct1?.tes para maíz 

~años de Cholula y chapanecos 

Diferentes géneros 

Otros dineros 

135 

Total clel cP.r~o 

Vienen 

........ 

r.o.c.~ ~e8os de oro común. 
P = Pesoa R = Ilealos 

Fuente : A.N,C. Prot. 1 737, Fl.8. 

15,?39 P3R. 

400 p 

15 T'2!l, 

68 P4R, 

2.835 p 

l. 575 í' 

20.133 PlR, 
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to, "executar. estar propiedades" Chac6n, por los 12,000 pesos-
.· .... •.· .•··. (124); .. 

prestados inicialmente .. ••·•·•: ...•... En·. es,tos. contratos la contabili-
.,,( - • - .·· . ·· .... ·;_.·::,,.-_ !". 

dad era Hevacla·i~6rh.i~•J~~~tos·Ínteresadas, anot 5ndose en el la 
- . - ,_·~_:;;. -~\'.,_::_~:·:~_~:-: .. -.: \;:-;_¿~::/-;\-~---:~f~~~r:~;:·.:::.;:::_::/·r; __ ::-_,'. .. _ ;: .. 

el "cargci y datta 11 ;Yes\décir:·fo·s_;;conceptos a favor o en contra, 
: .·: .. ;_', >.~-~·:,:~·r~_:;~rdi:::1~Sf).·:;;\_;_·_-,;:'':-.'\ (., -· -· ·. -

tal corno aparece en.:·en:C:uadfói•No.C'.10. 
·. ' --_- '-~ ::·_~:-):~:~~;1:~¡f ~l~1~~~;! f '.'.~:-::-.s~1~ :~e-:- · 

Los precios de:( az62ar''.decayercin sensiblemente durante el 
. º·' ;-:.,,,, .. __ 

siglo XVII. Si al fina"il~a~ la centuria anterior, estos habían 

seguido una línea ascendente, a posar de las medidas tendien-

tes a controlarlos (l 2S), las condic_iones del mercado variaron-

en cuanto se dio una mayor oferta, dado el incremento de las -

unidades productivas. Los datos suministrados por el A.N.X. ,-

reflejan este descenso en la provincia, tal como puede apre--

ciarse en la figura No. 6. Sobre los precios del az6car infl~ 

yeron otros factores, adernSs de las condiciones generales del

mercado. A este respecto, la humedad y el calor fueron aspec

tos determinantes. El aztícar de mayor blancura y con menor -

grado de humedad alcanzaba en el mercado mayores cotizacio-

nes(126l. En 1637 Nelchor de los Reyes compr6 68 arrobas de -

az6car, a 2 O nlales arroba, " ... por ser azucar floja y mancha

da y de poco peso ... 11 C127l. 

Los niveles de calidad del aztícar dependían de las carac

terí~ticas de la caña en el momento del corte, de la habilidad 

del maestro de az6car quien dirigía su procesamiento en la fS

. brica, y finalmente de las condiciones del almacenamiento y -

del transporte. En 1588, al recibir en arrendamiento Martín -
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de Bermeo el ingenio de Orizaba, se anotaron en el inventario 

de entrega, 520 11 .,;arrobas, de .azucar.blanco quitadas taras -
• . ,i•- - " .. ,.- '. :1,-'_' ··- . ·.- - -. . ' .. 

, •• ", especificando q~l'l;,'1 •• ;·parser de caña nueva y bencfi--
::- ,.:\·' '' \: 

ciado ·en.•tieriP.o .. dei<~gÜ'is,;se a~ ~batido 
:~- ::~; ,_:_·,:·;;:~::_\';;\~:; :{??,':·?:-_(}¡ ~_-i;.-:~_~·?i:·/L\: ~. :- :· -·,'._ ,,, .· 

enbolsá'r10;·:; "/ eritieg&ndose tan po de. 
'. 

algunos panes al tien

s6lo las 520 arrobas,-

11 ,,,por que como dicho es el azucar abatido por ser ruin e --

flexo e mal. acondicionado por dicha conformidad no se entre-

ge .. ,11C128). Una vez obtenido el azt'.Ícar como producto final, 

bajo la dirección y supervisi6n del maestro ele azt'.Ícar, se de

bía considerar el lugar en donde se almacenaríaC129), Si el

aire era c&lido y ht'.Ímedo podía danarlo, seguramente a causa -

de la fermentaci6n y el desarrollo de enzimas (l 3o). Tambi6n

influía en el precio del azt'.Ícar, el estado de los panes. De

allí, que en los contratos de administración se sefialaba un -

porcentaje de "merma y quiebra", a favor del encomendero en-

cargado de la venta del producto en los centros de consumo(131) 

La merma era originada por la p6rdida de humedad, a medida -

que transcurría el tiempo despu6s del secado en los asoleade

ros de la f1Íb;rica, lo cual repercutía en el peso, y la quie-

bra se producía en el momento del transporte al romperse los

panes (132 ). Los productos obtenidos a trav6s del procesamie_!! 

to de la cana de azt'.Ícar, empezaron a pagar diezmos en la Nue

va Espana, desde comienzos del siglo XVI. El 16 de julio de-

1540, una Real C6\iula fijó definitivamente al azt'.Ícar y en ge

neral a todas las mieles a esta institución eclesi5sticaC 133 ~ 

Así, a los pagos por concepto de alcabala, debidos al fisco -
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en el momento de la comerci~lizaci6n del producto, se sum6 una 

nueva carga.que grav6 directamente la producci6n anual en in.g~ 
" . ·'¡;-.• 

ni os y trapiche~; >< 
La ~~e~I~i~~·J"J~\·¿~~~/detodos estos productos, estaba di 

.. : . ~--<~<:_:,~::_: ::,~;{ :~:.·:;_,:; 1:1:1~~:¡;~;;.;t:~~-\~~/:·'.:;~-~-;~_-?:,f '.,:~:_::,~- .·:· :_·_:_-,·_· -_·. . . ' . 
rigida .. p·orc;.'EffKcólecto.rYoi·colectador de diezmos de cada parro.--

quia; c~xw~wi~~~¿,~·~tit~t~i~~sempeñado por el cura beneficiado· -

de' la íriisma\i:qiífen 'a su vez remitía lo procedido al obispado -

respecti~~'. .. '.'' k·n Xal apa por intermedio del beneficiado Tomás · - -

Vitus de Tomay, y a nombre 

'~e los señores <lean y cabildo de la santa iglesia ca 
· tedral de Puebla de los Angeles, se nombr6 (en 1646T 
por colector recoxedor de los azucares y iliicles per
tenecientes a esta cordillera a Luis de Herrera veci 
no de ella y dueño de requa por quatro años ••• para-=
que (cobrara) de los duenos de ingenios y trapiches
los diezmos de azucares panelas y mieles que estan -
debiendo y se causaren adelante con su requa .•• co-
brandolos de quien los deviere segun la razon que pu 
ra ello se le remitiere y que aya de acudir a su re-=
civo sienpre que sea requerido por los dueños de in
genio con toda bigilancia y cuidado asi de requerir
los a los tienpos que sacan de la casa de purgar los 
azucares como de su acarreo y teniendo juntos diez o 
doce cargas y de ay arriba los a de llebar y condu-
cir a la contaduria de la dicha Sancta yglesia pagan 
dole a cinco pesos de cada carga ••• ". Más adelante~ 
se autoriz6 a Herrera para que vendiera los produc-
tos recoleé:tados: " ••• dentro de dos meses el di cho -
Luis de Herrera haga la dicha recolecci6n ••. recoxien 
do los diezmos ••• a la parte y lugar qué el dicho be
neficiado elixiero los quales a de hender el dicho ::
collector a la disposicion de dicho beneficiado a -
quien ha de haser entrega de su procedido para ir -
acudiendo con ello al mayordomo de la general de di
cha catedral guardando la instrucci6n que tiene da.da 
el excelentisimo obispo deste obispado ••• ". (134). 

La cuota diezma! podía ser adquirida por los mismos propieta-
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tarios, quienes preferían pactar un.preci~ por ella y obtener 

alguna ganancia mayor· en el mercado, ··~ simpiemente acumular -

la deuda (l~S) •.. En otras ocasione·L:·:los ,productos reunidos se 
'-···· ,. __ ._.,, 

remutaban en almorieda·'~óh.lica;iptldi~!Jdo s~r obtenidos por el-

mismo ben.:f t5~,f~o,~~·~f~.3~~i·~;:,~~~2~~;olecta,rlos (136
).. La infor-

maci6n sobre ·pró"ducci6n'' óbténid·a a· partir de los diezmos, de-
~ : -: -'-.... ~- .. ;. , .';'.: ·,'._·~- <>~_,?\::\~.:~;:.:;~~·sx~:.;:1;;:,;r,;.::'.;~,;~;;>.~'../:A~~r::·" ~:- ·:. , ... ' 

be tratarse·; con··algunas'reservas, ya que los propietarios, SE_ 

guramente escond~a,ll ~~it~ de ~a misma, para que el proceJi,lo

diezmal disminuyera. Si se supone que el diezmo equivalía a-

" ••• de diez medidas una", sin descuento de "simiente, ni ren

ta, ni otro gasto alguno''(l!?l, las declaraciones de Luis de

Medina, administrador del ingenio de Nuestra Señora de los Re 

medios, en su testamenteo, "un documento de verdades", contra 

decían claramente este supuesto. Anotaba Medina, en una de -

las cláusulas, que se "devian pagar 85 panes de azucar blanca 

--· .·•'' 

y dos tercios por el diezmo de los panes que se molieron en --

1641 que fueron 2,141"Cl 3S). De esta manera, los propietarios 

de ingenios protegían sus intereses de una instituci6n a la --

. d d . . . (139) cual se opusieron es e sus 1n1c1os . • 

Los productos diezmales colectados por concepto de los di 

fercntes "g6neros del campo", en la provincia de Xalapa y ju-

risdiccioncs circunvecinas, fueron adquiridos anualmente, en -

forma regular, por los propietarios de las haciendas azucare-

ras. Así estas· unidades productivas obtuvieron adicionalmente, 

a trav6s de este medio institucional, los alimentos básicos ne 
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ces arios para el. sostenimiento de, .la's .esclavon1.as y de aque-

llos trabajadores: con~r~~a~~~:.Íibr~meitte., E~t~ pos ibil id ad -
. . . ·. -, .. , ... :-' .~. :;:':-- .,., -,>· __ ;;;-; ... :.: ,:;,.~,-- <:; ~:-~~-:--L~2,:.~::~ ~-:.·.:.t:<'.::f_:;:iJ::_:_\-__ -:_,;;<·/.:.~< : __ .-_, __ < __ -- .. · -· -

además de solucionar•: los.<,ieqüerimientos;del·, consumo inmediato, 
_ · .. -·_:_ .. -.· .:· .'. · ·_-:;_.;:_:_ .--.:~::~_-_'.,i;,:;-~~\~:~\~::~:;;y-:j~~~~:~:"·~:~?HHt:t1~~:.~~-1)i~;_\t-;:::\:-~;=:~:,:_~J,~' .. ~-\'.;:;:~/-~ --: --. --. · 

facilii:.6 ségil'raliiefitei}l'a'filC'umulaci'611\de.reservas' como medida-

:::E:~~1~~~t~l!!!~il~~!~:~\~::::::::::::::::::~l 
'' : - . ' .. , ' '> '. ':· .... ::.'"_'-.::/: ... _:--,: :::'.'_,:';·;;_~)/-_'; :.·~· 

con la comercializaci611' de semillas, frutos y demás g6neros ,-
. ·. ·· · ·. · · • ·· c14o) · · 

en los mercados regionales,. . • · 

En 1625 Francisco Hernández de la Higuera, dueño del in

genio de Nuestra Señora de la Concepci6n, debía a la catedral 

de Tlaxcala 541 pesos de oro comGn, 

"· •• por setecientas fanegas de maiz bueno.,. o como
se deviere y pagare de diezmo desta cordillera de -
Xalapa y sus comunidades que se le vendio y remato
ª seis reales fanega y los veynte pesos por el diez 
mo de las menudencias de la dicha cordillera todo ~ 
ello perteneciente al año pasado •• ,"· (141) 

Igualmente en 1641, Sebasti&n de la lligucra, hermano del ante 

rior, y propietario del ingenio de Nuestra Señora de la Trini 

dad, otorg6 poder a Juan Pardo vecino de los Angeles, para 

que actuando mancomunadamente, firmar& la respectiva carta de 

pago a favor 

"· •• de la iglesia catedral de Tlaxcala y de los diez 
mas della por dos mil y seiscientos pesos de oro co 
mun que es en lo que se remataron los diezmos de -~ 
maiz y trigo sevada hava y alverjon y domas semi--
llas y del ganado mayor de la cordillera de San An
dres Chalchicomula jurisdiccion de Tepeaca ... ". (142) 
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Las haciendas azucareras fueron unidades productivas que 

participaron activan1enf~'eh l~s r~l~cionas econ6micas y soci!!_ 
. __ - ' . - ' . . -- -_ -- ' . . 

1es de· l~ re&i6ri;' 'iNC>csi~~ci~ic~'i1t~os autosuficientes, ni aut6 
. . ._: ( ,: - ': -----~:~·-):-~~·-::;!.;:':;/,~=~ti:<-~:!/(('./-'.~::.i' .. ~::t:~!:-~·:.:::~:·:_ .. _ ' ·. . 

nomos, las ,.necesidades:c;vTtales:'para .su funcionamiento tuvie- -
- - , :---~'. :-:°'· -~:·_:::-~ .. : ?·~:·-'.:\-~GYi;;:(<~-~t;:;~-G~'.~Nt?\:~.~.}-:;~~~::y:: ::·~y:.-.-::-:·.· __ --: . . · 

ron que'2.ser'suphdas¡;,me.d.1ante, los recursos ofrecidos por el -
·. · '_<. ·,/:_:;·_-:/;::~;-~i::·;-:-~,~::·'.>~~-:-~X:_{:~;:;~'.~::;~\).~~-fn:~·;;::,t:.';:,'_;-~_;,<::: _ - · 

exterior\\7'{Bstó~(s-et\obsé,rviL'principalmente. en. las continuas - -
, .. : ;_;- _,:'.·->{-,'.-:;;::.:·~\'.1'.P~~~v;;~7~~;.~~~B.ff~{N_'.j;:~~'~)~Xt: · ... ' --

compras.:ae:0·e1emefrt,os)de;.trabajo- y granos, por parte de propi!'._ 
·_, ' --')_ .-_.. ;'": '.' ·::~~:/·~;~\-~·~;_:"p~:·;.:-·\i:~~·:·'.:;:.\:<;·,·.,, ... ,:~·-."~·: ::" . 

tarios: y'·adJl\'inisfr-iid_ores, con el objeto de mantener correcta-
. -, - . . :·-:. :_¡~.\-:; ~--.:·\'::·.:·.<r>~t'.~i-~?:~;;.\:.\·::r __ :._·:_;, .~- --:'_:. 

mente·. aviadas·:";lci's}ingenios. Ocuparon lugar principal dentro-
, .. :_ '\_;_·.- ;--_~:-:_.-· _._-.;>·~-~:</-;_:..-./:·_~- ,_,_. 

de estas ·adquisiciones; el ma~z, el cual "en ocasiones fue su-

ministrado por los indios de las comunidades vecinas, el ganE_ 

do vacuno, utilizado como carne o para el servicio del ingenio 

-bueyes de arada o de tiro-, el ganado mular, y en menores --

proporciones el "fierro labrado", empleado entre otras cosas, 

para el herraje de los molinos (l 43 J, Adem1Ís estaba de por tn!'._ 

dio, el alquiler de la mano de obra especializada, Si bien -

los negros esclavos fueron ocupando paulatinamente los pues-

tos de responsabilidad en la f/Íbrica, otros menesteres anexos 

a la actividad productiva, tales como la carpintería, la can

tería o la albañilería, requerían del empleo de "maestres" f!:I, 

miliarizados con el equipo y el funcionamiento de otras - - -

haciendas de la regi6n, con el objeto de seguir las normas 

aprubadas por el quehacer fabril. De allí, que en algunos 

contratos de este tipo, se exigiera que las obras respectivas 

se debían ejecutar, de acuerdo con la usanza ya establecida(144~ 

Otro aspecto a considerar en los ingenios y trapiches xalape-



142 

ños, son las .relaciones que .se establecieron entre sus propi~ 

tarios~ Aquí cabría destacar la• importancia de los intereses 

comunes,· 10 c~lll ;lo~ 'Ii~V'~}a'}~~~'tituírse como grupo para fa-
, ,''·.· ;::, .... -,:t~~f:-,z·;\,. ·.~:.:<.;::_;;. :· ;._::· · t:>_ · · . 

vorecer sus haciendas',·ante/las , autoridades V'irrei na les, com- -
., __ ,·:··-- ,'' -.~. 

partielldb y f~J:i.~f;ib~yf!ncl() recursos físicos y cedlendo provi:_ 

sienes .e~ c!llidad de prétamo, cuando las situaciones de esca--
.. (145) 

sez as~ lo exigían , Adem1Ís, existi6 entre ellos, la coh~ 

si6n ·proporcionada por los lazos del parentesco. Si se obser 
' . 

va el cuadro 11, a mediados del siglo xyrr dos familias domi

naban ampliamente la industria azucarera de la zona: los de -

la Higuera Matamoros, primos de los Gutiérrez de Ceballos, y-
\ 

los Orduña. Sebasti1Ín de la Higuera Matamoros, sucesor del -

mayorazgo de la Higuera y a su vez propietario del ingenio de 

Nuestra Señora de la Concepci6n, como heredero de Francisco -

Hern1Índez de la Higuera y de Inés Díaz Matamoros, estaba casa 

do con Josefa de Arellano y de Yraltí, prima de los hermanos -

Gutiérrez de Ceballos, dueños del trapiche de Nuestra Señora

de la Concepci?n y del ingenio de Nuestra Señora del Rosario. 

Incluso, Sebastifin de la Higuera tuvo bajo su administraci6n

el trapiche de la Concepci6n, entre 1636 y 1648, '' ••• para el

mayor util y conservacion del dicho trapiche ••• '', y demfis bi! 

nes dejados a su muerte por Roque Gutiérrez de Ceballos(146 ). 

La hija de Joseph de Ceballos y Burgos, se cas6 a su vez, con 

Nicolfis Flores Altamirano, propietario del ingenio de San Mi

guel Almolonga en 1673(147 ). Igualmente, Fernando Ruiz de 

C6rdoba y Arellano, hermano de Josefa Arellayo y de Yraltí, 
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recibió en 1667 a manera de traspaso, de manos de Teresa Gar-

cía viuda de Migu,el de Troya, el ingenio de San Sebastilin Mas º 

tatl lin (l4Bl, {a.,·J!~milia d~ la· Ordufta tenía por su parte, el

ingollio .dci·" si1ú~i~~;~filü~~ii~ista,·una 'de ••.. las unidades product.!_ 
-'.·,.\( ,::'._:~: ·.~~{:~-{!_1}}'-:'.~-/;~};J;,~;~\-~:'.\_F:;/r··_,:.'!,'~_.;>:'~~;_.~·'.· ,~--:·;:_'/-.::·~~- ·: _, ·_:_ :/,:>_'~--·· :. -:._:_ . . . . 

vas 'de máyor;:pre.staneia\en' Ja región; en cabeza de Antonio de 
:.: _:_.J_:-;~_:J/1~.Z:-\-! .. }~f=:~\::N'.;.:+~ti>~.-:'.-?,·>:--;_.:-:;·:·.-,: .. ··-:- -, - _.._ .. ,- - ·· 

Ordufia. LtÍyandó¡ :cuyo•:hij o, Francisco de Ordufia Guzmfin, admi- -
'.·_._ -- ''-".'·'.:~~-~\:/á·~:r·;·::~~:~(?.·i~0x'.)~;?:->·i.·~:_··;/·)~,_.:-·:,.: < ·,-___ ::: ·_ . - · 

nistraba. eL•ini¡'énio de Nuestra Sefiora de los Remedios, gra- - -
. ,-·-;· 

cias a las .fianzas depositadas por su padre y por Juan López

Ruiz (i49 l. 

En Xalapa diferentes circunstancias de orden familiar y

económico, coadyuvaron para que en las principales haciendas

azucareras existiera una continuidad en la transmisión de la-

propiedad. Al derecho de primoge11 tura o mayorazgo, instituí 

do por las familias Orduña y de la Higuera, se sum6 la forma

de repartición de las masas hereditarias por parte de los be

neficiados, ante 1 as convcni encias económicas que plante aban-

los bienes indivisos: "· •• poi' cuanto teniendo respecto y con-

sideraci6n que los bienes que se parten y dividen se pierdcn

y consumen en breve tienpo y quedando agregados e ynpartiblcs 

permanczcn y se augmcntan ..... (lSO). 

A la muerte de Juan Díaz Matamoros, dueño del ingenio de 

lo Concepción, acaecida en 1616, sus hijos Francisca e In6s,

esposas de los hermanos de la Higuera, Andr6s y Francisco, or 

donaron un inventario judicial de los bienes, para efectos de 

repartición, seg6n lo estipulado por las leyes de la herencia 
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Pero finalmente, "• .. como estos bienes· no (tenían) como de di

vission y particion y por no\te{!~rlo~:<~ri comunidad ... ", la pa_I 
. ·- ' ' ' - ' - ·:. ·,· -·' , ... , "· '' . ·.· - '_- '" . ' . - - ,' . 

te correspondient~ a<F;~rii:i'sc'~·;:t)ric'~1\Úigel1ío, avaluada en - - -
. . . : ·_·::_:.· _:_,_'::_ '."t::~ .. ~-f .. ::.t-:J:,::{.1;¿~~;¡.,'.~;;";_:~i~\!:(tl<il·",:<::>'.'-:(; ·._ -. 

113,822 pesos,:füé'c()lp~ad,~.'.t,af~e!lsocredímible sobre el mismo,-
• ' _··-:- . '.·\'. ': -~,';_:)_:~,:3)~".:(.~¡;,~;;\;i~.t_: .. t~~i'..\J:i\·t·'_ ::::·- ,/_ 

quedando la prOpledád;/a'{;noinhre:';:de Francisco Hern~nciez de la --
. . _-' _-_'; _,:-_::.<_:,_ ~,:'.~;-'?{;'.:.:!y}~,:;~~:-~;?Ji-~~i~·:;j~.\;,'/'.-'.:j!-:'- ;': ... 

Higuera e In~s Díiizi•Miitiiinoro:S:\'Adem~s de evitarse la divisi6n 
__ - · __ ·.· '.. ,._,_:_~\-'.~~,\:~f~~-;;-~.;~L~;;~~~Y1/~:~1;~~~y_?f?:-: .. ::(:·::{~~ -• - . 

de 1 a hacienda o: la; venta¡ 'algo frecuentemente empleado para -

satisfacer a loi/~~f~g~;~s(lSl), los lazos familiares propiciE_ 
'' •', ·-.-.;-.;·<_:<\;;_:,:. > .. ~--

ron su anexi6Íl femporal ·a los bienes vinculados al mayorazgo -
·' ' . 

de la Higuera, c'u~rido al morir y no tener descendientes An<lr6s, 

le sucedi6 el hijo de su hermano Francisco, Sebastián de la -

Higuera Matamoros (lSZ). Cuando los herederos eran mei,ores de

edad, se aducían adem~s otras razones para mantener la propie

dad i ndi vis a:. 

11 ,,.no se s¡¡ca a la almoneda ya que es muy dudoso que 
aya quien lo compre ••• o sera de fiado y a largos -
plazos y con mucho menoscabo de su valor y asimismo
tien,e por cierto sera de mucha utilidad a dichos me
nores que dicho trapiche y demas bienes se entreguen 
por suso precio a la dicha ••• obligandosc la susodi
cha a pagarles sus pensiones en reales que cuando -
llegue el caso y en el ínterin sus rre<litos popula-
res por el niezgo que correran dichos bienes de me
noscavo ... ". (153) 

El caso del trapiche de Nuestra Seftora de la Concepci6n -

ilustra igualment~ la posesi6n transmitida de la propiedad a -

trav6s del concenso familiar. Siendo ocho los herederos de 

los bienes pertenecientes a Roque Guti6rrcz de Cebollas, en 

1647 mediante la renunciaci6n de partes, los mismos recayeron-
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Cundro N, ll SUCESION EN LA PROPIEDAO Y ADMINISTHAC!ON DE LOS INGENIOS 

Y TRAPICHES PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE XALAPA 

Norabre de la propiedad 

Ingenio do la Santísimo 

Trinidad (El Grande) 

Ingenio de Nuestra Seílora 

do la Concopci6n (El Chico) 

Ingenio Nuestra Seílora de 

los Hemod:i:os (Mexapa) 

. 1 590 - 1 660 

·--------
Propietarios y administradores 

francisco Hern~ndez Andrés Perez do la HiguE_ 
rá"~A-dffiiniSfra-·J.ñICiDlme n 
té mediante poder otorga-: 
da por su madre Moria Go_!! 
ztilez dn .tmorilla. 

1 609-l 620 

Sebastián do la Miguera Matamoros : l 631-1 657 
TSüééSOrdcl antEti-_l._o_iPOr1inco de 

mayorazgo.) 
Administra Lic, Presb, fl. ndrés Sutircz r:<J Arce 

1 634 
Adr.iinistra Alférez Diego de Simancao 

l 638 
l\dministra Josefa de /\r.illana y de Yral~ 

Su espooa, la cual obtiene poder 
firmado en l 654, 

1 654 - 1 657 

Juan n!.az Matamoroo. 
(fundador) 

finos siglo XVI-l,610 

Francisco Herntindcz de la 
Hi_~~~-1!..J_nés Oía z Mn ta-: 
~, heredera de Juan 
Dioz MatHmoroo. 

1 616-1 .625 

Sebali_1!!_tin ~-·-l_;J__tl_!.~c-~_J·~~~CL!.l 
hijo de los anteriores, en uni6n 
de su tía, Francit.cíl O!az Matamo
~· (1 6Jl).-----------

l 631 - l 657 

S eb n_ s tiá ~ o_!_o_~_..Y_.J..u_a.!L.'!L 'l ui r.f!.~ 
(Sociedad) 

1 592 

~~e~i.!E.!:, 
Toma en arrendamiento la parte de 
Juana o1az por 300 pesos onuales 

du:-anta 6 año!>. 
l 594 

~d~_g~z_y 
~o_j)Íaz, ~<Jpo
sa de Sebo~~ ~án. 

(CompañL) 
1 594 
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Al~-~o de Villanucva ~'l.-!!~.Yill.:?.'!.u~ : l 595-l 6lJ 
Ya aparece cama dueño Alcalde Mayor.-

Juan de Quiroz traspasa el arrenda
miento a Villanueva, vendi~ndole su 
parte a continuaci6n en 13 • 600 pc~os, 

ónice del ingenio1 l 609, 
Administra Martín L6pez de rla Plaza 

l 609 
l 595 Administra : /\ gu!ltin de Villanueva, su hijo, 

l 6lJ 

A ndrt!s Rodríguez 

Administra por muerte de Villa
nueva y en virtud del poder gc
ral otorgado por SU!l acreedores, 

Lui~31.cho Me_jia 
Adquiero el ingenio por re
ma te en la cantidad de 64, 
000 pesos, 

l 620-l 6J4 

Gcr6nimo d_e~i
noza Donifas, 
Administra todos 
lo!l bienes que que 
da~on por muerte -
de Mejía, dando 
podar a su hijo 
Ju.an de Mansilla 
Hinojosa para que 
adminlstrc el ing, 

l 614 - l 619 

l 6J8 

Lic, Luis de Medina. 
{clérigo p;csbTtero) 

1\ dminis trador 

Pedro Cabral_2_aj.~~a_qq, 
Administra el ingenio en nombre de lo~ hcr~deros de 
LuiD Pocho Mcjia. No se encontr6 ninguna fecha alu
siva asu gcsti6n. En l 644 Ger6nima de Espinoza y su 
esposo Antonio Herntí.ndcz de Mansille, regidor do lo 
ciudad de M11xico intentaron con~prar el ingenio, dcpo
si tando una fianza ante la Real l\udiencia, de 20,000 
pesos. 

l 641 

Francisco de Orduíla Guzmán 
l\.dmi-;;:Í.s trador de -los heredo~-º-; de 
Luis Pacho Mcjio, Es hijo natural 
de t.ntonia Orduíla Luyant.!o, ducílo dr.l 
Ingenio San Pedro Bucnavisto. 

l 648-l 655 

---------------------------- -------------
Ingenio de San Miguel 

A rcángcl (Almolonga) 

Blas Ma_~ 
l 597 

Carlo¿__de 56~11.E_Y_il.uj.ñ~ 
y 

!.\igual~~ 
(Juez de camlnoo) 

(Compañia,) 
Carlos de S~mono compra o 
Machado. A viñon incorpora 
compañia 3 cabollerias de 

Dlas 
a la 
tierra 

por 6 años 
l 598 

Miguel da A viflon 
y 

Luisa do Valdáz 
( Viuda de Carlos da Sámano) 

Arriendan el ingenio a ~te 
Alemán y Ju~tisto Ma.E:.!! 
por a años, a partir de 1.617, 
en 6,000 pc~o~ anualc~. 

l. 612 

Li_'=-• Alvaro de Sámano y 
Quii'\one;_ 

l 625 - l 640 
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J ".'!.'!._'! '!__!j_6_m.E.!!_«..X. _Cl. '!_Í ñ O_!l.E_! 
Obtiene por donaci6n lo parte de su 
hermono Alvaro de S~mono. 

1 640 

. f.!!_rlos_<!!!.__s_ámano .• y_.Q .. u._i_ñ~ 
Hijo da Juan da 56mano :¡ de Luisa Po.!', 
ce de Lean. 

1 654 

Luisa Ponce de Lean 
( v iud-;ci.-:¡·~a-;d"a_s_á_ 

mano) 
1 642 

Administra : Jos~ de Salí-

-----------------
Ingenio Sen Pedro 

Buenavista 

Ingenio San Sebostii1n 

Maotat16n 

Diego de Orduíl~ : 1 625-1 646 

Administra 

Administra 

Francisco de Orduña 
Castillo (Sobrino) 

1 637 

A nt.1nio de Orduñ;:1 Lu
yanJo (hijo), 

1 642-1 646 

Antonio_ da Orduñ_~Luyan~q 
1 646- 1 688 

Ju~'!..!JP.ez Ruiz 
r undador mediante 

merced hecha por el 
Conde de Monterrey. 

1 612 

Molch~J.02.B...~~ 
y 

~a_i~l_i_'la Rui; y su esposa, Martín 
.b.6..J?..Q..~.-c!Uí!._P_l_a~~t quien adminis
troro el ingenio de N,S. de los 
RcmediaG, 

y 
Melchor de los Ro~es, 

casudo con una hija de los ante
riores. 

(Compañia por B años) 
1 620-1 628 

A dminiotra : Molch-:Jr do las Ro
yeo. 

d_u_a_ii_H_e.lJl~nc!,.~z de l~~al_l_ti<! 
(Propiutarios o medias.-) -

1 637 

!:l_~_ry_Lj_[_~z_f}_~i-~~.:~ 
herma.na de f\ nil Ruiz, espo
sa do Melchor de~ las Reyes. 
Compra a de lo Colleja en 
lJ.000 pesos, 

y 
Dicg_o_d_e __ ~_m_b_~'.. y ~u E!!:iposa 
Sebastia~~l~ral=, 1 hija 
de Mclchor de los ílcycs. 

1 645 
1 654 

.d_~_LJp..!!._~_íluiz 
f..dquicrc la mitüd de Sobastiana del l·loral en 14.0DO pc!:ios 
colocados sobre un ccn!:lo redimible. 

1 659, 



Ingenia Nuestra Señora 

del Socorra 

(Xalatengo,-) 
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Alonso Garc!a de la Torre -----------------
¡ 599 

~ta 7:E.._r_J_!i z q_u_e_z__E..e_JJ!:.Ec_r1!_ 
A dquierc la mitad de la propiedad por compra. 

Introduce numerosas reformo~ y da el nombro al 
ingenio, 

y 

francÍ$CO P!Srez Roml!ro 
En 1.607 hac;~;,;pníli-a--;QñVtizquez de 
Herrero, comprando la propiedad en 
1,608, Se desconoce lo sucedido con 
la parte de Garc!a de lo Torre. 

l 609-l 619 

En l 621_ se en
trego bajo cus
todia a Luis 
Pacho Mejia 
lo que quedo 
del ingenio: 
unos pocos 
esclavos y 
utensilios. 

-------------------------------------
Ingenio San José Jl!.~íl_~~i;:.q__~ 

f.~;_q_S~~s_h_e_~_Mo!]_ie_ 
(Compañia) 

Juan d_e__Quiro~, .h.~is _cl~~av~~e~ 
Albacete ,clérigo pr(!sb!tero y 
.GE_r6n_.i:_"!,o_cl..c la _v_~!E.· 

l 597 (Compañia) 
l 604 

Arrendador : Matios Lorenzo 
l 606 

f.dministradar : Juan da Quiroz (hijo) 
l. 613 

Se desconoce el desarrollo po::;terior del ingenio. S6lo 
aparcca nuevo infarmuci6n sobre el mismo, al finalizar 
el sigla 1 üfirm~ndase que parta de sus tierras se cn
controbcin incorporadas al vecino ingenio de N.S. de las 
Remedios. 

l11genio San Dartalomé Tom~ . .'!. de la Mndriz Alanes : l 607-l 616 

Arrendador Eartolomé González 
l 607 

En 1 643 nGn se mcncionn el ingenia en alguna::; 
documentos, 

- -·------------



Trapiche Nuestra Señora 

de la Limpia C oncepci6n 
<• 

Ingenio Nuestra Señora 

dol Ronario 
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Roque Gutierrez de Ceballos 
Hermano del anterior y al
guacil mayor de la provincia; 
igualmente primo de Josefa y 
Arellano de Yrala, esposa de 
Sebasti~n de la Higuera. 

l 649 

J osep_h_±:_l;_'!_te.fil'!.."..Jl..Jl urg_os 
Tenedor de bienes de su he,.;, 
mano Alonso Gutierrez. 

1 66J 

Joscph de Caballos y Burgos 

~~~ebñ')O'! 
üurqos 

-(Alguacil Mn)or) 
Hijo de Roque .~utie
rrez y Ana de )ral~. 
Administra desd3 la 
muerte ds su p.idre, 
siendo tutor d~ to
dos los bienes, y ad~ 
mc1s arrendatorio, 
Sebastián de la Hi
guera. 

l 6J6-l 643 

Alonso Guticrrez de Ca-
ballos. 

Dueito dalingenio como 
heredero de su hermano 
Roque Gu ti erre z. 

l 652-1 663 

Funda ente ingenio en el tiempo do la admini~traci6n 
del trapiche de la Concepci6n, en tierras adyacentes. 
Jo~cph ten!a i,gualmcnte bajo su propiedad el trnpiche 
La Natividad de Nuestra Señera de Tcnampa en la juris
dicci6n da San A ntcnio Hua tu seo. El 61 timo, fundndo 
por Antonio de Goytia y Catalina P6rcz t·lclcrc1, es ob
tenida mediante remate junto con la hda, Palmilla. Lo 
recibe a su vez de Pedro de Yralá, familiar de Josefa 
da A rellano, eispcsa de Scbnstitln de la Higuera, ~no de 
los herederos de Catalina P6rcz Molero su abuela. 

------------------------ ---- -
Trapiche de Juan del 

Castillo 

Juan de~ Castillo 
se le concede licencia pa
re continuar con la funda
ci6n del trapiche a fines 
dol siglo XVI, 

No se encuentra informa
ci6n sobre éste trnpicho 
en los protocolos del A. 
N,X. , corre~pondir·ntes 
al siglo XVI 1, 
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Trapiche del Lencero Ger6nimo Pérez de 5alazar 
Obtiene merced pnra fundar 
un ingenio de az6car anexo 
a la venta del mismo nombre, 

l 594 
A dmi nis trador 
/\rrendadores 

: Juan fernández de r lfero, 
Juan Gallego 
y Domingo Ma_;: 

tin, 
(Por dos años) 

Oie~ Salnz_.?J:. 
l 602 

~.!.lama yo 
(Viuda de Luis Herrero) 

l 650 

·---------·- - -------- -------- -- ------·---
Trapiche de Juan de Tejeda Juan de l'tj_edo 

y 
Blas Machado 

Compra -;·~Tu-;,r;-¿¡;-· Tejcda 
les instalaciones y el 
si tia del trapiche en 
2, 500 pesos, 

Pedro Slinchcz M~_i:. 
(Compañia) 

11 , ,para que el segundo 
sicnbre caña de az6car 
y moysales y otra cuale~ 
quier scnillo que le po
rccicse, ,11, por un año, 

l 599 

El lugar en donde estuvo instnlodo el trapiche 
aparece como rematado en almoneda pública en 

l 638 

Los años arriba indicados no señalan noccs~riamcntc los periodos de propiedad 
o adminiotraci6n, S61o indican la fecha en qua so encontraron los nombres for
mando porte cle documentos directamente relncionados con las haciendo~ o alusi
vos a ellas. 

f_uente A .N.X. ~colos_J.,_?94-l 600. fls: 14; 24 ;25 ;12B ;147 ;162 ;167 ;lB9 ;214; 
253;309;347;359;J6l;387;394;39B;430;529;55l;563. Protocolos l 600-l 608 
Fls: 7V;l30;l53;206V;253;259;2B0;32J;373V;424;46BV;4l7;4B7;500V;S24V; 
~73V, Protocolo¿; l,609-l 617. Fls : B9;92;l63'1;2B6;309;366;395;4B9; 
54BV;59l. Protocolos l 617-l 631. Fls: l0;24;27l;49B;502V;5l0;51J;568V; 
571, Protocolos l 632-l 645. Fls : 6;7;l3;25;47V;52;72;90;ll9;24l;2BO; 
320V;370V;426;433;442;549. Protocolos l 645-l 651 .• fls: l9V;57;l20;3l2; 
3U6;39l, Protpcolos l 651-l 663. Fls: l3;7B;l29V;255V;300V;33V, 

I 
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finalmente en cuat.ro ·miembro~ ;d~ .la; familia, correspondi6ndo-
, : ... {-'-: . ' - .;-,-,_· 

le aJ. hermano mayor¡' .J.osAph(?~/ife~aJios, las tierras anexas -

al trapiche, en dondEl }a:,.pcJ~.~~t·~.:~~<Jca tenía fundado un ingE_ 

nio' ~·al segundo en edad 'i~:';pdi~i{ii de la. propiedad princi

pal. De allÍ en adelante.~¡ 't;apiche estuvo en manos de sus

hermanos, ya fuera como herederos o como tenedores de bienes -. . 

testamentarios. Finalmente, despu6s de haber sido donado a -

nombre de Claudia Teodoro de Ceballos, las deudas adquiri<las

por Joseph <le Ceballos y Burgos, su padre, llevaron al trapi

che ~ concurso de acreedores en 1684, quedando bajo el arbi-

trio del Santísimo Tribunal de la Inquisici6n(154 ), Las de--

más unidades productivas de la provincia, sufrieron ventas su 

cesivas debido fundamentalmente a los gravámenes de pr6stamos 

y censos que pesaban sobre ellas, así como a las p6rdidas y -

dificultades a las que estaba expuesta la industria azucarera. 

Los censos, la forma de cr6dito más ampliamente utiliza

da en ingenios y trapiches, para sostener costos de inversi6n 

y sostenimiento, llegaban en ocasiones a significar el 50% -

del avalúo de las haciendas, Este rengl6n sumaba por ejemplo, 

12,300 pesos en el trapiche de Nuestra Seiiora de la Concep--

ci6n, el cual tenía a su vez, un valor estimado de 25,000 pe

sos(155l, Los r6ditos pagados por concepto del cr6dito, el -

cual podía ser suministrado por la iglesia, por particulares

e incluso por las comunidades indígenas(lSfi), los bajos rend! 

mientas del azúcar, las donaciones piadosas, los pagos de do-
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tes y la escasez de circulante, factores que aquejaron a la

industria. azucarera ncvehispana durante el siglo XVII C
157 J ,

incidieron· igualmente en el;dete·rioro y quiebra de las unida 

des productivas de la. z,01rn. 

De por s~, dado·e~ ~ieJa:do capital necesario para ini--
'' ::,: .. ,;:· .. <-:·;:/':~,of·i,<::_,~:/,-,,- __ :--~.':-:<.;,.t):>' ·. > 

ciar y>·aviar:.conve'riiéntenien.te una de estas unidades, los com 
~, ... , ·;;·: -,- '<-"~ r :'-J:\:::,.s{~:y::,::;\·::.i,~-:z;:i-'.::Li\i,=: ::· -~-·-- -

premisos inonetar:í.'o's·j; fos problemas econ6micos consecuentes-
. - ·.--.· ·_·:' ·. ,- . - :, - :·_· - ; - ' - ·--~ 

les fueron propios/desde su fundaci6n. Estos aspectos moti-

varon las ventas de los ingenios de Nuestra Señora de los Re 

medios y Nuestra Señor¡¡ del Socorro, en los años inmediatos

ª su nacimiento, En los dos casos intervinieron ademds, al~ 

gunos p¡irticularidades propias de mecanismos que distinguie

ron el funcionamiento de las haciendas: las compañías y los

arrendamientos. Las primeras, utilizadas desde el siglo XVI 

en la Nueva España, se celebraron a trav6s de contratos que

tenían por objeto unir capital y trabajo, para enfrentar en

mejor forma los costos de explotaci6n(158). Los segundos~

permitían a cualquier persona con el suficiente capital dis

ponible, usufructuar un ingenio o trapiche en beneficio pro

pio, mediante el pago anual de determinada renta. De estas-

dos formas de organizaci6n econ6mica, lo primera aparece con 

mayor frecuencia. en los documentos consultados, especialmen

te en las primeras d6cadas del siglo durante el auge de las

explotaciones azucáreras(l59J. La segunda tuvo menor repre

sentatividad, ya que generalmente los propietarios <le inge--
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nios y trapiches de la zona no fueron ausentistas, sino que -

por el contrário participaren directamente en las actividades 

productiva~ ~e'sus'ii~'c:ienclas(lfiO), En este sentido, las uni-
.· ... ·. '• .··•·· ' ' 

dudes dedi~aclas aFbeneficio de la caña de azGcar, actuaron -

como emtJ~l~~·~~\f,~i~~Icas y no simplemente como propiedades de 

tipo senonal., ,, .• 
,.1 . 

J3Í de~eq~ilibrio en la capacidad econ6mica de los socios 

que conformaban las compañías y las condiciones de los arren

damientos propiciaron en ocasiones, cambios en la posesi6n de 

la propiedad, En la compañía se di6 origen al ingenio de ---

•:Nuestra .Señora del Socorro, .compues.ta por Baltazar Y1izquez de 

,.. ·Herrera' y- Alonso García de la Torre; V1izquez de Herrera, gra

cias a sus recursos monetarios, ligados al comercio interco!~ 

. 1(162) n1a , logr6 hacerse de la propiedad proporcionando el di 

nero necesario para su avío y comprando la parte de García de 

la Torre. El ingenio se vendi6 a Francisco P6rez Romero en -

1608, y ya en 1621, debido a los problemas de tipo econ6mico, 

(163) su quiebra era total . , En esta fecha se entregaron en 

custodia al regidor Luis Pacho Mejía, dueño del ingenio de 

Nuestra Señora de los Remedios, los escl wos y elementos que

quedaban de 61: 

".,.ocho negros varones v1c3os y enfermos y uno po
trosso y otro mudo rotos sin vestidos y el·uno en
cueras,.,". Además, " ... Lucia angola Catalina con 
ga muy bieja e imposibilitada de poder trabajar,,; 
y tres calderas grandes las dos ellas con fondos -
de ffundicion agujerados por dos o tres partes,,,
y otra caldera toda de cobre que tanbien tiene dos 
o tres agujeros .. , 11 , (164) 
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En los arrendamientos;. teniendo. que responder el arren-. ' ---~: 

datario por las·ci'euda'~})'.Úos'•\'dri~pt~nris~s adquiridos por la -
. '. . :.-· ·'- .·:;.:: :·.,:; ,_-,:;'.~ ::~y~::;_:~_~;·/{-:'.·>~~!_·;.'.\::~¡/:::~'(;{i\,-.:~;,\·'J. \)·~_.:;:::·_j:)_\:::'. -. . 

hacienda, se· daba::.l!lf posi~p:ida~;.:~e\q\ie., los. dueños es timaran 
. · . _ :_ , _:.;::;.·,-_:?_:;' -~:+:·/:._·;i('.;r;_f;f:\::~~f:.~';_~;:::_,t-~;.{,fKK~5:'n·:{i_.:'~'.::.::·::.::-~:~::,: _.:,·~: -:.· :_ · 

m6s ventajoso¡1,v_e)i:d~1i'(:a."q1;1~e,i:i!.'.1!:i:~ndaJm, antes que seguir 
. ..- . -~ '-. · · ... -":·-'.-<::·~-"·-~<·-:::;:.,~:~:::->_'·~?-··,;\:;:<::·:T,h ·::/~(-~·,:.:._-:y:-·::->;.!_>:<·:_·_:.'.·,_:_:_. . 

atendiendo Td°'s. tar)ias ;y.·p~rdÍdá,s de' i a•.•propiedad. Siendo 
. _: '-.· · .. :~:~_-:-, -~·-_: ./(·\::·_;'<:i!~fr~~-- :t«t;·_ ':'. ~~:'_:-ú''~t?,:;~::1/):'.i~1.:·<¿:?,fo'.~_:;\:(_;·:·,::,: ,:j' .: : ·'<:-· ,' :· : . 

Juan de ·Quiroz;;"dlleño':9é,ra¡mitad:de~ ingenio de Nuestra Se-

Jiu, ,ñor.a c!ei:l~~;;R~~¿~:i:~~,:~e·n,f~!ÍA~:yi:':esl:ando; d~.sempeñando al mismo 
-. ' -. ';: .. -:_-' .'" .-, .. ,_., .. , -',. --~·~.:::_\:>_,_.:· . .-· ·:< . _·_: ;~.;: -. ., _ _. 

tiempo el p!l.{lei'de<arr'~ndatario de toda la unidad productiva, 

decidi6 ante las· presiones econ6micas, representadas por la

baj a producci6n, los réditos censale~ y algunos faltantes de 

"" n gnnaÚo'S'(;l. 65 ).; .. ·t:raspasar .. a suc vez el arrenüamiento. a nombre -

"" tle•Alonso ·de' VH1anu.¡ivá'," alcalde, mayor de la· jurisdicci6n. -

.. Meses más .tarde,, Yill a nueva. aJqui ri6 por compra :la parte de

Quiroz, avaluada en 3, 600 pesos, terminando por apoderar'se -

de toda la propiedad, por igual medio, en · 1596 (l 66 l. Inme

diatamente despu6s empeñ6 toJos los recursos para ampliar y

acrecentar las posibilidades productivas del ingenio: coloc6 

nuevos censos, ampli6 las construcciones sociales y econ6mi

cas,. cambiando la tracci6n animal del trapiche por energía -

hidrSulica, adquiri6 tierras colindantes y esclavos para la

flÍbrica, y finalmente busc6 la confirmaci6n de 30 indios de

re¡iartimiento cedidos por merced de don Luis de Yelasco(167 ~ 

La propiedad a pesar de los esfuerzos de Yillanueva, fun~io

n6 durante el siglo XVII con grandes dificultades econ6micas, 

experimentando sucesivas ejecuciones, concursos de acreedo-

res y remates. En 1696, los jesuitas, comunidad "que forj6-
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en la Nueva España, uno dé los. imperios agrícolas más .·impar--
. . . ·.. · ... ·. , (i6sr ·.. . . . . . . . . 

tantos del Hemisf~~io?~?rte'\ ....• ·,.,.a quienes ·el ingenio adeu-

daba un c~nso .• q~k.~sc~ric1ía:_a;i.7!,0oo pesos'· impuesto en 15 97, -
. . -' ·i: : -~ ·:;-,_-_- __ :_·~~::>'/Y~ <:,h).,-i;)\:· ;~-~--:·):_·:_)~:.::::·~::,-:J.-- . _ -_, _:»__ • · · · 

mlis los r6ditos nC>;.pagad6s·:des'de 1647,. se posesionaron de 61-
,, > :;- !:~:-.'·\:o,.'·:_,_.-_;·,\~c-,\;,;?~'(i.:~,'-;::_;,;;.:;.\':::'.>:· .'·. • . 

mediante· posturé ~d.i~~~-fd':pÓblico (169 ), ·Después de hacer 
- ; ·\_',',:·' .'··,<_:·;·,·;,. 

una evalUaci.~n d~ sús; posibilidades_, dados los problemas que-
:;,;-

1 ,, :l·o•;agobi-aban•,; dic~alllinaron: 

" "'·••.Ta dicha compania de jesus y procurador general 
pur por ¡la· provincia do. ~ilipinas. y misiones marianas
. ,•,, y en atenci6n a haver reconocido no conbcnir a 

dicha su provincia la administracion costos y gas
'. .. t\)s. que en dicho. ingenio se van de ir haden.do y -
¡-,;·,-,.procutando .aligcrarl.os .. y. dar el. espediente conbc-
"; ... niente. a. deliberado el., 0bemle.1t-.t0Jos lo,s ·aperos es
cl ;;:clabos' cobres' y dem.asl pelt'rechos·. <l9l que sc .. ,conpo
,. .. ne.· .• , .. cañas bueyes ... I". "(170) 

1 :• Los esclavos fueron. adqüiridos ·por•'di·fe.rcntcs comprado-

res, y el resto de avíos y tierras, incluidos 4 negros, se -

ven.vendieron al Lic. Miguel· P6rcz de Medina, en· 7>762 pcsos(l7l), 

A comienzos del siglo XVIII, el ingenio presentaba un panora

ma desolador, segón Villaseñor y S6nchez: 

''En los limites sureños de la jurisdiccion doctrinal 
de Xalapa se encuentra el ingenio de Pacho (o Nues
tra Señora de los Remedios)· que era antiguamente -
opulento y populofo y producia cuantiofas porciones 
de azucar pero hoy se halla desierto y arruinado y
solo ay en sus tierras dos o tres ranchcrias de po
bres labradores ... ". (172) 

Las haciendas dedicadas al .cultivo y beneficio de la ca

ña de az6car, adem&s de tener que afrontar las circunstancias 

ccon6micas inherentes a la industria generada por tal activi-
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dad, estaban· expuestas a- los·fen6menos-,naturales" y a' las· pla

gas propias de la agricultura; Estas·contingencias repercu-

~·- ::.tían. sobre .el. estado ... econ6mico de. J,.as.,pr..opiedapes.,. ,mermando -

significativamente su capacidad productiva. Alonso de Villa

.... nueva obtuvo en· 1602, ·a· manera de e socorro, 37 ·indios procede_!! 

tes de los pueblos de 

"Yx1l'tYJCucan1,:•X'.ilcbchlimalcó I'' ·C0>atepe·c,- Naohngo1,' Tl'acol ula 
y Y yl r~ilotcpec" por,.ocho·• s·emanas:1contintianclolos· po'r• cin 

comas ••• para.reparo ele la. ruina que hizo una bo--=
n·o,rrasba cle•·agua· y· viento en 'el:··Yngenio ele· azucar y -
· cassas de morada que el su·so<licho tiene en la 'dicha 

provincia derrunbanclo y llevanclose por muchas par-
'·.; tes el .acequia de· agua que yba a·l •dicho. ingenio· y -
1" .l>a· avenida de- los" rio's •al· puente .ele uno del los. quera 
el ;e·l" :pass o. diorcos,so1 .pa!ra .1·a· :clicha· ihazienda; ..• 111;· '(17 3) 

Si 1Si 1e111.estos casosl cabía 11a. posibi1iclticl de los, reparos•,. las 

111 ""plagas que afe'ctabani a l:a•·caiia de' .. azíÍcar,· originaban· ·situaci!?_ 

nes de verdadera ruina. En tal sentido se manifestaba el Lic. 

" ·Pedro ele Yralfi, en su testamento firmado en 1658. Primero 

arrendatario y luego administrador del ingenio de Tenampa, 

propiedad de su madre, anot6 en dicho documento: 

''•••Y en el tienpo de esta administracion sucedio 
que un gusano que llaman gallina ciega se comía por 
debajo ele la tierra las raises (de la caña) con que 
en el discurso de este tienpo ni aun para sustentar 
dicho ingenio daba ••. y despues de que muria mima
dre tuve el dicho ingenio de la misma manera hasta
que se vendía a Joseph de Ceballos mi sobrino y --
hasta entonces continuo a comerse la dicha caña el
dicho gusano como <liran el mesmo don Joseph y los -
negros de dicho ingenio ••• ". (174) 

La p6rclida por muerte ele los individuos que constituían-
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las esclavonias, empleadas en el proceso productivo de la ca

ña, las cual.es represe.ntalum una inversi6n cuantiosa de capi

tal, coadyuv6 igualmente a estas situaciones de crisis intcr-
- . ' ·-· . - ', 

nas. De :allí qtle los faltantes de este género fueran considc 
.,,,,_, ·-.-::_<_·-_-:':_::: ·:"_. :.-- . . -

rados. por. Jos· ~¡:opfetarios, corno "menos cavos" para sus hacie!! 

Melc:h~; ;de los' Reyes explicaba así en 1645, el precario 

eco~6~ic6 del ingen~o San Sebasti!Ín Mastatllin: " ... y -

das. 

estado 

debido a que ·.hemos. tenido .diferentes perdidas de quemas y las 

muertes de esclavos y otros rnenoscavos de que ha resultado no 

a ver avido bienes g anaciales antes perdidas ••• " Cl 7 5 l. 

En esta forma las haciendas azucareras, que a principios 

del siglo XVII dominaban el horizonte agrícola de la zona, e~ 

perirnentaron a lo largo de las décadas siguientes un paulati

no declive cuantitativo y cualitativo. Si bien en los años -

iniciales las rnanife•taciones de prosperidad fueron expresa--

das a través de " ••• las conpras de esclavos tierras sitios gE. 

nados y otros terrenos y posesiones ••• con los fructos y ren

tas de las dichas hacienclas ••• 11 C176 l, o mediante "el aurnento

de sienbros casas y peltrechos necesarios .• , 11 Cl7?), coinci--

diendo esta bonanza, con el segundo ciclo de auge del cultivo 

de la caña de az6car en la Nueva EspañaC178 l, a partir de ---

1640, aproximadamente, se empez6 a desarrollar una etapa re-

gresiva, di~tinguida por los diferentes factores internos y -

externos que afectaron la producci6n del az6car. Los costos

cle proclucci6n y mantenimiento, las plagas y fen6menos natu1a-



158 

les, las. deudas por concepto de censos, capellanías· y obliga

ciones Jamiliares, la merma en los precios del azúcar, la 

prohibici~ri 'a j~s exportaciones y el aumento de la oferta en

relaci~ri ;con la demanda, fueron factores que mezclados en di-
.;' 

ferentes .'pi'o~.orciones, coadyuvaron a esta situaci6n de crisis 

ge~eralizada. Luis de Medina; administrador del ingenio de -

Nuestra Señora de los Remedios, testificaba en 1641 que "me-

diante ser los gastos del dicho ingenio tan grandes y los fr~ 

tos muy tenues para aver de hacer el herraje nuevo que hizo -

para mo1er la caiia en dicho ingenio busco mucha cantidad de -

dinero por ser la obra tan costosa ••• rrCl? 9). El ingenio de -

San Pedro necesitaba igualmente en 1667, una inversi6n de ca

pital en su planta productiva, a juzgar por las declaraciones 

de su administrador: "· •• las casas de calderas se es tan cayeE_ 

do con mucho peligro y necesidad grande de reparo y asi mismo 

la azotea de las hornallas que de presente se han apuntalado

las vigas por estar algunas quebradas ••. .,(l80). 

Para efectos demostrativos, la situaci6n afrontada po~ -

el ingenio de la Santísima Trinidad, la mayor unidad produc.t!_ 

va de azúcar ele la zona, al iniciarse la centuria decimos6pt!_ 

ma, ilustra lo expuesto con anterioridad. En 1669, el capi-

tán Alonso de C6rdoba Bocanegra, reclam6 a su primo Francisco 

de la Higuera Matamoros, propietario del citado ingenio, las

rentas atrasadas que el mayorazgo ele la Higuera se había com

prometido· a pagar anualmente a sus tíos, el inquisidor Berna

b6 de la Higuera y Amarilla y el licenciado Diego Fcrnández -
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de la Higuera. En la carta de concierto que finalmente firma 

ron, qued6 expuesto el estado econ6mico de la propiedad en -

esa ~poc·a: 

"Alonso de Bocanegra,., dijo que por quanto asi de -
publico y notorio le consta que el capitan don Fran 
cisco de la Higuera Matamoros su primo dueño del iñ 
genio entro en la posesion estando con los menosca7 
bos y deterioridad que se reconoce por los inventa
rios hechos de todos los bienes y haciendas que que 
daron por fin y muerte del capitan don Sebastian de 
la Higuera mi tio y en consecuencia el susodicho -
pretende alegar su perdida y muertes de esclavos y
ganados deudas y gastos excesivos de sus pagos sus
tento de dicho ingenio y sirvientes sus grandes --
avios poco valor de los azucares y otros enpeños -
inexcusables siendo como es personalmente un conti
nuo mayordomo y administrador del dicho mayorazgo -
sin perdonar trabaje madrugando ordinariamente al -
alba y trasnochandose y que el dia de hoy se halla
tan corto que para cunplir no le queda con lo que -
rinde de frutos dicho ingenio y haciendas vincula--
das •• • 11

• 

La continuidad de la renta anual otorgada por el mayara~ 

go se mantuvo, pero el demandante cedi6 la mitad de la deuda

atrasada, la cual ascendía a 2,400 pesos, en atenci6n a las! 

tuaci6n expuesta por el demandado y por " ... escusar litigios

y atendiendo su intencion justa ••• y por librarle de los mu-

chos ahogos y enpeños que paciese y darle lugar al fomento del 

dicho ingenio y mayorazgo.,. u(lSl), 

Las razones esgrimidas por Teresa García, viuda de Miguel 

de Troya, para efectuar el traspuso del ingenio de San Sebas

tUín Mastatl1Ín a nombre de Fernando de C6rdoba y Are llano, a

cambio de la libertad hipotecaria de su casa, completan el de 
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valuado cuadro de las haciendas xalapeñas e ilustran sobre ~

las dificultades , de llevar empres a tan "gruessa", durante 1 a

segunda m:i.tad del siglo XVII: 

11 ,, ,por aver entrado con corto caudal en asienda tan 
gruessa,,, pues el dicho ingenio de como lo recibio 
el dicho Miguel de Troya.,, esta deteriorado de es
clavos y otras faltas que comprara esta escritura., 
y abiendolo dejado sin los pagos que hizo en el dis 
curso de su propiedad y administracion con muchas :: 
deudas assi de reditos de los senssos y capellanias 
como otras causadas de los avios y ga:;tos que nece
sitara y con poco recurso en la caña y sus frutos -
para la satisfaccion y que los acreedores pedian se 
les pagase, , , y con ahogo pobre y sin caudal y fuer 
zas para la resistencia y negociaciones de tanto .:: 
enbarazo ... ". (182) 

La depresi6n de la industria azucarera local, la cual se 

prolong6 hasta las primeras d¡;cadas del siglo XVIII(183), --

s6lo alcan~6 vías de soluci6n a ra(z de las reformas borb6ni-

cas, apoyadas al finalizar la centuria, por los efectos coyu~ 

turales que generaron los problemas presentados en los cen--

tros productores del Caribe, lo cual favoreci6 a su vez las -

exportaciones novohispanas del dulce(184 l. 

r 
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"Lamultitud de esclavos'',. a que se refiere Chovalier,
citado por Enrique Florescano, al finalizar el siglo -
XVI, sumaba 93 piezas en 1S88. La formaci6n de los tra
báj adores en la 6poca colonial lS2l-lS70. En, "La clase 
obrera en la historia de México". t.1. p.64 

A.N.O. Expediento 2. 1644. 

!bid •. 168 S. Expediente 2. Fl. 4 4 

Villaseñor y Slinchez, J. Teatro Americano. t.1. p.261 

A.M,C. Estante 1, Vol.2, Fl.l; Vol.3, Fl. 1-15. 

MartiF, Ch, "Historia social del More los colonial". En, 
Morolo~ cinco siglos de historia regional, pp,83-84. 

Es importante destacar o este respecto, la diferencia-
ci6n entre ingenios y trapiches porpuesta por Beatriz -
Scherrer. Seg6n la mencionada autora, el trapiche como 
unidad productiva requería menos inversi6n en implemen
tos y fuerza de trabajo, lo cual repercutía en el bajo
costo de la pro<lucci6n. "La tecnología en la industria
azucarera. La molienda". En, Morelos cinco siglos de -
historia rGgionol. pp.120-122 

Van Wobcser, G. "Relaciones entre los hacendados <le --
Cuernavaca, Cuautla y los comerciantes de M6xico y Pue 
bla, y Las haciendas azucareras <le Cuernavaca,· Cuautla
en la l.Ípoca colonial". En, Morelos cinco siglos de his
toria colonial. p.109 

V6ase, Naveda, A. Esclavitud neRra en la jurisdicci6n -
<le la villa de C6rtloba en el siglo XVI!!. 
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(64) A.M,C, Volumen 4. Fl. 7V, 

(65) A.N.C~ 'Protocolos 1635-1660, Pls,. 56~57. Puede verse -
adem6s: Protocolos 1644-1647. Fls. 22; 97V; 33. 

(66) !bid, Protocolos 1644-1647. Fl.11 

(67) · !bid •. Protocolos 1644-1647. Fl. 54V -- .. 

(68) · Ibid.·'Protocolos 1644"1647. Fls. 56V; 86. 

(69). ·raid,< Protocolos ·1660-1669. FL12 

(70) Ibiá; Protocolos 1676. Fl. l. 

(71) · !bid •. Protocolos 1660-1669. Fl.25 

(72) Sandoval, F. Op.Cit. p.84. Seg6n el "Cat51ogo <le los -
alcaldes ordinarios y noticias de algunos acoesimicntos 
memorables en esta villa (C6rdoba) en sus respectivos -
años", el alf6rez mayor Juan García Valoro, " ... fue el
primero que fabrico haciendo de azucar y fue la de Nues 
tra Señora de Guadalupe". A.G.N. Historia 31. Fl.40 -

(7 3) A. N. C. Protocolos 1672-1673. Fl .11 

(74) !bid. Protocolos 1674-1678. Fl. 33 

(7 s) !bid. 
IllT.' 

Protocolos 1635-1(160. Fls. 7 ; 7 V; 8; 12; 2 7; 93;-

(76) Ibid. Protocolos 168 3. Fl. 9. A.N.O. 168 8. Expediente l. 

(77) Ibid. Protocolos 1689. Fl. 67 

(78) Ibid. Protocolos Abril 1672 - Octubre 1673. P1. 11 



(7 9) 

(8 O) 

(81) 

(82) 

(8 3) 

(8 4) 

(8 5) 

(8 6) 

(8 7) 

. (88) 

(89) 

169 

!bid. Protocolos 1677-1678. Fl.33 

~ 

Segt'.ín Nas re Ganem, la caña de ¡Út'.Ícar se ·cul tiv6 en el -
Golfo de M6xico hasta alturas de·l,200 y 1,300 metros. -
Evoluci6n his't6rica de la industria azucarera mexicana. 
p. 

Ver mapa l. Si bien el ingenio de Nuestra Señora de la
Concepci6n aparece localizado al oriente de la zona men
cionada, ·sus actividades econ6micas y sociales estaban -
ligadas al ingenio de la Santísima Trinidad dn atenci6n
a que las dos unidades productivas pertenecían al mismo
duefio, 

A.N.J(; 'Protocolos 1600-1608. Fl. 388V. Berm6dcz, G. --
Op.Cit. p.151 

A,N.X, ·Protocolos 1609-1617. Fl.489-494. Ver además --
cuadro 

A,P,C, Casamientos. Libro 1, 1631-1676. Fls. 8; 8V. Li
bro 1, ·Sautizosl5"93-1630. Fls.-325; 327; 339; 331; 341; 
342; 347;3~7; 363; 360; 370; 440; 445¡ 444; 453; 461; -
477; 479. 

A.M.C. Volumen 10. Fl.295 

Carta geol6gica de Orizaba. S.P.P. Instituto Nacional de 
Estadistica, Geografía e Informática. México. 

A.N.X. Protocolos 1609-1617. Fls. 489-494. Las construc 
ciones económicas y las construcciones sociales, t6rmi-:
nos con los cuales a~rupa Adriana Naveda las instalacio
nes ya citadas, sumaron 34,909 pesos en el avalúo efec-
tuado al trapiche de Tuz~ango en 1685, mientras los cafta 
verales se estimaron en 50,000, la esclavonía en 16,870-
y la tierra principal en 20,000 pesos. A.N.O. 1685. Ex
pediente 2, Fl. 44. Naveda, A. 'Op.Cit. p.17 --

Ver cuadro No. 6 . 

A este respecto puede citarse el ingenio de Orizaba, el-
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cual contaba en 1580 con una vivienda para cada trabaja 
dor libre, español o inctígena, con un oficio especial{:· 
zado. A.N.O; ·1588. Expediente 3, Fl,4 • 

A.N,O~ 1588. Expediente 3, Fl. 4. A.N.X; Protocdlos •• 
1600-1608. Fl. 388, La ¿aña se clasificaba en los inge 
nios desde el siglo XVII, en cuatro grupos de acuerdo~ 
con los cortes recibidos: caña de planta, primer corte; 
soca de planta, segundo corte; soca, proviene de campos 
de soca planta; reseca, la que nace en plantíos de soca •. 
Moreno, F.M. El ingenio. p.182 

A.N.O. 1685. Expediente 2. Fl.44, A.N.X. Protocolos --
1632·16~Fl.241 

A.N,O. 1588 Expediente 3, Fl.4. Sandoval, F. Op,Cit. -
pp.154-TS5""" 

A.N.X; Protocolos 1594-1600. Fl.424 

Ibid. Protocolos 1617-1631. Fl.557V. 

Ibid. Protocolos 1594-1600. Fls. 387; 424. Protocolos
Tbli9-16l7. Fls. 89; 163V; 284V. Protocolos 1617-1631,· 
r.i:-:-STSV:- Protocolos 1632-1645. Fls. 61; 153; 241; 448; 
548. Protocolos 1645-1651. Fl. 261. Protocolos 1694--
1699. Fl. 596. 

Ibid. Protocolos 1609-1617. Fl. 163V, 

Ibid. Protocolos 1663-1667. Fl. 112 

Ibid. Protocolos 1632-16<\5. Fls. 241-249. 

Ibid. Protocolos 1594-1600. Fl. 392. Ver igualmente --
i\.N.0.1584. Expediente 19. Fl.324. 

A,N,X. Pratdcolos 1594"1600, Fls, 14; 222V. Protocolos-
1600-16lfS. Fls. 7V; 171; 473V. Protocolos 1609-1617. -
Fls. 70; 98; 106; 313; 757. Protocolos 1617-1631. Fls.-

. '\". 
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331; 440V; 579V. Protocolos 1632-1645. Fls. 35; 58; -
90; 324; 456; 504.--Protocolos 1651-1663, Fls: 202; --
246. · A.N.o;;t598, Expediente l; A.N.C. Protacolos 1685-
'1686,. l'l, 137~rotocolos. 1689. Fl, 94V. Protocolos-
1697. )11. 186V. Protocolos 1694. )'ls. 405; 424. Pro
·'t'OCc)1as '1695. Segunda parte (sillfolio). 

w. Borah considera, que hasta 1550 la Nueva España, 
junto con las islas del Caribe fueron los proveedores
de azúcar del Perú. Los envíos de M6xico se suspendie 
ron en es a fetha ¡iues a pes;:il- de los altos precios ob::
tenidos en el mercado limeño, los costos del transpor
te los superaban ampliamente. Ademils el Perú cmpcz6 -
a producir azúcar por esta época. Comercio y nnvega-
ci6n entre México Perú eí1 el sigloXVI. p .167. Sobre 
la prohibici n e as exportaciones azucareras de la -
Nueva Espafta puede consultarse: Sandoval, F. Op.Cit. -
p.64. Respc¿to al poco monto del comercio exterior -
azucarero en el siglo XVI véase: Chaunu, P. Vcrncruz -
en la segunda mitad del siglo XVI rimara del XV 11. 
p. 45, Di ·erentes autores an amostra o que la pro li 
bici6n azucarera novohispana estuvo encaminada en ma--=
yor medida al consumo interno: Barrett, w. La hacienda 
azucarera de los marqueses del valle. pp.12-13. Van -
Wobeser, G. La formacion-de 1 a hacienda en 1 a 6po ca co -
lonial. p.71 

A.N.X. Protocolos 1617-1631. Fl.331 

Ibid. Protocolos 1617-1631. Fl. 579V. 

Scharrer, B. Op.Cit. p.123. 

Sandoval, F. Op.Cit. p.170 

A.N.X. Protocolos ·1600-1608. Fl.171. Los panes de azú 
car podían de igual manera quebrarse o humedecerse du::
rantc el recorrido disminuyendo su valor, tal como lo
anota Barrett, W. Op.Cit. p.138 

A.N.O, 1598. Expediente l. Los jesuitas en el siglo -
XVIII preferían no labrar "panocho" o piloncillo por -
cuanto dada su abundancia tenía muy bajo precio. Ins
trucciones a los hermanos jesuitas administradoresOC: 
haciendas. p.194 
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Scharrer, B. Op.Cit. p.122 

Sandoval, F. Op.Cit. p.166. Seg6n L6pez Rosado, el --
aguardiente de caña fue combatido "pues ponia en peli
gro el control y recauclaci6n oficial que se hacia so-
bre otras bebidas como el pulque y el mezcal". Curso -
de historia econ6mica de Mlíxico. p.105 

Berm6dez, G. Op.Cit. p.157 

Saiidoval, F. Op.Cit. p.167 

~ 

A.N;X. P~otoc~los 1594-1600. Fl.123. Durante el siglo 
. XVII, .. 5.panes de azúcar equivalían; en la provincia de 
. Xalap·a,' aproxiniadaméntc a dos arrobas. A.N.X. Protoco- · 
· los•il668:1674. Fl.36. Protocolos ·1681-1693. Fl.l6Y. 

'', 'j \_ > • 

. ··· ·' 
.· Ibid. ·Protocolos 1594-1600. Fl. 220V. 

(114) ''.!bid; 'Protocolos 1617-1631. Fl. 440V. 

(115) 

(116) 

(117) 

(118) 

(119) 

(120) 

!bid. Protocolos 1651-1663. F1. 202. 

A.N.O. 1598. Expediente l. El total ele estas cifras -
parcialcses bastante menor que los "veinticinco mil -
ciento ochenta y tres panes ele az6cnr blanca refinacla
panela y espumas, los cuales pesaban seis mil ciento -
noventa arrobas", contabili:adas en el ingenio de Tlal
tenango en 1547. Sandoval, F. Op.Cit. p.34 

A.N.C, Protocolos 1740. Fls. 20-ZlV. 

De acuerdo a este autor, los ingenios o trapiches gra~ 
des podían vender anualmente entre 3,000 y 20,000 arro 
has de az6car. Chevalicr, F. Op.Cit; p.110 

A.N. X. Protocolos 1617-1631. Fl. 513. Protocolos 1632-
1645, Frs:-35; 58; 90; 320V; 324V; 456; 469; 504. A.N.C. 
TIT7. Fl.8 
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A.N.X. Protocolos 1617-1631, Fl.513 

Ibid, Protocolos 1632-1645, Fl. 35. Alejandra Moreno -
iíñOta' Ia importancia de Puebla,· como "punto de conver
gencia· de los centros productores, localizados en la -
importante zona agrícola extendida entre México y Vera 
cruz", Tres problemas en la geografía del maíz. p.631-

En realidad en donde aparece 1 a verdadera funci6n del
administrador o encomendero es en los documentos refe
rentes a los cortes de cuentas, ya que son ellos los -
que reflejan ampliamente sus funciones como abastece-
dor y representante del ingenio en los centros de con
sumo. De allí que el cuadro complementa el Anexo. 

A.N.X. Protocolos 1651-1663. Fls. 231-234. Sobre la 
funci6n de las libranzas en el negocio del az6car pue
de verse: Von Wobeser, G. Relaciones entre los facenda 
dos de Cuernavaca Cuautla y los comerciantes de M6xico 
y Pueb a. p. 2 

El 23 de diciembre de 1573, el virrey Martín Enríquez
orden6 "que por que ha crecido demasiado el presio de
la azucar se puso a presl0 de cinco pesos la azucar -
blanca tres pesos la panela y dos pesos la arroba de -
miel y a es so se venda pena de perdida y cien pesos ••• " 
Barrio Lorensot, F. El trabajo en México durante la --
6poca colonial: ordenanzas de gremios de la Nueva Espa
~ p. 

(126) Denson, R.J. Haciendas jesuitas en M6xico. El colegiu
. M&ximo de San Pedro y San Pablo 1685-1767. pp.lOS-106-

(127) A.N.X. Protocolos 1632-1645. Fl.7 

(128) A.N.O. 1588. Fl. 2 Expediente 3. 

{129) Denson, R.J. Op.Cit. p.106 

(130) Barrett, w. Op.Cit. p.138 



• (131) A.N.X. Protocolos 1651-1663. Fls. 231-235, 

(132) 

.', ,,_ . . ·: 

Barrétt, w.·Óp;Cit. p.138; V~n Wobeser, G. Op.Cit. p.7 
-' - ' . . ,. - " •, .. " - .... - '. '_- ~- _. -... ._ 

(1~3) Medina 
· Puebla. 

R.A;. La. igÍe~ia y J.~ pr~d~cci6n agrícola cm -
p.62 ·.· · .. 

(134) A.N.X. Protocolo~ 1651-1663. Fl.308. La recaudaci6n -
decimal podía hacerse en forma directa a trav6s de los 
colectores ó recurriendo a los arrendamientos y las -
igualas, en donde no mediaban los pregones sino simple 
mente los acuerdos bilaterales. Al parecer en la pro": 
vincia de Xalapa, durante el período estudiado, se em
ple6 en mayor medida el pri1ner recurso, a juzgar por -
los'documcntos notariales consultados. En general el
arrendamiento fue mSs utilizado u lo largo del siglo -
XVIII. Medina, R.A. Op.Cit. pp.89-108 

(135) A.N.X. Protocolos 1609-1617. Fl.68 

(136) 

(137) 

(138) 

(139) 

(140) 

Ibid. Protocolos 1663-1667. Fl. 224V. Protocolos 1668-
T6fif. Fl. 36. Protocolos 1681-1693. Fl. l6V 

Medina, R. A. Op.Cit. De acuerdo a estas característi
cas, el diezmo gravaba la producci6n bruta. Florescono, 
E. Origen desarrollo de los roblemos a rarios de Mé
xico 500-1821. p.68 

A.N.X. Protocolos 1632-1645. Fl.241 

Medina, R.A. Op.Cit. p.62 

Sobre las crisis ~grícolns y sus efectos sociales y -
econ6micos, así como las medidas prccoutclntivas toma
das por los grandes hacendados ante estos sucesos, puc 
de consultarse: Florescano, E. Op.Cit. pp.72-85. De= 
acuerdo con Ar!stidcs Medina, la ley de la ganancia -
era el m6vil <le todas las operaciones de arrendamiento 
de diezmos. Igual inter6s pudo operar en quienes obte 
nian los remates de lo; productos colectados, ya que= 
quedaba vigente la comcrcializaci6n de los mismos, ope 
raci6n que efectuaron los administradores cclesi&sti-= 
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cos en beneficio ¡iropio, cuando las condiciones les -
fueron propicias; 'O¡j,"Cít. pp.99-106. 

' '.· .-., . - .. ' 

(141) r. A.N;x. ProtoC:ol~s 1617-1631. Fl. 368V 

(142) 

(144) 

(145) 

(146) 

(14 7) 

(148) 

(149) 

(150) 

(151) 

(152) 

'Ibid;:~r~t~colos 1632-1645. Fl.153 

· A.N.·x.· Protocolos 1600-1608. Fls. 58V; 452. Protocolos 
'160~-1617. Fls. 89; 92; 163V; 284V; 340; 459V; 575V; -
591; 619. Protocolos 1617"1631. Fls; 363V; 368V;380;-
384; 418; 507; 554; 591. · Protocolos 1632-1645. Fls. l; 
61; 191; 241; 448. Protocolos 1645-1651. Fl. 13V. 

Estos contratos se exponen en forma detenida en el ca
pítulo siguiente. 

A.N.X; Protocolos 1594-1600. Fls. 91; 135; 242. Proto
colos 1632-1645. PI. 4l4V. Protocolos 1663-1667. Fl.-
240. -

Ibid. ·Proteico los 1645-1651. Fls. 130; 137. 

Ibid. Protocolos 1675-1680, F1. 396V. 

Ibid. ·protocolos 1663-1667. F1. 385. 

I bici. Protocolos 1651-1663. Fl s. 244V; 245; 291V. 

Ibid. Protocolos 1609-1617. Fl.489 

Von Wobeser, G. Las haciendas azucareras de Cucrnnvaca 
y ·cuautla en la epoca co!onú:I. p .112 

A.N.X. Protocolos 1609-1617, Fl. 489. Ver cuadro 11.
En C6r<loba a fines del siglo, en los juicios cliviso--
rios de las haciendas, se pactaban igualmente arreglos 
entre los herederos, con el fin de evitar "venderlas o 
enajenarlas". A.N.C. Protocolos 1689. Fls. 108-109 
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A.N.C. Protocolos 1685-1686. Fls. 1-13 

<. 
A.N.X. Protocolos 1681-1693. Fl. 172. Ver además cua-
dro • El Real Fisco de la Inquisici6n fue una de -
las instituciones religiosas· que más practic6 el cr6di 
to aplicado a la industria azucarera. Sandoval, F. -= 
Op.Cit. p.118. El sistema de donaci6n fue igualmente 
empleado en los ingenios San Sebastián Mastatlán y San 
Miguel Almolonga. En 1640 el Lic. Alvaro de Súmano ¡
Quifiones, como hijo y heredero de Carlos de Sámano y -
Quifiones, propietario de la'última unidad productiva,
hizo donaci6n de su parte a riombre de su hermano Juan
de Sámano, quien qucd6 como duefio (mico del ingenio. -
Este a su vez se comprometi6 a darle una pensi6n vita
licia anual, unas cnsas de ~ora<la que tenía en la ciu
dad de M6xico, "y tres o cuatro esclavos varones y he!!! 
bras ... 11 ; A.N.X. Protocolos 1632-1645. Fl. 119. A su 
vez en 1645, Melchor de los Reyes hizo lo propio a fa
vor de Pi ego de Gamboa su yerno, a cambio " •.• de 600 -
pesos para ·su sustento en cada un afio". !bid. Protoco
los 1632"1645. Fl. 545 

A.N.X. Protocolos 1675-1680. Fl.428 

En 1674 los indios del pueblo de Tequila declararon te 
ner "por bienes ele su comunidad un censo de achocientos 
e cincuenta pesos de oro comun de principal sobre el -
ingenio de Tilapa que es del cap. Alonso Rabassa ... ". 
A,N,C. 1674-1678, FJ.. 38 

Von Wobeser, G. Relaciones entre los hacendados de --
Cuernavaca, Cuautla los comerciantes de M6x1co Pue

a, p. 4. En 1617, Maria GonzJlez e mar1lla prome
ti6 a su hija una dote que ascendía a 56,000 pesas. -
A.N.X; Protocolos 1617-1631. Fl.2 

A.N.X. Protocolos 1578-1594. Fl. 441. Protocolos 1594-
1600, Hs. 17; 96; 147; 230; 247; 253; 259. Protaco-
TOS1600-1608. Fls. 259; 280; 323; 468V; 471; 578. 
Protocolos 1617-1631. Fls. 111; 271; 390. 

Ver cuadro No. 11. 

(160) A.N.X. Protocolos 1632-1645. Fls. 332. Protocolos 1675-
1680. Fl. 332 
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Autores éomo, Juan Bazant: Feudalismo y capitalismo en 
la historia econ6mica de M6x1co; Francoise Chevalier:
Op.Cit. y Enrique Semo: La hacienda mexicana y la tran 
sici6n del feudalismo al capitalismo, han sostenido dT 
versas tesis sobre las causas incidentes en la posesion 
de la tierra, por parte de los hacendados, centrando -
la discusi6n fundamentalmente en consideraciones de -
prestigio y status, así como en el posible rol econ6mi_ 
co de la misma. En el caso de las haciendas azucare-
ras xalapefias, tal vez sea pertinente recurrir a lapo 
sibilidad del doble carll.cter de la propiedad, por cuañ 
to si bien la tierra se consider6 como un símbolo de 
relevancia social y "como una manera de perpetuar el -
hombre en su linaje", por ejemplo en los mayorazgos, -
Florescano, E. Op.Cit. p.57, presentes en la zona, de
toclas formas es-iITficil poner en duda, el papel de es
tas unidades productivas como fuente de ingresos, tal
como lo afirma Ward Barrett, ·op.Cit. pp.16-17. Por -
otra parte, el prestigio podr1a"entenderse como produc 
to exclusivo derivado de modelos feudales, que no exii 
tieron en la pr5ctica, si se tiene en cuenta la red d~ 
relaciones econ6micas y sociales, regionales y extra-
regionales, de las cuales fueron partícipes las mencio 
nadas haciendas. Ver capítulos siguientes. -

A.N.X. Protocolos 1600-1608. Fl. 497. 
161 7 • Fl s • 253;ts9:'"-

Protocolos 1609-

(163) Ibid. Protocolos 1594"1600. Fl. 347 

(164) ·'!bid; Protocolos 159.4-1600, Fl. 347 

(165) · ·Ibid, Protocolos 1594-1600. Fls, 189-196, Berm6dez, G, 
op.cit. p.152 

(166) !bid. Protocolos 1594-1600, Fls, 7; 25; 45. 

(167) Ibid .• Protocolos 1594-1600. Fls. 115; 117; 128; 133; -
135; 1 

(168) Denson, R.J. Op.Cit, p,5 

(169) A.N.X. Protocolos 1694-1699. Fl.480. Los ingenios pe! 
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(172) 

(17 3) 

• (17 4) 

(175) 

(17 6) 
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tenecientes a comunidades religiosas no tuvieron repre 
sentatividad alguna en la zona, durante la primera mi~ 
tad del siglo XVII. Dominaron ampliamente las propie
dades laicas o privadas. 

!bid. Protocolos 1694-1699. Fl.434 

!bid. Protocolos 1694-1699. Fl. 496V. Winfield, F. -
Up:l:i t. Doc. 2 65, De acuerdo con Fernando Sandov al, -
los Jesuitas redujeron la capacidad de sus ingenios y
trapiches a comienzos del siglo XVIII, ante la baja de 
los precios del nz6cnr y por que los ''consideraron cos 
tesos, voluminosos y molestos". Llegaron incluso a -~ 
vender sus esclavos y a desmantelar algunas instalacio 
nes. Op.Cit. p.110. Así el caso de Nuestra Señora de~ 
los Remedios, se constituy6 en antecedente directo de
esta pr5ctica, fundada seguramente en "la eficiencia,
el talerito administrativo y la habilidad para reducir
gastos", demostrados por los administradores de la Or
den, tal como lo anota James Denson, Op.Cit. pp.81-82. 
Santa ·Lucía: desarrollo ·y administrac16ñCIC una hacien 
da Jesuita en el s1gíc)XVTI1. 

Villaseñor y Sánchez, J. Op.Cit. t.1, p.283. 

A.G.N. General de Parte. Vol.6. Fl.ll 

A.N.X. Protocolos 1663~1667. Fl.203. Este ingenio al
parecer quedaba locnl1zado en la júrisdicci6n de San -
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CAPITULO. IV 
. ' .. ·. . 

EL TRABAJO DEL ESCLAVO NEGRO Y MULATO 
' ' . -. . . ' ' 

EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CMlA DE AZUCAR 

La explotaci6n agrícola comercial tuvo desde el siglo -

XVI, un papel importante dentro de l,a economía novohispana. -

En este tipo de producci6n distinguido por unas característi

cas propias, sobresali6 el cultivo y beneficio de la cafta de

az6car. Las primeras unidades productivas de la planta, con

formadas a lo largo de la centuria que abri6 el período colo-

nial, han sido catalogadas por algunos autores, como "el anti 

cipo de la cl&sica hacienda mexicana"(l). Este antecedente -

econ6mico unido a las especificidades del sistema productivo

y a la normatividad del gobierno espaftol, respecto a la pro-

tecci6n de la mano de obra indígena, lo cual redund6 en bene

ficio de la pr6ctica esclavista, produjo como resultado una -

organizaci6n del trabajo en las explotaciones azuc•reras, de_!! 

tro de la cual fue de vital importancia la presencia del ne-

gro. Si se considera al indígena.y al esclavo africano, como 

los dos grupos de trabajadores preferentemente utilizados en

ingnnios y trapiches, durante la segunda mitad del siglo XVI

y primeras d6cadas del XVII(Z), las condiciones legislativas

dcl trabajoC 3l y los requerimientos propios de la producci6n

azucarcra, crearon condiciones específicas para que cualitati 

vamente se diera una diferenciaci6n entre estas dos clases de 
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mano de obra, 

Por otra parte, las disposiciones gubernamentales de inJ: 

cios del. siglo XVII, tendientes a reformar el trabajo agríco

la, actuaron lentamente y en forma gradual, tal como lo des-

criben Silvia Zavala y María Castelo: 

11 , •• el cambio del repartimiento al alquiler en las -
labranzas de Nueva España fue difícil y lento, Los 
rasgos del antiguo sistema por efecto de una expli
cable inercia social sobreviven y matizan fuertemen 
te el nuevo método de trabajo agrícola". (4) -

Mientras se daba esta situaci6n en el relevo de la mano-

de obra indígena, a nivel general, teniendo en cuenta que el

indio naboria ya había hecho acto de presencia en actividades 

econ6micas tales como, la minería, la agricultura y los obra

jes C5), mediante instrucci6n dada por Felipe II al conde de -

Monterrey -este documento fue la base de los cambios en mor-

cha-, desde 1596, se había ordenado que los dueños de inge--

nios solamente emplearan negros para su funcionamiento ( 6). 

Esta determinaci6n legislativa, unida a la paulatina --

transici6n del repartimiento al alquiler, permiti6 a la manu

factura azucarera, que iniciaba su segundo ciclo de auge(7) ,

mantener un tren prod,uctivo apoyaJo en el trabajo permanente

del esclavo africano, Esta propuesta de an~lisis para enten-

der el trabajo del negro en las haciendas azucareras, durante 

el período coyuntural distinguido por la transformaci6n del -

empleo de la mano de obra, y por el notorio desarrollo econ6-
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mico(S), están apoyadas en las siguientes consideraciones. 

~ 

""' 4.1 Clasificaci6n y distribuci6n del. trabajo en las haden--

das azucareras, 

. ' . 
- ' -· . 

Antes de iniciar,el.desarrollo propuesto, hay que colo--

car de presente Ü1s ;cl~ficultades que supone el tratamiento -

del tema, Es'te. aspecto. ya señalado por algunos autores espe-

cialistas. en :fa mat~ria, est5 relacionado fundamentalmente -

con la ausencia de los archivos pertenecientes a las hacien-

das laicas C9J. Destruído_; o deteriorados por las contingen-

cias del tiempo, o en poder de celosos particulares, no es fÉ_ 

cil tener acceso a ellos. En el caso específico de Veracruz, 

en una primera investigoci6n de campo fue imposible localizar 

alguno de estos archivos. Esto limita la bdsqueda hist6rica, 

ya que como bie11 lo mo11lfiesta Jan Bazant, es '' ••• mediante el 

análisis de la contabilidad de una hacienda que podemos cono-

ccr las características de sus cultivos, de sus cosecha•:, s11-

extensi6n y su valor, la rclacl6n entre el outoconsumo, el -

mercado, el modo \le producir y los salarios"(lO), En canse--

cuencia, las fuentes primarias para el estuclio de este terna,-

se reducen a los actos notar i 1lcs de Orizaba,. Córdoba, y Xala

J pu, las cuales reposan en esta 6ltima ciudad, 
' 

Ward Barrett manifiestJ en su excelente trabajo sobre el 

ingenio de Tlaltenango, que "hasta mediados del siglo XVIII -

la contribucl6n d~ los trabajadores se describía en los inge-
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nios mexicanos en t6rminos basados en una visi6n muy diferen

te de la mano.de obra y esa práctica ha.dejado datos cuya na

turaleza modifica seriamente el análisis ideal" (ll), 

Efectuar en consecuencia Un!l'iclas tficaci6n y distribu- - -

ci6n del trabajo én l~sháÚ~~~~s· .. ·:z~careras puede presentar-
. ' ·.:· . ·; '~·,\~1-,~_,_::\;?;._:,c'i~~;;.';_:;,;\.·~:/;;'.::0~i: ;;1 :'.";X-.· .. ;_·-,;:·:.:":'.: :· 

múltiples :objec1ones;•;5;;,S1n•,1,embargo, documentos como los ava--

lÚos de·. las h~:¿j_~·~~~~ ,:.·'.~~;-~~A~e ocasionalmente se describen -
-·-.,~\- ,/· .. '' 

con lujo de;~~ta:qe~,las esclavonias y demás trabaj aclares em-

pleados en el cultivo y beneficio de la caña, con sus respec-

tivos oficios, unidos a determinados trabajos especializaclos

y de síntesis respaldados por una acuciosa y met6dica investí . -
gaci6n, posibilitan en acercamiento al problema con un cierto 

grado de objetividad. Es por esto que se ha tomado como base 

documental secundaria, para la siguiente esquematizaci6n y -

distribuci6n de la mano de obra en las haciendas azucareras,-

los estudios publicados al respecto por Warcl Barrett y Enrique 

Florescano, aden1ús de las fuentes primarias ya citadas las -

cuales señalarán en cada caso, las características lpborales

de estas unidades productivas a nivel regional. 

Así, \fard Barrett propone un análisis ele la mano de obra 

"basad.o en el tipo ele trabajo realiz¡1clo, que en general puede 

des~ribirse para las plantaciones de azúcar en los siguientes 

t6rminos: arada, siembra, irrigaci6n, corte, molienda, hervi

do, purga y transporte"(lZl, Como puede observarse, esta cla 

sificaci6n abarca todas las fases del proceso productivo. 
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Barrett reune adern&s estas tareas en giupos denorninúridolos: -

trabajos de· campo .-peones de ·campo y de:,l'iego-, trabajos de - ,_ 

la fábrica -asistentes de '~ul-gadCJ~_·y -~lfareros-, trabajos de-
l • • ' ~;,;;:;,;,\: . . .. 

dicados. al :transporte ''.".ar·rier_os"Y/carreteros-, y puestos cali 
. . : . ' '.· .. .- · .. :-:·-_·. ,'°~:~\; __ :_:::-> -'.(/:::: __ ~,_-~:;_: :~:-{,~t:·;~-;'.~'~:':;·~~});{-; :·::~' ::, . -_::- '• -

ficados y de control o·;supervisi6n -mayordomos, maestro de --
. :: - . : . -, . '."' ,., . ~--~; •. ,- ' ., . ! ' :. -') ' '~' . •. ' 

az6car, pr~gador, d~~~~hséiÓ; 'sa~erdote, médico, boyero, - - -
- "• '• -. . .. ,<- - ~ "•' . 

arriero, carieter~, guardacafia; guardarnulado, recogedor de in 

dios y rnandador(l~l. 

A su vez, Enrique Florescano en el aparte, ''La forrnaci6n 

de los trabajadores en la IÍpoca colonial 1521-1750", presenta 

un gran ordenamiento de trabajadores, en permanentes, estaci~ 

1 d ' . t . ( 14 ) Al . d . na es y a m1n1s rat1vos • primer grupo correspon 1eron 

los esclavos negros, los indios nnbories y los mulatos y mes

tizos, estos 6ltimos cada vez m1Ís numerosos en los ingenios a 

partir de las d6cadas iniciales del siglo XVII(l 5). Al segu_!! 

do grupo o trabajadores estacionales, pertenecieron los in--

dios de repartimiento, los indios jornaleros de los pueblos -

comarcanos, los indios tlaquhuales y las cuadrillas de traba

jadores reclutad.os en pueblos lejanos para el corte decaiia"(l?J. 

Una distribuci6n del trabajo, de acuerdo a la descrip--

ci611 de la mano de obra realizada por estos autores, sería: -

a) Trabajadores indios: Desarrollaron básicamente tareas -

en los caiiaverales, Tanto los indios ordinarios o de reparti

miento, corno los extraordinarios. En 1549 existieron en Tlal 
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. . 
Cuadro tl, 12 DISTRIBUCION Y. PRINCIPllLES fUMC!OMES DE LOS TRAB/\JADORES . . ' - . 

Ell LAS f\l\CIEND/15 /\ZUCAREMS OUPJ\MTE .EL SIGLO .xvii (,) 

------- ---
Indios Naborios ·x 
Españoles 

Esclavos negros + 

TRAUllJllUORES ADM!fl!STflll T!VOS 

~----1...----, Cargo de mayor jerarquia 
en la hacienda, Mayordomo 

L---~----' f.. dmini~ troci6n, aupcrvi
ci6n y plancüci6n sencral 

Despensero - Control de provisiones (,,) 

Imparte doctrino .--------, 
a negros e in
dios, Certifi
co nncimiento:; 

Sacerdote - >----+-----< M6dico barbero -

y defuncionc~ (,,,) 

----------- ----------
Tfl/\BllJ/\UOílES DE Tfl!INSl'DHTE 

+ - X 
A.rriero 

+ - X 
Corre tero 

+ 
t·londodcro 

Tíl/\DllJllDOílES TECM!COS 

+ - X 
Herrero 

+ - X 
Cnrpintcro 

Lleva en mulas la 
-· caña al inacnio o 

el az6cor al cen
tro de con~umo, 

Lleva en carre
tas la caño al 
in1Jcnio, 

+ Ayudante del 
herrero 

Rcparaci6n de cerros 
y equipo, Tiempla el 
trapiche, 
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Superviso fae-
nas del campo. 

1 

1 
+ - X 

Labrador 

1 

+ 
Manc!ador 

1 

1 
+ - X 

Caf\avcrcro 
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TAA!lAJADORES DEL CAMPO 

1 

+ - X 
Guardo caña 

+ - X 
Boyero 

Prepara la ti_g, Cuida la ceílo 1 Guardf"uente 
1 

Encargado de los bueyeo 
ra para la 

siembra y cu-
bre las semi-

.).las, 

+ - X 
Pe6n de cempo 

,--Posible asistente 
del labrador, 

especialmente 
del ganado y 
el fuego, su-
pervisa rie 99 
y escarda, 

+ X ; 

Pe6n de riego 

-
l\segura que 11 laterales 
de los princip.:iles acequias 
de riego estcn abiertas al 
flujo del agua, 

(,) Esta distribuci6n vori6 de acuerdo con la época y ln importancia de la hacienda, 

( ••) ilg1 nos de 6stos trabajos pod!an e!itar asociados, f\s! 1 el despensero desempeñaba 
en ocasiones las funciones del purgo.dar, Oarrctt, \·l, Op,Cit, Pg,175, 'f en la fá
brica, al maestro de az6car las de carpintero f\,tJ,O, 1,643 Exp,3, A,M,X, Protocolo_§, 
1.645-1.651. fl,391. 

_ (,.,) Los sacerdotes se troslodobnn o loa ingenios peri6dicamentc., cunndo no resid!nn 
en ellos, poro odminiDtrar las sacramentos o negros e indios, ~.E,X, Coja 1, 
Libro 2, l,666-1,664, folio 36, 
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TPJ\UAJ/,UDRES DE LA FABRICA : MOLINO Y CASA DE CALDERAS .. ____________________ _, 

.. 

.. 

+ 
Mees tro de az6car supervisa la elaboraci6n 

del azGcar, 

+ - + -Purgador 
+. -

F ormero + -Calderero Confitero 

+ 
Pronsnro 

Lleva registro 
de producción 
de azt1carcs y 
mieles 

fabrica la~ formas 
en que se coloca 
el azGcar, 

+ 
Moledor 

fuentes 

Asistente del+ 
purgador 

Colabora ·en el 
escurrido de 
las mieles, 

Lava formas 
+ 

A.r~.x. Protocolos 1,594-1,600, Fls: 87;96;106;147;203;293;529, Protocolos 
.!_ • ..§.clo-i_,_608, Fls: 154V; 280 ;143; 211; 290; 363; 438; 500V ;555V. Proto°Zolo_s ____ _ 
1.609-l,617, Fls: 3V;92;366¡373;397;359;553;660, Protocolos l,617-1-;-631, 
F l;:--212; 267V ;153 ;166 ;400 ;111 ;418 ;560V ;360; 425; 9G;J-5 7V, ¡,-;otocolo"Sl.632-
1, 645, Fls: 433;1GV;23;47V;4J3;72;520;535;25;40V;47V, Pro"tocolos 1,645-:-· 
J.,65i;, Fls: B0¡391;120;l20;209;3fi6;139¡391¡391, Protoc_pj._os J~651-l,66]:-; Fls: 
250;332;130;137, Protocolos 1,663-1,667, Fls: 203;240;110V, Protocolos 1,668-
1,674, Flo: 2;l0; Protocolos 1,601-1.693 , Fl,123, Adem~~ : Borrctt,H, QE_, 
Cit, 170-210, Flor;-s-cano, E:-!fu..,J:i-t, Pg5, 9-24, Zovala,S, y Castclo,M, Qp..!. 
Cit, Tomos 4 y 5, tlinfield,f, Negros en el archivo notürial de Xal.E.P~· 
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tenango 165 esclavos indios, de. los .cuales .29 trabajaban en -

asuntos relativos ·al1 az!Ícár; l iL rnayor.Íá dee:ellos con Una eSpE'._ 

cialidad deterrniri~ciái' ~\ ~ü~~o'n -~Í'fafeí:os, 11 carreteros, alg.!:!_ 
. - ·, .:.:, .. : ::.: ,._. _'.:.::Y:~:';{:.~_:fr/éNú\'.'.! .. :,;_~'.·_~:<t::;~~j~:i_lf::Y:«;;'f -~: --·~;;~~-~--:;.-.;:~-: -.· - - . 

nos calderero·s··r,,iuno:iherrero',"'.11.'En ·Cuanto a los nabories, con-
-_ -- '. ·, _ \: :'.:, :·_;·;~%;,:t::_; /f ~fo;{(~\~'.;~:~~t}tt~*~i'.~~1'J~~~;f!\ :~)~!--'::.~.-:-:~_: ·. ;· ._; __ . . . 

siderados .'corno,[trallaj'ad·orcis'•H'ibres residentes, desempeñaron -
-_---: -·:-: :C;-(«<:'<~¡,!~:~i:H,ii0;·;~~f.-:;ii!'.I-~Ii~~~,:t~J;~tt~-~Yt<·:< :. : -. -

labores espeé:1nllzada·s;.>y,¡serniespec1alizadns, tales corno, las-
. -/:-: .. :·,·::;_· ,~:z ; .. _:-~:;~::;1'·\?)_~ii.ú~t,~~~~~i~~;:-?:'.~·rt111~:ft~i¡:;)r:: : -· -

de carpintero·;';+ll.er;r.er.o}ofayµd_ante del maestro herrero, alfarE'._ 

ro y asiste~t·e_::~i~'.~t~&f"f<l:~T.<En el campo podían ser peones -

de campo y de· 1riegó y en los trabajos del transporte, arrie-

ros o carreteros (l8 ). · 

Silvio Zavala afirma que, "los documentos relativos a -

los trabajadores agrícolas voluntarios, llamados indistinta-

mente gañanes, laborios, naborias, tlaquehuales o indios peo

nes voluntarios, abundan entre 1628 y 1632", refiriéndose a -

las primeras décadas del siglo XVII. Igualmente considera -

que fue despu6s de las disposiciones emitidas por el rnarqués

de Cerralvo en 1632, ",., que la libertad de trabajo vino en

ayuda de los hacendados que contrataban indios 11 Cl 9), lo cual

hace pensar que el grupo mencionado ocupé en menor medida, -

por esta época, los oficios permanentes de mayor responsabil! 

dad en el ingenio, en comparación con el grupo de esclavos ne 

gros, corno efectivamente lo confirma Barrett en el caso de 

(20) T1 altenango , 

De hecho esta organización del trabajo estuvo presente -

en las haciendas azucareras veracruzanas, en forma definida,-
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durante el siglo XVII. Los registros obtenidos sobre mano de 

obra en estos .centros productivos, señalan 11na significativa

ausencia de trabajadores indígenas en las respectivas f!ibri-

cas (21 ) •. No, a.si, .. en Tas faenas del campo y dem(is ocupaciones 
·.· ·, 

anexas al cult:i.vo. y beneficio de la caña. Si bien los indios 

llamados de socorro, se otorgaron al menos en Xalapa hasta - -

1602 (22 )' despu6s de esta fecha s6lo se emplearon indios gafi! 

nes en las diferentes explotaciones azucareras de la zona, P! 

ra realizar labores tales corno: carreteros, boyeros, vaqueros, 

formeros o peones de riegoC23), Este grupo· descmpeñ6 tambi6n 

funciones especializadas o semiespecializadas en el exterior

del trapiche propiamente dicho, cuando las circunstancias in

ternas de cada unidad productiva así lo exigían(24 ). Ocasio

nalmente se mencionan mujeres indígenas dentro de la organiz! 

ci6n laboral de las haciendas; desafortunadamente no se hace

alusi6n a sus funciones (25 ), 

Al finalizar el siglo XVI, los indios laborios o galianos 

al igual que los de repartimiento, fueron parte componente de 

las compafi!as llevadas a cabo con el fin de sembrar y benefi

ciar caña de az6car. Juan de Tejeda y Pedro Ramírez Monje, -

esp<,cificaron en 1599, " .. ,que todos los yndios laboríos y de 

rep:trtimiento que ay y obiere al tienpo que se acabare esta -

dicha compañia sean de repartir llevando tantos el uno como 

el otro., • 11 C26). 

La participaci6n laboral del indígena dentro de las ha--
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ciendas azucareras, fue haci!indose contl'.nua a lo largo del si 

glo XVII, .en parte.: como res.ul tado de la presi6n ejercida por- r. 
. .., - -- .. , ·; ·•· .· ; " . ,·_,• '' ' ' -

propietarios> medÍ.~nte. ~f:re~urso del endeudamiento. Esto 
. _. - : - ' . . '. •' ' ' - . , ,_. l -- - '-:- . .,_." -~ ,..,-, '' 

:\. _--~- ; ' .- . ,º;, ~ -

los 

parece suficientemente 'ev;idenciado .en las contínuas refcren--

cias al respecto C27 ). ¡s;Í~~ft~}emplo, en 1616 se inventari6 .··.- ' __ ,_ . 

en el ingenio de Nuestra Señora de la Concepci6n, "ciento ci_!! 

quenta pessos que deben los yndios carreteros, boyeros, gaña

nes y vaqueros de la dicha hacienda ••. " (28 l. En la misma for 

ma en 1677 y 1685, los indios sirvientes de la hacienda de -

Francisco Yalero de c6rdoba, y del trapiche Tuzpango pertene

ciente a la jurisdicci6n de Orizaba, adeudaban al lado de al

gunos trabajadores españoles, mulatos y mestizos, diferentes

cantidades de dinero, suministradas en meses anteriores, que-

• excedían en las mencionadas fechas el monto total de los sala 

rios(29l, 

Las intenciones que este sistema compulsivo encubría, se 

pusieron de manifiesto en algunas declaraciones efectuadas 

"como descargo de conciencia,..", En 1675 Claudia Teodoro de 

Ceballos, propietario del trapiche de Nuestra Señora de la 

Concepci6n, dej6 constancia en su testamento, de ".,.que los

yndios destas haciendas como por sus cuentas se reconocera e~ 

tan en paz sin deber nada a ellas y rreselando no se me fue-

sen dellas sabiendolos libres e encubierto esta berdad es mi-

voluntad se les descubra y declara y se les pague lo que por

dichas quentas se les debiere ..... C30). Este sistema de reten 

I 
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ci6n de la mano de obra .caracterizado .por ~1 adelanto de dine 
,_ -.:: 

ros sobre· sueldos posteriores; .actll~ igual~ente .en ~l exte--,_-

rior de 1a ha~~~~~.~,;?;:~~EÍl~t:i~'.~rsti3Q~~X·~~.~i;,~~~'.º;'el servicio de 
trabajadores•. ind1os.'0:1•negros i•:oi••mulatOs ;)mediante pr~s tamos pa-

:_' :_º ; -; .,~: :·-~ ~.~'_:.v,~ -K~-:,: :i:::~:·:·;W!~{~;~:};~';%~±i~~1f1~r~fy~'.::~r,:~:~·-?/"~{ :~)\:\r ;·'.>>--~:\'-:' · -: _ .. 
gaderos conlosj;ala:iios'~•aíi'fecibiT'i'por:parte de los nuevos em 

.. \: .. -_ .. _:> ~:.;s;,:-:::\~~0.?;:~-~;r{3JJ.~;~t~.~~~1;~rí~(rt'.¡~~~:~~;~11¡{>·rx ;·~_-/: .. -~ :,~_: ; : · -, -
pleados, · .Las"f.fre·cuentesi;:;causas>c;criminales seguidas contra in 

· ::- , :· :_- _- -~~:. /·::,:.:::;:;;,-~/~~;":_~~;~~~1-~~;?*:i1~¡:·;::r:&~-};:i>1;:::;:_:_. _-_ "· :_ 
dividuo~. pert:e-~'~f~nf~"~K~fé51:~s.grupos de la poblaci6n y las -

-_ . .-' :'. ·: -.:. ~-:f ~:_;;·-~_,·/;;:,r:;~y/}::~~:~~~9)l~r:-1>;,/-'C?:):':;· ,_, · ·' ·. e_ 

disposiciónes;)jüdfciaüs¿i:¡ue contemplaban sanciones pecunia--
,_,-- ·_ . ·: · :. :é .:·~- ,:-'. -.-~L~_,:i~>,t,:~;.~<~:-_.;,_:_:,;,_-:; ::~- .:--- : 

rías, difíciles_Dde ··solventar por parte do los acusados, emnn! 
• - ,, ',, ..... ,.,'. ·! 

dos al firiri1i~ar las mÍ.smas, propiciaron este estado do co-

sas (~l), Así, Antonio Ortiz mulato libre vecino de la Villa

de C6rdoba, se oblig6 a pagar, mediante carta do obligaci6n,

firmada en 1677, a Diego do Brito Lomelin, 64 pesos 3 reales, 

que 6stc le había proporcionado pnra poder snlir de la c&rcel 

en donde se hallaba confinado, sirviendo en el trapiche de h.!;! 

cer az6car que ndministrnba, a raz6n de 5 pesos por mesC 32 ), 

Los documentos firmados con ocasi6n de estos pr6stamos,

seftalan las causas y las condiciones legales que mediaban on

el compromiso de trabajo asi constituido, el cual so supedit! 

ba generalmente en su conjunto, al poder ccon6mico de los pr~ 

piotarios de las haciendas, El siguiente ejemplo registrado

en el A.N.C. ilustra lo afirmado, En 1680 Gaspar de Chávcz y 

Ventura de ChlÍvez su hijo, negros, y Bartolom6 de Contrcras -

el viejo y Lorenzo do Contreras igualmente su hijo, mulatos,

vecinos todos de San Lorenzo Cerralvo, declararon que: 
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11 ,. ,contra nosotros se siguio causa criminal de ofi-
cio de la Real Justicia por el capitan Lepe de Iribas 
alcalde mayor y capitan a guerra y abiendose senten
ciado dicha causa se mando saliesemos libres de di-
cha carcel pagando cierta pena para la Real camara y 
las cristas ••• y por ser como somos pobres y no tener 
el dinero necesario ••• pedimos y rogamos a Don Ber-
narbe de Figueroa y Mendoza vecino de la Villa pagar 
por nosotros ciento e sesenta e dos pesos de oro co
mun y otros gastos que nosotros pagaremos con nues-
tro trabajo en su trapiche de hacer azucar pagando a 
Bartolome de Contreras por cada mes rayado de t rein
ta dias como es costunbrc ocho pessos y a cada uno -
de nosotros los otros tres otorgantes a seis pesos -
cada mes ••• y una vez pagado lo debido cada uno pue
da irse libremente sin que Bernabe de Figueroa pueda 
impedirlo ... 11

• (33) 

El compromiso de trabajo podía actuar adem4s, como res-

paldo de la obligaci6n contraída, dentro de un lapso temporal 

pactado por las partes, en caso de la no cancelaci6n de la -

deuda, En esta forma, los 93 pesos prestados por Nicol5s Ro

dríguez, alcalde ordinario de la Villa de C6rdoba y propieta

rio de trapiche de hacer azlícar, en Marzo de 1682, a Juan XuE_ 

rez "alcald.e de los naturales (de la misma villa) y barrio de 

San. Juan TeteltitUÍn", para "redimirlo de la prision", debian 

ser cancelados en Agosto del afta en curso, comprometi6ndose -

el deudor, en caso de faltar al plazo estipulado, a " ... ser

vir y pagar en su trapiche de haser azucar •.. con mi mujer y

hijos por el salario acostumbrado hasta que enteramente aya -

pagndo y satisfecho dicha cantidad ..... C34 l. 

Los vicios en la ejecuci6n del sistema tributario aplicE_ 

do a la poblaci6n indígena, promocionaron igualmente la suje

ci6n de 16s naturales a los c5nones laborales de las hacien--
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das. Problemas especialmente· origi~ados por. la falta de actua 
'¡''" :·.:.; . ·. ,.· ... •' . 

ci6n de las tazaciOnes /;repercutieron dúeC:tamente sobre la --

vulnerable' sittiaff6·~:';efti~6~iéa: de',.l~s' comúnidadés '. obligando a 

los mi~~~~t~.~:~ti~f;l\~%~~;l#f~~.Q5;;:~n::;~'.tfas· a ~~currir a estos cen--

tros .producfivos ¡'/domiiui.ntes:.en. la .economía circunvecina, con-
. · ... ' .·.>~-'·.~-,;:·;::~i'.:\>\·,_;;¡\_-(~>:~:.~-~"-;/¡·_i\'.::.;,' .. '.;.::~_:_:_: .... -~-::'.:·::.:)-, ~"º·'-~-,_~..-: . ' '~:. ' . . 
el fili.:'de •;sátisfacer .fas ·desproporeionadas obligaciones impues 

. .·' ,:· .. <_'" ... ·:. -" __ ·\·,- . -

tas poreste concepto. En los documentos de la 6poca se ve -

plasmada. esta situaci6n. En Naolinco, jurisdicci6n de la pro

vincia de Xalapa, ante el alcalde mayor y capit&n a guerra, -

los indios Mateo Baptista y Tom&s de Santiago, su hermano, de-

el araron que: 

"· •• ellos solos han quedado de los yndios que fueron 
del pueblo de Almolonga que fueron congregados a -
este dicho pueblo quando las congregaciones de natu 
ralos en esta Nueva Espaiia y como el dicho pueblo :
no se ha dado por consumido a muchos anos que con-
forme su ultimo tazacion estan pagando a su magcs-
tad los Reales Tributos y derechos de fabrica y se
cretarias con otros cargos considerables a su mucha 
pobrcssa pues no les es posible sustentar sus mugo
res hijos que tienen y pagar lo referido por cuya -
causa estan cnpeiiados con deudas de dinero que lcs
ha suplido y prestado diferentes personas y el di-
cho don Thomas de Santiago se a obligado a yr a ser 
vir a un ingenio para poder acudir a sus obligacio:-
nes con el dicho don Matheo Baptista su hermano •.• "(35) 

b) Trabajadores negros: Predominaron en la f&brica, es dc-

cir en el molino o trapiche y en la casa de calderas, de acuer 

do con las disposiciones vigentes. Un gr¡m n6mcro de ellos se 

especializ6 en distintas labores de la producci6n, incluycndo

trabajos como el de maestro de azúcar, llegando a sustituir a

las españoles en el desempeño de este cargo de vital importan-
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cia en la producci~n del dulce, durante el siglo XVII. Este-
;.·y . 

relevo en el ejercicio de la especialidad se cli6 desde ini---
c · • · · - ' -- ., • -·e . -·, 

cios de la centuria;· ante la ~~nd~ll¿:i.a.·~ d~pender en menor me .. --~:--:·-. -~::·>' -:-:-· ;·,:.: 
dida de la mano de obra penlils1.iiaf}.'.coii.'el 'cibj eto de reducir-

,,_ ,-.-,,.: :~:'"'.-~--:_¡. 

Orizaba, tenían esclavos :Jieg~ds laborando como confiteros C36 l, 

Asevera Enrfque Flores cano sobre este grupo de trabajad~ 

res, que a fines del siglo XVI y principios del XVII, desemp~ 

ñaron .--

.. ~, .. '.'1.os puestos ... t6cnicos de" mayor destreza en el ·inge--
. ·nio y casi todas las tareas rutinarias del cultivo

de la caña, Fueron los Maese de azt'io¡¡r, los maes-
tros de la casa de prensas y de purgar, los maqui-
nistas, los encargados de la casa de calderas, los
mandones o jefes de campo en las zonas de cultivo,
los cañavereros, en tanto que las mujeres se dedica 
ron al corte de la caña y los hijos a la siembra y:: 
al riego de los campos", (37) 

El empleo de la mano de obra esclava en las haciendas -

azucareras de la zona, puede aplicarse en términos generales

ª la síntesis anterior, \le acuerdo con los diferentes aval6os 

e. inventarios localizados en los archivos notariales, Cabría 

señalar sin embargo, que la presencia del negro en las f6bri

cas de los ingenios estudiados, lugares que reunían ''los pue! 

tos técnicos de mayor destreza", se prolong6 a lo largo del -

siglo XVIIC3Bl, Así, el límite temporal propuesto por Flore! 

cano, merece ser reconsiderado, al menos para el caso de Ver~ 

cruz. Una vez cimentada la importancia del esclavo africano-
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corno trabajador permanente, incondicionalmente sujeto a los re 

quisi,.~os del. proceso productivo, p~s~ K 2a~~tituírse en un efi 

caz elemento de tr~baj~' en';aquelrds'ofi¿i¿s vedados al grupo

ind!gena por las disposicione~i'1~gttl~~"¡qti~ ;rohib!an su empleo 

en estos menesteres, y qu~d;,;Z ~~;~ri¿·l~s h~b!an abandonado pa::.: 

latinarnente desde cornienz¿ia~e J.'~-h~nturia C39), 
··:•-·(,_-,¡.·,.-,· 

,, ... · Los"e.sclairon!as::es.tu;Úron;·sujetas ·a controles. especiales 

encaminados a· evitar ·1a' indi.stiplina y el mal desempeño en cl

trabajo, .Estas formas de resistencia adoptadas por el esclavo 

P"; .p1:1ra. p.ro:testar .. 'contra su·.C::ondici6n ·se:rvil; ·fuer.en prevenidas -

, .. , .: inedian1:.e la.Venta .ihine'cliata' del' subvertbr' del ·sistema',· En 

1696, el propietario del trapiche de San Miguel Asesenatl, en-

la jurisdicci6n de la villa de C6rdoba, advirti6 a su adminis

trador en dicha unidad productiva, que en caso",, ,ele que algun 

esclabo no sea ele utilidad y maleare de donde pueda probcnir -

que todos lo sean para evitar el mayor daño los pueda vender y 

comprar otros notificandome del mal oficio en que cogiere a -

cualquiera de dichos esclabos para que con consulta de anbos -

. d 'd" }·· t' ,,(40) 
ni ···pr.osc a. 1c1a .. :ycn ª··· . . 

c) Trabajadores negros y mulatos libres y mestizos: Al igual 

que los indios nabories aumentaron en importancia y n6mero co

rno trabajadores permanen~es y especializados, desde cornicnzos

de.l siglo XVII C4ll, En 1685 figuraba la deuda de un manclador

mestizo en el trapiche Tuxpango(4ZJ. El mulato fue contratado 

con reservas, ya que los propietarios de haciendas considera--
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ban "que tazaba SU trabajo en Ull Valor que parecia exagerado 

, •• ", frente .al bajo cos,.to.~.i7 la mano .. de obra indígenaC4 3), 

d) Trabajnclor~~ espan&1~l:'· Se d~sempeñaron generalmente en 

los· puest~~;2~í'i'2f¿·~~;d~'.;~}d.~';DJ~pc~~~si6n C44 ). Ejercieron fu!! 
. ··~-;;_:,;:: ·•· ·. . ',.:· (J:_·=·.~:ic:< :·-. 

cienes acímiilfstrafivas' «:oino las de mayordomo y despensero; 
.. =. _ _. :-'._. ·_-;,.\~::'.::~~:--:;_:'_-~t·;:;~·\?C:--~/~--:':_<· .·-:.. -. 

técnicas'ccinío'\las\d~: .. maestro de azúcar; purgador, herrero, 
_ _,,,. ·'·'i,;::_·; ·:';:~--:··:. 

~"'"Cirr'pint<>.ro'"·;.'e.tc';·. ·de;-sup'erv· J:si6n:-.i:oino las de mand6n - cañav. ere . ,.... , .. _.,_' . . ' ·- -
,-., , r,c¡.¡;i·guardac¡iña:,v,boy¡iro·¡:•·capora1 ,.-y· carretero, ... Adem1Ís sirvie

ron ron :en: los:;ciilgenios: .. como:.sacerdotes.· adinini s,trando -.loa· doctrina 

'' '"ll'J.negros··.:e:indios/inediante ,el::·pago de un' sal-ario·a'nual,·e --

. 1 6d·'" ·c45 ) '· . · ¡ d . d' t' . d ·1 guagua mente•Fcomo l m 1cos . •.:. - ,;a-s• un11 a ,es pro uc ·1 vas · e me-

nor envergadura que no mantenían m6dicos permanentes en su -

planta de trabajadores, recurrían por su parte a los servi--

cios de salud instalados en los pueblos vecinos, solicitando

las visitas de los "profesores de medicina" o la intervenci6n 

de los boticarios. En 1692, en la jurisdicci6n de la villa -

de C6rdoba, Guillermo de G6nova, profesor de medicina, había

efcctuada 23 visitas al trapiche de Juan Valero Grageda para-

·.·curar a una negr¡¡ y. una· india, ... y Diego Quezada, propietario -

de una tienda de botica en esta localidad, había.hecho lo.pr~ 

pio can 7 esclavos, trabajadores del tr¡¡piche de Lope de Iri

bas, suministrúndolcs adcm1Ís "diferentes medicinas ••• 11 (46). 

A fines del siglo XVI aparecen avecindados en la juris-

dicci6n de Xalapa, varios maestros de azúcar españoles. Juan 
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Rodríguez .. pres taba sus servicios en el ingenio de Nuestra Se

ñora de la Trinidad, Jua~ Alon~ de.sempeñaba el mismo oficio

'"' ·en eib1;tr1apiche <l~/N~xap~·.i;í:MatÍas1·.Lorenzo 0 • tenía• una. compañía-
.. ; ·.;- -'.'-~ .. :·.,_. ; ' ...... ' -•.' . :-. . ,, . 

para sembrar y geriefi¿Í'al' caña' d.e azCtcar con Alonso de Villa-
- ' - .... ,. - ' 

nueva, propietario de :esta unidad productiva años más tarde(47¡ 
Estas personas mantuvieron adem(ts, diferentes actividades re

lacionadas. con el comercio(4S). Por ejemplo, en 1596 Matías-

. Lorenzo debía'a Ju·an Rodríguez,.· 285 pesos de·oro comt'in,··por -

'"' n.co,ncepto .file, '51•· semovientes de• di,ferentes hierros.1 con. sus - res- -

i''":pcctivo,s•· nperb~.(~ 9 ) .1: Algunos de' los1 primeros '<especia.Estas -

an los menesteres de la fabrithci6n del az6car, ligados como-

fJ"g.rupo.seguramentei, al desarrol0lo de la 1·industria·:azucarera 

iniciado en años anteriores, entrada la centuria siguiente se 

""'encontraban· atendiendo sus propi·as:' explot.aciones cañeras 1 o de 

dicados a negocios diversos. Juan de Quiroz, edificaba en 

· 1604, " ••• un ingenio de agua de que tenia merced ••• ", en tie

rras que le pertenecían desde años anteriores, en compañía de 

.. dos. socios minoritarios y. Juan de Her.rora, L6pez, d,irig·fa su 

ti ~ienJa de· metcaderías en· 1¿i~{ 5 0)~ Ingenios: como la .. Shntísi-

ma Trinidad, continuaron empleando maestros de az6car españo

les en los .primeros años del· siglo· xvrr(Sl),:...rgualmente; se-

exigieron trabajadores con estas características, en compañías 

comú la celebrada en 1607, entre Bnltazar V1izquez de llerrera

y Francisco Pdrez Romero, para que este 6ltimo pudiera sem--

brar, " ••• la cantidad de carretadas de cana que lepareciere y 

por bien tuviere ••• ", en tierras que para ello cedl'.a el prim~ 
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ro, Una de las cl.tí.usulas Ae '1a .escritura de concierto firma-
. . ,,., - - ,_.· 

" da por los susodichos;~ ~~·tip~laba que ''•;,el dicho balta zar -
- ' .. - ·¡---· :; , ·.--;.- - . 

::s:~::p:e q::ad::~i:~di:i:t~t:~t~rc::~s::: ::c::u:::n:::::0~e:e: 
La sociedad. s~ ~i~olvi6 meses mlis tarde pasando la pr~ " . . . . 

piedad a manos de P~rez Romero, quedando finalmente sin acla

rar en la escritura e inventario de traspaso, el cumplimiento 

de la condici6n mencionada(SZ), Los problemas econ6rnicos que 

afectaron la industria azucarera despu6s de las décadas ini-

ciales de la centuria· y los consecuentes esfuerzos para redu

dir las erogaciones salariales por concepto de mano de obra -

española, intento de saneamiento de las finanzas propuesto -

por Barrett para el caso de Tlaltenango (S 3), y las ventajas -

que presentaba el mantener esclavos negros en estos puestos -

de trabajo, caracterizados por una co113tante actividad, origl 

naron seguramente un progresivo relevo en las funciones t6cni 

cas de las flibricas, a favor de este dltirno grupo, tal corno -

parecen demostrarlo los avaldos e inventarios de las hacien-

das durante estos años(S 4), S6lo fue posible detectar, en --

los documentos consultados, la presencia de un espafiol traba

jando en la casa de purgar del ingenio de la Santísima Trini

dad en 16S4 (SS), 

Los especialistas espafioles mantuvieron la supremacía en 

otras actividades relacionadas principalmente, con la infrae~ 

tructura productiva del ingenio. Estos trabajos, complejos -
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para la 6poca, que excedían la· "autosuficiencia" de la hacien 

da, capacidaderl'~neamento .. asig¡¡ada ~or algunos· autores a es 

tas unidades ecoh6mi¿ri~,C5 ?;)';::.f¿:h~f&!~~h1:~'/i~eron otorgados me 
. . .· ·.-.: __ ,:: ·:·.:- _:.:,_·,~:- ,:·:·::;~ :.;-: '.~: :);T_ .. _;;:<~;;_-:;>;:~~·!_::-¿¡-~~:\~<1:.,:{-:'L~:<{:;·;:~_-'_-<:'.?~:\'.--',- .,,-'·. .. .-: 

di ante contratos a .. ;niaestros/avéé:iJi.dados'én .la'. regi6n, portado 
. . :. -_,-: _:,._,_'.·,.':/.:::_. -<).~/.-'.-:'.i::;_;-_:::x:·:<\i-if Y-~:\l-;-~;:~i,~ ~-i~!:·:i::~~'t.'1;~-~_;:·;A:: :_\;:_~;-:\·:-:.::.~ '>· · - . · -

res de ·una experiencia·y/p;restancia;p;rofosional reconocidas. -

Esteslst:e~:~·o~~.·~:~~~'~,·;:~~~~%f.~~"\j~~&~;il§:nadas con la cantería, -

la albáñiler~a·, ,Ta Fc,fJ;'er~~··.:y'i.a'{tarpinter~a. aplicadas a las 

casas de m~lino, prensas; \a.icl~ras, incluídos sus adherentes-

y aparejos, 

riego (S? l. 

así como a los sistemas de conducci6n de agua y -

Ejemplo de lo expuesto, fue la carta de concierto 

firmada por Luis Pacho Mejía, propietario del ingenio de Nue,:;_ 

tra Señora de los Remedios, y Lucas Martín, maestro de carpi~ 

tería, En este documento se comprometía Martín a, ---

11
,,. poner y asentar una prcnssa con sus curucñas y
demas aderentes necessarios en el ingenio de azucar 
del 'dicho regidor dentro de ocho messes primeros si 
guientes de la firma desta escritura el cual la a ~ 
de cortar en esta menguante de febrero y la a de -
traer arrastrar y poner en el dicho ingenio a su -
costa,,. hasta dejarla corriente y moliente a vista 
de officiales que lo entiendan que a destar segun -
la que a sentado a don Andres Perez de la lliguera y 
a se ser de trese varas para arriva de largo y con
los demos requisitos necesarios, .. ". 

Mejía se obligaba por su parte a pagarle 1 1 500 pesos de-

oro comíin y 11 • • •.. nnss1m1smo adalle todo el herraje que hubiere 

mene5ter la dicha prenssa ••. 11 C53 l. Trabajos como el fundido-

de los fondos de las calderas, imposibles de realizar en el -

ingenio, dadas las carencias t6cnicas y de materiales adecua

dos, se remitl'.an a centros con mayores recursos como Puebla -
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de los Angeles C59 ) • 

. . ~ ... -·' .. 
Una síntesis de ,to .. :expuest.o anteriormente, unido a las -

··-~-' .:: .:< .,·-.-:: ,· 
investigacione~ de·otros ·autores como se anota en la cita res 

r,; '\:> -•::_:·_:/?<;-.:~<{.:;-:;~~~:~<-~)~-;;,·~·:/'.:.·;,::.:;:·:''.:::·.~·-.¡• __ :,.' .. ''.,' ·.,; • • -·~ 
pectiva, · puede.>:i!pre~ciarsé\en .·el cuadro 12, 'En 61 se observa, 

' ; . ·_;: '.:-·;·¿) _/:~_;.:.1:~:-~!y;_q.~{;~;h~::;i~~:'.'?~4:~;- :~'.(~:·>, :·.-' ', ... 
haciendo.•.un'a·;,li::ómiiaraci61n:.entre los trabajadores indios y ne--

.. ____ :_:e,:::·/_':·<;;·: _:~\{'.:::~~:!~--~'-:\~\'t~?:):<~:1~::~S'::t·:'::> ·: -
gros, Üna>mafoi·~o~j_bj_lida4 para los Últimos de ocupar empleos 

calificaciri~{:~;~~C'~p~~fvrni·~n en la fábrica C60 ). 
'. :·.·;.¡,.:' 

La importani:i.¡i··de esta oportunidad ampliada a toda la ha 
. '.,_,' 

cienda, residíá ·sobre todo en 'que el esclavo africano podía -

llegar a alcanzar con cierta regularidad, los puestos de man

d6n o supervisor de las faenas del campo, lo ~ue exigía un 

cierto grado de "confianza" por parte de los mayordomos, y el 

de maestro de azúcar, el trabajo de mayor j~rarquía tdcnica -

en el proceso de elaboraci6n del azúcar(&ll. A este respecto, 

hay que tener en cuentá, que el negro fue utilizado un gran -

n6mero de veces por propietarios y capataces, como instrumen

to para "explotar a los naturales aprovechando el temor que -

este les inspiraba11 C62 l. Incluso durante el siglo XVIII, los 

j~suitas aconsejab~n emplear capataces negros en sus hacicn--

das, con el fin de evitar que las fricciones ocasionadas par

la aplicaci6n de la disciplina y los respectivos castigos, -

cuando esta se infringía, involucrar~ a los administradores. 

Además los capataces esclavos, ",,.invariablemente hacían tra 

bajar más a los esclavos que los libres para complacer al amo 

y mantener el trabajo"C53 ). Esta organizaci6n del trabajo, -

"•': 
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con el negro esclavo ocupando cargos especializados.y de su--
.. - ·- . ,. -/.·:· . ' - . 

pervisi6n, se mantt1vo ~~.n,la:.zona vél'acr~zaria.durant~ la prim~ 

ra mita~ del sigi6.xfli:1C64) •.. ~i·/iJ~{¡;¡;~~;~u parte, conti--
·-·· . · ·: _.-_"; ,,_ ",~"'-u·.;i 1 !:::~,\':.f:H>;<"::;i-~~~~:'/;~tk~~-:~::~::~;:j_;·.:/:;·~,~-~:;:':i~-;:l~\~::~)~;-:'-:Kr-:_>/:::;-:,.- -~ -- _· -, . 

nu6 sirviendo '¡ú'efere'nt'eíiientií',iín(iíi:tividade'.s 'j¡(¡ calificadas o 

:::::·:;J~~:lilllif i~iiif (1~1rj~:.::'::, ~::.::,:: 
la Sant!s1ma; .. Tr1nJ.da~:;,d~itX!!l.'.l!l.l!>~'Y•Juan de Vivero, propicta--

, v·. .- ''l"P""~l*'' ;,) ·{·(,t.·-,~ ·i•!._-,-~;>:·; · ., ,.... · 
' ,, ; ··1•','1',•1¡, \ •1 )-" {\''1'1.; < i "~¡1 .~!('7'" 

ria del ingeiíio'!(ie·foriz'iiba;itsoiicitaron licencia para emplear 
· _ -; ._ ·:_::::~~-_< :;\i:·;x\::~·'.(;:::;;'tJ:-:f!~~:.¿!f~7t~1:::'.f:·::z-~,;: .. ::>:~::··<.· 

indios·: cíirpi.ri'tero:~.~\hérreros',·· albañiles y carreteros en sus -
. . . (65);, ' ' ' . . ' 

propiedades , < ,,. 

Finalme¡¡te, acerca de la frecuencia con que fueron ocupE_ 

dos los puestos calificados y do supervisi6n en la hacicnda,

durante la primera mitad del siglo XVII, afirma Barrett que:

"Los esclavos negros podían llegar a ser trabajadores cali fi

cados, horreros, carreteros y maestros de azGcar y muchos lo

hicieron en Atlacomulco. Es verdad que muchos menos indios -

ocuparon esos puestos do responsabili<lad 11 C66l. En cuanto a -

la productividad del esclavo en el trabajo de la cana, es im

posible de medir a partir de las fuentes consultadas, tanto -

más en términos comparativos frente al indígena. Factores co 

mo Ja naturaleza do las explotaciones, las técnicas utiliza-

das, lai condiciones do trabajo imperantes y las circunstan-

cias propias <le cada unidad productiva, tuvieron que conducir 

a resultados diferentes que dificultan cualquier aprcciaci6n

al respecto (67 ), 
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4.2 El trabajo del maestro de azíicar ·en eL proceso ·prciducti-
~ 

vo: . Los trabajos realizados en las haciendas azucareras, 

de acuerdo. con una esquematizaci~n.de la producci6n, púeden -

reunirse en dos grandes' grupos: lagores del campo y labores -

de la fábrica (68 ). Entre lo.s ·dos se,ctores se di6 una diferen 

ciaci~n básica represe~tada por la habilidad individual del -

trabajador de la fábrica, como resultado de' la experiencia ad . . -
1 .. ( 69) 

. quirida a lo largo de: varios· años •·. ,Probablemente el caso 

más representativo de _esta situaci6n, a la cual hace a lusi6n

Enrique Flores cano cuando afirma que, "a -fines del siglo XVI

la hacienda (azucarera) había .congregado destrezas. difcren--

t~s;,(70), estuvo constituído por el oficio del maestro ele az(Í 

car. 

Descrito por Fernando Sandoval como "el verdadero jefe -

ele un ingenio o ele un trapiche •. , por cuanto este conocía la

fabricaci6n del azúcar en todos sus aspectos" C7l), la procluc

ci6n del azíicar a lo largo de sus diferentes fases clescans6 -

en "la inteligencia y asistencia" de este trabajador, primer!!_ 

mente español y posteriormente, a partir del siglo XVII, en -

mayor mcclicla esclavo negro. El las "Instrucciones a los her

manos jc.suitas administradores de haciendas", se ofrece un P!!_ 

nora•na representativo de las funciones e importancia del mis-

mo: 

"En la flíbrica de azúcar pongan todo cuidado que se
labre con arte y con inteligencia, para esto prcgun 
ten a los prácticos y dejen obrar a los maestros de 
nzúcnr 11 • · 
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"Que se le de buen punto en. la tacha para que saque
buen grano y macize bien, esto pertenece a la inte
ligencia del maestro de azGcar •• , 11 

"Igualmente concurre la inteligencia y la asistencia 
de los maestros de azócar en la casa de purgar para 
dar a su tiempo los démfis beneficios que alli se re 
quieren: como son que lós barros esten bien batidos, 
que los barrilillos esten delgados y no espesos, -
que .las formas se mojen con un trapo por dentro --
cuando se registren los pilones que los pisoneen -
bien para darles cara y que los dejen estilando la
miel de gota hasta sacarlos de allí para el asolea
dero". (7 Z) 

Esto no implicaba que la calidad del azúcar fuera dada -

exclusivamente por el saber pragmático del maestro del azGcar, 

Si en Óltima instancia era este quien en verdad la definía, -

guiado ''solamente por sus sentidos -olfato, sabor, tacto, 

oído-, una larga pr&ctica y un saber transmitido por tra<li--

ci6n oral 11 C73J, en ella concurrían otras factores. 

Es por esto que los l1ermanos jesuitas se referían en sus 
' 

Instrucciones, a "•,,otras causas del proceso como siembra, -

recolecci6n, exprimido, etc,"(? 4), haciendo re fcrencia a fac

tores naturales y técnicos como, el grado de madurez de la ca 

fta y al trayecto recorrido por el jugo desde la molienda has

ta alcanzar el producto final. 

Sin embargo, la presencia del maestro de azCicar fue defi 

nitiva, ya que su ausencia implicaba serios trastornos en la

producci6n. La autoriza~i6n dada a Gordian Casasano, conta-

dor de la Real Hacienda de la Nueva España, para continuar e!!! 

plean<lo como maestro de az(Ícar a Pablo Hernún<lez, indio natu-
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ral de Cuernavaca, se hacía ",,, eri. aten~i?n :a ·que el trapiche 

tuvo que parar su producci~n"C7S); Y•e.~ izzof iJn e~ ingenio

de Jalmolonga, ,cuándo muri6 el ésc;i~ci.Jtidh Hernández; igual-
. _. -.... ;_--'.-: . · ·:: ·. __ -·_ .:_:_,:<.:;:_'._:.c:>.~~---:'._\-~'.:~¡_i;~_: __ '.~~'.,'i~~~:.;¡::;:,:::-~~~-~:_~'.>'.)~·:. ·_. __ · ;· 

mente.· maestro de az6car·; 11.·;•·. s~tesJiñi6/C\ue''pa·sarían _al menos-
·-:·: :_ - - . . . : .. ·- _: --- ·.: :'- :'.. :·:-.' :;::_,, __ -::~_-__ ;;-·_-::~..:!::,-:_·;~~:;:'::>:':il_<H..-;;:I~·,:.~::;;>/<(:.;;_.,~. : 

dos años antes de queipudic'rá"\ser\·eflt"renádó\otro maestro de -
' --. ,' . "' '_. ·: ·:·-\ .·. --~'.(;/_ .. /;::. '- _· :" <·: -~_;· _.,;::/ · ... ·<< .':-~\~-~:i:f :~::.\~¡\~~-~~;:·J!i:;.~:·1;;;,:::~:',:.~:'. ::-:_'.. ;·- < - -. 

az6car y ptÍdiera·:prod~cifse'.'¡:iz~.ca~~~e· 1a ·calidad· que elabora-
• ·.. -' .-._ ' ':_· .. __ ·_ ·, _,,-__ .. -,·<:'.-:_· .---:· .. :':~·-,._'(/~··:· __ )··,\:'·--,;'--_:'':_·_: '. 

ba Hernánd~z¡,( 7 o),.' Los;.dci~;":¿a'sci~pdAen.de manifiesto, además 

de la· i~portancia d~g6~;~ci{'i'{:~ ~~p~riencia inherente a ~l, . -
por cuanto en el primero se· dejaba cons tanci·a, 'que " .. , es te -

indio ha servido deso;le siempre al dicho establecimiento,. ,.,c77 l 

En los inventarios de algunos ingenios y trapiches ele impar--

tancia, aparecen registrados en cada documento, varios escla-

vos negros de diferentes edades con el cargo de maestro de --

az6car, Esto hace suponer la existencia de un sistema de ---

reemplazos y de aprendizaje del oficio, tal como lo recomenda 

ban en el siglo XVIII los jesuitas, en sus conocidas "Instruc 

cienes", C7B) 

Se presentaba así, una equivalencia entre la experiencia 

y la especializaci6n. Si el pro(eso de refinaci6n azucarera

durante los siglos XVII y XVIII no suponía tácticas especiales, 

pudiendo desempeftar estos oficios cualquier individuo(79 l, sí 

requería el trabajador, una habiliclao;l ¡111.quiricla por el contaE 

to permanente y rutinario con los elementos de trabajo, Ya -

decían los jesuitas, refiriéndose a estos menesteres que, --

" ... la experiencia es madre de la ciencia .. ,,,(SO). En este -
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sentido -agregada ln posibilidad d.el nprendizaje-, se manifes

taba el regidor Crist~bal .de Molina, ·cuando exponía com.o razo

nes para solicitar la implantaci~n del repartimiento anual en

la Nueva España,. lo sfguiente: 

"- yendo por año entero cunplen con los quatro por -
ciento de la ~arga lexitima y sirven todos y tendran 
las haziendas doblada gente mas practica y exercita
da con que se le doblo el beneficio y se doblara el
provecho. ;.11 y, " ••• en el ministerio que han de tra
bajar son siempre bozales que como van por sol a una
semana no ponen cuydado en aprender ni los amos en -
enseñarselo ••• ". (81) 

4.3 · ·oispctSiCidnes 'dficiaies ·y mdno ·de obra en los ingenios: 

Desde la segunda mitad del siglo XVI, los hacendados novo 

hispanos hicieron sentir sus inquietudes, respecto a la mano -

de obra permanente, necesaria pnra el normal funcionamiento de 

sus explotaciones econ6micns. Este requerimiento fue particu

larmente notorio en las haciendas azucareras, en donde adem6s-

de emplearse un elevado nGmero de trabajadores espcclaliz~dos, 

las actividades del campo y de la ffibrica se extendían a lo -

largo del año(SZ). Fue un problema esencial de estas unidades 

productivas la consecuci6n de mano ele obra apropiada, de acuer 

do con estas caractcr!sticas(S 3), El empleo de negros e in---

dios en ingenios y trapiches, estuvo supeditado a las disposi

ciones legales eml ti das al respecto. A mediados del siglo XVI, 

las necesidades de mano de obra permanente en las explotacio-

nes azucareras, fueron cubiertas mediante la utilizaci6n com-

partida de esclavos negros e indios, y las estacionales recu--

) 
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. . . .· (84) 
rriendo al repartimiento... . • Anteriqr¡neJl.te híihÍa sido mayor 

~ el número de ind~genassoJl\eticlos a es9¡¡vi.~ud, el\ estas ncti-

:Vidades, dado 'que i'o~ tr~bajadores ,su1niriistrados por la enco-

.mienda, no con~titu~ari uria fu~rzá de trabajo permanente. De

all~, que "todas i·as· empresas· que se acometían en estos años-

• . -incluso ingenios y trapiches azucareros- fueron precedidas o 

acompañadas por salvajes incursiones de rescate en los pue---

blos de indios o por presiones en los pueblos de encomienda -

(85) ' 
para obtener esclavos" • En 1549, como se anot6 anterior-

mente, la planta de trabajadores de Tlaltenango empleaba 165-

esclavos indios traídos de varias regiones de México y Guate-

mala. 

Pero esta situaci6n se vi6 alterada en al segunda mitad

de la centuria, ante la supresi6n de los servicios personales 

y la liberaci6n de los esclavos indígenas(SG), A medida que

fue implementlindose el repartimiento, se recurri6 para el 'be

neficio de la caña de azúcar, a un nú1nero más elevado de es-

clavos negros, los cuales ya habían demostrado tener las capE_ 

cidades necesarias, exigidas por el agotador trabajo de los -

ingenios (S 7), Fue así como este grupo aument6 su importancia, 

predominando en "ciertas plantaciones de caña e ingenios azu

careros de las t6rridas tierras bajas situadas al sur y al -

oriente de la regi6'n central de México", al finalizar el siglo 

XVI e iniciar el XVII(SS), 

A pesar del incremento de las esclavonias en este período 

) 
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existieron restricciones oficia1es e¡¡ e), sunlinistrc¡ de la ma

no de obra t:i;aída desde Africa (~ 9), )o cual° unido al costo de 

las "piezas. de 6bano¡,(90), .ge:1'e~6:til\~ ~~hstante presi6n sobre 

el trabajado~ ~~~~·~sH~·.,i;,_Be,~;t~.~~f~~~9: en conse~uencia ~ di ver-

sas form.as para'ac;lc¡uiri5.sus(servicios, tratando de evitar la 

:::::: :: :::J;füf :0t~)¡fi.;d:: :::;·::. q:: :::::::::1:: y-

las asignaCio.~es dir~ctas, mantenidas a fines del siglo XVI,

fueron probablemente el resultado de la necesidad de "· •• crear 

vín~ulos mis ~stables'', entre los trabajadores y las activida 

des que requer~an un cierto grado de especiali:aci6nC92 ). 

Sin embargo, el esclavo africano se afianz6 como mano de 

obra permanente y especializada, al finalizar el siglo XVI, -

tendiendo "a su favor" para ello, las resoluciones oficiales-

y la sujeci6n incondicional al proceso productivo. 

Despu6s de las instrucciones enviadas al conde de Monte

rrey, virrey de la Nueva Españµ, por Felipe II en 1596, en -

donde se estipulaba que s6lo se emplearían negros para el se.!: 

vicio de los ingenios, el funcionario novohispano di6 largas

al asunto, en atenci6n a que estos eran "costosos y malsanos". 

Adem1is, aducía "que los dueños de ingenio no compraban negros 

en cantidad como se les mandaba, ni creía que lo harían, deb.!_ 

do al costo, a la p6rdida por muerte y así el servicio se ve

nía a resolver con indios y que adem~s los tenían por manda-

mientas de virreyes anteriores 11 C93 ). Pero ante la insisten--

¡\ 
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cia del monarca, el conde tuyo que· tomiu;' UA!\ "X"esoluci~A acor~ 

de con las exigencias, em.itienda el Z de 11bril óe 1599, .un.--. 

mand11miento en dÓndll ·suspendi6 el repartimiento de los inge-

nias azucareros, Dej~ abierta la posibilitlad del emplea vo--. 

luntaria de indios, 'aún en la molienda de tra~iches," y auxi--

li6 hasta fines de 1600, en casas especiales, a las cultivado 

res con los llamadQs indias de sacorn>' m.ientras se adquirían 

las negros necesarias C94 ), El Última. :recurso estuvo limitada 

a las 1 abo res <;\el campa, 

El 27 de octubre de 1599, se emi ti6 igualmente una orde

nanza en donde se estipul.aba la paga, la acupaci6n y el trata 

mienta al cual debían ser sometidos las indios, Para hacer -

cumplir estas disposiciones, se nombraron jueces veedores pa

ra las diferentes provincias, quedando bajo la responsabili-

dad de ingenios y trapiches, la cnncelaci6n del salario co--

rrespon<liente a este cargo, Esto se llev6 a cabo mediante -

cuotas proporcionales a 1 a importa ne ia del ingenio o trapiche C95), 

Las restricciones al empleo de la mano de obra indígena, 

llegaran a su límite máximo, cuando Felipe III, mediante Céd!;! 

la expedida el 24 de noviembre de 1602, prahibi6 "el trabaja

do lns indios aunque fueran voluntarios, en los obrajes de PE: 

ñas o ingenios de nzúcar,,, Los csp¡¡ñolcs emplearían negros -

u otro g~nero de servicio que les pareciere no siendo indios". 

·Se agregaba además, que "• .. las justicias no podrían condenar 

ni echar a los indios a servicio de los obrajes e ingenios --
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por pena de ning~n deli to 11C96), 
.. ·, .. 

Todas estas dispb~icio~es te¡tdientes a proteger al indí

gena, por cua~tri ef{útr'ábaj~/que·pade~en, en los obrajes es --
.- : - ._. ·:' ~- '; ·_;_>:-:-,_:_:_:. __ :_;'._ .·.,·_:~;.-~º::::. · __ : . ,,_,·_· -. ·_ - -

muy grande ~x~es.i.vo:>y 'C:on.trario a 'su salud .Y causa de que ---

hayan consumido y acabado en el muchos,,,i,C97 J, no tuvieron -

estricto cumplimiento pero como compensaci6n, los naturales -

podían elevar 'sus quejas, ante las autoridades correspondien

tes, obteniendo "amparo y favor 11 C
9B). Así, en 1602, se daban 

instrucciones precisas al alcalde mayor de la provincia de Xa 

lapa, para que no consintiera el servicio de indios en inge-

nios y trapiches, sin expresa orden suya, pqr cuanto se "ha -

introducido por medio de los ministros de justici~ y de doc-

trina y de los gobernadores y alcaldes de lo dicha provincia-

un modo de repartimiento o socorro que hacen de indios a las

dichas haciendas"C99 l. Igualmente en 1617, mediante queja de 

Josephe de Celi, procurador de indios, se obtuvo que en el 

trapiche "• •• propiedad de los religiosos de San Agustín, del

pueblo de Molango en la Guasteca no trabajen indios ni la ju~ 

ticia lo consienta"(lOO). 

Merece menci6n especial, la protesta elevada ante la ---

Real Audiencia en 1591, por los naturales del pueblo de San -

Franr.isco Zongolica repartidos en el ingenio de Orizabo, pro

piedad de Rodrigo de Vivero, quien ¡¡ su vez lo tenía arrenda

do por estos anos ¡¡Martín de Bormeo(lOl), La Real Provisi6n 

emitida con ocasi6n de estos sucesos, en la cual se ordenaba-
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11 ,,,al corregidor de Oricaba que ¡io consienta que -
los indios que estan repartidas para el ingenio. ~-. 
del pueblo de Cingoluca se ocupen mas de en el be• 
neficio de la caña y a los que ubieren dexado de. -
cunplir los solteis luego de. la carcel" y prisiones 
que es.tubieren.,. so. pena de la my merced y de 
cien pesos de oro comun para la my camara, ., 11 , 

presenta en forma detallada, seg6n la petici?n de la parte -

a:€ectada, las com\icion,es de t:n1.b¡¡)o a hs "cuales eran someti 

dos los trabajadores ·que laboraban en las flibricas, los abu-

sos cometidbs a pariir del· sistema de repartimientos y los 

descargos a ·que. re"curr~a· el personal administrativo de los in 

genios, ·nnte. 1 a acci6n de 1 as autoridades competentes, Se 

anota en el texto del do.cumento citado: 

'' •• ,que a ellos les estava repartido que diesen de -
servicio en cada semana al ingenio de Oricaba vein
te y cuatro indios los cuales antes que Don Rodrigo 
de Viverc¡ lo tubiese arrendado los ocupaban tan so
lamente en el beneficio de las sementeras de la ca
ña y les daban de comer y trataban bien ocupandolos 
seis dias de trabajo y no mas y agora las pcrsonas
que tenian a cargo el dicho ingenio los hacian tra
bajar de noche y de dia cngcchassen caña en los mo
linos y leña a los hornos y que como hora mucho cl
fuego y calor y estaban des bel ad os y somnolientos -
sucedían muchas veces caer en el fuego y res caldo -
que salia de los hornos y quemarssc e quando yban -
a echar la caña a los molinos padecían mucho traba
jo de peligro y lo mismo en hazerles hecer a la re
donda unos palos grandes f]Ue llaman exprimideras -
que de andar tanto a la redonda se daban ••• (ilegi-
ble),,. y calan.,. y que estando proveydo que no -
travajasen mas de seis dias en cada semana les ha 
sian trabajar ocho pagandoles tan solamente seis,,, 
se avian huido por no poder sufrir el mucho travajo 
y vejacion.:.", 

Los indios aceptaban finalmente, " •• ,que " les ocupase-

solamente en el beneficio de las sementeras ••• ''. En cumpli--
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miento a lo mandado por el cor:i:egidor de Oriz¡¡ba, se ·notific6 

el contenido de la Real Provisi6n a Diego de Bermeo, hermano· 
' .. . 

de la persona. que ten~a en ar;l.11\inistraci~n el dicho ingenio' . 

quien decl~r6 como parte de los descargos, 'que ·· 

"•,',los macehualcs que travajan en este dicho ingenio 
jamas·an reccbido agravios ni vexaciones antes son· 
favorecidos si algunos caen malos los curan y les • · 
dan doctor y medicinas y les pagan los dias que es·· 
tan enfermos como si travaj as sen •.• jamas se an echa 
do indios a echar fUego por que en el dicho ingenio':' 
ay negros que saban des1lc menester y si algunos yn·· 
dios se an ocupado dentro de dicho yngcnio a sido ·· 
solo para echar cafta a la molien1la sin riezgo ningu· 
no y esto se a usa\lo y ¡¡costunbraclo úc ynmcmorial ·· 
tienpo a est¡t parte y si algo an pcdi\lo los dichos · 
yndios de cingoluca a sido ynduciclos de algunas por· 
sanas apassionadas que para sus fines y propositos · 
an desasosegado los yndios y que entado por todo es· 
ta presto de mandar guardar ••• y provar con testigos 
fidedignos en contra de la rclacion siniestra que ·· 
los dichos yndios hizieron y pedir en este caso lo · 
que convenda a su derecho ••• ". (102) 

Las disposiciones gubernamentales que llevaron a una p6! 

elida efectiva de los repartimientos asignados con anteriori·· 

dad a 1601, a las haciendas azucareras, como lo demuestra Sil 

vio Zavala con la prcscntaci6n de uno extensa documentaci6n • 

al respccto(l0 3J, apoyadas en su ejccuci6n por la labor de·· 

control y vigilancia de los veedores de ingenios y trapiches, 

los cuales deb{nn cumplir instrucciones detalladas '' .•• so pe· 

na do suspensi6n perpetua", mús la reducci6n de la fuerza de· 

trabajo originada por el declive demogr&fico experimentado ·· 

por la poblaci6n indÍgena(ll 4J, incrementaron el comercio ne· 

grero y consolidaron al esclavo africano como personal perma· 
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nente en las actividades <izuc¡u·eras (lOS), !)e Ji.echo, cuando • 

se emitieron las citlt.das orc\ennnzas del tra.bajo, ingenios de· 

importancia com~ ei'~d~ T1 al te nango' Y!I empleaban Gnicamente • • 

"piezas de 6bano''e'ri}{fábÚda, · Induso \lesde varias déca-· 
-.. _.-· ::-•t,':•:i·-,·,::,;:,_-:>,:-~---,",!":.:",-~ _.-,'¡·_: ·::~:: . 

das atr~sC~9?),<. Lii'exp~r:iencia de¡nostraba que, 11 , .. los hom· 
-,, ,".~-- ' ':'. -.. -" -. 

bres que se ocÚ¡faba11 de las calderas, de las prensas y en ge-
. ;· . '· .; ,. ,• ' . ' 

neral de la 'í~bric~ci6h del aztícnr, tenían que ser por fuerza 

negros" (l07.), . 

El status alcan~ado por el negro en la producci6n, como· 

trabajador especializ'ado en las funciones inherentes a la ela 

boraci6n del aztícar, "pudo haber redundado en situaciones -· 

ventajosas'', para su condici6n servil, dadas su posici6n lab~ 

ral en la fábrica y su cotizaci6n en el mercado como sujeto -

poseedor de un oficio(lOB), Este aspecto parece ser corrobo-

rada por la carta de venta ",,,de un negro ladino fula de has 

ta treinta años calderero y tachero •.• ", registrada en 1592 -

en el A.N.X. El esclavo vendido por Natías Lorenzo, maestro· 

de aztícar, a. Juan de Quiroz, "•,. para el servicio ele la com· 

pañia de molien\ia de caña de azucar que tiene,,,", en 700 pe

sos de oro comtín, había sido adquirido a su vez, en el inge-

nio <le Jluehuestl6n, en donde se conocía que el susodicho " .. , 

havfo matado un mulato esclavo de un harriero de Mexico,., " •• 

A pesar de la incierta situaci6n jurídica de la mercancía, se 

obtuvo un alto precio por ella, comprometiéndose el vendedor, 

a manera de compensaci6n seguramente, ''··· a que en caso de -
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de ser preso por esto (el negro);,, se ~bliga a tomar la cau

sa de el. e lo :xeguir e proseguir e );e.nescer e cavar a mi cos

ta hasta tanto el dicho ·negro quede libre, .. " (l0 9 l. 

Se presentaron en consecuencia, una serie de el rcunstan

cias que llevaron al negro a ocupar un ·lugar destacado en el

proceso productivo de la cana de az6car, Compelido a <losen-

volverse como trabajador permanente, adquiri6 dentro de sus -

actividades laborales, la experiencia y habilidad suficientes 

para ocupar con frecuencia los cargos de mayor importancia en 

las flbricas de los establecimientos azucareros(llOl, Sostu

vo así, la parte de mayor responsabilidad y esfuerzo en la -

elaboraci~n del dulce, producto que veía acrecentar su impor

tancia dentro de la economía novohispana, a principios del si 

glo XVII. 
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Znvala, S. y Castelo, M. Op.Cit. p.34. t.4 
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numerosa compuesta de muchos diferentes gremios ••• '', -
que cada oficial dentro del ingenio tenga "sus ayudan-
tes igualmente esclavos para que a su lado vayan apren
diendo estos oficios". Instrucciones a los hermanos je
suitas administradores de haciendas. pp.186, 187. 

Moreno, M. QE.Cit. p.22 
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Magnus Morner citando a Charles Verlin<len, opina de la
siguicntc manera, sobre la ambivalencia originada por -
la aceptaci6n <le la esclavitud negra y la negaci6n de -
la indrgena: "· •• la indígena constituía una amenaza con 
tra la paz colonial, mientras que la del africano traí"= 
do de regiones en donde los europeos no tenían responsa 
biliclad colonial, no representaba una amenaza similar"7 
La mezcla de razas en la historia do Am6rica Latina. -
p.l 

Sobre las condiciones extremas del trabajo en los inge
nios puede verso: Nasro, Ganem. Evoluci6n de la indus-
tria azucarera mexicana. p.56; Ely, Ronald. Cuando rei
naba 'su majestad el azúcar. p.473; Sandoval, FcrnanOO:-:
Op.Cit. p.160; Ort1z, Fernando. Los negros esclavos. p. 
182; Chevalior, Francois, Op.Cit. p.112; Murrieta, Mar 
celino. El latifundio cañero. p.9. Acerca de los ante-= 
cedentes del negro como mano de obra en los cultivos de 
caña portugueses y españoles del siglo XV, consultar: -
Franco, Jos6 L. y otros. Facetas del esclavo africano -
en Am6rica Latina. p.19. Para un anállsis do la supues 
ta superioridad física, como característica racial, deT 
negro sobre el indio, puede verso: Aguirre lleltr6n, Gon 
zalo. La poblaci6n negra de M6xico. pp. 180-181. 

Tales son los casos del ingenio <le Frunc.i seo Horníindez
de la Higuera, ubicu<lo en las cercanías do Xalapu, y el 
de Don Juan de Vivero, localizado en la jurisdicci6n <le 
Orizaba, los cuales manifestaban a inicios del siglo -
XVII, tenor en ellos "para su avío y beneficio cantidad 
de negros esclavos sin que se valga(n) do ning6n indio
... ". Zavala, S. y Castelo, M. Op.Cit. pp.18 y 33. t.5, 
Docs. XX y XXXVIII. Igualmonte-eí¡:irTmero de ollos ma
nifest6 poseer en 1597, 120 esclavos, aumentando su n6-
mcro a 200, nueve unos despu6s. llerm6dez G, Gilberto.
Xalapa en el siglo XVI. p.171. De acuerdo con esto au
tor, el cual realizoun detenido estudio en el Archivo
Notarial de Xalapa, la 6poca de mayor auge en el comer
cio de esclavos, en esta ciudad durante el siglo XVI, -
estuvo comprendida entre 1590 y 1600. Ibid. p.189. 
Esta fe, ha coincide con el inicio de los Asientos Portu 
guesos, el período de la trata que mayor n6mero de ne-= 
gros proporcion6 a la Nueva España, y a Hispanoam6rica
en general. Aguirro Beltrán, Gonzalo. Op.Cit. p.215; -
Vila Vilar, Enriqueta. llispanoam6rica y el comercio do
esclavos. p.24 

Vowser, F. El esclavo africano en el Pcr6 colonial. pp. 
57-61. 
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El precio de los esclavos vari6 de acuerdo a determina
das contingencias, como la oferta y la demanda, la edad, 
el sexo, el estado físico y la especializaci6n alcanza
da en el trabajo, tal como se expone en el Capítulo II. 
A comienzos del siglo XVII, durante los asientos portu
gueses, estos precios disminuyeron, "como consecuencia
del ingreso masivo y el ritmo regular" con que fue in-
traducida la mercancía, proveniente de las costas afri
canas. Aguirre, G, Op.Cit. p.66. El costo no fue impe 
dimento para que existiera una demanda sostenida y un = 
comercio floreciente durante las primeras d6cadas del -
siglo XVII. Lo atest.iguan las entradas de la "mercan-
cía de 6bano" y el movimiento de mercados como la ciu-
dad de México (Vila, E. O~, Cit. p. Anexos), y Xalapa, en 
cuyo archivo notarial puece constatarse una abundante -
documentaci6n al respecta. Esto se explica en alguna -
medida, si se tiene en cuenta que la mano de obra negra 
pudo haber sido considerada como m&s eficiente que la -
indígena, tal como lo con~rucba Barrett para Atlacomul
co (Barrett, W. On.Cit. pp,224-226). Adcnd1s como afir
ma Eric Williams citando a Mcrivcl, H. en "Lecturas on 
colonization and colonies", tcnien<lo en cuenta el decli 
ve demogr5fico <le 1 a poblaci6n i ~dígcna y la transici6n 
del repartimiento al alquiler, "La fuerza de trabajo es 
clava es mSs cara que la libre don<lcquiera que se pued~ 
obtener abundancia de fuerza de trabajo libre". Capita
lismo y esclavitud, p.6. Este principio alcanz6 plena
V1gCl1cr¡¡{lurante el siglo XVIII, cuando una elevada --
oferta de mano de obra libre, producto de la mezcla 6t
nica, provista de bajos salarios, produjo como rrisulta
do, en uni6n de otras circunstancias, lo lenta <lesapari 
ci6n de la instituci6n esclavista. Carroll, P. Op.Cit.= 
p.252; Moreno, M. El ingenio. pp.49-40. Aguine, G. Op. 
Cit. p.81. Sancloval, F. QE_,Cit. p.149. Denson, J. ~P· 
CTt. p.163. Finalmente hay que tener en cuenta que as 
llaCiendas · az\tcarerns contaban con los medios econ6micos 
necesarios para hacer esta clase de adquisiciones, gra
cias al alto precio del azíicar por estos afias, sosteni
do por una importante demanda, En 1599, una de las ra
zones expuestas por el conde de Monterrey para suspen-
der los repartimientos a las haciendas azucareras fue,
que "habían demasia<los azt'.Íc;;rcs y el precio no bajaba,
por el abuso que la gente en camíin hacía de ellos golo
sinas y bebidas". Zavala, S. y Castelo, M. Op.Cit. pp.
XVI-XXIII, t.4.· Ver igualmente, Barrett, W. Op.Cit. p. 
12. 

Zavala, S. y Castolo, M. Op,Cit. p.XII, t.3 
El níimero de indios repartidos vari6 durante el gobier
no del marqu6s de Villamanriquc y del virrey Velasco, -
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El primero estobleci6 el 4% de los tributarios para las 
labranzas en tiempo ordinario, y para la -escarda o des 
hierbe del trigo- dobl6 el porcentaje, por un tiempo d~ 
cuatro u ocho semanas; el segundo por su partó, mantuvo 
el porcentaje del 4%, pero permiti~ que cada pueblo re
servara la quinta parte de los indios, con el fin de ex 
cluír principales, ancianos, cte. Paro el tiempo de -~ 
siega o escarda clev6 la cuota al 10% y aument6 a diez
semanas los períodos'de trabajo ordinarios. Fue dentro 
de este sistema una norma, que el turno de servicio to
cara a los indios en forma rigurosa. Zavalo, S. y Cas
telo, M. Op.Cit. pp.VI-VII. t.3 

·rbid. p.XII. Lo contrataci6n directa estaba protegido
por las autoridades virreinales, las cuales prohibían -
que los gañanes empleados fueran incluídos en la cuota
del repartimiento. En cuanto a las asignaciones direc
tas, generalmente se concedían, siempre y cuando el be
neficiado pagara los derechós del repartidos y alguaci
les. A partir de 1591, los gañanes ya empleados en las 
diferentes labores, fueron descontados del total de la
asignaci6n del respectivo propietario. De acuerdo con
Enrique Semo, "el repartimiento ent r6 en desuso rápida
mente, pues se necesitaban trabajadores permanentós y -
especializados". Historio del capitalismo en M6xico. -
Los orígenes 1521-1763. p.146 

Zovala, S. y Costelo, M. Op.Cit. pp.XVI-XXIII. t.4. 
Existieron razones que sustentaron el sistema del repar 
timicnto, así como otras que propugnaron por su aboli-~ 
ci6n. Entre'las primeras se puede citar el parecer emi
tido en 1594 por los P.P. Antonio Rubio y Pedro de llor
tigoza S.J. en donde consignaron lo siguiente: " ... que
no sería prudente dejar los repartimientos con aquella
incierta esperanza de que no faltarían indios que de su 
voluntad quieran trabajar, pues lo roz6n y la experien
cia muestran lo contrario y la prueba de dejar los re-
partimientos no parece posible sin mucho daño, el cual
despu6s con dificultad se podría reponer". Documentos -
in6ditos del siglo XVI para la historio ele M6xico. Docu 
mento LXXXVIII. p.480 
Igualmente, a comienzos del siglo XVII, el Consej~ de -
Indias era de la opini6n, "que sería muy inconven1ente
quttar algunos repartimientos de estancias y otros labo 
res y que si se dejaba a los indios en libertad se ___ 7 
rehusarían al trabajo y ~anancias de esos ministerios -
por su natural inclinacion a la vida ociosa y descansa
da". Zavola, S. y Castelo, M. Op.Cit. p. XIV. t.6 
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Estos puntos de vista, centrados en la "abulia de los -
naturales", los relaciona George Kubler con la idea que 
tenían los indios del trabajo: "· •• en la colonia al des 
pojar de su aspecto ceremonial al trabajo físico impucs 
to a los indios, estos se mantenían físicamente ocupa-~ 
dos aunque mentalmente ociosos. Con la ausencia de di
cho ceremonial, se hacía inevitable la indolencia y di
sipaci6n en las horas de descanos". Arquitectura mexica
na del siglo XVI. p.ss. 
Apl\rece asi una explicaci6n de tipo cultural para las -
observaciones anotadas inicialmente, que ademSs susten
ta Alejandra Moreno Toscano, cuando se refiere a las ca 
racteristicas del cultivo del maíz: "· •• lo cual parece~ 
traducirse en un ritmo de vida mas lento y apacible que 
impresion6 a los observadores españoles en 1580". Geo
grafía econ6mica de M6xico. Siglo XVI. pp.62-63 -
y entre los motivos que se adujeron para suspendnr el -
sistema de repartimientos, est6 el sostenido por fray -
Gaspar de REcorte en 1584: " ... que en la tierra hay mu
chos negros, mestizos y mulatos libres y otros españo-
les pobres y oficiales, a los cuales no compele la rep6 
blica para que se alquilen contra su voluntad". Tratauo 
del servicio personal y repartimiento de los indios de
Nueva España. Docuementos inéditos del siglo XVI paro
la historia de Mcxico~ p.:f55 

Sandoval, F. ~Cit. p.64. En la jurisdicci6n de Xala
pa, estos ind1os--íileron asign,1dos hasta 1602. A.G.N. -
General de Parte. Vol.6. Fl. 106 

Ejemplo de esta forma de cancelaci6n salarial es el "Re 
partimiento de los mil pesos de salario a Don Juan Tru~ 
xcto, veedor de los ingenios y trapiches de Xalapa", en 

1600. El monto devengado fue asignado, despu6s de que -
el Alcalde Mayor de la provincia "averigu6 la cantidad
º importancia de cada ingenio y trapiche". 
Hda.de Francisco llern5ndez de la Higuera. 
Hda,de Alonso de Villanucva. 
Hda.de Juan de Quiroz. 
Hda.de Juan Díoz Matamoros. 
Hda.de Rroque Guti6rrez. 
Hda.de Carlos de S5mono. 
Hda.de Juan L6pez Ruiz. 
!Ida.de Alonso García de lo Torre. 

300 
200 
100 

80 
120 

60 
so 

,70 
Total: 1,000 

Zavala, S. y Castelo, M. 
Op.Cit. pp.431-432. t.4. 

pesos. 
pesos. 
pesos. 
pesos. 
pesos. 
pesos. 
pesos, 
pesos. 
pesos. 
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(96) !bid, t.5, p,VIII. 

(97) 

(98) 

(99) 

r. 

Zavala, S. Ordenanzas del trabajo siglos XVI XVII. p. 
187. Con anter1or1 ac a estas ispos1c1ones ya se ia-
bían tomado algunas medidas aisladas para frenar el em
pleo de los indios en los ingenios azucareros. En 1549. 
se prohibía que los encomenderos de Chiapas diesen en -
en alquiler indios para el trabajo en los ministerios,-
11,,.por que dizque bosta un ingenio a matar cada ano -
dos mil de ellos". Sandoval, F, ·op.Cit, p.46. 
Respecto a la insalubridad y peligro del molino y la ca 
sa de calderas, Barrett 11aciendo referencia al ingenio= 
de ATlacomulco, explica las condiciones de trabajo en -
la f&brica y los cuidados que debían guardar los opera
rio:; respectivos. OJl.Cit. pp,211-212, Ver adcm/Ís p. 
Observa Immanucl \ValTerstcin, citando a Luis Filho Via
na, que "· •. los indígenas mostraban una gran inadapta-
ci6n .. , al r6gimcn de vida de los ingenios de z!Ícar". -
Igualmente es v&lida la observaci6n del mismo autor --
cuando afirma, que por supuesto los africanos mostraban 
la misma "inaclaptaci6n" y tambi6n morían. El moderno -
sistema mundial. t.II. p.241. Cita 222. 
Apoya1061timo Patrick Carroll, anotando sin embargo,
que el negro estaba aclimatado a las zonas tropicales -
en el momento de su ingreso y era resistente ya a muchas 
enfermedades europeas, razones por las cuales fue menos 
vulnerable a estos condiciones de trabajo, Op.Cit. pp.-
68-69; 157-158; 204-205. 
En esencia estas apreciaciones tienen como base) las en 
ractcrísticas mismas de la pro<lucci6n azucarera, ln --~ 
cual ha requerido de " .•• labores que hasta la fecha se
consideran dentro del trabajo agrícola industrial entre 
las m!is penosas, ya que requieren que el trabajador --
desarrolle un esfuerzo físico agotador en un medio que
resulta molesto y fatigoso principalmente por las candi 
cienes de un ambiente de elevada temperatura y humedad= 
en donde se rc:alizan". Murrieta, M. Op.CH. p.9 

Zavala, S. y Castclo, M. Op.Cit. t.6, p.VI. 
Sobre las Ordenanzas virrcTñales de esta 6poca opina 
Ward Barrett que teníar por objeto, "reducir la difcren 
cia existente entre los ideales humanitarios del gobio~ 
no y la prúctica de los empresarios locales". Op.Cit. = 
p.211 ' 

Zavala, S. y Castelo, M. QJJ.Cit. t.5, p.8. 
ral de Parte. Vol,6. Fl.lTOV:--

A.G.N. Gene-

. I 
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(100) !bid. t,5, p;29 

(101) A.N.o •. 158s. Expediente 3, . '-./',, . ' 

~ :, .··.~~ . 
- : '. ' - ;;·: ~·' 

(102) IbÍd. ¡'sgf;•, Expediente 1 • 
. . ·(·::::')·_:':~. ··;·"··· ... ,., 

(10~) zavriiak~./yfdast~lo, M. Op.Cit. Tomos 5 y 6. 

(104) Bar;ett, .W; Op;Cit. p.15, Garda, L. "La introducci6n
de ·esclavos en Indias ·desde Sevilla en el siglo XV10: !fa: 
'Andalúcía· y_ América en el s:fglo-XVI , t.L p.251. --

Palmcr, A. Negro slavery in Mexico 1570-1650. pp.4-5 

(105) Florescano, E. Op.Cit. p.64 

(106) Barrett, W. Op;Cit, p.212 

(107) Chcvalier, F. Op;Cit. p.112 

(108) Franco,. J,L, ·Facetas del ·esclavo ·africano en ·An16rica 
Latina. p.29 

' (109) A.N.X; Protocalos 1578-1594. Fl.411. Una comparaci6n -
detallada sobre el status ocupado por el negro y el in
dígena en las explotaciones azucareras, es difícil de -
establecer a partir de las fuentes consultadas. Arro-
j an alguna luz al respecto en forma general: Manuel Mo
reno Fraginals, Jonathan Islarel, Silvia Zavala y Mario 
Miranda, autores citados a lo largo de este trabajo, -
haciendo referencia a esta problcm5tica. Ver capítulos
V y \'I. 

(llO) El negro tuvo la oportunidad de desenvolverse como tra
bajador especializado en diferentes actividades, Lut-
gardo Garcl'.a Fuentes, afirma: " .•• creemos que no incu-·
rrim.os en ninguna exageraci6n si decimos que a nuestro
entender el mercado sevillano (de esclavos) se presenta 
ba en cierto modo como especializado de cara a la satis 
facci6n de las necesidades específicas que concurrían -:
en la demanda Indiana. Así, hemos encontrado comercian 
tes peruanos que :;e hacían acompañar de uno o dos cria":" 
dos encargados de funciones auxiliares en las operacio-
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nes mercantiles que realizaban en Sevilla. Igualmente
hemos hallado remesas destinadas a prestar servicios en 
hospitales, dada la experiencia que se les reconocía a
las esclavos en cuesti6n en este tipo de trabajos; en -
1592 se embarcan en el navío "San Juan, del maestre --
"Isidoro Hernandez una partida cuyo destino era el hospi 
tal de San Hip6lito en M6xico". Op.Cit. p.265, -
Tambi6n puede verse, Mellafe, R. Negro slavery in Latin 
America. pp,94-95. 
Afirma Jonathan Israel, que "los negros esclavos costa
ban muy caros y casi nunca se empleaban en trabajos ma
· ~ales sencillos, sino que se reservaban para tareas es 
~ecializadas. 0~,Cit. p.35 -
Ya en el sigloVIII, los negros formaron companías pa
ra el aprendizaje de oficios en Cuba, Franco, J.L. 
Esclavitud, comercio y trSficu negrero. p.6. 
Ver a<lem!ts, cita rs-.------· 
La raz6n"por lo que se diera esta situnci6n recidía en
que la especializaci6n del esclavo, redundaba en benefi 

,..,. cio· para c-1 dueflo' e inclusive para el mismo trabajndor-;
que veía a:iÍ aumentar su importancia. Como lo seftala -
Jorge Palacio Preciado, el indio era para el espaftol -
"un regalo de la naturaleza", en cambio el ncgl'o era -
una inversi6n. "La esclavitud y la sociedad esclavista" 
En: Manual de historia de Colombia. t.I, p.329 
Así, el esclavo-espcc1nlizadopocría trabnjar redituando 
el dinero que el amo había invertido en su compl'a, al -
mismo tiempo que le permitía invertir en su mantenimien 
to. AdemiÍs de que aumentaba su valor y reducía las po-::" 
sibilidadcs de p6rdida en coso de venta a una edad rola 
tivon\entc avanzada. Se prefería los esclavos j6venes,-=
para que existiera la posibilidad de "un mayor adiestra 
miento y en consecuencia una mayor productividad". Ca-:" 
rrera, Damas. "lluÍda y enfrentamiento". En: Africa en -
~6rica Latina. p,37 

' 



CAPITULO V -__ : _ _. .. -.-' 

RELACIONES SOCIALES y MEZCLA;RÁ.CIAL 

EN LflS '· ttl~~~~Bi~· ~7.1f~AR~Ms 
. - -.· '-·, .. '·'··'<_ ....• · .. ; -·"·· .-, . 
. . . - -·.- > .. , ,_ .-.- "/--;~:-{',,'.' ;-.'._.--.::<:::;~~;:,;:,.·; .·. '-'\''.. . \;---<~" - <· 

Las hacienda~>:a'~J~~$~f~~',.!Ía~~~s de actuaT como centTOs -

econ6mico~ in~o\T'~<lrt~·~~·~~;\a ~Tganizaci6n de 1 t Tabaj o y de 1 a 
· --:-~:·:+-.~:~~:1:s-~::~·)~-:ft~:~~~~~~-:~;\:?t;.-~ .. ~'.~:;;~: . · -· . -

pToducci6n;,.pr.om'ovferon paralelamente el inteTcambio racial -. ' '• : ,- ...... 

y· cul turai: de· 1os ··diferentes gTupos, sometidos a esclavitud o 

libres·, que confoTmaron su numernsa planta de trabaj adoTes. -

·Aglutinando mano de obra indígena; afTicana, asiii.tica y euro

pea, ante los requerimientos de un sistema productivo susten

tado en nuevos m6todos agrícolas y técnicos, la industria del 

azúcar favoreci6 la aparici6n de "tipos físicos mixtos" (l), -

al operar sus unidades econ6micas como '' ••• laboratorios donde 

con mayor intensidad se experimentaba la mcxclu radial y el -

int-crcambio cultural entre individuos de distinto origen y -

cultuTa ... "CZ), Los ingenios de la zona estudiada, inmerso -

en un quehacer común a la realidad econ6mica novohispana, Tes 

.,,, : pondieron ·a· estos supuestos generales. 

Los registros presentados a continuación, si bien ilus-

tran las afirmaciones anterioTes, de ninguna manera agotan --

cuantitativa ni cualitativamente, las posibilidades de mesti

za.je que debieron presentar las haciendas azucareras veracru-

zonas. Siendo uno de los deberes de los curas que ejercían -

su oficio en los ingenios, el registrar nacimientos, matrimo-
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"·" ni.os"y'-·defuncio'nos.U·t,, est·a1 •informici6n ··~compaña des a fortuna-

damente; a los}e~ti..-'aViddos liiiros generales de los menciona--

dos centro\.\~~i:i~i~~¡Í~}!;""~~-~f\j.nd? /mposible el acercamiento -

al tema dési:le:;1a\i:i'Eirspeé:tiva· directa que bien podrían aportar 
.,, ·· _: ... _: '_:_ ·,';'._':;f ~\~i:~:~L~,':f ;,~ 1~/;f~~~~,~~-->~~,~~~y~,~-\.\\': :'::: -::_: > . - · · . 

las fuentes•.:p'rimariasi'!'intern'as '' • · Es ta carencia se ve res ar
-:·: . ::· , . ;·_ :~ :·-\:'..-.::~-,:~~t~'.\~f~~:tf~{<~\~;.;:::*x~r/i:/:E:-.::: .~;:/:: ,._.~- _:_: .. -, -. 

cida sin;embargo¡}·por;cla presencia de datos significativos en 
' . ' - ·,: .. .- :j-,;'. ,_-,... ' .. _ ".·· --· .·• 

fuentes prim'aÍ..-iás '•"exte1·nas 11 al ingenio, tales como los Archi-
- - . . 

1 •·• vosuEd1:ed.-6st'.i.ccis:;;y,.·Nota11iales, los· cuales permiten, adem1\s -

.!:- de ·:apreci'nr' las! .'!'elaciones·: materia ·de: este· ·capítulo,· ahali zar 

a nivel general, el desenvolvimiento social del grupo negro -

·y mulato, dentro del contexto local. Partiendo de estos docu 

montos se constata durante las primeras d6cados del siglo --

XVII, lo presencia de los productos raciales que dieron ori--

gen a la clasificaci6n colorida, adoptada a trav6s de esta -

centuriaC4l, Algunas de estas posibilidades, basadas en el -

color de l,a piel, están descritan en el cuadro No. 13. Así -
' 

en 1617, Andr6s P6rez de la Higuera, dueiio del ingenio de la

Santísima Trinidad, cabeza de mayorazgo, y su mujer Francisca 

Díaz Matamoros, otorgaron carta de libertad, firmada en dicho 

lugar;· a María hija de Isabel esclava china y de Juan Cabrera, 

carpintero, en atcnci6n al " ••• particular amor y voluntad a -

lo dicha niña María y por hace lle buena obra ... 11 (S). Un año

rnlis tarde, Francisco Hernlindez de la Higuera, hermano del an

terior, vendi6 a este en su ingenio de Nuestra Señora de la -

Concepci6n, un mulatillo de 20 meses de nacido( 6l, y en 1631-

se negoci6 en el ingenio de Luis Pacho Mejía, la venta de unn 
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"niña mulata do sois meses ••• " (7). 

- .. - ' :-:., .: ··,· --,-,.-_,_,_,, ;·-:: '_ e 
Los casos anteriores ya encerraban variadas posibilida--

- ' ·: :.'''-··~'~'":<_-_:_ \;· _:: __ \;::-::._;_. _-- - 1 

des de mezcla. racial;•c;romando como guia los trabajos do Agu! 

rrc Boltrnn sbbre··1a ;~Í>i~ci6n negra do M6xico, la denomiila-

ci6n "chino" podía· corresponder a los esclavos de raza negra

º mong6lica, transportados de la India de Portugal, " ••• t'crr! 

torio que bañaba las aguas del mar Indico, desde Sofala en el 

canal de Mozmnbique, hasta Java y las islas de la Especieria" 

o de las islas Filipinas e introducidos por el puerto de Aca

pulco(8l, Igualmente, de acuerdo con el autor anteriormente-

citado, en los siglos XVII y XVIII, " •.. decir mulato o chino

era decir la misma cosa"C9l, De esta manera la clasificaci6n 

de Isabel pudo ser racial o colorida, teniendo mayor viabili-

dad la primera, m&xime despu6s de constatar el empleo de mano 

de obra esclava procedente de las islas Filipinas en el inge

nio de San Pedro(lO), y la compra en 1617, por parte de Fran

cisco Díaz de la Higuera, dueño del ingenio de Nuestra Señora 

de la Concepci6n, de una esclava "china criolla de Goa"(ll) .

Esto se ve reforzado por la aclaraci6n que de la denominaci6n 

"chino", se hace en uno de los inventarios correspondientes -

al ingenio de San Miguel Mastatlfin. En 1666, quedaban en di-

cho lugar, ",.,diez y nueve piessas de esclavos mozos y vie--

jos las dos negras y los demás negros varones escpto el uno -

dellos que es chino., ... Cl 2), 

Esclavos del mencionado sector insular del pacífico no -
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fueron ins lgnificantes en la Nueva España,. si se tiene en - - -

cuenta que·en 1626; n;~:1a/corona.calcl116.'úiih.perdida anúal -
·. .-- .: ':, __ .- >:->.j?i_'. .:;·~·;:/: :t~:~:_:_: :~/(:_;;-).·;_· ;,:-:~:~1 ·:·::,{::. >;.~: :=!? ·:\:'._--·<-:::;}r-_:~.:·:/' _;,,; ·,·.:; ;~·'..::'5;:¿·~-:>: . . . ·--: · 

de 15, ooo ·pesos)póráé:onc.e¡íto/de :•.derechos·;·d.e·.•1mpó1•t·aci6n :no co 
· . --; ~ : :~ ··/ :.~-~;:_;<~:;:Jt:y.~~·~-~~~~~:{::;~bt.~;'.:f P~;~t~:;i~Jf~.-~::J2:;-~ :~~1f ;~~J:~::?:~-~:~_:;:)~i~,~;;;~~\:.~:,~f'~~~~~v;~-¿:;;~ .\~~1:/: :, : : ._ --: :~<:. -

brndos sobre .• esc:l.ay_C?,s,:~f1_l 1p,J,l}Os .• c:i,SJ,().J1.~~<~.e~<¡1mp"u.e sto ·por ca be-
- - . ~ _ :~:,::;·):d·'}.~:-i~,:~;f,G~~i~:(¡!-i::!l~A~{:}~:'.~.~l;.}~1~~~,}~:~;~:~;;-~~~:!~~:-.~;~~::;.~:;=~-~~~1:~\~~ ::f :;·p-;_~':,;'/.~~~!I~\ '.·:?-/:; · -· · · · · 

za de 50. pesos ;\J¡est_qdi,n4:ti::)f~q~,e};'.!lnual)llent:e SE)dntroducl'.a ·de -

co ntraba~~~<~·;;~~.r~~í~~~~:~1t~t:;~~~l~~·~~·-~~.~?'!'.~rió ·¡~ {úi cos •.• " (l 3) • 

El mulato por ¿iiqj'~'ft~"?;¡~p\tr~1cf6(en' 'este ~i~l~ como producto-
·: ,· --.' .. :-:~~::- ':··:~;\;;,~'._·ún~:;~~~:~iZl;~lK~~;~~,;~:!::-~·,,;;:~<.?~·- :~-.'. -- : . . 

de la mezcla ·del,negro.\con\blancos. e indios, tal como se ob- -
. .:- ':.·-~·: ~::--.: ·,?:1\_..r.'L~--::~;~~ii;.~:-~':¡f~·'.:::--,;--',:: :·- -:· - . 

se L"Va en el cuadr§. No, l~ ;· despu6s de generalizarse la denom,!. 

naci6n al caer en desudo el t.Srmino "zambaigo" que señalaba -

la me7ela del indio y el negr0Cl 4). Se constat6 en 1654 el -

nacimiento de NicoliÍs, pardo, en el ingenio ele Antor: io ele Or

dufia(15), y en 1655 qued6 sentado el entierro de Antonia de -

1·rnya, mulata libre soltera, natural del ingenio de San Pe 

<lroC16). En las mismas fuentes se localizaron cuatro bauti-·· 

zos de mulatos esclavos y libres oriundos <le las haciendas --
' 
azucareras(l 7 ), y entrada la segunda mitad de la centuria se-

registraron tres matrimonios de esclavas negras pertenecien--

tes la ingenio de Pacho, con.indígenas avecindados en esta -

propiedad (lS). En igual forma, productos como el mulato pris:_ 

to, " ... el mulato que tira el cocho ... ", el mulato blanco o -

el chino perUÍtico, aparecen conformando las esclnvoníns en 

los diferentes documentos referentes a los ingenios de la re-
1 

. gi6n(l9). Todo este complejo proceso biol6gico y cultural, -

patrocinado por un quehacer eminentemente econ6mico, que agr.!:! 

p6 individuos de diferente con<lici6n social y racial, incluy6 



Mestizo 

l·\ulata 

Mestizo 

Indiu 

Castizo 

Castiza 

Mulato 

Mestiza 

Mestizo 

India 

Mulata 

l·\ulata 

Cuadro N,13 Cl.ASlflCAClOlJ COLUR!OA EN LOS REGISTROS DE LA 

PARROClUlA OE NUESTM SEÑORA DE LA CONCEPCION 

DE XllLAPA : l 641-l 655, 

~\EZCL/,5 PílDOUCTO 

Mulato blanco Espailol Mu gro Español 
Mulato 

Mulata !·!aura India Mula ta 

Espai\ol Mestizo Na gro Mestizo Mus tizo 
India Mulata lndia Mestiza 

Negro Castizo 
Mas tiza 

Mulato 
Mulato blanco 

Mulata 

Indio blanco 

Pardo 

-----------------------
f1!.~: A.E.X. Boutismos 1 informaciones y untierroo, Coja l 

Libro 3. l 641-1 655, Libro l. Bautigmoa, entierras 
y matrimonios, l 607-l 646, 

N 

. "' N 
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en su evoluci6n la reciprocidad de las relaciones sociales ex 

traterritoriales con respecto a·la hacienda, 

El cruzamiento racial y las .relaciones sociales y cultu

rales originadas en los ingenios, agotaron un mayor ntímero de 

posibilidades, al extenderse a las zonas urbanas circunveci-

nas, De esta manera, las' unidades agrícolas mayores product.9_ 

ras de az6car, consideradas en este trabajo, que no se consti 

tuycron en c6lulas econ6fuicas autosuficientes on su generali

dad, tampoco funcionaron como entidades sociales encerradas -

en sí mismas, tal como lo plantea Gerardo Cardoso da Silva, -

fUndamenUmdose en los estudios de Francoise Chavalier sobre

el tema(ZO), Vínculos como el compadrazgo se establecieron -

entro los trabajadores de los ingenios y los habitantes de -

los poblados cercanos. Individuos de los dos sectores fungiE_ 

ron indistintamente como padrinos en las ceremonias de bauti-

za y confirmaci6n, entrelazando y uidiendo va~iados intereses. 

Ana Zavala, esclava del ingenio de Nuestra Señora de los Reme 

dios apadrin6 el bautismo de Gertrudis, mulata, hija de María 

de la Candelaria esclava de Pedro de Nava, vecino de XalapaÍ21 l, 

y Lucas Martín, español, residenciado igualmente en esta loca 

lidad fue el "padrino y compo<lre" de Luis Coronado, esclavo -

del ingenio de Luis Pacho Mejía( 22 l, 
/ 

A nivel general, tomando como base la zona urbana de Xa

lapa, el fcn6meno del compadrazgo present6 algunas particula

ridades en su desarrollo, durante los décadas centrales del -
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siglo. Si se .observan .los. cuadros nGmeros 14 y 15, en donde

aparecenlos p~dri.ho~ de'.'.bllutisnio dé negros y mulatos en el -
. ' . ' .... . ,-.· .. :_-·; -- <->~·-... , (·:·::·· . '· .. : ,._., '· .· 

período 164l~165s/o.f~i·'grllpo éspaiiol tuvo un claro dominio en-
. : · -:·; ·i ;:~, ·> <':-~: ·_._:Ni~:::/)-0"/f_\;tr~{::,::<~'; '-~->~;_ ·,_;;,>·-e E.:.;_>'./··~;-~?--_-:; 

el registro déj pad'rinós/oá(totaliz ar 49, nt1mero que represe~ 

t6 el 6j,6~~·,d¡.,'i~j'i~Ü~:~7[Qf'~idi~iá'~(2 3 ), En el mismo períoclo-

y durante ~l: l!ig~~(f~¿g{·~·f 6i6, ~Ón un total de 31 bautizos, el 
.- .-. , ... ' - ··, <<;;-::~-'.;.:=--i'-:.,'.; ,., >' ·-·· ... · '. . . 

grupo negro elig{~:'í.1n mayor 'nt1mero de padrinos negros escla--

vos, 13 en total, que en el comprendido entre 1647-1655, con-

15 bautizos y una madrina negra esclava y un padrino mulato -

esclavo. Aparece así en estos cuacl1··JS un decrecimiento ele -

los bautizos ele negros, algo que refuerzan los cuadros Nos. -

16 y 17, en donde se presentan los bautismos celebrados en la 

parroquia de Nuestra Señora de la Concepci6n ele Xalapa, desde 

1641 hasta H•55, observlindose adem!ís en los mismos, una dismi 

nuci6n de los padrinos pertenecientes a lo misma casta y el -

ascenso paralelo del grupo español como factor de compadrazgo. 

En cuanto al grupo mulato, present6 por su parte un eles! 

rrollo cuantitativo acelerado en el lapso 1647-1655, si se --

acepta como variable el crecimiento ele los bautizos registra

dos en el período -teniendo en cuenta las posibles relaciones 

propuestas por Cardoso y Brignoli respecto a: volumen ele ac-

tos registrados-aumento ele poblaci6n- C24 l, seguramente como -

consecuencia de la interacci6n racial que ya caracterizaba a

este sigloC25 l, y en estos mismos años mostr6, como el grupo

negro, una marcada preferencia por la clecci6n ele padrinos es 
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pañoles. Si bien los· document.os: consultados no confirman la

libertad que tu~i ~l ~sciav~ para la escogencia. de padrfnos o 
·. ':--_ .. -_:_ --·>; ··-'<-':-'·>.;~.';::·~-¡~--" :_",';- .>:.-- ·:·,i·:-_ .. -:1- --<'.·):;> :>; .-': ._ -· • -.- - ' 

compadres, hab:da :que>;considera:r': a· nivel de. hip6tesis que - - -
, . _ : ,; _·, ::·--~~:<::_.-;;;./_:;:~_·':·_~;}~;,~1;.I;::A\::~~>-':'.-:;:-_:; '.~:~~::: .. >:':·:>\·,-~l_:~(:~~,-~ _,_>- -i:. ·'. ~- _ ·:.: -· .. -. --; -- . 

es ta se di6· enl·aiguná'm~cÍida,;isi' se\i:onsidera el n6mcro de pa 
· .- -\~, <-;·/i::-'..\:i ;,:;):'.:;::;~·:1~~-l:::::,:?~[f··:~/~:~_;;:::,1-:~~}~!_;}r,:y :-:f ;_[:_r ~{:/:·:.;~.-- :; ~::_<~-> ·-:·-: · ·.; _- :·:·· .: · · · . · · · -

drinos negros);regfstradOs':.en'el{'.ínimer lapso -1641-1646- y si 
. · · ·. :·:. :-'-;<:,?r:~:.'.-"-i{;,:i::·'.i~,:·:_:,~~i>A~~~!:~:f~f':,~~:~:.{.~~>;:-·,;;1_);/~~~~:;_~~:;;~:·,.~1.'.)'.: ·::<·<:.__.,.:o:·;:. , . ·. 

se tiene eñ:U:lieíita'Jatlemiís '!que:·'de'i'c?; ilaütizos de esc1 avos adul-
. , . . :·~ ·:·:. -~;; ··:: ·>/:!~<rf :!'~t~'.';~'?\:;~tJ~;~¡; ;?:;·:~;;;:>;_·~ ::~ ~}/~ti:·:tl~tfr :;1~;.:}1~\ :·; ..... ~:· .... · 

tos, 4 apare.cen ccm•.padrinos negros,, uno con padrino mestizo-

y 2 sin ning~~.~~dti~~é7,~j)·1~)~,~~~~f~dose al grupo español dc-

este vínc~ld, lo ¿Í.tal pudd s:i.'ghificar en 61 tima instancL1, un 
' . " . 

intento de supervivencia cultural y de cohesi6n grupal, re cor 

dando lo propuesto por. Jos~ Antonio Robles-Cahero sobre las -

culturas novohispanas y la teoría del IcebergC 27 l. Finalmen

te habría que mencionar a este respecto, la composici6n 6tni

ca y social de algunas parejas llamados a servir indiscrimina 

damcntc como parte en las ceremonias religiosas: en 1645 se -

bautiz6 a Engracia, hija de Crist6bal y de Isabel Matamba, e! 

clavos de ¡\lonso Gonz~lcz, vecino de Xala¡rn, concurriendo co

mo padrinos, Antonio de Padua "·.,mulato natural de los Rei-

nos de Castilla hijo de Francisco Jim6ncz de Aguirrc español-

¡\ • 'I "í ,.(2S) L Í d V"ll y ntonia 1•eJ a negra... , y uc. a e l a nueva, negra -

escl uva del ingenio de Luis Pacho. Mcj ía (Z 9l. Lucía de Villa

nueva apadrin6 igualmente en 1647, en uni6n de '' ••• Pedro (il~ 

giblc) ••• español, •• ", el bautizo de "· •. Fabian negro esclavo 

hijo de Francisco y María esclavos al servicio del mismo Alon 

so Gonz{ilcz( 30l. 
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Cuadro N, 14 EL r.OMPADRl\ZGO EN LOS BAUTIZOS DE NEGROS y MULnos 

ESCLAVOS EN Xi'ILAPA : l 641-l 646 

--.---·---------------·-·---------·----·---------------

Negros csclavoo 
Padrino cspaííol 
Modrino copaiíola 
Padrino nagro esclavo 
Madrino nc9rn esclavo. 
Padrino mestizo 
Madrino mestizo 
Padrino mulato libre 
Modrino. mulata libre 
Modrino nugra libre 
Padrino indio 

Sumo parcial de padrinas 

"Padrinos en el periodo 

l 641-l 643 l 644-l 646 Totales 
------·-·-------·------- ---------

il 
Bauti

zos 

20 

il ti # fl 
Padri- Dauti- Padri- Beuti-

nos zos nos zoo 

2 
4 
4 
6 
l 

l 

18 

ll 31 
2 
6 
l 
2 

l 
2 

l 
l 

16 

" !/ ,o 

P ·d . Padrinos 
a ri- en.el 
nos Periodo 

4 
lo 

5 
B 
l 
1 
2 
l 
l 
l 

34 

ll, 76 
29,42 
14,72 
2J, 52 

2,94 
2,94 
S,BB 
2,94 
2,94 
2.94 . 

100~~ 

----·-------------------·-------------------

Mulatos esclavos 
Padrino español 
Madrina espoílolri 

SUmQ parcial de padrinos 

Padrinos en el periodo 

l 
l 
l 

2 

l 
l 
l 

2 

fuente: A.E.X. Bautismos, entierros y matrimonios. 
Caja 1 1 Libro l, 1 607-l 646, 

so 
so 

100~ 
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Cuadro N, 15 EL COMPAOílllZGO EN LOS BllUTIZOS DE NEGROS Y MULA TUS 
ESCLAVOS EN XALl\Pll : l,647-l,6S5 

-· --·----- --·-------------------·--------------
l 647-l 649 l 650-1 652 1 653-1 655 T.otalos 

it tt 11 11 ti ti i1 !J 
Dauti- Padri- Dauti- Padri-

zos nos zas nos Bauti- Padri-Dauti- Padri-
zos nos zas nos 

d ,, 
Padri"o!3 
P~~iiiCla 

---·----·----------------------------------------------
Negros esclavos B 2 5 15 

Padrino cspoñol 5 2 7 J6,B5 
Müdrina española 4 l 5 10 52,6J 
Padrino negro osclav. 
Madrina negra esclav. l l 5,26 
Padrino mula to libre 
Madrina mulata libre 
Padrino mulato es el a. l l 5,26 
Madrina mulata escla 1 

Padrino inllio 

suma parciol do padri, ll l 7 

Padrina5 on el periodo 19 1005~ 

-------------------------------------·--------------··--------

Mula ta!3 esclavos 
Padrino e::;paiiol 
Madrina espa.ñola 
Padrino negro e~clav 1 
/.iadrina negra esclav. 
Padrino mulato libre 
Madrina mulato libre 
Padrino mulato e~cla, 
Madrina mulata eocla, 
Podrino indio 

Suma parcicl da padri. 

Padrinos en el periodo 

-----------

2 5 10 17 
2 J 2 7 Jl,82 
l 2 6 9 40,90 

1 l 4,55 
2 2 9.09 
2 2 9 .09 
l l 4,55 

J 5 14 

22 100~~ 

-----------------------------· --------

A.E.X, Bautismos, informaciones y entierros, Caja 1 1 Libro 3, 
1 647-l 655 flo, 1-199, , 
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cuadro N,16 llJ\UT!SMOS EN LA PARHOQUIA DE NUESTH~. SEÑORA 

DE Lf, CONCEPCIOM DE Xl\LAPA : l 641-l 646, 

l 641 l 642 l 643 l 644 l 645 

I~ • 
,, ,, N, ,, N, 

'" 
•' ,, N, " ,, N, ~~ 

Negros esclavos 5 7,35 lO l8,B7 
Padre ·desconocido 3 4,17 l l,61 3 5,l7 
Padre esclavo 2 2, 7B l l. 61 2 3,49 
Padre libre l l,61 -

l ndios 47 69,12 31 50,49 51 70,83 47 75,Bl 40 68,96 

Espoi"loles ll 16,lB 1 l3,2l B ll,11 6 9,68 6 10.33 

. Mulata blanca l 1,61 -
Mulata esclava l 1,89 

t·\estiza 2 2,94 l 1,89 6 B,33 2 3,23 6 10,33 

Castizo l l,61 -
Mulatos 3 4,41 3 5, 65 2 2, 7B 2 3,23 l l. 72 

TOTALES 66 100',; 53 lQQ¡; 72 100\".. 62 10(1!; 58 100% 

Fuente; ~.E.X. Dautizmos, confirmaciones, casamientos 
entierros, Coja l, Libro 2, l 641-l 646, 

l 646 

N, ¡, 

3 5,66 

-
N 

41 77,36 . "' 
"' 

3 5,66 

¡'~ 

. n 
3 5,66 

3 5,66 

53 100~-{, 

y 

' ... ~ 



--cu'adrti··¡,;;.; 17 1-·-"u;(UTl:lf;;üS E~/··13,' .PAlúilit.lU 11\~ f·JUF..~-~ tlfl - o~ 5t.1;uHf\ - - - - -
LA CONCEPCIDN UE YJ\LflP/\ : l 647-l 655 

-------------------------- -
l 647 l 646 l 649 l 650 l 651 l 652 l 653 l 654 l 655 

11 ,. 11 ~~ - ¡¡ ,, 
" " " " " ,,! " 

,, ., " 1'l 
,, 

" 
,, ;r ,, // ,, // ,, 11 '" " 

,, 
" 

lJcgros esclavos 

Padre desconocido 3 5, 26 l l,72 2 3,51 l l,54 l 2 2 3,20 2 3,05 l l,65 

Padre esclavo l 1,75 l 1,75 

Padru libre 

Mulatos esclavos 

Padru desconocido l 1,72 l 1,75 2 2,67 3 4,62 J 6 4 6,56 4 7,69 2 3,20 

Padre esclavo 

Padre libre 

Mulatos blancps asela. '" . "' 
Padre du s conocido l 1,75 l,43 \D l ¡-

Pudre esclavo 

Padre libre 

IntJio5 40 70,16 36 62,06 36 63,16 46 65,71 44 67,69 29 50 37 60,66 26 50,00 39 63,93 
E!ipailolcs 6 10,53 9 15,51 7 12, 2U 7 10,LIO o 12,31 o 16 6 9,04 7 13,46 9 14,75 
Mulo tos libres 2 3,51 3 5,17 2 3,51 4 S,7l 4 6,15 4 o 2 3,26 o 15,39 o 13,ll 
Mula tos blancos libres l 1,72 2 3,Sl 2 3,20 l 1,92 

Mestizos 2 3,51 4 6,09 3 5,27 4 5.7l 5 7.69 2 4 5 0,19 3 5,77 2 3,20 
Castizos 2 3,51 2 3,49 2 3,51 6 º· 57 3 6 3 4,91 

Indios blancos 1 1,72 1 1,75 
Pardos 1 1,92 

To t u 1 57 100¡~ 50 100~~ 57 100~'~ 70 lOU~~ 65 100)~ SO lOQ~ 61 100~~ 52 100% 61 100~~ 

Fuente: A .E,X. Uautismos, informaciones y entierros 1 Caja.l, Libro 3, 
Fls, l-199. 1 647-1 655, 



Padrinos indios 

Padrinos espafioles 

Padrinos mestizos 

Püdrino negro esclavo 

:-:adrina negra esclava 

Padrino mulato libre 

Suma anual de padrin. 

Padrinos regi~trados 

Cuadro N.1.S EL COMPl\DAAZGO EN LOS BAUTIZOS DE INDIOS EN xr.LAPI\ 

1 642-1 646 

1 641 1 642 1 643 1 644 1 64S l 646 T o t a l e s 
J' IL .;! .:• JL :L .J! Jt ..:! .!L ll J Jt r:~ 
¡f- tr .r 1r 1f 11 ;r 1r ir 1r :r 1r 11 Ir Padrin 

5 
3auti- Padri-Bauti- Padri- Bauti- Padri- Bauti- Padri- Bauti- Padri- Bauti- Padri- Bauti- Padri- p eo ~~ zas nos zas nos zos nos zas nos zas nos zas nos zas nos eriooa 

47 31 

20 19 

5 4 

2 l 

l 

l l 

l l 

30 26 

51 47 

24 

J. 7 

4 

1 

l 

47 

27 

13 

4 

l 

45 

40 

2l 

10 

6 

31 

41 2S7 

17 128 51.14 

15 64 2B.S7 

5 22 9.82 

1 3 1.34 

l 4 1.79 

3 1.34 

39 

224 lOO'f., 

Fuente : ~.E.X. Bautismos, confirmaciones, casamientos y entierros l 641-1 646. 

Caja l, Libro 2. 

; 

N .,,.. 
o 

' 
~ 
; 

' 'T 

-~ 
---0 ., 
.l .• ,,, 
:~ 

__/ 
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En el desarrollo anterior -apoyado por los cuadros 17 y 

18, y siguiendo; con l.~·/~n:a d~l compadrazgo- marcada por la

paulatina prefer~n~i~ a~i .. ~rupo, negro y mulato por los padri-
. . ---, . ):;.:.:_.::··-._,,_~-:.::_>-?~:-=~_::>)/::. _:_::·_> :-:·._:_ • .. 

nos de condici6n libr~';•:espccialmente españoles, habría que -
. ./_. -,;:~::ú:_-,'.-~:.;-.;_·:::;;;:;}_.::·:·~{~~~/~{':t>~\·--, ·, ,· . . ·.' -

resaltar la adaptaci6n~¡\rogresiva del esclavo a los marcos 
.. -.-~·>·.·.-:::·::>::;,,::.'\~:;.g~-A~:-· ... -_., . 

culturales impuci~tg~ ~'8r los europeos C3ll. En ello estaba de 

por medio,·{nípÍícitamérite, la b6squeda de un cierto mejora---
~-··- . 
' 

miento en las condiciones de sometimiento propias o <le los hi 

jos, las "vías <le ascenso vertical" descritas por Roger Basti 

<le(~Z), y dentro de estas la p6sibilidad de alcanzar la manu

misi6n. La elecci6n de padrinos y compadres adecuados podía

llevar en alg6n momento al esclavo, a la obrenci6n <le empr6s

titos para negociar la categoría jurídica <le "hombre libre".

,\sí, Luis Coronado, negro esclavo en el ingenio de Luis Pacho 

Mejía, obtuvo en 1620 un pr6stamo de Lucas Martín Ibfiñez, ---

prestigioso maestro <le cnrpinterfa en la regi6n, " •.• su campa 
' -

dre y padrino ••• ", por la suma de 700 pesos de oro com6n, pa

gaderos en un lapso <le cuatro años, para comprar su liber-

tad C33l. Tan elevada suma, teniendo en cuenta el valor <le --

los negros basales, fue seguramente el reflejo del adiestro-

miento alcanzado por el dicho negro en alguno <le los trabajos 

esp•cializados de la haciendaC 34 l, Otro ejemplo rcpresentat! 

vo de esta situaci6n en donde se di6 una posibilidad legal al 

negro para escapar de su estado de sometimiento, fue el de 

Josefa Gregario, mulatilla hija <le Isabel Elias negra criolla 

soltera, esclava del ingenio de Nuestra Sefioro de los Reme---
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dios: en 1670 Juan Mejía de V.elasco,. administrador del dicho

ingenio, otorg6 cai-ta de 1ibert~d a ·la mUlatilla, declarando-

::•;,,:,::' 1fü;;¡~~1i~ii1!i~!~i~t~f ~,;·:: :::: ::º:: ::: 
genio y padrino •de'.\l:a•:;~icha?;josef.á;:gregoria cien pessos de --

oro ~omun:Cf··.f·~;~,~;·)tt·~~n\}0·;f'0r <-!''.· .• •·•·.· .....• · 
. :.-.~: -::"/\-~··._.'. -~·.: ··: ". ,. ·' '·' - .. 

Los .j¡Eigr·os ••. esciavos de los ingenios podían igualmente 
' · .. .---,.· ... _ ... ,., ._ ... ,,.; 

unirse, mcicii~ht~,<~;l lazo del compadrazgo con los indios resi

dentes en 'lo. haciendo o con los avecindados en los poblados -

circundantes, Así por ej amplo, durante las confi rmacioncs ce 

lebradas en Xalapa, en 1646, por Don Juan ele Palafox y Mcnelo

za obispo de Puebla ele los Angeles, Nicol&s Oreluna, negro es

clavo del ingenio ele San Peelro apaclrin6 a Juan, hijo de Juan

Martín y Elena María, indios vecinos del dicho ingenio( 36), -

Asimismo, Lucía de Villanueva, negro esclava del ingenio de -

Nuestra Sonora ele los Remedios, propieclael ele Luis Pacho Mcj ía 

y por quien se sentía cierta preclilecci6n como maelrina, dado-

( 37) . 6 la frecuencia c.on que fue elegido como tal . , apadr1n en -

1643 con Gaspar de los Reyes, espafiol, el bautizo ele Joscphe, 

indio, cuyos padres residían en XalapaC 33 l, Si bien el negro 

estuvo menormentc representado como padrino en las ceremonias 

de bautizo o confirmaci6n del grupo indígena, un conglomerado 

cultural en donde domin6 el compadrazgo end6geno, más del 50% 

en los casos -ver cuadros Nos. 18 y 19-, los porcentajes quc

alcanz6, el 3,13% en los bautizos y el 8.32% en las confirma-
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cienos' son mayores. a los .obtenidos por el indio. como padrino 

en los bautizos deinegrCÍs y míifií1:~s' ~sclavos i íin 2.94% -~er -

:::::: ·.:;;~~{f J~1lljlí~i¡f :fü·:.'·!rf~¡·¡;'.::. ':.':'.'.: 
si túaci6n 'socialifde'.cinferici:ddad' que. a~um{.S el indio, frente-

:.':: :1lÑlWl~~~~;~,: •l doroohn lo '°'°"'' po< onol· 

Las ~Jiac.ion~s de compadrazgo con inclusi6n de padrinos

negros escl~vos, a nivel. local, abarcaron no solamente el in-. . . : ·'. 

genio o .el poblado vecinos, sino tamhi6n 1 as dcmús unidades -

productivas de la zona. Nicolús, negro esclavo del ingenio -

de San Pedro apadrin~ en 1646, la confirmaci6n de Melchor Bal 

tazar hijo de Miguel Hcrnfoelez y Margarita María su mujer, in 

dios del rancho y pastada de Juan de la Callc(40l. 

El matrimonio cat61ico, monogúmico por excelencia y opue~ 

to en consecuencia a las costumbres poligínicas africanas, t~ 

vo escasa aceptaci6n por parte del negro. Aelemús del aspecto 

cultural, la legislaci6n contraria a la intcrprctaci6n del 

casamiento con persona libro como sin6nimo de liberaci6n y 

los intereses econ6micos ele los esclavistas, llevaron "al ho~ 

brc de color al u borro cimiento ele la insti tuci6n occidcntal"(4ll. 

Las preferencias por el amancebamiento se hicieron entonces -

notorias variando la escogcncia de la pareja seg6n el sexo -

elel esclavo. El negro acogi6ndose a las normas vigentes so-

brc la libertael ele vientres, busc6 como contraparte a la imlia, 



Cuadro N. 19 EL COl'<PADílAZGO EN ~S COl<Flílt'ACIONES DE 

INDIOS EN XA~PA : 1 643-1 646 

1 643 1 .646 

N6mcro de Padrino~ 
,, ,. Número de Padrino~ 

confirma, regiotra, del total confirma. registra. 

Indios 85 48 64.06 99 
45 

Españoles 13 17.57 26 

tJegros esclavos 2 2. 70 5 

Mestizos 6 8.11 6 

Mula tos libres 5 6.76 4 

Portuguesee 3 

-----
TQTr,LES 85 74 100~~ 99 89 

Fuente: A,E,X, Dautizos, confirmaciones, casamientos y ontierroo, 
Caja 1, Libro 2, Enero 1 641- Febrero 1 646, 

"/. 
dal 

so.56 
29,21 

5,62 

6,74 

4,49 

3.38 

100'/, 

t. 

N .. ... 
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y la negra apoylindose en las posibilidades de "ascenso verti

cal", busc6 a su vez al español C42 ),; Este aspecto se ve re-

flej ado en. cierta forma -desde la perspectiva del producto hí 

brida- en el alto porcentaje de hijos de esclavas negras y mu 

latos registrados en el momento del bautizmo "como de padre -

desconocid'o", ponit'.indose así de manifiesto un fen6meno social 

m6s amplio: el "vagabundeo sexual"C 43 ). Seg!Ín los cuadros 16 

y 17, en el período 1641-1655, de los 46 bautizos de negros -

esclavos, 22 figuran dentro de esta categoría. No fue pues -

casual el desarrollo del "mulataje" a lo largo del siglo XVII, 

teniendo en cuenta las aclaraciones que sobre el t6rmino se -

hicieron en párrafos anteriores. 

El cuadro No, 20, Matrimonios en la parroquia de Xalapa, 

ademfis de indicar las posibilidades de mezcla racial que ofr! 

ci6 esta instituci6n, permite observar el reducido n!Ímero de

enlaces, en donde al menos particip6 un individuo negro' o mu

lato esclavos. El total arrojado, 14 matrimonios, es bajo si 

se tiene en cuenta que la poblaci6n esclava adulta fue numero 

sa, al menos en las d6cadas iniciales del siglo XVII, cil co 

mo se puede comprobar a trav6s del importante comercio Jgre

ro local, y si se le compara además con el alto n!Ímero de "ma 

dre~ solteras". A pesar de la baja motivaci6n hacia este vín 

culo, el registro de esporádicos matrimonios y defunciones ha 

cen posible mantener la hip6tesis del ingenio como unidad so

cial no independiente en el contexto regional, Sebasti&n con 
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go, negro esclavo de Diego de Gamboa dueño. del ingenio de San 

Sebasti!Ín Mastatlári,·.confrajo m·atrimonio en 1643 con Luc,;·ecia 

Gonz !Ílez; negra escl,ava y re~ide~te. en Xal apa C44 ) 
., ..... . ,,. 

En 16SO se. ~riót6\J.l':'~llert~ de L~cía "• .. negra libre natu 
. _, ··: ".·:;: .. :.,·:,._,,,-;;'.,'.);<;-::: :.~:_,:--''.'.'--'. _·_" ' . 1 

ral de tierra benguelai': c.asa\la con Juan Mandinga, es clavo del 

ingenio de Nuest~;a{~~h~f.k:'cielos Remedios C45 J, y en 1654 ·la -
.'. -,' ' .• i '··-; "" 

de Luisa, negra'cri()lla; esclava de Catalina Vel!Ízquez dueña

de rancho, y espÜsa· a· sti vez de Francisco, negro esclavo del

ingenio de Carl.~i de S!Ímano y Quiñones (46 ). 

Los esclavos que ingresaron a la Nueva España bajo la de 

nominaci6n general de "chinos", participaron igualmente de 

los lazos institucionales que ayudaron o dilatar los lÍmites

sociales y culturales del ingenio. Antonio GonzGlez, chino 

natural de las islas Filipinas y esclavo del ingenio <le San -

Pedro, se uni6 en matrimonio en 1641 con An<lreo Martín, negra 

angola esclava de Bartolom6 V6zquez de Olivar, vecino de Xal! 

paC47 l, e Isabel de Mojico, negra esclava de Isabel del Moral,· 

estaba casada en el momento de su muerte con Domingo Rodrísuez 

chino, esclavo del ingenio de San Sebastián Mastotlán(4B). 

Al ser empleado el negro como fuerza de trabajo comple-

mentaria en las diferentes explotaciones econ6micos de la zo-

na, centros productivos de menor rango como lo~ ranchos o las 

estancias de ganado mayor, favorecieron al igual que las ha-

ciendas azucareras, aunque en menor grado dadas los diferen--
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Cuadro N,20 1-'ATR!MONIOS EN LA Pl\RROQU!I\ DE NUESTRA ' 

SEÑORA DE LA CONCEPCION DE XJ\LAPA : l 641-1 655 

-----------·---------- -------
l 641 l 646 

C O N T R 1\ Y E N T E 5 --fl6m.;-;ode------%-

----------
Español-Mestiza 

Mulato libre-Española 

filipino-~lc:grn esclava 

Mulato libre-Mulato libre 

Negro esclavo-i·\cstiza 

Negro esclavo-Indio 

Espaílol-Espoílola 

Negra esclavo-Negra esclava 

Negro esclavo-Mulato libre 

Mes tizo-Mestizo 

Muloto libre-Mulata esclava 

Castizo-Mula tn libre 

Mulato librc-i,!cgra csc:lnva 

Caotiza-Mcstizo 

Mulato libre-Castiza 

Espaílol-Castizu 

Mes tizo-Mula to 

Indio-india 

Ma trimoni. del total 

l 

4 

s 
l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

71 

l,ll 

4,45 

5,56 

l,ll 

l,ll 

l,ll 

l,ll 

l,ll 

l,ll 

l,ll 

l,ll 

l,ll 

78,89 

------------------------
TO TI\ LES 90 lOO'i~ 

l 647 l 6SS 

Número de " 'º 
Matrimoni. del tot. 

l º· 84 

l 0,84 

l 0,84 

3 2,52 

l 0,84 

13 10,92 

3 2,52 

4 3,37 

l 0, 114 

91 76,47 

119 100'¡~ 

---- ---------------------
f_L!!:,~ A.E.X, Entierros, cüsamicntos Y bautizos, Caja 1, Libro 2, 

Libro 3, 



2.48 

cias en los sistemas \ié' pro'dllcci6n, 1,lf' mezcla racial y el in-
. ' . ' .. ; : : .. ·: - .. ., 

tercambio social y; cultural; VClara; mlÚáta hija de Domingo -
- __ ·: /. ·:.<:~~::·;·;:,_L; !-~,;~·!.~_::~.i,V}~:i/~fii}:;-f" ,'~;i\\.~:~./:~:r;-:>>~:-~<::.:- __ / · .. ·-, >--. · . 

de la Cruz y dc,Mafff1:>.~t¡¡g~d..a!~r.1f:;}ind~1f.í)rnbía nacido en el --

rancho de· Pedr~ dk~i',c,~tlX%r&~~~;~~~~~~f:,f~'é~~zi esclavo del ran- ~ 
cho de Lucas Mar1:r~; •·apadrin6,i;1'a}:c0.~firmaei6n de Juan Miguel, 

· _ • .. _:_'-. _ .·:··_·;-_ _.-~ ._.:.,_-·;:•·;-'.r;..~~-_:_·.1·-~":_:~~::·;/,~-~-{:-_:·0.:\'>\·_:~·:c_ .. ·}é _:-,:·· -,. •. · 

hijo de Juan mamtel y' :JJirii?~~6n'tli'\iJi6s residentes en la mis 

ma propiedad C5 O). Al, la~o·~~:~:t:.b'i'',c¿~os, ·estancias de gana~ 
.,. ' . . ,:-· -

''>"-.. •.,_.,_,-· 

do mayor como las pertene.ciéntes ·•a la familia de la Higuera,

personas relevantes dentro de la industria azucarera xalapeña, 

poseían en su planta de trabajadores,· "mulatos criollos" de -

dichos lugares C5l), y ventas, como la de BartolomC>, utiliza-

han para su servicio matrimonios conformados por negros escl!!. 

vos e indias, con hijos igualmente oriundos de tales vecinda

des C52 ). 

5, l Anhisis de la esclavonia de un ingenio: San Pedro Buena-

··vista, 1637~1669. 

Tres inventarios sucesivos de esta hacienda azucarera, -

el primero efectuado en diciembre de 1664 con motivo del in-

greso de Juan VelSzquez de la Cadena como administrador( 53 ),

el segundo llevado o cabo en agosto de 1667 con el objeto de

" d.d ,,( 54 ) 1 l . ••• conocer su augmento·o peri a.,. , y e tercero rea i 

zado en 1699 con ocasi6n del arrendamiento hecho a la persona 

de Pedro Fernfindez de Snntill!ÍnC55 )., mSs los datos anexos so

bre el total de esclavos en 1637 y 1648(56), permiten apreciar 



249 

algunas de las características anotadas anteriormente, respeE 

to al ingenio como ,dent;odeinter,cambio racial y cultural, y 

como unidad .. pert!~i~edt'l·1a dinámica ecan6mico-social de la -
' ·,., .. ,.. -·,-,_,_,_ 

,. '.' :_;'j'./ "---(~'e:'-'/:.:';·~;·;_ "~ 

. < "W~'1i~~,~\·]::.:;¡ \ . . . . 
La esi:l·avonia'\per.teneciente. a este ingenio presenta en -

zon:i. 

: . -._ ::::: :-)~~;'.[-~~--'..;~!t1:-S~~J,~Z~~·-i::::t_t::·:,'-::(:'.-- -. >.:·; -., ._~ • 
1 primer lugar,'.).<la~heterogemiidad racial que distinguio a estos 

' - . ., '.''·.- =-~:.\·_::\<_,~.:-:::,:.;:';}~f:!:::z-::-\.::::._;·,_ '. ·_·:· .. ,'. . 
centros productivos; :y además muestra la evoluci6n de la mano 

,_ .. ,_ •,·'-) ,_, __ ',,, . - . 

de obra en los mismos durante el siglo XVII, a partir de la -

mayor o menor participaci6n del esclavo africano. Respecto -

a lo Ctltimo, se observa un declive paulatino en la representE: 

tividad de este grupo como consecuencia, en un momento ini--

cial, de la reproducci6n natural - esclavos negros y mulatos 

criollos-, y en mayor medida, posteriormente, ante la apari-

ci6n de tipos raciales mixtos, los cuales efectuaron el rele-

va como fuerza de trabajo, cuando se hizo menos costosa la --

contrataci6n a sueldo que la adquisici6n por compra y el con-

sccuente mantenimiento. 

No fue este el caso de la jurisdicci6n de C6rdoba, zona

que vi6 nacer esta industria hasta fines del siglo XVII, con

el desarrollo aparejado de la mano de obr11 esclava, pero si -

lo fue el de las haciendas azucareras de Xalapa, en donde al-

terminar la centuria se empleaba fundamentalmente para las -

labores de la caiia \le azCtcar a la poblaci6n afromestiza libre<57J. 



No, 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

in 
9 

[•1 
10 

~ 11 
r'1 12 
:.:-: 13 
o 14 
~: 15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

·• l 
in 

rT:i 2 

¡ p-: 3 
4 1'1 
5 ..., 
6 

::> 
7 . -

~ 8 

250 

Cuadro N. 21. OONS'l'ITUOION y EVOLUCIO!I DE LA ESCL1\VO!'fIA 
PERTENECIENTE AL INGENIO DE SA!l PEDRO I'UE
NAVISTA : l 664 - l 699. 

---
I N V E N T A R I o D E l 6 6 4 

Nombre o f i c i o E d a d 

Jacinto Ani;ols. l1'aestro de hacer aztfoar 55 
.W.ton l'alemba nee:ro Carpintero 45 
léatteo ne la Cruz Ancola Carriintero 50 
triguel nee:ro an¡:ola Tachero 40 
Francisco J.'atanba 4J 
Francisco ancola Calderero 40 
Nicolás Jtatanba 36 .;, .. 
l•'.anuel Bscalante anfola 55 o 

.. rJ 

A¡:ustin tratanba 35 <O 
: 11> Ul 

Francisco 1.~endez ane:ola 35 ' E! o 
'o is:: 

.Tuan Banba 40 • i.. ro 
' p. 

Domine;o Su.'l bi 45 + co 
Sebastian Canbanbe 

<O '<j-

36 al 

Simon anrola 
<O 

30 ¡.] 

Bernabe necro ane;ola. 40 
r.'.anuel matanba 55 
Francisco tartamudo angola 60 
Pedro bueno angola 70 
Manuel e:rande ane;ola 70 
Francisco barrira ane:ola 54 
Francisco motta an¡:ola 80 + 

I.nsi~. callejns nee;ra ane;ola (impedida) 65 
Catalina biafara 70 + o 

•r-! l•'arrari ta angola 60 "" Eart ola· anc;ola 50 QJ "' El o 
Maria conga 40 O Id 

¡.. al 
Violante angola (impedida) 50 p. 

(\J 

Juana quisoman angola 40 <O U\ 
al 

¡,rarcela angola 45 "" ¡:,.1 

+=No aparece en el inventario de 1 667. 
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(Continuaci6n) 

No. ti o m b r e Oficio 

Ul "' 
o r,:i 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

t:: p; 10 
< JI1 11 
o ,,., 12 

13 
14 
15 

H O 

~ ~¡ 

Ul 

o 
rr 

"' 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

!,.!;: 8 

Jacinto negro engola 
.rui.ton malemba 
Natteo de la Cruz anl"ola 
J.1iguel anc;ola 
Francisco matamba 
Francisco hernandez ant;ola 
llicolas Gonzalo aneoJ.a 
Manuel rle Escalantc aneola 
.'\{'Ustin neero ant"ola 
Francisco J.'endez antoln 
Juan de I,una anc:ola 
Sel111stinn canhmhe 
Sirnon Rncola 
Berna.be nef'ro anfola 
l·'anuel nn{~ola 
Francisco tartamudo ane:ola 
Pedro bueno nee:ro ane;ola. 
l'anuel c:ranrle nel"rO anl"ola 
Francisco barril"a anl"ola 
Nicolns anchico 
Anton de "lossa anr:ola 

!.'.a.estro de azúcar 
··e.estro de carpintero 
Jarpintcro 

!"e.estro de ezttcar 

Lusia callejas nerra aneola (impedida) 
)[arc:ari ta ncr-ra an.·ola 
Bartola anr,ola. 
1'.aria nefra anrrola 
Violante ane:ola 
Juana chisoman sneola 
l!arcela aneola 
Ana jolofa Cocinera 

No. de rel.!:!; 
ci6n con el 
inventario 
de 1.664. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

l 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

? 
? 

? 

? 

? 

o 
o 

? 

o 

? = Posibilid011. de error en la consi{'.naci6n 
del nombre o en la interpretación. 

o = ;;o aparece en 
1 664. 
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(Continuaci6n) 

tn 
o Cll 

Cll :o: 1>1 
O.-,: p: 
~o Jl'.1 
t!> H 

t~ 
M P:: o 
7-';~ p_; 

-.: -

No. 

1 

2 

3 

4 

I N V E N T A R I O D E l . 6 9 9 

Nombre Oficio 

Juan Vanba negro bozal muy viejo 

Antonio Sossa negro bozal muy viejo 

Juan congo ner.ro bozal 

Antonio eomez negro bozal 

oo =Correspondencia con el inventario de 1 667. 

ooo = No aparecen en los inventarios anteriores. 

No. de rela
ci6n con los 
inventarios 
de 1,667 y 
1.664. 

11 

21 00 

000 

000 
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(Continuaci6n) 

I N V E N T A R I O DE 1 6 6 4 

No. N o m b r e Oficio 

1 Pedr.o ner;ro criollo 
2 Pedro criollo 

t/l 3 Diego negro criollo 
íil 4 Juan de Sevilla criollo 
r:: 5 Pasqual negro criollo 
p:¡ 6 Salvador negro criollo 

t~ ~ 7 Manuel nee;ro criollo 
o ·o 8 Antonio nerro criollo 
¡..:¡ :e 9 Gaspar negro criollo 
¡..:¡ 10 Francisco hijo de Sevastiana criolla 

o 11 b'rancisco bonchi negro criollo 

H 
12 Luis necro criollo 

fd 

o 
1 Ac;ustina candenbe negra criolla 

Ul 2 !11aria bancuere. necra criolla 
o 3 J."aria crantl.e net,ra criolla 
fd Ul 4 Isabel de la Cruz negra criolla 
t!l r•1 5 Ka ria de la O ncr,ra criolla 
~1 r:: 6 Isabel nee-ra criolla 
z_ µ1 7 ?i'arinna nerra criolla 

,.., 8 Ana jolofa negra criolla 
::> 9 Lusia nee:ra criolla 
~ 10 Antonia nee:ra criolla 

11 Geronima nee:ra criolla 
12 Teresa ner.ra criolla hija de r.raria grande 
13 Patrona ne{'ra criolla 

E d a d 

60 
20. 
28 o 
26 ;g 

<ll (/) 
18 E o 
12 e I~ 

p, 

9 <tJ ~ 
9 .g 
9 M 
8 

10 
4 

30 
50 
24 
30 
20 

o 
·.-1 
'ti 
<ll (/) 
e o 20. o lC: 

30: ~. 111 

70 <d hi 
80 .g¡ 

9 M 

5 
3 
2 
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(Continuaci6n) 

I N V E N T A R I O D E l 6 6 7 

No. N o m b r e Oficio 

No, de r2. 
laci6n con 
el invent!!: 
rio de 

o o 
H :r1 

H 

o 
H 

~ 

o 

Ul 

o 
~ 

C> 

.. ... 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Pedro neero criollo 
Pedro el mozo criollo 
Diego negro criollo 
Juan de Sevilla 
Pasqual negro criollo 
Salvador negro criollo 
J:anuel negro criollo 
Antonio criollo 
Gaspar de los Reyes 
Francisco hijo de Sevastiana 
Francisco bonchi negro criollo 
J,ui. s nee;ro criollo 

Agustina negra criolla 
Maria nerra 
!<aria ne¡;ra criolla viuda 
Isabel de la Cruz 
!.~aria nerra criolla 
Isabel ne¡n-a criolla 
J,rariana nerra criolla. 
Ana jolofa nerra 
Lusia nerra criolla vieja 
i\ntonia negra criolla 
Geronima negra criolla 
Teresa criolla 
Petrona criolla 
Josepha 

Cocinera 

? = Fo si bilic1ad de error en la consi[rlaci6n 
del nombre o en la interpretación 

l 664 

l 
.2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

l 

'? 

2 ? 
3 
4 
5 '? 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

o = No aparece en 
l 664. 

o 
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(r:ontinuaci6n) ,, 

I N V E N T ~ R I O D E 1 6 9 9 

No, N o m b r e O :f i e i o 

t/l 

1'1 
rn cr. 
o ¡ri 

¡...:¡ ~., 

"' H O 
o ::r: 
1-1 

r.:: 
o 

t/l 

o 
-~ 

'-' 
M 

UJ 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

11 
12 

13 

14 
15 
16 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8-g 

~ 10-11 
12-13 

Pedro criollo 
Pasqual de· aleman neero 
J.'anuel Feo, ner.ro criollo 

Antonio earcia neero 
Gaspar de los reyes 
Luis ne10ro 

Joseph de Hebollar 
Joachin neero 
Francisco el conde 

Pheli¡ie de Neira 

Jr.aestro de carpin
. /tero. 

Calderero 
Calrlerero 
Oficial de carpin

/tero. 

Calderero de melar 
y maestro de azúc~r 

Ir.arcos garcia neero Oficial de tachas. 
Matheo neero muchacho que aun no trabaja 
Nicolas anbrosio neerito 
Juan antonio neero muchacho 
Santiaro neero muchacho 
Patheo nec:ro muchacho 
Thomas ner:ro muchacho 
Balerio nerro baldado de pies y manos muchach~ 
Benito muchacho neero 

Ae;ustina enferma y de muchos años 
Karia grande 
Ysabel de la Cruz 
Antonia 
Geronima ynes nerra criolla 
Petrona nerra 
,Tosepha 
Lusia neEra criolla 
Zezilia maria 
,Tucma ner.ra muchacha 

ººº 
ººº 
ººº 

Maria neera 
Yldelfonsa maria 
r:ichael'1 nerra 

No. de re
lación con 
los inven
tarios de 
1667 y 
l 664. 

2 
5 
7 

8 
9 

12 

10 
11 

1 
3 
4 

10 
11 
13 
14 

? 
? 
? 

? 

? 

ººº 
ººº 

? 

ººº 
+ 

ººº 
ººº 
+ 

ººº 
+ 

ººº 
ººº 
ººº 

? 
? 

ºº 
ººº 
ººº 
ººº 

\ 
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(Continuaci6n) 

!lo. 

"' l 
[•1 2 

"' e;<! 3 
o "1 4 
l'-1 ·- 5 ~ 

<t, o 6 
H :r. 7 
::i 
•-.· - ! "' l N 

~ 2 i>l ..., 3 p .. 4 ,.,. 

No, 

l 
2 

tn 
3 

l'l 
4 "' c;r: 
5 o 

ítJ 6 l'-< 
<t, 

:.:=. 7 o 8 H :r: 9 ::o 

"' 
10 

Convenciones del cuadro anterior: 

+ = Muertos de'sp~s del arrenda.miento. 
? = Posibilidarl de error en la consien'1ci6n del 

nombre o en.la interpretaci6n, 
oo = Seeún inventario de 1.667. 

ooo = !To aparece en inventarios anteriores, 

I 11 V E lf T A R I O D E l 6 6 4 

Nombre o f i c i o E d a d 
(Años.) 

Cristobal elba.lon mulato criollo 5 
r:ieuel mulato criollo 25 
Geronimo mulato 9 
Juan mulato 10 meses 
Antonio mulato coa te del anterior 11 

Pedro mulato 4 
Diefo mulato 6 n1eoes 

Isabel mulata 30 
Dominen callejas mulata 35 
Ana Francisca 8 meses 
J,uisa mulata 6 

INVENT AR I O D E l 6 6 7 

No.de relaci6r~ 
Nombre o f i e 1 o con e~ ~nvont. 

l. 6 

Cristobal mulato l 
l!iguel rlo la Cru7. mulato 2 ? 
Geronimo mulato 3 
Juan 4 X 
Antonio 5 X 
Pedro mulato 6 X 
Uiee:o mulato 7 
Nicolas de eslaba mulato o 
Antonio mulato portucues o 
Juan Viscayno o 
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(Continuación) 

·rn 1 Isabel mulata soltera 1 X 
2 X 
3 ? X 
4 X 

en 
o 
8 

<t. 

H 
p 

::; 

ª' <U ..... 
CJ 
r: ., w 

e~ ..., CJ 
o o 

h ¡,. 

¡,, 
~ 2 Dominga mulata lil 
::? ,..., 3 .lum mula ta 
~ 4 Luisa mulata 

? = Error o cambio al consignar el 
nombre. 

o = No se encuentra en el inventa
rio de l. 664. 

INVENTARIO D E 

X = Esclavos cedidos co
rno dote a JUDna de 
Ordu'ía. 

l 6 9 9 

No. N o rn b r e Oficio 

No. de relacj.Ón 
con los inventa
rios de l.667 y 
l.664. 

tfl 

r~i l Dietro de s evilla mulato 
(>: 2 ?.ebastian pasqual mu1Rto prieto 

7 ? 
000 

000 

000 

000 

000 

¡:n 3 Sebasti:m muJ.;.i.to 
4 Onofre de los Santor{ mulato .. ·-

o 5 Ienacio xavicr mulato bl'lnco 
u-~ 6 Fedro nolazco mulato 

en 
í<l 
n-: 1 ?·Ta ria p.'lsquala mulata prieta íi! .... 
¡; Lusia de la Cruz mulata 

? = Error o cambio al consienar 
el nombre, 

+ = Fuertos desrmés del arrendamiento 
de este año. 

INVENTARIO DE 

JI o. r• o m b r e o f i e 

1 r.onzalo chino 

-- :r '·! V B rr T . R I o T) ti' 
' ., 

1 í;0 ~'.'.-t lo chino 

000 

+ 

000 = no aparecen en i .. -
ventarios anterio
res. 

l 664 

i o E d a d 

42 

l 667 
--- --· -------

--·---·--·-----·· ----- -----
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(Continuación) 

UNIONES Y DESCENDEMCIA 

l·· .. 6 6 4 

l, !·'.ateo de la Cruz = !.'.arcela angola 

~D~~~~ neero criollo~ 
(28) 

2. Juan banba = r:arin conea 
( 40) ( 40) 

3, Sernabe ner.ro encola = Bartola necra angola 
( 40) ( 50) 

4. Francisco aneola = Juana quisana ane:ola 

5, 

6. 

7, 

8. 

9, 

(40) (40) 
Francisco barrira = !rariAna criolla 
\ (54) 

J,uis -Pct~~~~ / 
(4) (2) 

Sebastian canbanbi = Isabel de la Cruz neera criolla 

\~--'-3-6-)---Antonio - Luisa (;~ata (? )--~/ 
(9) (6) 

Juan de Sevilla nec:ro criollo = Aeustina nec;ra criolla 

\,,_ ____ (_
26
-)- --- Gr. t'onirna ___ (_3_º_l ____ __._/ 

( 5) 
Mieuel de la Cruz mulato = Isabel ne¡;ra criolla 

\~ ___ c_2_5_l __ Diec:o ____ c_2o_l __ _,/ 

Pedro negro 
/ (60) 

(6 meses) 
criollo = ¡,•aria bangera ner:ra criolla 

(50) ~ 
Pedro criollo -FasqwJl criollo- Francisco bonchi- Antonia 

(20) (18) (10) (9) 
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(Continuación) 

¡:¿ 
~ 
p., o 

p 
o~ 
1-l~ 
Ot'-< 
(/) CIJ 

H z t!> ::> f,J 
~ 

11: o 
tl 

10. l·'.anuel malcnba = r1aria. de la O neer2. crio"-la 
(55) (20) 

11. Domine-o SU.'lbi = f•'aria erande nerrra criolla. 
!._ ( 45) ( 24) / 

Gaspar negro criollo - Tereza ~~~-
( 9) (3) 

12. Francisco rendez anfola = Violante ;:meola 
(35) (50) 

13. Francisco tartamudo ane.ola = ¡,·arE,iri ta aneo la 

l. 

2. 

3, 

4. 

(60) (60) 

! ? = Lusia neera vieJa (80) 
Isabel mulata soltera ___; 

,_/ __ r.eronim~ ~ 1ua.n- Antoni~ ?' 

(9) (Coates de 10 meses) 
? = Sevastiana la criolla 

(No aparece en el inventario) 
Francisco ne~ro criollo ~ 

(8) 
Anton rnalenb'1 = ? 

\ 
( 45) 

Salvador cciollo- J,'anuel 
(12) 

nerro criollo/ 
(9) 

? = Dominea callejas mulata 

~/ ___ Pedro- Ana Fr;~~lsca __ __,/ 
(4) (8 meses) 

Total ne la esclavonia en l 664 = 66 
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(Continuación) 

U N I' O N E S y D E s e E N D E N e I A 

l 6 6 7 

l. Anton malenba = India 
2, Pedro el mozo criollo = India 
3, Gonzalo ch.ino = India 
4, Antonio mulato por ,_1eues = Vestiza 
5, Dominea mulata = ¡r,·1ato libre 

Juan Vizcaíno-Pedro-Ana 
6. Anton de Sossa = !culata libre 
7. Jacinto nerro ane:ola = Necra libre 

l. Jrateo de la Cruz ane;ola = l·'.arcela ane;ola. 
Die¡¡o neero criollo / 

2. Juan de I,W1a aneola = 1-laria muleque nngola 
3, Bernabe ane;ola = Bartola ancola 
4. Francisco hernandez angola = Juana quisnrna 
5, Francisco barriea angola = i'!triana criolla 

Luis -- Petrona _______ / 

6. Sebastüm canbanbi. = Isabel de lH Cruz criolla 
'----Antonio I,ui.sa ------" 

7. Juan de sevilla ncfro criollo = Acustina necra 
Geroni1-c:i 

8. l>Tigu.el de la Cruz mulato = Isabel nerra criolla. 
Di eco / 

9, Pedro criollo nerro viejo = !-'a.ria ancola 
\,.._____ Antonia / 

10. l.'anuel aneola = i'"aria nee:ra criolla. 
11. = !·'.aria nerra criolla viuda 

Teroza -------
12. Francisco Pendez anrola ~ Viola.nte rnalenba. 
13. Francisco tartamudo ane:o·h = r:arcari ta aneola 
14. Fasqual ne¡::ro criollo = Jos0pha criolla hija de 

cr._nbJ.nbi. 

Estos reeistros se mmtienen sin modificación 

Total de la esclavonia en l 667 = 69 

criolla 
/ 

Sebastian 



261 

( Continuv.ci6n) 

¡:,1 
p~ 
p:¡ 
H 
Hz 
00 
PH p:;:,; 
HP 
> H "1 p,.:¡ 
z H ,, 

f;:i s 

u N I o N B s y D E s e E N u E N e I A 

1 6 9 '9 

l. Agustina = Juan de Sevilla necro libre 
2, Francisco el conc1e = <\Jm de S'3.ntiaro libre 
3. Uieeo de Sevilla = Josepha mul8ta libre 
11, r.uis nee:ro = rhc .. ipa de la Cruz india 
5, :SebRstian mulato = Leonor libre 
6. Onofre de los 'lantos rnul8.to = ,Tuona libre 

l. Gaspar de los Reyes negro = Petro11a nr·sra esclava 
2. ,Toachin ne('.ro = Luzia neera esclavo. 
3, Juan congo = 1raria esclava 
4, ,Toseph de Rebollar = Antonia esclava 
5. rasqual de Aleman = Josepha esclava 

Sin rer:istros. 

Total de la esclavonia en 1 699 = 40 

Fuente A.N.X. Protocolos 1 663-1 667. Fl. llBV 
359-364V. Protocolos 1 694-1 699. Fl, 
640V-646V. 

\ 
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Si bien no· es. posible hacer una compai;,aci6n teniendo en

cuentu el t~ta:.·de fa;pl~~ta ele trabajadores del ingenio y su 

respectiva. cCJmÚ6~'ii
1

l
1

6~i-~n}libres y esclavos, ya que se carece de 
. . , :·._-, :_,'./:· _';\ ·:;': __ .;;\f:~;_:'.'.f!): .. i;~~}~~~:'·:;:!5;,·\:;·:,;~;.:.:<_:_Y.' .,,; "'. . . . . . 

la informaci61l)recjut)~ida'¡ ¡los• datos acerca del último grupo -
- ' -<-- '.: ':; _:' .:-;/_--~:-{~;\';~\~'t;~::;y.f~:h('?';,~_:;:.:,: _;:~:.;' :º?.~'."_:.:.-;, ,. __ ': " --·. ; 

permiten •.apreciaNehprOblema;···aL menos dentro de esta pa rci~ 
-. - ·: ._.:e_- ~'\}/i:TJ}i-~·'.{];¡~~:.:¡-:{~i~Tifrf~:t~;¡;)('.:i;~<~:._~\~{·'-:1-·/~:.:. _" > ·:·-_ · _: · 

lidad.· De;"Jos·;;66'1~esclavo:S;,reseñados en 1664, 29 eran negros-
, ·. _. · ::-· ·'.J::~'.~:-~·,'.~,:}f~~))~}¡:;~¡g?:~~J7.r;~3l22~;¡'.;¿:;:~\~> :'.:~_:/ _; · -, : ·: 

de origen 1africáno},,'25(negros. criollos, 11 mulatos y uno chi
. ', - . ' :_' ._.;;._, -:~ .. :-_-:·: .. :~;-'. ;_·:·:0)~'';;:~~~;~-~1-~:;~\;;~~~~~ ·::'!t~:;:::~'?:.'.:.;\;'.i <::· ' ... 

no. En t~rminos ''de;:poi;c~~taj es, el primer grupo consti tufo -

el 43.94%; el segundo el ~7.88%, el tercero el 16.67% y el -

cuarto el 1.51%. Estas cifras destacan el aporte del esclavo 

negro.de origen criollo y del mulato. Los dos grupos repre-

sentaron en esta 6poca, el 54.55% de la mano de obra esclava-

empleada en la hacienda. Estos porcentajes son a6n mSs di---

cientes en el inventario de 1699. De 40 esclavos recibidos -

por el arrendatario, los 4 de origen africano representaban -

solamente el 101 del total, mientras que los criollos con 29-

individuos contabilizaban el 72.51. 

Para 1667, afta en que se eval6a el estado econ6mico del-

ingenio a pedimento de su administrador, el ndmero de escla--

vos registrados fue similar al recibido por 6ste en 1664 de -

acuerdo con el acta respectiva, lo cual hace pensar en el po

co interés que tuvo VelSzquez de la Cadena por acrecentar 

los trabajadoras de esta categoría, aunque se considerara el

aumento de los negros como signo de mejoramiento de las hacien 

das< 58 l; incluso las variaciones en las esclavonias de un in-



' 

263 

genio o trapiche eran motivo para introducir enmiendas en los 

testamentos por vía de los codicilios: ••. "se nos ha ofrecido 

,.\cner que ai\adi;,··~uÚar_y enmendar en dicho testamento y po-

n1cndolo en eiec,1:i'.J>o~vÍa de codicilio y en aquella que hu-

lo siguiente ... que -liiere mejor' 1u¡farCen derecho otorgarnos 

despues_.qu~ ito'fg~~os\el ,di!=ho··nuestro testamento tenemos de-

augrnento.~he1;if~~ich~)cléhacerasucar nueve piessas de 

clavos viiro~~s j henb~~s de.diferentes edades ..... C59 l. 

es--

A pesar de que el iilventario de 1664 presentó una incon- -

gruencia entre el total anotado corno entregado y el número de 

nombres de la lista, al analizar los dos documentos resenados 

se puede suponer que, si se efectuó alguna compra durante los 

anos intermedios fue con el único objeto de cubrir las plazas 

dejadas por los dos esclavos varones que no ap;1recen en el in 

ventario de 1677( 60), en atención seguramente, a que el hom--

bre cumplía rnfis eficazmente con los fines productivos. 

Considerando la edad individual, 30 anos la mínima, y la 

edad promedio, 48 anos, de los esclavos africanos hombres, en 

1664, hay que excluir la existencia de cualquier iniciativa -

en anos anteriores, por renovar este tipo de mano de obra la-

cual tuvo por su parte, corno complemento en toda la zona al grupo 

in1lígena, como bien lo senalan los diversos registros de natura

les avecindados en las haciendas azucareras y los dineros, en -

cantidades variables, que éstos debían a sus aclmbistradores (62). 

El elevado promedio de edad alcanzado por los africanos tuvo-
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que tener alguna relaci6n directa con la efectividad real en-,.,, . " ···,. 

el trabajo. sin EÍmba~go,la.cárellC:fá de.datos impide efcc---
: .. , ,-::-.-,·-~',;.'-:--·- .•--~ .. -·:: __ ··--· •.. , . • i, '.-,-,·-:: ·'\ '-~::-;c., 

- ' ... _. -.- ··: - ".':..::,.,,.".,:' -~--:_., ''._:,:_ ' .,._ .. ,_: .. ··_:/:·~;:-,~t· .. 
tuar cualé¡uier:.cbn:j,eturaXal,:i,:espe,cto; Ei ingenio San Pedro -

temli·6:{g;j?t~~~~i1t~í~l~fg~á~~t'.~,\,']f0~f~e obra esclava, a lo lar 

go de fa s·egullda'.(initiid;;de•\fa'>centuria. Con 120 esclavos en -

1618 Y tº~~'Wtj~~.~Jy~%~1i{~~t~t~§'(~,~~evam~~:~ esta cifra en 1648 
elevando :SU''·esclavonia•:a•:.\80'.1nd1v1duos • A partir de esta 

. .. --_ - - ._;- .. _ .. --i·--_-·-:t·_·_:--·>-:·:;:;;t~~~~si~,;~;:~;:::/~~:-!~_:¿:·;~-_.,,_,,-::: .. ·.'·.,: 
fecha rediijó;~i;ii6fü'~rci!;a~o9,xen 1667, y de allí en adelante -

experiment~u~J~:r~~l;(Z~{¿~ equ .·alente al 42% de esta canti

dad, alcanzando la cifra mínima de 40 esclavos en 1699( 65 ), -

Parte de esta pérdida estuvo representada por los 7 esclavos

que le fueron cedidos a Juana de Orduiia Luyan<lo, esposo de -

Juan Vel,zquez de la Cadena, en 1699, como parte de sus bie-

nes dotales(66 l. Adem5s, entre 1660 y 1667 se otorgaron dos-

cartas de lib~rtad a miembros de la esclavonlo, La primero -

la obtuvo en 1660 " ... una mulata muy blanca de un aiio hija de 

Isabel de Orduiia assimismo mulata .•. '', despu6s de que Antonio 

de Orduiia I.uyando recibiera como compensaci6n por ella " 

ciento treinta pesos de oro comt'.in en reales,,." C67 ), y la se

gunda la alcanz6 en 1663, Francisca, igualmente mulata, como-
.. , . (68) 

monum1s1on gratuita , 

En cuanto a la constituci6n de la esclavonia por sexos,

poblaci6n econ6micamente activa y oficios, los hombres constl 

tuían en 1667, el 62,32% del total y las mujeres el 37.68%. -

En 1699 los porcentajes experimentaron u11a ligera alteraci6n: 
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~os hombres ocuparon el 65% y las mujeres el 35%. La pobla--

ción económicamente activ~, considerando.como edad. mínima los 
<, 

9 años (69 ) y no teniendo ell cuen,ta'. iiis trabajadores esclavos-

catalogados co~o. ''i~p~dii~.~;y;.:(,iTu~;f:1c~8~~~:~~. ·1664, 58 indivi--

duos. Este sector: estaba: dividido/a su•vez en hombres, el --

60. 34%, Y ~~je,;f~bi:(~i~!~~,l~f:~~·\·/~s,f~sporcentajes se mantienen 

en 1699. . Con' solaJP,7,,~:t.~::ZS;esclavos mayores de 7 años y no en 

fermos o d~ 11mÍicli'o~:·riniis 1 '., los hiimbres representaban el 60. 71% 

y las inuj ~re,s el :s~r;·~{c 7 oJ. 

Tr~s africanos ocupaban en 1664 los oficios principales- -

en el ingenio propiamente dicho: maestro de azócar, tachero y 

calderero, y dos se desempeñaban como carpinteros; en 1667 se 

aclaraba que Antón malemba era maestro en la Qltimn especiali, 

dad. Miguel, negro angola, tachero en 1664, había ascendido-

en este mismo ano al puesto de maestro de azócar, seguramente 

como consecuencia de su experiencia en la casa de calderas. -

Los demás esclavos se tuvieron que ocupar en las labores gen;;_ 

roles de la hacienda tal como se explica en el cuadro No. 12. 

Ya en 1699, los oficios especializados en la fibrica estaban-

en manos de negros criollos. 

\,as uniones matrimoniales y la descendencia que aparecen 

en rl ingenio, además de señalar los intercambios étnicos fac 

tibles de operarse en estos centros productivos, permiten 

apreciar la sujeción de las relaciones sociales a los intere

ses económicos de la hacienda y el correspondiente rechazo --
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del negro al sistema. de. '!ganader~a humana", por medio de la -

r baja. reproducci6n•natural. Esta práctica llevaba en ocasio- -

nes al ~sc.l~v:i~~~};~··;~i~~f1p~ir l,os productos, aún antes de na 

cer, El a1f6~,~~;'i¡l¡f~'6i'á~~7Rcid~íg~~z, vecin¿ de la villa de C6,! 
· .:: · .. :' '..;_ '. ~·-:<_:~_-:~;~<{_i~:::~·tt::~t;·::J2~/ L~-,:-~F:'/r:-;::·:~_:, ::_·: ··-; ·: . · ___ : -. ·:. . 

doba y duefio· de:fra¡)ichili'en<.esta juri.sdicci6n, hizo donaci6n-
, ._-- ·:\' '.~·,<- i/; ;<~\::'.--_\~::!;(~-~,;(:.;_~{~::'\{V_:;'~'~·: .. ~ :· ,_:: ,-~,: .. :,. :.. _- · 

en 168 3 de üna. .negra•i.ó:iéilla ''riacida en la Nueva Vera cruz, - - -
. :.:.:"} -,~ •': .. '· -. 

"·,,con cargo condici6n·yccalidad que .de los h os e hijas -

. que dicha negra 'tuviere .el. primero o primera q• se logra re -

y viniere mas tien~o de tres anos ha de ser para Juana de Ga

tica Padron, •• ". Aclaraba a continuaci6n " ••. y si la dicha 

.• negra Teodora no pariere mas de un hijo o hija el que fuere -
,, 
.. .. 
·• 

de que fuere que viva dicho tienpo ha de ser para la dicha -

Jua1ia ••• "(?l). Si bien se observa cierta :flexibilidad en las 

uniones entre hombres esclavos y mujeres libros, 6 en total,-

algo contraproducente para el ingenio si se tiene en cuenta -

que la prole estaba ~xccnta en estas condiciones de la servi

dumbre, los 13 matrimonios entre individuos esclavos del se-

gundo inventario y los 12 hijos producto de uniones legítimas, 

ponen de relieve la vigencia que a6n tenla el principio en 

donde se ¡¡firmaba que "el vientre que da hijos es la parte 

mas productiva de la propiedad esclava"(?Z). 

A pesar de que esta premisa pudo tener variantes en los-

ingenios veracruzanos, de acuerdo a las condiciones producti

vas locales, es de suponerse que si fue general, al ser consi 

dorado el negro como una forma de inversi6n, el deseo del pr~ 
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pietario esclavista " ••• por hacer dinero o por lo menos recu

perar la in~~rsi6~ :~ori la prcipiedad<'de neg~os',. ; 11 , tal como<~ 
lo anota Fredo!i~k'Bciwser •parri.~i,'.~~;\&~?3,).' De allí la conv~ 

·, . __ , - -> .. -,_ :.:;:-_::',:-1 __ • .-., ~ -~-. . _ ·:- :--: <:-;::::-~-:~'·'>r-:.-·:;:~:~::~-;-/.--f1'o':·//~:>::_~;:·:',:_·_,,,,::_:,.:·· . ·_. - _ 
niencia d_clas'i unici,n~s~.matr~ll)º.l\~.ª~~~SY d~)a ·descendencia le" 

. ', _._:.,_·:,-,"c.··;.,,-·'.',,···: -·-,_..-·:_:::·--_;:/-'.:''..::./<:J.-.. -~~,i;-.<._>;·:·.::.-·.-.:··-· -, . -. 
gl'.tima, por no,méli'.d.bl'larla:ileg!timaigualmente comerciable • 

. '. - . _, .-;. :"· . ~--_=:·\:·_,,. .;· 

Niños mul atcis de esc&~Ó~ nle~ei'{;'cJ.e nacidos·· fo e ron negociados .-

en los ingenios .do la S~ritÍ~ima Trinidad y de Nuestra Señora

de los Remedios a comienzos del siglo XVII-(7 4). Si a los 69-

esclavos que se eni: regaron en 1664 se le restan los 19 meno- -

res de 12 años y se toma adem's como edad mínima los 18 años, 

existieron en el ingenio de San Pedro 50 individuos potencia_! 

me11te aptos para mantener una relaci6n sexual legalizada. Si 

además-"sc tiene en cuenta que habían 6 hombres esclavos casa-

dos con mujeres libres, los 27 sujetos partícipes de las 14 

uniones legales entre esclavos, representaron el 61.371 del 

subtotal potencialmente apto. En gener;il "las unidades fami-

liares" conformadas por 42 personas, hombres mujeres y niños, 

representaron el 60.861 de la poblaci6n esclava, lo cual indi 

ca la importancia del medio institucional como factor de nexo 

incidente en la conservaci6n, al menos, de este tipo de mano-

de ohra. Pero si este porcentaje fue importante en t6rminos-

gloh:iles, no lo fue por el contrario, el promedio anual de n~ 

cimientos. Entre 1664 y 1667 solamente un in~ividuo incremen 

t6 el n6mero de infantes: Juan Vizcaíno hijo de Domingo, mul~ 

ta, casada con un mulato libre, A esta irnj a natalidad contr,i 

buy6 16gicamente, no solo lo resistencia natur11l del esclavo-
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a procrear v~stagos p1·ivados de la libertad,. sino también la

muerte por causa natur\l,l, presente• en forma:. consuetudinaria -

en los j acales ocupados por negros y mulatos. En 1699 falle

cieron inme.diatamente desp\l~s de otorgada la escritura de --

arrendamiento, 'Juan Ant~llio. n~gro:~~~~·acho de 4 afios y Tom~s-
. '·.·~·.·.·. ;(75); i 

negro meno~ ele ;7, ª~º~ ·;~<~ 

Las unione.s entre. ~s¿lavos y personas libres fueron par

te consti t1i'fiva de.la dinlimica social del ingenio. A pesar -

de la renuencia general de los propietarios rurales a aceptar 

este tipo de enlace, especialmente cuando se trataba de un es 

clavo var~n por cuanto se perdl'.an los productos, las condicio 

nes internas de las haciendas al parecer, trajeron consigo --

algunas variantes circunstanciales a favor del esclavo, Si -

bien Patrick Carroll afirma que " ••• cuando ocurría un matrimo 

nio entre un esclavo rural y uno libre era usualme11te entre -

una mujer esclava y un indio residente ... ", 'tomando como base 

ciertos ejemplos registrados en el ingenio de PachoC 76 l, esta 

conclusi6n pierde validez en el caso analizado, ya que las --

un.iones entre esclavos y mujeres libres fueron mayoritarias -

frente a los matrimonios entre esclavos y hombres libres, al

menas en 1667, La proporci6n obs orvadn fue de 6 a l. Igual

mente vari6 la condici6n 6tnica del individuo libre partícipe 

de estas uniones: tres fueron indios, dos mulatos, uno negro-

y uno mestizo. 

No es posible calcular ·el pr01··~dio de vida de la pobla--
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ci6n esclava del ingenio, dada la carencia de informaci6n adc 

cuada para este fin. Pero ~f se puede afirmar que algunos de 

sus miembros alcanzaron edades avanzadas. Tal fue el caso de 

Juan Banba registrado en 1664 con 40 años y en 1699, 35 años

despu6s, como "· •• negro bosal inuy viejo ... 11 C77 ). Los decesos 

seguramente obedecieron en esta hacienda, al igual.que en las 

dem&i unidades productivas de az6car de la zona, a causas na-

turales agravadas por las condiciones del trabajo, y a las ro 

petidas epidemias que caracterizaron a la 6poca colonial. 

Anotaba en 1643 el marqu6s de Salvatierra: " ••• 1 a mortandad -

de negros en esta Nueva España a sido la mayor que se a visto 

y la falta de la entrada de navios de ellos me da ocasion a -

consultar a su magostad si se podran socorrer las lavares con 

indios en casso de necesidad urgente aunque ay pocos ..... C73 J. 

Los documentos del Archivo Eclcsi!'istico de Xalapa proporcio-

nan a este respecto, una gran informaci6n sobre la poblaci6n

negra de la jurisdicci6n. En la sccci6n de entierros apare-

cen algunos fallecimientos de esclavos pertenecientes a los -

ingenios circunvecinos, ocurridos en casas del pueblo. En --

1648 Isabel negra esclava de ,Jos6 de Ccvallos, dueño de ingc-

nio, " ... murio en este dicho pueblo en las casas de morada de 

Juana Jlcrn5n<lez ••• muy apTiessa de repente de una apostema 

,,,
11 C79 l, y en 1655 Juan Mandinga negro esclavo del ingenio -

de los Remed.ios fal leci6 en casa de Juan Francisco, indio del 

barrio de SantiagoC80 l. 
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Aparecen, como observaci6n general, entre 1648 y 1651, -

los sucesivos de ces.os de es<paiioles, indios, negros y mulatos

normalmente al servicio de las no pocas recuas provenientes -

de San Juan de Ul6a, afectados por ''el mal pestilente de la -

Veracruz''(Sl), La mayoría de ellos acaecidos en el Hospital

de los hermanos de San Hip6lito, Una de las actas reza asi: .. 
"Diego negro criollo de la Nueba Veracruz esclavo de 

Diego García de Ribera español vecino de la Pucbla
de los Angeles dueño de rcqua murio binicndo de ca
mino en el hospital <leste dicho pueblo del mal pes
tilente de la Veracruz ••. no pudo recibir la Eucha
ristia por que se le trabo luego la lengua ... "(82), 

La esclavonia de San Pedro Bucnavista prcscnt6 en conse

cuencia unos rasgos generales propios del devenir econ6mico y 

social de las haciendas azucareras de la zona, señalando pri~ 

cipalmcnte, la paulatina retlucci6n de la mano <le obra esclava 

en las unidades productivas de este tipo y mostrando la inci-

dcncia de las mismas en el continuo y creciente ~rocoso de -

mestizaje que se dcsarrol16 a lo largo del siglo XVII. 

5, 2 · Manumisiones en los ingenios. 

La monumisi6n fue lo formo legal por medio de la cual, -

el nsclavo obtuvo su libertad. Fue ella la que permiti6 al -

negro sometido "por nacimiento o por guerra justa, eximirse -

de las obligaciones de la scrvidumbre"CB 3), sin entrar en con 

flicto abierto con el orden colonial establecido, tal como lo 

hicieron todos aqu6llos que optaron por la vía del cimarrona-
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je. Seg(m Magnus Mllrner, esta posibilid¡i¡l se di6 en ;forma ·a!!!· 

plia en hispanoamérica,. ª, di.ferencia de los territorios angl.!?_ 

sajones, especialmellte p~f 'que llo ~xis tieron res tri ccÍ.ones j !:!. 
r!dicas para oto~ga1:1áCB 4 )f .. ·. ··.· 

Las mílnumisiones obtenidas en los ingenios xalapeños ob~ 

decen a los tipos estw;l.iados por M5rner para América Hispáni

ca (SS), y·por Lyman Johnson para el caso específico de Buenos 

Aires(86), Se introduce en este trabajo una modalidad difc-

rente que puede denominarse, manumisi6n por trueque, la cual

si bien se constituye en el fondo, en una variante de la man!:!. 

misi6n por co¡nprµ, ya que existía dinero de por medio, tfene

como particularidad diferencial, la forma de pago mediante un 

esclavo que sustituye la pieza hora. 

En total apa:recen en el Archivo Notarial de Xalapa 15 -

cartas de libertad, consi<lertlndose entre ellas la correspon--• . 

diente a la manumisi6n con.dicional otorgada por Pedro Cabral

Salvago, residente en el ingenio de la Santísima Trinidad y -

venido a menos en el momento de su muerte, a nombre de dos es 

clavos de su propiedad. Este documento se constituy6 con las 

siguientes aclaraciones y t6rminos: 

Testamento de Pedro Cabral Salvago.- ''··.natural de 
Tenerife en las islas can::l'ias ••. casado con Ana de 
Silva y Vasconcelos natural de Lisboa dandole de 
dote 14,000 ducµ<los y 34 esclavos varones y otros -
muchos bienes muebles y yo tenia de capital 1,000 -
ducados de renta y otras cosas de valor en el reyno 
de Brasil baya de todos los santos en entrando el -
holandes a saco y saqueo a el aforre y no con que -
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salimos del· destruidos y perdidos y sin hacienda al 
guna ... ". (87); .. ·· 

- r.:i· . ";>" :: .• 

Posterio~~~n~e iJtlna .de 1 as cl~usulas del testamento in 
-.• ;-~:,':' .. .,·:.·,.-_;,:.í 't.',' 

dicaba qt.fo tenía ufl~': neg~a ~sci~va de 40 años y un hijo suyo, 
·.- :· · <. ·:'_;_::-<.'.:·(~.-¿~:':'.-~7~·:{::);·-1,·,;_s:~\,~'i·.t::·i:,i_:.<'/.--:··;_·1.:::_<::·_:-.·.:".-:>/ . .-. : : __ ,_ · 

criollo, dé•2o:;ajl,o~·Mle)!d.ad;t Ordenaba que debían trabajar a-
. _:: , .... ;._ .. ::::-<;>::·:,'.;''\/;_~·\'.:0::~-:-:~::~:r1:~~e:¿;·:°''.:1: .. ·:;,· :--:~\t'.-':-·.· .. ;/ .. <',:;:: ,,_. · ·. · 

salario· con:.¡:r¡¡nci~¡:o:,de l¡¡ Higuera a quien nombr6 como tcstE_ 
,··.--:.., :~',--; -·~ ,·._ -

mentarfo:y a~bacea·;·.,para. qúe. con lo producido se pagaran sus
·-::.:: -.. - .,··:. ,:-. ., . - -. ;-:. ~:·:-· -: . - '. " . 

funerales;.mis-i;·de~das y dem&s cosas necesarias a su entie-
. . . . ' - . . . 

rro y el de su esposa. Igualmente mandaba que con lo obteni

do en el seg·undo año de trabajo del negro, se instituyera un-

censo, para que del r~dito respectivo se dijera una misa anual 

por su alma. El tercer año de trabajo de la negra y el cuar 

to del negro serían laborables sin devengar sueldo alguno y -

al finalizar estos plazos se les podía otorqar carta de libe! 

tad (8B). Estas disposiciones mantuvieron sujeto al esclavo a 

los intereses del amo y señor, a6n despu6s de su muerte, am-

pliando el espectro de posibilida1les, de una cxplotaci6n quc·

nacía y fe ne da bajo el signo econ6mico. 

La tercera manumisi6n condicional se produjo en el mismo 

ingenio de la Santísima Trinidad, y fue concedida por Josefa-

de Are llano a "· •• un mulato blanco hijo de negra criolla", de 

que me sirva y este en mi-22 nños de edad, " ••• con condici6n 

compañia los di as de mi vida" (S 9.J. En estos casos solamente

se otorgaba una "libertad nominal"( 90l, ya que el esclavo con 

tinuaba sujeto a las normas de la servidumbre por un tiempo -



cuadro N.21 FORVAS y NUMt:RO DE ~'ANUMISIOl~ES EN LAS lllC!Efmr.s 

AZUCARERAS DE XllLAPA : l 595-l 670 

A n o s 

l.595-l. 610 

l.611-1.620 

1.621-1.630 

l.631-1,640 

1,641-1,650 

l.651-1.660 

l.661-1.670 

Sumes parcial. 

Variables : 

Totales 
de la 
muestro 

Manumisi6n 
gratuito 

2 

l 

l 

4 

Colo:t: 

Manumisi6n 
por compra 

2 

3 

1 

6 

~ 
l·Jcgro B - 53,33·,1~ 

Mulato 1 - 46.67~~ 
Mujeres 
Hombres 

15 

Manumisi6n 
ccndicionol 

3 

3 

11 - 73.JJ·¡~ 

4 - 46, 67~~ 

15 

Monumisi6n 
por trueque 

l 

l 

2 

01_;>..<!. 
0-20 5 
20-40 2 
U- 2 

9 

TOTAL 

15 

: A.N.X, Protocolos l 600-l 60B, Fls, 97 ;541. Protocolos l 609-
b.§J..l, n-:--510, f.rotqs:_,;los l.61_7-l,i!l!, fls,-i;B;256;250;264; 
264V;535V, Protocolos l 632-l 645, fl,573. Protocolos l 645-
l.M_l,_, F l, 3s-f.-i>r-ot,;-;;:Lo7T6C3-:1 667_, ns:--49V ;5-3"lJD4V, 

N ...., . ..,, 
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mis o menos largo. 

Las manumisiones gratuitas se dieron generalmente a hi--

jos de esclavos, en atención a razones humanitarias o a los -

buenos servicios prestados por sus padres. Así, María González 

de Amarilla esposa de Francisco de la Higuera, fundador del -

ingenio de la Santísima Trinidad, declaraba en 1616, 

'' ••. que yo tengo por mi esclava y cautiva sujeta a -
servidumbre a maria de color mulata que sera de --
edad de ocho anos poco mas o menos hija de ysabel -
negra de tierra bano mi esclava y por aver nassido
la dicha maria en mi casa y criadola en ella y por
el mucho amor y voluntad que le tengo y por servi-
cio de dios nuestro senor le ahorro y hago libre de 
captiverio sujecion y servidunbre en que estava y le 
dos livertad y poder cunplido para que pueda hasser 
de ssi lo que por bien tuviere ... ". (91) 

El esclavo alcanzó de igual manera la libertad, comprln-

dala, es decir "pagando al amo el precio en que lo había ad--

quirido en el mercado o el mo11to que los terceros le asigna-

han cuando, con motivo de su adiestramiento en un oficio, su

valor superaba el precio de adquisición"C 9Zl. Se puso de mn 

nifiesto en esta forma, la relación monetaria entre amo y es

clavo''C93l, a pesar de lo cual se empleó en ocasiones la iml-

gen pater11alista que distinguió el tipo de libertad presenta-

do anteriormente, para encubrir apenas la verdadera razón de-

tales determinaciones. 

Esta posibilidad actuó en consecuencia, de acuerdo a la

capacidad del negro o mulato para percibir ingresos o para l~ 

grar la mediación de un tercero que actuaba como prestamista

del pago liberador. Felipa negr~ de nación mandinga, esclava 
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de Alonso de Villanueva dueño. del ingenio. de Nuestra Señora -
··' .. - .' -:. - __ ·' -' . < : ;· '.: ... . : ·. . . ·- ' . ' 

de los Remedios, ''• ,, ha viendo. ganado ,Jílucho dinero. con su tra-

:::::;. ;;:~t~1ºli~~l~tif {f ~lf~Ji~¡[ ·{t: ::::;::'.e:: J ~,'.,:. 
negra sape di:) ni~~· de .59/~~§~?.·'.'..···'Pºr .que .esta bien contento 

y pagado de su,Servicio•'ypo.r'atfas causas y razones que a~
ello le mueven y por que i recibido de la susodicha 350 pesos 

en reales de contado por su libertad y rescate .. , 11 C95 l, 

La coartaci6n, instituci6n de origen cubano, que pcrmi-

tía al esclavo "fijar el precio de la compra de sí mismo, con 

o sin el arbitraje por parte de un tribunal y realizar el pa

go en cuotas 11 C96 l, no aparece indicada claramente en los docu 

mentas consultados, teniendo en cuenta estos t6rminos, Se --

presenta en alguna medida indirectamente, con unn tercera pe_!'. 

sana, la cual despu6s ele efectuar el pago acordado con el duo 

ño de la pieza, obtiene como garantía una carta de obligaci6n 

del alforraclo en donde se estipula el monto de lo debido y --

los plazos mediante los cuales se ha de cancelar esta suma. -

Así, Ana Zavala morena libre que había sido esclava del canta 

dor Alonso de Villanueva en su ingenio de los Remedios, se 

oblig6 a pagar en 1620 a Gcr6nimo de la Vega 500 pesos que le 

prest6 ''para liberarse y rescatarse del cautiverio en que cs

tava ... ", obteniendo cuatro años de plazo para devolver el di_ 

ncro facilitado por liste, el cual fue entregado a Luis Pacho

Mcj Ía, persona que succdi6 a Villanueva como propietario del-
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ingenio C97 ). El: pago a esta Última persona permite dibu~ ar

un poco m~s la coartaci~n~· ya ·que una de ·sus caracterl'.sticas

era qtie "si un esclavo ~ambiaba de amo se debía respetar lo -

pactado11 C9B). · 

En las manumisiones por trueque intervinieron adem~s de

los factQres ¡1foctivos de quienes se veÍ;J.n obligados a reali

zar estos " ••• retorcimientos insospechados •• ," C99 ) para obte

ner o consolidar la libertad de las personas de su preferen-

cia, los intereses econ6micos de los amos, los cuales apoya-

dos en su posici6n social dominante forzaron en ocasiones la

realizaci6n de estos intercambios. En esta forma, Juan Bi~-

fra entreg6 a Scbasti:Ín de la Higuera, una negra angola de 30 

años, por la cual pag6 360 pesos de oro común(lOO), a cambio

de Leonor negra criolla "de más de 40 años", casada con Pedro 

biafra, igualmente esclavo del ingenio de la Santísima Trini

dad y hermano suyo(lOl). En esta transacci6n la ganancia fue 

para el esclavista, ya que recibi6 a trueque una pieza de me

nos edad y por tanto sujeta a mayores posibilidades de explo

taci6n y dominio. 

Mucha más diciente, respecto a lo anteriormente enuncia

do, fue el caso de Elvira Gutiérrez, mulata esclava del inge

nio de los Remecios. En 1620 Luis Pacho Mejía después de ad-

quirir por remate la citada hacienda, intcnt6 recuperar los -

individuos alforrados en años anteriores por Alonso de Villa

nueva, propietario en turno, alegando su condici6n de prendas 
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hipotecarias "a ciertos censos'',. pretendiendo violar así lo -

pactado con dicho,s.esclavas •.. Esta acci6n llev6 a Crist6bal -

minada casi siempre, a restringir y sancionar, m&s que a pro

teger(lO~), Ejemplo de esta afir1naci6n son las Ordenanzas -

emitidas por Piego Fern!indez de C6rdobn, marqu6s ele Gundalca

zar, insertadas en una Real Provici6n solicitada por Juan de

Cortazar y demlis vecinos de la provincia de Tnmiagua, en 1620, 

Allí se mandaba "·,,que las mulatas y negras libres no raygan 

manto ni avito despafiolas y que no bivan de por si ni hagan -

juntas ni trnygan armas ... ", so pena de sufrir azote o traba

jos en obrajes(l04l, Fue hasta el 31 de mayo de 1789, con --

las reConnas borb6nicas, cuando se intent6 normnr la candi---

ci6n jurídica del esclavo, mediante una Real C6dula que ten--

di6 a humanizar las relaciones con el mismo, mediante la in--

troducci6n de algunas reformas fayorables a su estado, espc-

cialmente en el campo penal (lOS), Este documento fue el se-

gundo hito jurídico relativo al negro. El primero había sido 

el C6digo Alfonsino de las Siete Partidas aparecido cinco ---
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siglos atrtis, 

Al analizar ia muestra de manumisiones tomando como base 

las variables de 'col~r'.f se~o,· se establece el .trato prefcren 
---_-- -~ ·>._':.~~~}::~/ :;:-,:~;::_ ·---'~:~-, _· ,_' __ '_-_·. 

cial al cualestuy~e.ro~.:suj.e~~s· el.· grupo mulato y el sector -
. ' '.·:;··>-:~,- .. .:;.:~<--':-.".-.-,'::.,,_.,y.:,.-. ' 

femenino. En ~L:p'ii.Tiié.f/~'aso:,1()s mulatos obtuvieron una repr~ 
,,···>>-l:,,'M~~\;: '.:,:.· •'. ,·, ·~ • ,, 

sentaci6n del 4 6';67%','\rc~tecto al total de al forrias, porcen-

taje m~s que elevndo\s:i.:·se' considera que en ingenios como el

dc San Pedro, en 1667 s6lo el 18.84% de la poblaci6n esclava

estaba cons1;Jtul'.da por este grupo (l0 6), 

Estas proporciones son mayormente dispares e·1 lo que ---

hace referencia a los sexos, Las mujeres que en ning(m caso-

alcanzaron el 50% de las esclavonias consulto<las, lograron un 

73'; ele las manumisiones otorgadas, Esta característica a fa-

vor del elemento femenino, estudiada por Bowser en la Nueva -

Espafia, específicamente en la ciudad de M6xico entre 1580 y -

1650, y por otros nutores a nivel latinoamericano, explica S! 

glin Johnson, ", •• el r6pido cree imiento <le la poblaci6n de co

lor libre en las colonias espafiolns y portuguesas,,, 11
, ya que 

se hercd6 consecuentemente .la siÍ:uaci6n jurfdica de la mnurc(l07), 

La. edad que no fue considerada. como variable en el annlis is

precedente, por cuanto no se consign6 este valor en todas las 

cartas de libertad, permite sin embargo observar, sobre 9 re-

gistros obtenidos, las manwnisiones de 5 esclavos menores de-

20 anos, de 2 mayores de 41 anos y de 2 entre 20 y 40 el lap-
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so mtís productivo. del esclavo Y:Pºr tanto .de mayor importan-

cía econ6mica para s~ allério, de·'acuerd~ con los precios de --
, __ ,_· ~ '. --\-; ,/ .. ~i::{;-.'.;_·.;¿;:~\.--/: .. ·~t:~:, ')_ ·:· .'-~ <-· ·... . ' . 

venta y con los aval6cis':,e·fécfúadcis ·'en los ingenios. 
-:<· __ -: '.~F\ :,~··:· .. ¡:· ~~-'.~:~'.,i;:~f%\~,:_:<;--¡ --~-,- ~'--

Estuvo presÓ~tÓ~~cf~ri\''fi~;:i·¿¡f:i'~~obtenci6n de la alforria, -

la funci6n lab~r,J~.~·~~~'J(¡t~~~;,~vo,\' Los hijos de personas al se~ 
vicio directo deYlosc'is(Jñé>res .de las haciendas, fueron mayor--

. . . ici(ioB)' . 
mente beneflci¡¡d.c:>,~'r":·::· ,,; · Negros y mulatos trabajadores en --

las f:Íbricas dci":K~·(¡¿ª; y por tanto ind1 viduos de importancia-
. ' ' . '_ 

en la estructur~productiva del ingenio, lograron en un grado 

menor esta gracia. Es probable que 6ste haya sido el caso de 

Luis Coronado, esclavo del ingenio de Pacho, quien negoci6 la 

alforria por 700 pesos de oro com6n, en unos años en que el va 

lar promedio de los esclavos en su mayor edad productiva era

de 370 pesos(l0 9l. Seguramente las manumisiones siguieron en 

la regi6n xalapeña una línea ascendente, de acuerdo con la 

tendencia general observada por Aguirre Beltr5n durante el si 

glo XVIII, en toda la Nueva Esppña(llOl. N5xime si se tienen 

en cuenta los cambios econ6micos experimentados por esta zona 

1 1 d 1 . . (111) a o argo e a misma centuria • 

Si bien el esclavo tt o acceso a la libertad jurídica, a 

trav6s de la alforria, existieron contradictoriamente restric 

cienes legales que impidieron al manumiso alcanzar el "status" 

pleno de la persona libre(llZ). No gozando a plenitud de los 

derechos d.e los hombres " ••• nacidos ingenuos •.. ", asume enton 

ces una situaci6n ele "inter casta" que lo ubica en el 
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" ••• estrato de los vagamundos; léperos en las ciuda1les, tran

sóuntes en los c;mpos •• ,, 11 (1l~). 
0

Es decir, pas6 a formar par-

te de esa masa ";.,'sin bienes y sin arraigo ••• ", que si bicn

constituy6 una sbluci6n para los requerimientos laborales Je

las haciendas(114 l, signific6 por otro lado, dada su importa~ 

cia num~rica y su actitud beligerante, una constante lnquie--

1 ttd para la administraci6n colonial(llS), 
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Ver pfigina ¡ igualmente A.E.X. Entierros, casmnien
tos y·bautizos. Caja l. Libro l. Fl. 19 

A.E.X. Entierros, casamientos y bautizos. Caja t. Libro 
2. Fl. 9. 

Savala, S. y Miranda, J. Instituciones in<lígenas en la
colonia. En, "La política-indigenista en ~!6Xico 1 ':-p.rmr 

A.E.X • .!;,
3
·n,..tierr ~L..S~~micntos y bautizos. Caja l. Libro 

2, Fl, :JV 

Aguirre, B.G. Op.Cit. p.255 

.!.~id. p.257 

El vagabundeo sexual ''· .. al cual se vi6 sometido el ne
gro y el mulato vino a ser una respuesta bio16gica, --
sexual y social ndaptnda a su situaci6n objetiva y me-
diante ella aseguraron su supervivencia como individuos 
y en cierta medida como grupo a través del mestizaje".
Alberro, S,""Nc_gros y inulato_s en lds documentos inquisi-. 
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toriales: rechazo e integraci6n1\ En, El trabajo y los- . 
trabaJacl'ores en. ra · nistorTa ·.re· 'M6xico • p.149 

(44) A.E.X, 'Entierros, casamientos. y bautizos. Caja l. Libro 
l. Fl. S2Y 

( 4 5) . !bid. Caja l, Libro 3, Fl,2SO 

( 4 6) !bid •. Fl. 29 

(47) . !bid, Fl.178 

( 48) !bid. Fl. 262 

( 4 9) !bid. Fl. 62 

(So) . !bid. Libro 2. Fl. 79 

(Sl) A.N.X. Protocolos 164! -16Sl, Fl, 386 

(S2) A.E.X; Entierros, cesamientos y bautizos. Caja l. Libro 
l. Fl. T9 

(S 3) A, N. x.· 'Protocolos 1663-1667. l'l, 118V 

(5 4) Ibid, Fls. 3S 9-364V 

(SS) Ibid, Protocolos 1694-1699, Fls. 640V-646V, 

(5 6) !bid. Pro toco los 1651-1663. Fl. 2SSV 

(57) Carroll, P. Op,Cit. p,77. Naveda, A, 11 Trabajadcires escla 
vns en las 'h<>c1endas azticarcras de C6rdoba 1714'~1'76'3•. - · 
'li:i; n1 trabaL~_y íos--trafü.i'j adores en l_a historia de 'Mé 
~ pp. 163-164 
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A.N.X, Protocolos 1600-1608. Fl.424; Protocolos 1675- -
1680. Fl. 428; Protocolos 1681-1693, Fls. 172; 175. 

A.N.C. Protocolos 1682. Fl. SO 

Si el n6mero de esclavos entregados en el inventario de 
1664 fué de 69, tal como se estipul6 en el documento -
respectivo, y no de 66, la cantidad de individuos que -
aparecen en la lista, uno de los nombres que falt6 allí 
pudo ser el de Josefa, negra criolla hija de Sebastián
Canbanbi, la cual aparece como casada en 1667 con Pos-
cual, negro criollo hijo de Pedro criollo. Tratar de -
dilucidar los otros dos faltantes sería caer en la sim
ple especulaci6n, ya que no existen indicios fiables P.!!. 
ra detectarlos; SÍ cabe afirmar lo siguiente: se die-
ron tres pérdidas, ·probablemente por muerte en los es-
clavos del primer inventario: Domingo Sunbi y Francisco 
Mota, negros africanos, y Catalina bU\fra, y además no
aparece ning6n incremento en los grupos femeninos del -
inventario dó 1677; 6sto indica que se cubrieron lns -
plazas dejadas por lós dos hombres e igualmente que los 
faltantes del inventario anterior tuvieron que pertene
cer a este sexo. Ver cuadro No. 

Respecto a las elevadas edades registradas en las escla 
venías de los ingenios, es válido considerar las raza-= 
nes ·expuestas por Barrett, sobre la tendencia a la exa
geraci6n de l; s mismas, tomando en cuenta el rápido en
vejecimiento, debido a las condiciones del trabajo y al 
interés de los mayordomos, "por que eventualmente podían, 
tener'necesidad de demostrar que la 1nuerte se debía a -
causas naturales y no al mal trato". Op.Cit. pp.187-188,· 
Esta tendencia al aumento voluntario o involuntario, ya 
que igualmente el esclavo podía no aco1darse de su edad, 
tal como el mismo autor anterior lo manifiesta, queda -
expresada por ejemplo, con el coso de Lucía, mulata, la· 
cual aparece en 1664 con 6 anos de edad, y en 1669, cin 
co anos después, fecha en que fue entregada como parte= 
de la dote de Juana de Orduna, con 13 anos. A.N.J. Pro
tocolos 1675-1680. F. 204V 

Deudas de indios: A.N.J; Protocolos 1663-1667. Fls. 240; 
283. Protocolos 1668-1674. Fls. 18; 34V; 74;77. Indios -, 
uvccin-ilailos :-i\-;1:~-Ent1erros, casamientos y bautizos. -
Caja l. Libro 2. Fls-. ~1;i~ 
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(63) Ibid. Protocolo~ 1617-16~1. ,11.10 
·::, ',,, ' <·.':·:<··.:::·:· .. -.·. 

'"'"• <~·-' ' .· .': ;· 

e 641 1bid. Prcitoco1~i i6si~1663;, FL 2ssv 

(65) 

(66) 

(67) 

"'"li•;_;·.~_:,:::-.~,- '.i'O'·' ;::'.:: :X\'..· -.- .- • ·' 

Ibid; P~~t~gg:Íh{:{~g4Lt(i99, Fl. 640V 

En el inventario de 1664 se estipulaba que "·,.<le los -
esclavos 'mencionados se han de sacar por no pcrtenccien 
tes a los de dicho ingenio y serlo a la dote que se le7 
di6 a Juana de Orduña, Isabel la mulata criolla, Ger6ni 
mo'Juan y Antonio sus hijos y Dominga Callejas mulata,7 
Pedro y Ana sus hijos .. ,", Estos esclavos continuaban
en el ingenio en 1667. Dos años despu6s cuando se hizo 
efectiva la dote, se agregaron a los nombres ya citados, 
menos Ger6nimo que fue reemplazado por Luisa, mulata, -
Pascunla mulata soltera y sus hijos Mariana, Jos6, Agu~ 
gay Miguel sus hijos. A.N.X, Protocolos 1675-1680. Fls. 
204V-208. 

Ibid. Protocolos 1645-1651. Fl. 357 

(68) · Ibid. Protocolos 1663-1667, Fl.53 

(69) Francisco negro criollo de 10 años de edad, aparece en-
1667 sirviendo en el ingenio, ·rbid. PrcitocolciS 1663-1667 
Fls. 359-364. Barrett encuentraCñ Atlacomulco la misma 
edad mí.ninia: ".,.la mayoría de 1 as"\Personas se incluían 
en la fuerza de trabajo entre los 10 y los 60 años". -
·op.-cit. p, 190. En San Pedro se pudo haber prolongado -
afin mfis la edad m&xima de servicio, ya que en 1667 apa
róce Ana jolofa, mayor de 70 años, desempeñ&n<lose como
cocinera. En esto seguramente influy6 el tipo <le traba 
jo desempeñado por el esclavo, 

(70) Este inventario menos detallado que los anteriores s6lo 
aclara la edad de los menores de 7 años. A.N,X.- Protoco
los 1694-1699. Fls. 640V-646V • 

(71) A.N,C, Protocolos 1683, Fl.4V 

(72) Legnelle, M.- La dsciavitUd, p.28 
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Bowser, F •. El esclavo .africano en. e1 Per6 .colonial 1524-

~· p.~98 ; ;>e,·,::.· .. <·· .... 
- -- . "'' .,- -~: ~ j_·.:- ' 

. ':.· ,_;:-~-~,~:};::~/<>·-: <: .. , ';. ··' : . '.,,.-,,_,- ' :'--, : . 

!bid•·· ·Pro¡g~di~·;;:.1'694,;l (\gg. Fls, 640V-646V 

,, ~~- ~-: -

Car~oll, P; op:c1t. p.123 

A.N.X. Protocolos 1694-1699. Fls. 640-646V 

A.G.I. M6xico 35 n, 22H. Ver iguolmente: Vila V.E. y
Sarabia, ·M.J. Audiencia de M6xico, Cortos de Cabildos -
llispanoamc'ricanos. Documento· 65. p~'3o. Segúnl'ntrick -
Carroll, entre 1592 y 1593 murieron·34 esclavos del in
genio <le Orizaba a causa <le una <le estos epi<lemios. 2.Jl~ 
Cit. pp.204-206 

A.E.X. Entierros, cosomicntos y boutizos. Caja l. Libro 
3. Fl. nr-

Ibid. Fl. 2 07 

!bid. Fls. 240; 240V; 241; 242; 244; 245; 259; 260; 262; 
'2o-3T 263V; 265; 269; 269V; 271-275, 

Ibid, Fl. 2 39 

Aguirre, B.G. Op.Ci.!..!_ p.280 

Morner, M, ·estado, razas y cmnbio sociol en la hispa11E,: 
nm6rica colonial. pp.153-155. 
Ver"igualmente: Scmo, E. Historia del capitalismo en M6-
xico. p.202 · 

. ., 
(85) Morncr cstoblccc que el esclavo alconznba la manumisi6n 

por medio de la comprµ o en forma grotuito o con<licio-
na l. 9.E.~ Ci !.!. p, 15 5 
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Este autor se refiere a tres formas de manumisi6n: gra
tuita, adquirida y condicional. La manumisi6n en el Bue
nos Aires colonial: un análisis ampliado. p.639 

A.N.X. Protocolos 1663-1667. Fl. 304V 

!bid. Fl. 304V 

(89) !bid. Fl. _49V 

(90) Acostn; S.M/.VidÜ/d~'.los esclavos negros en Venezuela.-
p.12 . •.'·" 

(91) A.N.X. ·Pratatcilos. 1609"1617. Fl.510 

(92) Aguirre, B.G; qp.Cit. p.281 

(93) Johnson, L; Op;Cit. p.645 

(94) A.N.X. Protocolos 1600-1608, Fl,97 

(95) ,!bid. Protocolos 1600-1608. Fl.541 

(96) Morner, M. Op.Cit. pp.153-154 

(97) A. N. X. Protocolos 1617-16.'ll. Fl. 258V 

(98) Morner, M. Op.Cit. p.153 

(99) Aguirre Beltr&n menciona el trueque como posibilidad pa 
ra obtener la alforrin. Op,Cit. p.281 

(100) A.N.X; Protciccilos 1632"1645, l'l.576 

(101) · Tbid, Protocolos 1632-1645, Fl. 573 
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(102) !bid. Protocolos 1617-1631. Fl.264 

(10 3) 

(104) A. N.o; 'i6i'o·:.: EXpcdiente l. Ver igualmente: A.G, l. M6.dco 
2Sn,36 ··· ·. · .· 

(105) StUder, E;' La :trata de negros en el RÍO de la Plata du
rantd~el-•siglo xv111. p.~~4 

(106) Ver cuadro No; 3 

(107) Jolmson, L. 'Op.Cit. p.646 

(108) A.N.X. Protocolos 1600-1608, Fls. 97; 54. 1617-1631. 
Fls. 7; 8; 256; 264V. 1663-1667, Fls. 49V; 53; 304V. 

(109) Ver cuadro No, • A.N.X. Protocolos 1617-1641. Fl.264 

(110) Aguirre, B.G. Op,Cit. p,282 

(111) Ver al respecto los trabajos de Pntrick Carroll ya cita 
dos. 

(112) Estas restricciones estfin referidas en la cita No.104. 

( 113) Agu i rr e , B. G. 9.P • Cit. p • 2 8 6 

(114) Florescano, E. Op.Cit. p.106 

(115) A.G. l. México 45 n,58; México 72. 
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CAPITULO VI 

.ESCLAVITUD·Y.FORMAS DE RESISTENCIA 

Extraído de su lugar· de órigen a trav6s del productivo -

negocio que signific6 l·a trata negrera, y sometido a un siste 

ma econ6mico-socÍ.al, explotador y discriminatorio, el afri ca

no y su descenderici'a nacida ~n t.ierras americanas, presentaron

ª lo largo. de lcis· siglos marcados por la instituci6n esclavis 

ta, diversas mod~lidades de resistencia encaminadas en su 

conjunto a protestar contra esta condici6n de inferioridad y-

sometimiento, Este planteamiento opuesto a la idea servil 

del negro, que simplemente inclina la testa ante los disposi

ciones del orno y señor, encierra un amplio campo de estudio -

denominado por algunos autores como: "la otra historia del ne 

gro"(l), En él se dan numerosas posibilidades de análisis 

que abarcan formas de lucha pasiva, activo, individual o gru

pal, tal como lo expone Carrera Dnmos(Z), Si bien estas octi 

tudes de protesta no cuestionaron de manero consciente lo ---

esencia del sistema esclavista, -es el caso del movimiento ci 

marr6n encabezado por Yonga, en la zona ele C6rdoba-, sí gene

raron por el contrario elementos críticos que incidieron en -

su abolici6n durante el siglo xrxC 3l. La resistencia así evi 

denciacla, a escala individual en suicidios, abortos, huídos,-

sabotaje del trabajo e incluso en infanticidios, y a escala -

grupal en motines, insurrecciones, conspiraciones y levanta--

mientes cimarrones, se hizo patente en todos aquellos lugares 
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del Nuevo Mundo· en donde la colo.nizaci6n europea implant6 la-

• esclavitud·del negro,- variando en intdnsidad, seg(m las cir-

cunstancias socio~~~~ii6~{C:.~~t/¿¡~·~¿J~<regÍ.6n (4). 
'_:··,, ·' _,' '- -, ;';--< :. '· -·'i>: .. t' ·. ~,- ·: _- .. ;•;.:;·.'.;···, ;,', . 

• • ' ~- -_ :·,: .:, .' ,. .; ,~ - -~' ¡ <_ ·- '' ' - ,· ' - ' -· 

:-- :~·-~,c:·<·:_•,-:_',;:,':_Y,»;,;~~j;.;;:;,.~'.-~~,~;¡;;r,\'.,_~.-~;:;:'.'._·:--;:_;,\ ;·¡·:_ .. ;-: . ·-; :: · .. '- . 

En la Nuévii~'Espafi!r;· .. ;~ras<\actitudes de resistencia tuvie-
, . ,~_;,:r,:~_:'_:-::.r1'/:Jl4,_::t~~}0.'f;f,r~~:::t~{:i:i:;;:·;:~-::~'~:'._'-?:·. __ .:-.·~ 

ron un cauc'é'dii'fiñidc(/des·ae:(el siglo XVI, acompañando el in--
. · :. --'~·}:·;:<;\,~'.~~~,\~~,f~~-if~;!~1)~X::;-:~-r:::-~{:~-~-'.:-': :-.. ~:_: - - -

greso m1smo\del\.ne·gro·,¡,,¡;;Los• cimarrones, "· •• nombre con que se 
:_· ... · .. ·._ ,_-.:~;::y/~~>~~i~'~:~~;;J~~;~-1~~~: __ ~;~;;;;:::;:¿;:': _ . 

cono da a·:Íéls'·ne'gr'Os·:·es'~"f~vos que huían de fini ti V amente al 
. -. : : :,-:,:;:~":_:, ··~~;._:_~;>i!~;:~~~:-~;~:~\:~.:-;-~)-~·i. ·'' _:; . -: . 

monte en uria :actitud: de· enfrentamiento declarada, ubic6ndose-

generalmente en'!U'ii p·aienque ... "' a difcren.cia del negro "zap.!!_ 

co", quien simplemente propiciaba su evasi6n del lugar de tr.!!_ 

bajo, para merodear en forma solitaria(5), estuvieron presen

tes en el virreinato desde la llegada de los conquistadores.

En 1523, de acuerdo con algunos testimonios documentales, la

regi6n zapoteca ya albergaba negros cimarrones(6). Y ofios 

m&s tarde, se gest6 en la ciudad de M6xico y zonas mineras 

circunvecinas, el primer levantamiento a1,mado de esclavos en-

gran escala. Develado el complot de 1537 y arrestados los -

principales cabecillas, el virrey Antonio de Mendoza orden6 -

ahogarlos y descuartizarlos como medida de escarmiento(?). 

Sin poder evitar la importaci6n masiva de africanos, an-

te la potente necesidad de mano de obro, el camino expedito -

paro contrarrestar la lucha de los inconformes y evitar las -

huídas individuales o masivas fue la coasci6n extraecon6mica, 

mediante la tutorfa normativa y la acci6n armada dirigida por 

el Estado, y la paralela represi6n a menos del propietario --
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esclavista (B) •. En esta forma se estructur6 un c6digo de es-

clavos fugitivos, con·base en una serie de decretos reales y

en las medidas previas· adoptadas por las autoridades virr<:'ina 

les, que fue sufriendo sucesivas modificaciones cada vez rn1\s

severas para el infractor. Así, las disposiciones de Antonio 

de Mendoza fueron confirmadas por Luis de Ve lasco, quien ade

rnlis estableci6 la Santa Hermandad, milicia civil fundada 11 

para terror y castigo desta gente perdida negra y blanca ••• ", 

y para "• •• limpiar la tierra y obligar a que travajen los va

gabundos ••• 11 C9), que cin parte sirvi6 corno fuerza de conten--

si~n frente a los levantamientos protagonizados por los ne 

gros(lO). M&s adelante el virrey Martín Enríquez, retornando

lo estipulado por el rnarqu6s de Palees para la ciudad de Pue

bla de los Angeles, orden6 que se pagara a los alguaciles y -

jueces que detuvieran esclavos huídos dentro de las ciudades

y villas, 2 pesos de oro corníin, y los " ... que prendieren fue

ra de las tales ciudades en canpo o en ellas siendo de veci-

nos de fuera se lleven los dichos cinco pesos ... "(ll), Lo -

anterior se cornplcment6 con normas que contemplaban corno san

ci6n, castigos corporales y aíin la pena de muerte, cuando la

auscncia del culpado sobrepasaba los seis rneses(lZJ. 

Iniciado el siglo XVII el marqués de Guadalcazar elev6 -

las cantidades a cobrar por jueces y alguaciles en la captura 

de los esclavos huídos, esperando estimular, seguramente, es

te tipo de trabajo. Sin embargo, la medida revirti6 en detri 
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mento de los propietarios, ante los· abusos de las mencionadas 

autoridades, las cuales 'aprovechando. las circunstancias que -
.. · ,;, .,- '; .'::-:·~: :::'··<·:~:: ... ~:',,> _{):;'· ·<;:·:-: ·,./.~:·:.:;}- ..:;:_., __ :1-: :>-:: i.;' .. -·.-,:_:·',.) __ .-'.--' :_._:. .. :_ ' 

rodeaban· al hechor: cobraban ün·as,-costtis ·excesivas. Esto di6-
- .:': .:·.~-::;/~;:;·;::~<:;:;~:?,Jl(?~{-:t~~:-i:-~}\li;i~~:_',~i;~~L¿;X/i~:'.:I.-Ti;_~~~-:;:;~·-))~.:::.:}'.~:- /_¡~~e'-: . .,: o-;:':}· . : . • • 

origen a numeres.as,; queJas./acompafiadasi:.de·,:sendas pet1c1ones - -
-: -' :. (; --~ fr, ·_:.~r ~}~;!;~~,?:/~Y:f )_~~1~_Yilii'~: ~--~,:. ~?,;·;j.~i~Q_~~.~l-~\\';~;~·f}.-'. :;'.;i'/·_._;:t ;:: -~· :,, _ ; 

que terminaron :rir!álmcrité-~poi';S'e"r;'ci:>Iii:edidas. En estas soli-
. -_· :_-: _ -- -_'.::;_\ ~ :;¡\~'.~}~~·{'z:~.}1I:_;;~;ll_;·_;;~::~·~:<'::~r~:;_¡_~;~f;;t:~-')'.(~-:1.rc ... ::\:·-¿_·_\ :/'f -___ :_ . :_ 

ci tudes se expollíari'4l'íís:r'grandé's"0jl'61-'di'dils'!su fridns por este - -
: ... _., ::- ::·~::_~1_;,J\tN~{;~'f !~;~1~~;.~~~~;~:::;~~~tt~~.~:·f~~;?~r,:::.~:;:,;~ .( :.:<·:~};· _,:!·· - · 

concepto,·" •• ;pU:dforido'i'enRcámbTó';ser castigados (los es clavos 
- ·. -.- : ;_, . _::J-~<~A(;~7~;~~1).~#:f;;{t:_;:t/:'.~''::::1?<J\~.-:_:.: -::· ._··; _ -: ... 

huídos) con. aiéif(i".jyj·;·¡:;'fras'/penás ,corporales con que se reduci-

ra~ a servir··k:j;~~·;ií¡;iW('i~)/i" . '< . 
. .·_ .. ,., _.-__ ;·.; -~,~-~-'-':,\'.:;'····· 

Las explotaciones mineras y las haciendas azucareras en

gendraron los principales movimientos de rebeli6n en la seguE, 

da mitad del siglo XVI y primeras d6cadas del XVII. Gestados 

j nicialmente en la zona minera del norte, conforme fue avan-

zando el periodo, estos movimientos se extendieron en diferen 

tes direcciones, cubriendo en 1579, aproximadamente toda el -

&rea habitada del virreinatoC14 ). Fueron notorias durante e! 

tos afios, las acciones de los negros cimarrones escapados de

las minas de Pachuca, Atotonilco y Tonavista(lS). Ya en la -

centuria siguiente, el níÍmero de revueltas se ubic6 en las re 

giones azucareras del este, situfindose su punto central en 

las tierras bajas localizadas entre el Pico de Orizaba y el -

puerto de Veracruz, siguiendo el curso del Río Blanco(l 6). 

En los años que antecedieron a la fundaci6n de la villa de 

' C6rdoba en 1618, el cimarronaje mostr6 una gran vitalidad en-

la zona, dcscncndcnnndo como rcncci6n opucstn, una vnrinda gn-
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ma de acciones pacificadoras. Ante la ventajosa ubicaci6n y

organizaci6n de Joi .'súbvertores, :elc~sto·•. de'.~os .preparativos 
• - : ·,:- ,;·'>\j~~,:.:/;.::::···\::._:.\: .. : .·::·;:\{ .:':~_:<:.~:;·:;/,- _;:'=.::''.:,~:_-; -:,:':.}:_-- :'.)\:,-~-_\-,/;:~·:, ·_:,_-,.:·:::' ... /·-·:· :-::-:- :_ " -• 

y su ej ecuci6n, ··asL:colllo/1cii;inciértci':de ;.1c>s<resul tados, y a -
- _ __ · _·:_..\fa;,.J-~~~1/~':iJi,_'.!i?_~··'/~~~;¡:;~;~;t:~: 1;~/\1:{X~ -t'.{/;_~:~: __ f~/:'..;~·~:r·>:'·:;:.: .. :, .. _ ;,.:{:- _:' :·.:-. ·. __ ·- :.- · . 

sabiendas· de· queS1á'.vía:itde'i;rá:s.·:;'armiísú:·na'isciluCianaría el pro-
.~'.:· -~:-'.:-~:::·'.~~-2:it:~~/~:f;~~{WJF:;:1/¡J,'~1~1,~~{~i~E-~}r;:ff~~,~;f ~~~~,~t~;~~J.,~~i~·\i~<-'<,_ --. . 

blema en form,a•de}:t!l;it:i,.:v¡i;~·,e~.;;;y,irrey)·Luts.• de .Velnsco ernple6 -
. · .,. · ; f :·:~·;.;~p~~~·:;:~i:f1 ¿;?;f5tiC(~~-'.f:~ ;',~~Tt~:i3~~11:\1{!~':;,y:::':;":;:'.* .:-- .. (.;_: . : · 

una táctica. diletant'ei1fn.cliriadiíl}haciá\1B concertaci6n, en opo 

sici6n a q~i&~!g;(fWW~~~~~~~f~~r'fif~[~-:'i·~ ~uerza, a trav6s del ~ 
· , · .. i: ,.:·_ ·: :;~¡::·~~!:,(.;:~~,f~:~%b.?t~;;~~I.:~f~_::,'.~~:fi::/~:~-~ :;:, 

acercamiento de'las ;:páft'es·;';·.:.'·'Para el lo envi6 " ••• a un vecino-
'·-.-:'-\'_!'.;!.;~, :·:gf .... ,~~:~y~:ct§!:._/_.'.~('.,::-;t- .·<f·::~ _·_. ' . 

de la Veracruz.:,••5H.t'';'~:.,~ntrevistnrse con los jefes de las-

rancherías', los 'cuales solicita ron " ••• se les enviase un reli 

gioso de San Francisco para que les baptisase los hijos y co! 

fes ase algunos ... ". El sacerdote, que ndemfis de cumplir con-

su misi6n sacramental, debía proponerles la rcndici6n, decla

r6 despu6s de 30 días de estancia en el palenque, " ••• que el

capitlin es negro de razon y que bnptizo muchos niiios ••• y pr~ 

poniendoles que se reduxesen piden cosas que no se les pueden 

conceder ••• "(l 3). 

El virrey explicaba y sintetizaba en la siguiente forma, 

su política frente a los sucesos del Río Blanco, en carta en

viada al Consejo de Indias el 23 de junio de 1608: 

"Sobre la pacificaci6n de los negros aleados se a -
dado y torn.ado largamente _pero como es negocio difi
cultoso hay opiniones diferentes aceren del medio -
que sera mas conveniente para reduzillos pacifico o 
de guerra y por anbns partes hay mucho que mirar -
con esta real audiencia lo he comunicado .•• y hay -
pareceres diferentes ••• el visitador e yo estamos -
de acuerdo y otros algunas personas in te 11 igentes -
en que se admitan <le paz y que pueblen y asientan -
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y se les de la libertad que piden con las limitacio 
nes que fuera posible por que la guerra ha de cos-~ 
tar dinero y los duefios de los negros huydos no lo
tienen ni es razon que la Real Hacienda lo de y el -
fin de la guerra es dudoso por el sitio en que es-
tan y por que aunque mueran muchos han de quedar r~ 
liquias y como seminario para que los que fueren -
huyendo y asi parece que es lo mejor y mas seguro -
admitillos de paz ... ". (19) 

L6gicamcnte el virrey, actuando con la previsi6n debida, 

tambi6n contempl6 como posibilidad, la utilizaci6n de las ar

mas, en caso de que fallara el sometimiento pacífico, inclina 

do naturalmente a los intereses del gobierno virreinal, tal -

como se verS posteriormente. Por ellos sus emisarios con los 

alzados, actuaron como informantes, lncluídos los sacerdotes, 

debiendo observar durante sus misiones "· •• la disposici6n de-

1 a tierra y el numero de gente... 1 as armas y de fcns as que - -

tienen ••• para mejor entender los medios de que se puede usar 

en reducillos ..... CZO). 

Prevenidos contra esta posibilidad, los negros vivían "d! 

seminados dentro de una amplia franja de terreno evitando asi, 

cualquier apreciaci6n al respecto, de allí que el espionaje -

gubernamental resultara infructuoso, rindi6ndose como resulta 

do informes desalentadores: ", .• que no pudo ver toda la gente 

que es por estar dividida en diferentes rancherias., .". 

La oportunidad del arreglo amistoso tambi6n debía justi-

ficar, en caso de que fallase, el empleo de la fuerza. Por 

ello el documento anteriormente citado terminaba diciendo: 

"• .. y si poblados no procedieren como deven ni guardan las 
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condiciones en tal caso qucidara la causa mas justificada con

tra ellos para liaceil.Ci~ ~a g\le~ra.,, 1i (22 ). 

Las negociaciones :llevadas a cabo por Luis de Velnsco se 

vieron truncadas por la desconfianza de los cimarrones haria

las autoridades. Este hecho se vi6 agravado por la tardanza-

en la respuesto a las solicitudes hechas al Consejo de Indias, 

con el objeto de que se diera soluci6n al negocio, ya que los 

alzados pedían que fuera Ja Autoridad Real quien finalmente -

se pronunciase, y por la muerte del Cap. Manuel Carrillo reg! 

dar de Verocruz, persona en quien confiaban como intermedia-

ria. Bsta conjunci6n de circunstancias llev6 a que los ocu--

pantes de las rancherías reiniciaron las hostilidades "· •• he 

chando los frailes que tenian pensado que eran espios salien

do a correr la tierra. con que se ha mudado el intento que -

t . 11(23) en1an... . . 

Para hacer frente a esta nueva situaci6n, y sin decidir-

se por cautela a atacar abiertamente los focos subversivos, -

el virrey resolvi6 conformar un grupo armado a manera de avan 

zada, 

" ... de hasta 15 o 20 soldados con un caudillo para -
que acudan (una vez pasada la 6poca de aguas) a las 
partes por donde salen y se los impidan tratando de 
obtener prisioneros para conocer sobre el numero de 
hom.bres y las tierras en que es tan ••• que hasta ah~ 
ra na se sabe en particular y otras cosas que inpo! 
taran en caso que se haya de venir con ellos a las
manos ••• ". (24) 

Bl cambio de actitud de las autoridades virreinales fren 
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te al problema cimarr6n, al parecer .motivado por la peligros.!_ 

dad y osadía de 'su~ actuaciones' en ingenios y ranchos circun

vecinos, 'comi~fo.:~,Ta organizaci~n de una fuerza de castigo -

con el fin de i~~~ter los focos principales· comandados por el 

negro Yanga, ,Órg~nizada y dirigida la operaci6n por Pedro 

Gonz5lez a co~i~~~bs de 1610(26 ), finalmente se logr6 el des~ 
·.·,:' 

lojo de. las ran~he~~as; aunque sin poderse dar alcance al ---
.¡'. 

grueso de los revoltosos, los cuales aprovechando las caracte 
,. ·.,' -

r~sticas del terreno y siguiendo planes concebidos con ante-

rioridad, pusieron pien en polvorosa sin dejar rastro alguno: 

11 ,.,el ancance no se les pudo dar por ser la tierra
tan fragosa que a cient passos se perdia el mas cs
perimentado en ella prenduio algunos negros y in
dios y dellos no se pudo saver mas de que tenian -
concertado dividirse por diferentes partes de mane
ra que no pudiesen ser havidos todos juntos ••• y -
aunque el capitan corrio toda la tierra y hizo las
diligencias que pudo no hallo rastro ninguno ••• ". (27) 

Como medida de seguridad se dejaron en la zona 10 solda

dos al mando de Gonzúlez de Herrera, con la misi6n expresa de 

" .•• visitar y recorrer a menudo los caminos ••. " para evitar -

" ... el recelo de que estos negros u otros puedan volver a ran 

ch erarse a aquellas partes ••• " (28 ). Sin embargo, en el infor 

me aludido, se dej6 constancia de la pennanencia del movimien 

to cimarr6n, rcst5ndosele importancia por su n6mero y los lu-. . 
gares que ocupaban o podían ocupar: "·.,en los puestos donde-

hay ingenios nunca faltan cimarrones pero no eleven dar cuyda-

dos por que son pocos y en tierra corta y no tan fragosa y -

quando se sientnn se procura limpiar". (29 ) 
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Los esfuerzos del marqu~s de Salinas.fueron simples palia 
,· ",' ·-·'• ._., .· ,, ..... ,- - -··-·... -

tivos con unefeét.o il.mit~do; y~ ~ue la zona continu6 siendo -

un santuario ,;~~a;[1{,'c!lu~~.cimaf'~~~·a. fodavía comandados por
. - <·:7::{::~;i:·::}{;~:~:[qE·~t1]r;:~,ü~~,¿;}.~f;{;fü%\tt~:~;;?,~-:~~i:t·I::i-<. ,:: __ -:-,- -. :_: :· .. -:~ · 

Yanga, los'.negros.:;hilídós;:y.>i'eórgnnizados despu6s de la acci6n-
-: i : '.~::·'.itt·;'ii~;:it1t~f ~N~>~~:~:/~ ~~¡_;~~;tf {.::c::r¿:¡:t\~(j~t:; .. }!,iH /tF· .-. . - . 

punitiva de':::l610'/l·la'(cüar&'tuvólriuírios' efectos de los que se es-

:::::::~.if ~ltlll~i1~1~r:::::':' ':,::: ·;::· :: :: ,,_ 
racruz condu~ía:''.:a;:México a .Ja fundaci6n de una villa de españ~ 

i ."; ~-~ ·,: ·_:- :~~~,,'¡<::-._-·:'.\; :-';'?:~·,~--;~:_:·\~, '~-.-" ·_ < -~- :', :·' - • • 

les, cor.ca~:¿~·i'~'~'!{~je'de Zacatepec: C6rdoba C3l). Con anterio-

ridad ~ t~i:'J¿'t~i'ffifna~i6n se había ordenado 'la instnlaci6n de

un presidio con 30 soldados distribuídos en dos grupos, siendo 

advertidos "• •• que si las cosas se dispusieran de manera que -

con evidente certeza parezca que se puede conseguir algun buen 

efecto de acometer repentinamente a los dichos negros en sus -

rancherías o en otra parte cornada lo puedan hacer ••• y de mane 

t d 1 '6 ,,(32) raque no se aven urea per eren a ocas1 n... . • Los due 

fios de estancias y ganados mSs cercanos a la zona en conflicto, 

en uni6n ue los encomenderos de la Nueva Ciudad de Veracruz y-

de los duefios de carros y recuas, debían pagar las cuatro qui_!! 

tas partes de los gastos ocasionados por tal medida, la cual -

fue consecuencia directa ue los autos enviados a la Real Au---

diencia por don Rourigo de Ilivero, dueño del ingenio de Oriza

ba¡ en este documento se daba raz6n de los excesos y delitos -

"· •• que los negros cimarrones han hecho de proximo matando un- " 

espafiol y llevandose doce yndias las ocho cassadas dexando a -

sus maridos maniatados.,. ,,( 33). 
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Fundada la Villa de é::6rdoba en 1618 con título de front.!:_ 

ra coni:ra lo•s negros,;cimarrones~ entre.los parajes de la Ven

ta y 1 a Mat~ ~~db~~~·;-s~••eiri~~16 p~r diferentes medios ln de 
·.'.: ;((.:.:.~·· .. ~:~{;_·;_ .. <J:~~:·~.·;~.\:iC\:¡¡~?'.i:;.~: ~:~.:::,,:~.{r/ ~: ¡~-".'_:::_: -. :/-_'.~_-':~ -::·:·· -\ -

fcnsa del distrifó':fY·''.fii/captllri('de··los esclavos huídos, Se -
- : __ : _, l::::;;:;'..J!/~~:Yi:L~~;:1:l'I;{::::;~:}t:-;:-~-,;.o'.:::·t~'.\ d~.~·?\·:~·,-_::;.·_-~--- --: .. _ -. 

otorg6 liceri~fa\;pnrá:c~ricimbrai:'úri i:apittin de guerra que comba--
. ·_ ; ;'-:~·;::f~~;~:*titf;ijt;:Vtí~~}i:;{ff \}f_~:)}!)fi:~.f~J~'.-·<:i,.T -~>--e' 

tiora a 10.s,;;:,sC?.d,1~;.o,sosrs;~,eJ\cual al parecer jug6 papel impar- -

tante en 2~;flF~~~~~~?;f~t~'}?g~it~f~~clos C~ 4 ) _ y se ofrecieron ade--
..-.-;_ •¡,:,o:'J..-.;::\i<_:(}'.,~-,~~'"k-.::.:._ ' - º.·:·.· •'., 

mlis recomp.ensas •hasta· de 200 pesos de oro comtin a quienes ca.E. . '"' . ----,, - - -- ' 

turaran 11 , ;;.··~ l~s: ·~egros que huyen de sus amos,,, constando-

haver mas de un año ... y siendo memos tionpo cien posos ... ". 

Se dejaba constancia que al dicho premio tenían acceso todos

los vecinos y moradores de la villa: españoles, indios y mes

tizos (35), orden&ndose que el pago del mismo debía recaer en

el propietario de la pieza, La erogaci6n de suma tan elevada, 

si se ejecut6 lo estipulado, tuvo que haber revertido en un -

mayor control y reprcsi6n sobre el esclavo, ayud&ndose a con

solidar desde entonces en la zona, dentro de los dueños de --

las ·haciendas azucareras y los administradores <le las mismas, 

una política precnutelativa encaminada a evitar los desafue-

ros· presentados dentro de las esclavonias C3GJ, 

Mientras avanzaba la fundoci6n de C6rdoba, las tropas -

asignadas con fines de vigilancia, siguiendo'las 6r<lenes reci 

bidas, acometieron a los cimarrones tomando sus viviendas y -

" forz1Índolos a internarse en los montes adyacentes. Imne<liata 

mente se estableci6 un cerco en tal lugar, con el fin de obli 

gar a los alzados a rendirse por hambre. Esta vez la opera--
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ci6n logr6 su objetivo,. ya. que adcmlis de las bajas ocasiona-

das en las acciones sobsecuentés y de los ajusticiamientos de 

rigor se tom6 iprisiCÍn.ei;o };; ;,y se castigo ej cmpl armcnte ••• " a 

su caudillo -~)i~,;~¡:~;{·~~.~nf,~:~.~/~:eguramente al negro Yang a-, el-

cual seg6n el.)in:forme(de:•iobierno del virreinato fechado en -
. - -:_'.·~:'.:~1:~~::.\~?~~;/l:i;~t~i\'.;}.'.",,>_:..:_~, '•,•, ' 

Enero de 1619 i0,'\'¡-;·;aviaf cinquenta años que amia va en aquellas 
. -,- .·: .. ;·,~fi:_f\~;0i<i'{_?.\r~:_;;:r.·!J;:·:>-:· .. ._-.: 

sierras ••• c~pn::i:c~\tii:'se capturaron igualmente, " ••• a los -
·, .. ,_,~- ·---:; . -

mas belicosos/'ci~e ·i~nian en sus rancherias ••• " y a 36 perso-

nas míis, Dispuestas las autoridades a terminar definitivamen 

te con el problema•en los meses siguientes a estos aconteci-

mientos y con el fin de explotar militarmente el 6xito alean-

zado, dispusieron que se mantuvieran las operaciones ofensi-

vas hasta alcanzar los objetivos propuestos, "· •• por aver lJU!'., 

dado todavia algunos (cimarrones),., ,,(3B), En el Consejo de-

Indias se aprobaron las medidas sumarias dictadas contra Yan

ga y sus capitanes, en atenci6n a que su actuaci6n estaba vin 

culada con " ••• motines sediciosos y vinculados con actos de -

salteamiento ... ", y que por tratarse de·" ... famossoss ladro--

nes no es conveniente reducillos a processoss ordinarios cri

minal sino castigar las caussass exempl·armente ••• con lo cual 

se hace justicia en la caussa y se escussara dicho processo -

" Se terminaba diciendo que se debían reducir a esclavi-

tud y servi¡lumbre a los demíis alzados,·",. .pues son de su na-

turaleza esclavos y se urtaron de sus s0fiores con lo cual se-

l . . . ,,(39) iara JUst1c1a... . . 

Los acontecimientos del Río Blanco anteriormente dcscri-
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tos encabezados·y sostenidos por.Ynnga hasta el momento de su 

muerte, ns! como;lás/secuelas '.posteriores.-fincadas en ln con-
_·-:: • -\·--_- é':; __ :>:\:~;:,:\;_:~~/:-',"',':~,_-<_:\_·~:-c :,:~:·, .. :.,·.:_ .::'.'..'-·_;~-: .. >:·: :'_ -:::_.-·.-·:· '.:'·:_· \'.'.'. _ .. ·· ' 

tinuaci6n .de; 1iis1;::1lr6p6sTtos\épar/6i trazados, marcaron un hito 
·,· ';::.:·:-t~-~'.-:'.·{~' :.;Z'.~:;/:i::j~-~\( :)~~\_;/'.~~'.}~ s::!~i~;;;:;:~~;t;~·;~':'.)~/:·:.-1:';~_}·;;~({''..:;:· ::: :(;,"=_ -... ~-:? :-, . 

en la histtiriaideyl"as'i:luchas;',cimarronas' de la Nueva Españu. -
: ·,_ '. -'.: ~-fr-;:(:\~'::,%\';·(*!}~tt~\~'({~~~.f j~;i~~;,:f\::~1-~\ ;~~;;-~/~i/,~}-~ ~1;. ·~-~;:_::':~-'- ;<:_·::··::::_~--: 

Por ello es :rele\tarifi{:frés'ai·iaf';ialgÜnos' aspectos re fcrentes a-
. - <: _· -_·-,.e ;_:_::'.:::·,::.:Z.'._~·~f/J~tWME~!;;;::~0~~f~f::~9;_,;?'t::?Ft:~i':·~->':. -:_: --. 

la organizaci6n''deWlo's~'iJ'a1eñi¡ües','a11r constituídos, los obje
. ' ._.,-_,· ?'.:/;~,~~~:itfl~~¿s-:t~~f~~~f\f~~)):i~1f/j~~~-::+j;J/-~ . ' 

ti vos perseguidosilpor,o)ilosYalzados','.y los acuerdos finalmente -
· ., ·_;·-:',>:·:;_~~~/:{:· ~;:~r;~~J;:~:--~:~::;ll.'.f ~)-'r\.\:i-}.I ;, <'/ , ... -:. · 

pactados con las·~:'aútori'dades virreinales durante la adminis--
. - _. >,.,:·-_ '-·~·;;~¿,:~,i?t~fx~,!~~~-;f.~,~,i·;:_-~-:~-n>>>·.: :.::.'.;'·;-.- - . 

traci6n del m¡irqú~s \dejCerraibo •. · 

Inicialmente. aparece la figura del líder natural, como 

gestador y organizador del movimiento durante los primeros -

lustros de la centuria. El padre Juan Laurencio que acompa

ñ6 en calidad de capell5n castrense a la fallida expedici6n -

comandada por Gonz1Ílez de Herrera en 1610, describi6 así su -

caricter y su actuar: 

"Yanga era un negro de cuerpo genti 1, Bran de naci6n 
y de quien se desia que si no lo cautivaran fuera -
rey en su tierra con estos elevados pensamientos ha 
via sido el primero en la revelion desde treynta .7 
anos antes en que su autoridad y bellos modos para
con los de su color havia engrosado considerablemen 
te su partido .. ,". (40) 

Fue la direcci6n capaz demostrada por Yanga a lo largo -

de las d6cadas en que se empefi6, junto con sus adeptos, en 

una franca lucha guerrillera, lo que condujo a largo plazo al 

6xito de la empresa, convertida en el momento de su realiza-

ci6n en ".,,el (mico ejemplo conocido (en la Nueva Espafia) de 

un intento completamente exitoso por parte de los esclavos, -
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para asegurar su libertad•en masa mediante .la revuelta y la -

negociaci6n ••• sá,~;i~llado y ga~~n¡i.~~cicii~~r J¿X;··" C41 ). Los 

palenques del Rí6 '.lii~hco s~ fo ns ti tuy~ron por .. su parte, en el 
:,~ .. -::J.:,\};::·=:,_;_:·--;,2-.. ~-·-;::::-:'.- .. _:_: _¡-._ ':'_:-: '.· ·. --.':-! _ -_. f:,:' :· ·-:~:·;". ":'_-. _·_;·,·---~'~-':_· ··::~-: : -.· ::'·_ -: : 

epicentro del m6~i~ieriiCÍ:'fi~Ü~r6n: :':i{i{f~vés de ellos, el cs-
. ·.,: ,,_,.::',;:_:;:\:_:·:>_:.-\' /<·.' .<·;:;:·:· /'._/;':'._:·:·::~\;~_. ·,/-,_ '-:·::',;;;-.;::: .-·; ' 

clavo institucionaliz6:·su:rebeldía trÍlt\lnclo de encontrar una-
.'; . '·'' :.~- '!"'-· ,'·' 

nueva vía para el qúohacer clit:Í.diano dcintro de unos csqucmas

sustent~dos por i~~ per~p~CtiVa~ de libertad C4Z). Adem6s dc

fungir como bas~~; uí:Úitare~ -ataques y defensa-, raz6n por la 
' ' : - '.. • ·, J_ • ' 

cual se situabÜn en lllgii;e~ de dif~cil acceso, los palcnques

actuaron como luga;es de aprovicionamiento y descanso, y como 

focos de atracci6n y concentraci6n de la poblaci6n negra huí

da de los ingenios, ranchos, estancias de ganndo mayor y cen

tros urbanos circunvecinos(43). 

Establecidos estos asentamientos o rancherías, como se -

les denomina en los documentos coloniales, en terrenos " ••• -

frangossos ••• " por razones de seguridad -se les rodeaba de -

elevadas atalayas estratégicamente situadas con el fin <le evi 

tar las incursiones por sorpresa-, reunían administrativamen

te el grupo de chozas o xacalcs que servían como viviendas o

dep6sitos, y las 6rens destinadas al cultivo o tenencia de to 

dos aquellos productos necesarios para la subsistencia, depe~ 

dicndo la extcnsi6n de los mismos de la importancia asignada

al lugar por sus dirigentes. En la opcrnci6n efectuada con--

' tra Yanga en 1610, se encontraron en el palenque abandonado -

"·•.sementeras de maiz y tnvaco y ca lavaza, plntanos y otros-

) 
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arboles frutales ••• frijol batatas legumbres ••• y mucha abun

dancia de gallinas'y,grpn·numero ele 'ganadci ••• ", ademfis de --·

" ••• cerca de ses~df"~)~~·a:i'~s,.qbc~albergaban aproximadamente - -
/ -._}~:;~:; <~i:f.'.-?>,;.'~~:~'.<1~-:t,;\s~·J,';;i,:~;~y-~:;s'.·.:t·_~_.-; .... ::~: : ... ·: ~ -., ' 

ochenta hombres ·adulfi:íil')vciinticuiitro mujeres negras e indias-
-. . -_":-_-;:··r(;'.~~_-,.:;~'.i~_·:-.'?'.'~~:}),~~j~~-(;~'.Y~'_:;:-,_:_~¿:,p_; __ :·'.·_'._· - . , 

y un numero indeter~ina<lo cie niB~s ..... c44 ). 

Otros .elementos de uso.priinario se tomaban directamente

por asalto a los carros y recuas que transitaban por Totutla, 

La Palmilla, Tumbacarretas y Totlinga, parajes cercanos al p~ 

lenque y puntos obligados en el recorrido M6xico-Veracruz. 

Afirmaba en 1618 el marqu6s de Guadalcazar, que los negros ci 

marrones, " ••• que un.daban dicho camino ••• hacen as al tos desnu 

dando pasajeros cspafioles e yndios ••• dandoles los carreteros 

y domas personas vino sayales y otras cosas por librarse - - -

dellos y que no los maten ••• " C45 ). Las prendas de vestir tam 

bi6n podían ser suministradas por la elemental estructura pr~ 

ductiva del palenque, la cual ocasionalmente contaba con alg~ 

nos telares (46 ). 

Las funciones de las rancherías, atendiendo a una divi-

si6n del trabajo dada por las circunstancias, se encaminaban

fundamentalmcnte a sostener el aparato militar y el producti

vo siguiendo los mejores c&nones de la guerra irregular:· - - -

supervivencia a trav6s d6 los medios proporcionados por'la r! 

gi~n y hostigamiento continuo sin llegar a la confrontaci6n -

directa y sostenida. Atendiendo a lo anterior, el cargo de -

mayor jerarquía en el palenque comandado por Yang a, "la admi-
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nistraci6n civil y política", recaía en él mismo, mientras el 

mando de las armas :po~ di.~posÍci6n suya descansaba en el ne--

''º ""º" ,,.,~;,¡;,,0!,Jiik¡/0,,(<ll. 
Si biene~Iit;ri·?~ft~l1i~~:6~faml~nto o palenque central, r~ 

. ·. ·- ':~~;::'.'.:'.::·:::~:k,.'..; :'',f''· ;: _ :\· .. ·. ,,-: /· 

1 ati vamente bi~n•'.i:onsti 1:uído; él movimiento cimarr6n del Rfo-

Blanco present~\jk~:}Xii~'2~i~i6n organizativa mucha m6s amplia 
.. ·. ,-.-. 

obedeciendo ftindáiiie'ntalmente a razones mili tares. Esto impi-

di6 por unil parte, que los informantes adictos a la causa gu-
. (48) 

bernamental "· .. vieran toda la gente que era ... " , y por -

otra que los ataques a las tropas virreinales causaran efcc--

tos definitivos sobre los alzados. Este aspecto principalme!!; 

te evidenciado por las alusiones en los documentos de gobier-

no 11 1 1 , 11 ( 4 9) ••• a as rnnc1er1as. .. , y por los diferent0s planes-

de evasi6n encaminados a obrar a manera de distracci6n sobre-

los perseguidores, ayudados por el conocimiento del terreno -

de difícil recorrido, posibilit6 en forma concluyente la su-

pervivencia del movimiento, Lo cual se ve confirmado por las 

declaraciones de uno de los negros capturados por Gonzfilez de 

Herrera en 1609. A través del interrogatorio que se le hizo-

" .. ,no se pudo saver mas de que tenian concertado di 
vidirse por diferentes partes de manera que no pu-= 
diessen ser havidos todos juntos ••• y aunque el ca
pitan (GonzÚlez de Herrera) corrio toda la tierra •• 
tan fragossri que a cien passos se perdia el mas ex
perimentado, •• y hizo todas las diligencias que pu
do no hallo rastro ninguno ... ". (SO) 

Esta estructura militar francamente guerrillera, desde -

el punto de vista de la organizaci6n interna de los campamen-
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tos y de la táctica empleada en sus operaciones, cant6 igual-. - . . ' 

mente con el apoya· de;lá escasa poblaci6n de las haciendas g~ 
. - -. :: - .:··:·.:··:_ ...... ----~ _._- '--:- . 

nade ras adyaceii'tes. · ·· sé/"estábleci6 en esta forma una ampl j n -
. ::,_~;-;;, .. ;~:-~~>:?;t,\_~c~ .. :,;~~---, :: :'::·,:.:_._- .. . _- ::· __ ,. -.. 

re<l de colaboradores;encargados entre otras cosas, de infor--

mar oportuname~f~)'~~~:~~~\tÍis ITiavimientos del enemigo(Sl). El-
'.::-.-~-:~':::_~;., -.~·:·.;,t;({7·;:_:_::_,;}~_\::_,·-~:- -_: - . 

grupo de apoyó'así:fstiiblécido, conformado especialmente por-

negros y mula~~;\:~~;{J~Ji~ C:amo vaqueros, y tambi.Sn por algu-
-.>'' 

nos españoles ·dedicados a la misma actividad, tildados de - -

" ... mala gente.o , 11 por las autoridades, extendi6 sus activida 

des hasta el mismo pueblo de Orizaba(SZ), 

Las operaciones militares ofensivas, concretadas median

te incursiones peri6dicas al campo, se efectuaban mediante -

cuadrillas previamente organizadas que podían desplazarse u -

pie o a caballo, de acuerdo con la planeaci6n del movimiento, 

Los objetivos podían ser las recuas y carros que transitaban

estos parajes, antes y después de la llegado de las flotas -

surtas en Son Juan de Ulúa, y los ingenios y haciendas cerca-

nos a sus reales. En estas acciones que terminaban eventual-

mente con violentos resultados, se perseguía ademtís del avi--

tuallamiento, la obtenci6n de baquianos para asegurar los des 

plazamientos y la captura de " •• ,negros e yndias •• ,", para --

"· •• multiplicarse como lo van .haciendo,,.", tal como la afir-

maba el virrey Luis de 

da en mayo de 1609(53), 

Velasco en su carta ele gobierno fecha-

Esta convivencia forzada o volunta--

ria con el grupo indígena, ya que pudieron existir las dos p~ 

sibilidades <le acuerdo con el documento anotado, tuvo que ---
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plantear unas estrechas 'relaciones sociales y culturales a ni 

vel intergrupal, clesco~6~id~~;J;~~t{iei mo~ento en el caso del 

:~0 d::::c:~ ::.íJ1if~~~}~i~!~r·~~·~ki1$ii;t~:;~~c~:: :::::á:::~:~ 
· · ,:_:/-~t/-;.:')?:~\:~:~.~'._;:~/{7,:;{i_:~'.~tf?i'.·}~0·'ti~t~:3;:;;:t, 1/;:r?:>> · :·;. -· 

sos demográficós\se':;;ftiei,éin:;adéj.uii~iendo a trav6s de la incorp~ 
\: -';·:~:'.·;:~_:;~_:::.' :.:f ~}~·:;~\~J.~fj\'~~i~_¡;,'.~ :;/~;·_::: .. ':_ -~'( .<' ';. ·_ ' -

raci6n constante'::'de•~1ósjies élávos 'huídos de las unidades· pro- -
_ ... -_f:'t_IM~;:;'.~1J:;~_;'.:::1::::·.::?~.·-::, :~ ~'. _,-:,- -~i'' 

ductivas y centros ·urbanos contiguos e incluso "··.de difere_!! 
/. •. ·. .•.. . (55) 

tes partes y lugiires desta Nueba España ..• " • En esta ---

afluencia de adeptos de~empefi6 un papel importante, el consi

derable aumento de la trata negrera durante las primeras d6ca 

das del siglo XVII, Se decía en 1608 tal vez en forma exage-

rada ---' .. 

"· •• que seria buen acortar las licencias de tantos -
negros ..• pues para los ingenios y trapiches de az~ 
car y otros obrajes bastan los que hay y dellos sc
multiplican ••. y no es de tan poca consideraciones 
te negocio que ya no aya lugares u ranchos de a mas 
de cuatrocientos vecinos negros cimarrones, •• ". (56) 

La aparici6n de las relaciones afroindígenas hace neces! 

ria establecer algunas consideraciones al respec10, a partir-

de la perspectiva oficial y sus causas subyacentes. Los moti 

vos que llevaron a la corona española a separar inicialmente-

a negros e indios en cuanto "mora<lores de pueblos o barrios", 

fueron sustentadas primeramente con argumentos de Índole mo-

ral y proteccionista. La intervenci6n así planteada, susten

tada por Silvia Zavala y Jos6 MirandaC57 ), pretendía impedir

el concubinato afro-indígena, severamente castigado por las -

autorida<les, librpr a los naturales de la influencia pernici~ 
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sa de mestizos, negros, mulatos y vagabundos, evitar el mal -

trato que en ocasioi!'es; e~tCJs;;grúpos, les infringían actuando 
'··;, 

di rectamente o é:o~o 'i.iit~~\iicciii...rios de sus amos y finalmente -

controlar y fac(~;~f:~fl~t,~i\~~~{6ri religiosa(SB), 

Interesa resaltar;>atendicndo al objetivo propuesto, el

tercer aspecto('¡:\~'f'üC:Úillaclo con el "encuentro violento" de --
.·-'.~--"' 

los dos grupos,, con .el fin de plantear alguna posible explica 

ci6n a estas actitudes que aparentemente podían implicar una

oposici6n racial. ' 

Una vía de análisis para este problema e• la planteada -

por aquellos psic6logos que establecen una relaci6n directa -

entre la frustraci6n social y la agresividad, Esto suponía -

en este caso, que estando sujeto el negro a tina condici6n de

inferioridad legal efectiva y de sujeci6n involuntaria, podía 

revertir violentamente esta situaci6n sobre el indígena, bus

cando así una salida a las frustraciones contenidas' genera-

das en dltimo t6rmino por el estado en que se le manteníaC 59 ), 

Este hecho aparece, efectivamente, en numerosos documentos, -

siendo frecuente en aquellas actividades econ6micas en donde-

confluyeron los dos grupos como mano de obra y en sitnnciones 

particulares distinguidas por la actuaci6n del esclavo negro-

o mulato como agente de los intereses de terceras personas. -

Los n0gros eran temidos en los ingenios y trapiches, ya que -

los ¡rntrones acostumbraban utilizarlos como "· •. instrumentos-

para explotar .•. '' e los indígenas en calidad de capataces o -
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mandones (60), e igualmente en las minas los acusaban frecuen

temente de " ... uit~iie~'.Í~·~Óliiicia~ •• tratarlos mal y servirse 
' '.'};,::~ ·.'.~'.:<·<; __ ,-,:_-_:> '':_'.if'--<·: -,. '--: ·'' ·;.·-.<~ -,._._ .· :·.- .. ' : . : 

dellos .•• " (de r();;,{Ji:ciÍbg) (~+);i,, Incluso en las obras de dnsa 

gue llevadas a d~:gg':!i~j'{~i'~iÜá~~·~e M6xi~o con ocasi6n de la: 
·.:-',-: .. 

frecuentes inund~ci<lnes ,".se recomendaba, a pes ar de 1 a ne ce si 

dad de mano de ~br'~, .,,·,.,'que convendría no recibir •.. a los -

negros y mulatos libres o captivos que quissiessen travajar -

en ella ••• por que seria para mas travnjo vexacion y mal tra

tami.ento de los yndios •• , 11 C6Z). La misma actitud proteccio--

nista aparece en bno de los mandamientos emitidos por el vi--

rrey Juan de Mendoza y Luna durante la construcci6n del nuevo 

camino que se hizo en 1606, entre San Juan de Ul4a y la ciu-

dad de 1.16xico: "· .. y no anden negros sobre ellos (los indios) 

dandoles priessa sino que cada pueblo los traiga un alguacil

yndio •• , 11 C63 ). Otros ejemplos presentados por Magnus Mlirner

y Silvio Zavala ilustran suficientemente esta reversi6n de -

fuerza en el trato(64). 

Con las razones de índole moral y proteccionista marcha

ron otras consideraciones de tipo social, econ6mico y militar, 

que pesaron en mayor medida en la pol[tica seguida por las au 

toridadcs coloniales, frente a las relaciones de estos grupos, 

al pretender preservar la seguridad del territorio y los int! 

reses de los esclavistas. En este sentido tuvo plena vigen--

" cia, el conocido refr1in: "divide y venceríis", extensivo en la 

pr1Íctica a " •• ,lo muy plebeyo como yndios y mestizos negros y 
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mulatos,,," . ; en suma a .todas las castas inferiores. 

nes 

Inicialmente el'gobi~rTlo,'novohisp¡mo se opuso a las uní!!, 

~exualesc~tre~.{~¿'{~~*a{)',negros, legales e ilegales, --
. -- . - ' : . ., .. , _ . .'_ \.-~_,,.__,···:·-· . 

después de que 'fáÚaro~'·:~ü~ intentos por derogar la libertad-. - - ... ," _._ ';,.·' ' •- .. ·· ... · 
de vientres. ' As{ ~e'' a~p{f~ba a que los cada vez mayores pr_<! 

duetos de tales rel.aciones fueran declarados esclavos, sin t~ 

ner en cuenta la situaci6n jurídica de la mndre, con el fin -

de evitar el crecimiento desproporcionado de la poblaci6n --

afromestiza libre(66 l, Este fallido intento condujo a que s_e 

procurara en lo posible, "··,que habiendo de casarse los ne-

gros sea el mntl"imonio con negras .. , 11 C67 l, lo cual favorecía-

los intereses esclnvistns como posibilidad para la reproduc-

ci6n del sistema. El temor de que los grupos inter-raciales

jur{dicnmente libres, y por tanto sujetos a menores controles 

sociales, se aliaron con los esclavos y los indios contra el-

orden establecido, fue algo potente al finalizar el siglo XVI, 

ns{ como en décadas posterioresC 68 l, Algunas prevenciones --

respecto al problema fueron expuestas por el Lic. Francisco -

de Le6n en carta enviada n su 1najcstnd en 1608, con el fin de 

" ... darle cuenta .. de algunas cosas de consideraci6n ••. ": 

"Este reyno a comencado a padecer mucho travajo por
salteadores y gente vagamunda y perdida que le yn-
quieta que como es tan largo y despoblado y' la cam
pana esta siempre lleno de mulatos mestizos y baque 
ros que biven en las estnncins como barveros tenieii 
do muy buenos cnbnllos y nrmas en que son mas dies-=
tros que los espnfioles,,, pero en esta materia es -
advertirlo todo para que en el govierno se este con 
rrecelo y encaminen con el las cossas que se preve-
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yercn y lo que por agora parece muy conveniente ••• 
tambien puede y a dar cuidado lo mucho que crece el 
numero de los n·egros que ay en este rcyno pues para 
cada español ay diez u mas,,. y ellos lo comunican
cn sus juntas y conversaciones conozen muy bien la
bentaj a que tienen, •. ", (69) 

De allí el interés, .desde el punto de vista militar por

mantener desarticulados a estos sectores potencialmente peli

grosos, tal como l~'afirma Magnus MornerC70 J. Todo lo cual -

condujo a que se implementaran medidas para ejercer un mayor

control sobre estos grupos poblacion¡¡les, especialmente a tr_!! 

v6s de la contrataci6n laboral C7l), Apoyado lo anterior por-

todo un cómulo de Ordenanzas dictadas por " ... temor de la li-

bertad de los negros y mula tos y <le su osadia ... ,,(7Z). Las -

relaciones afroindígenas aparecen entonces condicionadas por

di fcrentes intereses, generados m1Ís por conveniencias extra--

grupales que por circunstancias raciales propias, La manipu-

laci6n así ejercida llev6 a estos dos sectores a situaciones-

ele enfrentamiento, directo, cuando en las expediciones puniti

vas contra los cimarrones, se les cnfrent6 por la vía de las

armas. Durante la persecuci6n llevada n cabo contra Yanga en 

1610 se incorpor6 al grupo expedicionario una secci6n de 150-

arqueros indígenasC 73 ), y en 1617 se recomend6 a los fundado

res de la villa ele C6rdoba, que los 80 indios de flmatlún y -

los 70 de Santa Ana, "•• .ag;egados al puesto que solo se eje! 

citen en arco y flecha para l.o que se les ofrcsca contra los

clichos cimarrones .•• ,,C 74 J. Esto tenía una cxplicaci6n descle

el punto de vistn túctico, ya que las naturales eran excelen-
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tes rustreadoresC 75 l; pero implícitamente, al participar en -

el combate al lado de.los espai\oles se le daba una connotaci6n

coÍaboraci6n del in<lfo(76l, de animosidad. contrá. eLncgro,. a )a 
'<. ' 

lloger Bastide, :quiell. ilnali.za:a nivo1 general para Latinoaméri 

ca, el encuent;o ·~J11:~e el ne~ro' y el indio, anota lo siguien

te: 

"Esta idea~o:una oposici6n racial entre negros e - -
indios es u·na invenci6n de los blancos como lo fue
la idea del esclavo sumiso y feliz. Mientras el mi 
to del tío Remo o del padre Juan justificaba la --=
continuaéi6n de la esclavitud, el mito de la oposi
ci6n negro~indio impedía la formaci6n de una alian
za' entre las razas explotadas codtra la raza <lomina 
dora: es una aplicaci6n mas del viejo y harto cono7 
cido adagio de: Divide y reinariÍs", (77) 

Una vez establecidas y nctivn<las las rancherías del Río

Blanco, el grupo cimarr6n vislumbr6 la posibilidad <le legali-

zar su nueva situaci6n a través de unos concie¡·tos o capitul!!_ 

clones exigidos como requisito previo, para su reducci6n. 

Iniciadas las negociaciones <lurpnte el gobierno del virrey·--

Luis <le Velasco, aproximadamente en 1608, con la intervcnci6n 

directa del regidor <le la Vcracruz Manuel Cnrrillo( 78 l, pers~ 

na encargada de tramitar a la Real Audiencia los conciertos -

exigidos por los cimarrones como intermediario aceptado por -

las partesC 79 l, las mismas se prolongaron hasta la administra 

ci6n del virrey marqu6s de. Cerralbo, quien después <le enfrcn-

tar diferentes escaramuzas de acoso, posteriores a la captura 

y ejecuci6n <le Yanga, finalmente va<le6 el problema al otorgar 

mediante Mandamiento emitido el 3 <le noviembre de 1630, las -
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condiciones generales interpuestas por los alzados, ante''··· 

el peligro y di,ficultad de castigar, sus delitos y reducirlos

al servicio,de s~iah~fios ... 11 ; lo cual oblig6 en iÍltima ins--
.. ,:,·, 

tanci a a 11 ••• ad~Út:i.fios 'y ttolerarlos en forma que se pudo -

11 C80) Así j¿;;(l.fe'r~~ l\ CJstbs arreglos el citado virrcy,-

en "La relaci6n<d,ei estado en que habia dejado <lej ado el Go- -

vierno de la Nueva España": 

"Los negros cimarrones fueron aquí_ de nuevo embarazo 
en los tiempos pasados trate de reducillos a poblo
zon poniendoles miedo con alguno gente de guerra -
que encamine azin sus rancherias consiguiese formo
se pueblo dieronseles ordenanzas que Vuestra Nages
tad se sirbio de aprobar y nnsi se conscrban por -
justo que conviene". (81) 

Alcanzado el acuerdo se design6 el 13 de diciembre del -

mismo aiio, como juez fundador de San Lorenzo Cerral bo, al ca

pi tfo llernando de Castro Espinoza, quien una vez presentada -

la respectiva comisi6n del marqu6s de Cerralbo, en donde'' .•. 

se le nombraba por tal juez fundador de los negros symarrones 

d 1 · 1 • d · · bl 11 csz) t i t 'd e as 1anc 1er1ns e ir10 aneo,,, 1 an e . as au or1 a--

des de la yilla de Córdoba, procedió a poner en ejecución una 

orden complementaria cuyo prop6sito era, recoger y mantener -

en dep6sito bajo vigilancia, las armas portadas por los negro~83i 

Inmediatamente se dispuso, como 11
,. ,de utilidad desta republ,! 

ca ... ", que de las rentas de la localidad y anexo al lugar en' 

donde se reun(a el cabildo de la dicha villa, se construyeran 

" ... dos brasas de jacal. .. 11 en la forma "mas fuerte que se -

pueda pura que debajo de llave se tengan las dichas armas en-
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1 
. . ,,(84) e intcr1n, .. ,- . Esta orden segur¡¡mente no se cumpli6 n -

cabnlidad, com~ e,s de,süponer'se, ·()al menos,no tuvo plena vi

gencia en los ;afias s'iiüi'erii:es a 'los 'acuerdos; ya que algunn-
.:.·2"~~:,~-:· .. ·;_:~_~:_':·.~~~ ~~:;·:··::·i ,~:-})~:),,; ;\-.\:::-.· .. ~,- -':; ... :-~·'' -._,_.:: t<,,;:~;;;0-~ :;_<,~ :,·- ';~ - ~ ' . . 

documentos córre.s¡:io.ild i én tes 'a : <l.s tas·_,:.fochas post cri ores, se r.!:_ 
. . -.: ... ~--:(~~ '.\Jtf;l ~?:·/i;t.\1~;~;,~;.~:~:\~~.~--~i}{t~~~~J~'.~\~~~;;;~?:~~~;~~~-~J:·;::. :_:_ > 

fleren frecucntemente,:ca.'les.tos;;:negros;¡:como .''•.,armados de ar--
- ··_ ,·.::;;;:;'.~},>''.-~;~~íf,t:{~t'fj~~;_;·:'. ~ii.;~J$fr~Ji~~it~~;')~ .. -~ ;~·:);:'.~~( :-::~)>- .,_' ·:' •'. ( 8 5 ) 

cos y flechas:;;•Jp_n_z~s:;;;\fiY;fofTas:i'armas,.," Algo necesa-
. _:.' .'/,;j;o;·,:.;:i-~~i;I.~\:?F~-~1;,:::~~;~~Y~t'::"t-éf:~'f'"~~~·~:-i _:: --,-_ · .. 

rio incluso, para""éje'i:út'a:i:j\1as'':füiiCiones de policía que les -
..... _- -! ~'!:t~JS_Y; ~:;;·~~~,~~'.~}\"?{11':~::.f .'.}~-::~~'.;-,~T/!~~; ·:?'-'.: --

fu e ron asignadas'-."porfilos'.'.'acúerdos; con el objeto de reprimir
-:i::;~\,'[~:~~-,·_(:::~:~~F-H-~-~~:fü_~:···'.::-._:· -: '.; -··_ 

el cimarron¡i)'é.·.¡:iré:s·eiú:e- en _las zonas aledañas. 
' .- ',,.- ;::::-,:0.:;' .::~-:;/:.:¡~\' . .'1 \'',':---.:- . 

... ' ~ ; ' ' ~;,..' r ;. ' - •(. .. 

El sector"deÍ R~o Blanco mantuvo la conflictividad so-

cial al continuar dcscmpeñdndose como centro de ntracci6n de-

la poblaci6n esclava huida. De allí que para contrarrestar -

este problema se solicitara en 1643, licencia para nombrar un 

nuevo capitdn a aguerra pura la villa de C6rdoba, en atenci6n 

a los logros obtenidos por su antecesor. En tal petici6n se-

especificaba la no injerencia directa en los sucesos de los -

negros de San Lorenzo, cuyos habitantes se encontraban " ••• tri-

butando a su mngesta¡! y a su obediencia y orden •. ,",)' el au

mento significativo de las rancherías cimarronas del Río Blan 

co, Alyarado y Jamapa, lo cual podía traer en un futuro pr6x_!, 

, · t 1 · · d. '6 (S6J mo, mayores inconven1en es para a JUr1s 2cc1 n . 

La correspondencia virreynal e'xmninada no permite apreciar 

los resultados de esta gcsti6n, ya·que los sucesores del mar

qu6s de Cerralbo dejaron de menci.onar tales nsuntos. Sin cm-

bargo, algunos cocumentos dan cuenta de acciones csporfidicas-
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encabezadas por los mismos habitantes de San Lorenzo contra -

estos palenques, confirmando l~ continuidad de conflicto(87 ). 

En los mismos papeles ·se observa. un afianzamiento 
0

de las acti 
. ,, q·".--·:-;· -_, ·'·<- - . -

vidades cimarroriasie~•ia{~Íirge~(derccha del RÍO Blanco, des--
- .. l.·'. . ~. ' 

das en estos dos pUritO~·Y,Xen,:ieriéral en los caminos y montes

aledaños (88 ). Si b:i~ri''ci~'f:i ~ii~a~i6n an6mala para el orden -

establecido, se pro long~ a lo largo del sigloXVII, en ningún

momento logr6 alcanzar la importancia desarrollaaa en las pri_ 

meras d6cadas de la centuria. 

Los objetivos perseguidos por los fundadores de San Lo- -

renzo Cerralbo aparecen claramente definidos en las capitula-

ciones que finalmente alcanzaron con el gobierno virreinal. -

El acuerdo legítimamente constituido, permiti6 la materializa 
' ' -

ci6n de los mismos a trnv6s de tres logros específicos: liber 

tad, autonomía y uerecho a la tierra CS 9) ¡ los cuales al ser -

adaptados a las conveniencias del grupo condujeron a un mode

lo socio-político inspir1do en las pautas españolas, como con 

secuencia 16gica del proceso de aculturpci6n experimentado -

por sus miembros. Se plante6 así, en t6rminos generales, la-

reinserci6n dentro de un orden establecido que no se rechaza

ba en su base sino s61o circunstancialmente, y al cual por el 

contrario se quería pertenecer a modo de supervivencia y de -

adaptaci6n dentro de una perspectiva igualitaria: 

\ 
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'' •.• que el ynnga y sus principales compnfieros estre
garan desde luego a todos los esclavos fugitivos ... 
para ilñpedir que la serrania sirviese de refugio n
los esclavos foragidos se les concediese a todos -
los libres otro puesto acomodado ..• donde se pudie
sen aloxar con sus hijos y mugores oblignndose a no 
permitir entre ellos algun esclavo negro y a buscar 
los y rccoxerlos para entregarlos a su <lucno por -~ 
una corta paga ••. finnlmcnte <lecinn que la protesta 
no habia sido faltar a Dios ni al Rey de quien eran 
y serian sienpre muy fieles vasallos que pura con-
servnrsc en una y otra dependencia su excelencia se 
dignase sefialarles algun cura a quien reconocicsen
en lo espiritual •• , y alguno que hiciese oficio de
justicia para el govierno y politica de aquella po
blacion ••• ". (90) 

La limitaci6n en la solicitud de libertad a ciertos miem 

bros del palenque, de acuerdo a su ontigue<lad en el movimien

to cimarr6n, condici6n nacida probablemente de las mismas ca

racterísticas que rodearon a lns negociaciones, pudo ser um-

plia<la ocasionalmente, por los ejecutores del acuerdo final,

aprovechando los t6rminos de algunos numerales correlativos -

introducidos en las capitulaciones propuestas antes de 1609.-

Esto se dibuja concretamente en las cl6usulos que hacen refe

rencia a los negros huídos con posteriori~ad a la fecha de --

los arreglos. Si bien se solicitaba " ... que sean libres to-

dos los que se an huydo !1nstn el ~es de s~tienbre proximo pn-

ssado y los dé entonces ;rea se bol vieron n sus dueños, .. ", se 

agregaba· igualmente como posible vía de compcnsaci6n, 

" •. ,que los negros que se huyeren de los puertos nea 
se c.bligan a traerlos a sus ducfi9s c\ltul que por el 
travax0 les den <lose pesos a.los negros que los fu~ 
rcn a buscar y mientras no los volvieren a s11s due
nos les doran otros Je los suyos que les sirvnn Y -
QUE SI NO LOS BOLVIEREN QUE PJ\GARJ\l\ LO QUE \'ALEN". (91) 
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Así se planteaba la posibilidad de negociar forzosamente 

la manumisi6n· del esclavo; soluci~n que en t'lltfaa instnncia -

evitaba mayores p~rdidas' al propietario, el cual veía dilatar 

la captura del mismo a trav~s de un tiempo improductivo, allr!! 

vado por las costasy menoscabos de la captura y posterior -

prisi6n C9Z). En 1658 el. alcalde ordin¡¡rio de la villa de C6! 

doba tom6 prisio~e,r6 en San Lorenzo Cerralbo, a Juan de la -

Cruz, esclavo huído del servicio de Domingo Márqucz, alguacil 

de la ciudad y provincia de Tepeaca, dej5n<lolo bajo custodia

do los habitantes del pbblado, Mfis tarde, al exigírselos la

dcvoluci6n del negro dccl araron, " ..• aversel es huydo ante lo

cual se comprometinn a entregarlo en seis meses o de lo con--

trario a pagar doscientos y cuarenta pessoss de oro comun por 

el"C 93J. f'sto no implicaba naturalmente, la invalidnci6n de

la primera cl&usula, ya que de todas formas estaba presente -

el compromiso adquirido ante el gobierno virreinal, gcner&ncl~ 

se como consecuencia el acoso de las autoridades de la villa-

de C6rdoba, las cuales frecuentemente compelían, por medio ele 

cartas y mandamientos, a los alcaldes de San Lorenzo, para 

que ejecutaran comedidamente y bajo sanci6n; lo pactado con -

su majestadC 94 J, Así por ejemplo, en 1681 se pagaron 70 pe--

sos a los negros de esta localidad y a Fran~isco Nuficz alcai

de de la carcel de la villa, por la capturi de tres esclnvos

huidos C95 l. Igualmente en 1677 se levantaro;1 algunas ccrtifi 

cacioncs en donde consta que los negros del poblado llevaron-

a cabo difere1:tes acciones contra e sel avos huídos de las - - -
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haciendas y centros urbanos aled~fios( 96l, 
·- . ' .· . 

En otras o2nsioneslos negros Úbres asumieron por el -
.. ;;; 

contrario un compromiso. directó .. frente al problema, proteg len 
' ,' )_ '.·_,.:~,:·\:.:.- · . ., . < ::.,:·.: ,, _;,_L:-.<./-~/.;• 

do abiertamente 'aF escl'avo h·uído, . ·Por esta raz6n se sigui6 -

querella crimina(:~ 1641 contra Juan Fernández, esclavo 
. ¡-. 

y mE_ 

yoral de la estanzuela nombrada Jatiguayan, propiedad de Gas

par de Rivadeneira y localizada en la mfirgen derecha del R(o

Blanco, y Gaspar Ranga capitfin de los negros de San Lorenzo,

''. ... por ocultar y anp¡:¡ra r n.egros huydos,. , ". Los c n rgos esp~ 

cificaban, que habi6ndose escapado algunos esclpvos del servi 

cio de Sebastián de la Higuera, <luefto del ingenio de la Snntí 

sima Trinidad en la jurisdicci6n <le Xalnpa, ---

'' ••• Juan Fernandez con poco temor de Dios y de su -
conciencia ••• no solo no los quiso entregar a persa 
na (despachada) para ello sino que los oculto .•. y-: 
el dicho capitan gaspar ftanga lo a cometidc' asi mis 
me (criminal delito) muy grave pues yendo expresa--= 
mente contra lo cnpitulndo con su mngest:1d n11nque -
los ha visto trattado y comunicado en dicha estan-
zuela saviendo que yban huydos no solo no los quiso 
prender pero ttanbien los foborese como a ottros mu 
chas esclnbos de otras haciendas y <le los becinos -: 
dest¡¡ ciudad (Verncruz) ... ". (97). 

Para entender esta doble perspectiva del problema habría que-

considerar el imperativo sentido de la supervivencia, como ex 

presi6n de un grupo humano sujeto, de acuerdo con las circuns 

tanelas, a un compromiso que si bien le proporcion6 libertad

)' autonomía, coaccion6 como contrapartida sus actitudes, lle

v5ndolo con ello a la adopci6n <le patrones culturales v5lidos 
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en el proceso de adopci6n social ¡¡sumido, 

Legalmente y según el Mandamiento .. de. fundaci6n emitido -
. ; :_·'./.'..·. ·-.. -, -. . -, •, ": . . ._ . 

en 1630 por el ma·rqu6s de. Cerralbo, 11, ;,se les perdono los de . . . -- . - . ' . 

lictos ... " y se le~.':2oncedi6 lá libertad a los negros pobla<l-9_ 

res <le San Lorenzo.,,u.'>. que costare haver estado en sus rnnche 

rias y fuera del'.p()d~rio y dominio de sus amos un afio entero

• •• con las muje~es·x· nifios que assimismo hubieren estado el

dicho tienpo,;," e··nassido en ellas ... ", declnrlÍndoles en nom

bre del rey .. - .-.-

''··· por libres vasallos sulos perdonandoles como les 
perdona y remitte los delictos cometidos hasta oy 
día d.e l¡¡ .fecha desta para que por ellos agora ni en 
ningun tienpo no puedan xer vejndos ni molestados en 
juicio fiando que en lo de adelante la menoria de e~ 
ta piedad y la liveralidn<l con que su mngestnd les -
hace esta merced les hara vivir con mayor ajust:imien 
to y observacion <le las leyes .• , como personas que 7 
<le fuxitivns y forajidas se hallan vasallos y admití 
dos ele tan gran Rey ... ". (98) 

Con la condici6n expresa <le no recibir por ningún motivo, 

a negros o mulatos libres o esclnvos, sin que previamente hu-

bieran adquirido permiso <le vecindad asignado por el virrey o 

en su defecto la persona encargada del gobierno de la Nueva -

Espnüa " ..• so pena ele la vida al que lo recibiere ••. 11 C99J. 

En compensaci6n por 1 a merced Je poblamiento recibida, que,Ja-

ban los negros libre~ obligados a buscar a todos los esclavos 

"· •• que se huieren en '1andoles aviso la justicia y en caso --

que no los puedan hallar para enttregarlos ande dar cliligen-

cias hechas por donde conste que no estubo por culpa suia el-
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no entregarlos, •• " (lOO). ,: , Estas' clf)usÚl¡¡s a\lemíls de comprome

ter la ncci6n d~ los: negrb~ ~ib~es; ¿torg~ndoles funciones de 

policía, pretendí,~n en'61~i'm~t6l"~ino¡ .cerrar' cualquier posi-
.. - . . '. ·;- .'. -~ -

bilidad hacia r~: cd~'¡Jficid~iC:'tin los huídos • 

por 

..... _·.. -.-:·-,_ '. . 
•': 

__ ,_ :-:-·.,.::;; <.\·'_/.-:··~ ~--:\: ,• ,_··. - .·: - . 
Los gastos"que:,ocasionaba :1a captura del fugitivo corrían 

-' :,_ ._,_.'.:: .-:",·"_':_-_:::'':; __ ~~-;_-··:?-:: • ,. '· .. / _:'- -: '>·--.<-.· '-.-' -
cuenta de l~~. 'a\ltorid~d~5{¡dc~les o del dueño del esclavo, 

quien a pctici6~:p'~'o:pi~·;•;,::_~6~;tddo el 
! ·,' '_"'' ·._._ - .. 

comedimiento de rigor -

originado por i~'5 c'ifcllristancias, elevaba una solicitud "ofi

cial" requiriendo el servicio de captura, tal como se clespre! 

de del siguiente documento: 

"Papel a los señores alcaldes de San Lorenzo - Seña 
res alcaldes =me jolgare gosen de mui buena sa1ua 
esta sirve de nvisso que el negro carneas se me a
juido para que me agnn deligencia de coxermelo que 
yo pagare el travajo no mas de que nuestro señor -
les de mui buena salud= de este trapiche sinco cle
abril de mili seiscientos y settenta y ttres unos 
de Vmd amigo = Nicolas Blanco", (101) 

En esta forma se utiliz6 inteligentemente al grupo imlu.! 

tndo, aprovechando su conocimiento del terreno y su experien-

cin como fugitivos, para ejecutar vastas operaciones de vigi

lancia y persecuci6n en" ... en mas de treintta leguas en re--

dando •.. " del pueblo, llegando en ocasiones hasta lugares co

mo la villa de Catastla, en cuya jurisdicci6n debieron buscar 

en 1639, veinticuatro esclavos huídos del ingenio pertenecie! 

te a los herederos de Pedro Varreto(lOZ), 

Las acciones así desarrollad as se fundamentaron especia!, 

. ' 
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mente en sucesivos mandamientos emitidos a trnv6s del nlcnldc 

mayor de la villa .de C6rdoba. y corregidor .de la jurisdicci6n-
~ . ' . - - - . . . - . 

. ' - · .. 
de Snn Antonio Huatusco y San J,cirenzo Cerralbo, o en 6rden"s

enviaclns por ·los ;'capitanes. de cimarrones", avecindados en la 

Nueva Veracruz y con jurisdicci6n sobre una 

llanura del Golfo (l03). Estas ~utoridades 
amplia zonn de la 

encargadas por el-

virrey para los ci tndos. efectos, nombraban en tales ocasiones 

a un "caudillo de ci¡n·arrones", como jefe de la opernci6n --

-generalmente el alcalde ordinario del pueblo de San Lorenzo-, 

otorg6ndole amplios poderes para facilitar su trabajo, bajo -

la perentoriedad de "· .. cumplir en ttodo con el acicnto que -

ttienen hecho con su magestnd,,. debiendo hacerlo sin dila--

ci6n ni escussa alguna pena da (castigo) por todo rigor de -

justicia., ;n(l04). Al dicho caudillo se le daba bastante co-

misi6n "· •• para que en los lugares expresados hiciere entra-

das y prissiones de los negros y negras mulattos y mulattas y 

otros esclavos que estuvieren rancherados o bagando de unos -

partes n otras fuera del servicio de sus mnos. ,.,,(lOS), para-

lo·cual podía apremiar " ... a cualesquier negros y mulnttos ll 
~ 

bres mestizos e yndios de que boyan a las dichas entradas .•. 

pagandoles por su trnvaxo lo que con ellos concertare ••. y si 

en los dichas entradas .•• se resistieren y susedieren algunas 

muertes no a de ser a su car~o culpa dellos,.."(l0 6l, En --

otros documentos aparece <liscri1ninada la snnci6n para quienes 

impidieran o estorbaran la susodicha comisi6n: "· .. duscientos 

pessos si fuera espaílol y si negro mulatto o mestizo de dus--
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cientos azotes por las calles publicas des te pueblo •• ,,,(l07). 

cia 

San 

des 

dir su jurisdicd~n y ti;~~par la r¡1z6n principal en que se -

fundainent6 1a· fund~ci6n de. la villa: servir de frontera con--. . 
tra los negros cimarrones y garantizar la seguridad de la zo

na. De allí que afirmaran refiri6ndose a estos hechos, juzg~ 
' 

dos como intromisiones fuera de competencia, 

" ..• que llegaba a tnnto la petulancia de dichos ne-
gros que fulminaban cnussas y se introducían a cono 
cer de espafioles y otros generas de personas librei 
.•• y que los danos que amenazaban de que quisiesen 
usar dichos negros de la jurisdicci6n que intenta-
bun usurpar contra dichas personas libres resulta-
rían contra la p6blica utilidad y en perjuicio de -
la jurisdicci6n de dicha villa ... ". (108). 

Ademlis, se arguía en apoyo ele lo anterior, " ... el origen per-

nisioso ••. " del nuevo pueblo y el fomento de estas actuacio--

nes por parte de la citada autoridad mayor, en detrimento de

la jurisdicci6n en primera instnncia"de las autoridades de la 

villa(lOg). 

El conflicto excedi6 estas proporciones en 1677, cuando

el alcalde mayor de San Antonio Jluatusco cntabl6 litigio con-

" el Cabildo de C6rdoba por la delimitaci6n de su competencia -

jurisdiccional, despu6s que Jacinto P6rez Padr6n, alcalde or-
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clinario de la villa, fulminara causa criminal contra unos ne-
. , 

gros pertenecientes .aL·t rapiche de Bnrtolomé Sánchez de Ordu-, .. ,_.,, ' "·'''' -,_- ... _' ' --- - . 
ña. Los nutos:~1\il)();ad<Js en tal ocasi6n llevaron a la confo.!: 

maci6n de un v.tl.\1~ii16s,6 expediente a través del cual' se fue-
··'''_¡)::'''.":,: .·:··, -

ron exponiend.6:Z1íi'J:~r~.ntes razones a favor o en contra de las-

partes litigarii:e:~·; ·extendiéndose como resultado la causa ori

ginal del pleito, consistente en la competencia y conocimien

to do los negocios relacionaclos con ingenios y trapiches (llO). 

La defensa asumida por C6rdoba se fundamentaba en, la ju

risdicci6n de sus alcaldes orclinarios de acuerdo con los lÍmi 

tes que le fueron concedidos desde su fundaci6n como villa, -

tal como constaba en la Real Provici6n de 1618, en la efecti-

viciad de los mismos funcionarios en su lucha contra los ne-

gros cimarrones y zapacos que merodeaban por el camino de la

Nueva Veracruz, y en 1 a pronti tu\! con que los mismos podían -

actuar, dada su cercanía, sobre los negros de San Lorenzo a -

quienes sinclicaban, de cometer " .• ,delictos y excesos ••. " y -

de andar "· •. con armas de l;mzas escopetas espadas y al fanxes 

.,(111) La parte acusadora alegaba a su vez, que C6rdoba-... 
aún no había recibido por estas fechas, 1 a confi rmaci6n real -

como villa, debiendo en consecuencia limitar su fuero a las -

disposiciones generales sobre poblaci6n, las cuales solamente 

señalaban una legua "· •• por los cuatro vientos .•• ", quedando-

en consecuencia sin juris<licci6n sobre San Lorenzo Cerralbo,

distante aproximaclamente dos leguas de este centro, Además,-
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se agregaba como documento invalidatorio, la capitulaci6n te! 

cera del asiento. pactad~, con ,los neg~os en donde se es ti pul a-

ba que 6stos quedab!l~suj;~tos.a", •• un corregidor o alcalcle -

mayor proveido p~i ei'~i;:l'e} ·con cuia ass iss tenci a ande lwce r 

elecciones de lbs'de~as ~fi~ios ordinarios •.• " (l1 2). El as un 

to s6lo se resolvi6 hasta 1681, cuando por medio de Real Pro

visi6n se di6 orden de cumplir con lo dispuesto en los títu-

los de fundaci6n, confirmtlnuose así la licencia dada por el -

marqu6s de Guadalcazar, incluída la jurisdicci6n civil y cri

minal delimitada por tal documento(ll 3J, La falta de clari-

dad y de precisi6n en los documentos de gobierno que dieron -

origen a la creaci6n de la villa y de San Lorenzo, ambos suj! 

tos a la jurisdicci6n mayor de San Antonio lluatusco, promociE_ 

naron este estado de cosas, haciendo que primara la interpre-

taci6n en el momento de considerar los respectivos fueros, --

dando ocasi6n a que subsistieran competencias perniciosas en-

tre las jurisdicciones de gobierno de la provincia y sus par-

tes componentes. 

El derecho a la libertad evidenciado sistem5ticamentc, -

por el actuar del movimiento cimarr6n del Río Balnco, en cua,!! 

to n6cleo dotado de una trayectoria particular, march6 parnle . -
lo como exigencia, con los intereses por mantener la autono- -

mía del grupo, observando los mtlrgenes institucionales sefial~ 

" dos por la normatividad espafiola. Esto se obtuvo en cierta -
' 

medida a trav6s de la composici6n y elecci6n del gobierno mu-
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nicipal adoptado; sig\liendo la forma de rep~blica india, con

alcaldes ordinarios y.regidores·elegidos anualmente por los -

habitantes del póbladd,:·bajo la supervisi6n de un corregidor-
,-·,, ., .. .,,:.· 

o alcalde mayorptd~~ÍdCJJpor el virrey, autoridad que así mis 
:, ' :1 ..• ,,_.·-: .:.. ,-);·:::.;,; 

mo debía asistiÍ:i~hfigatoriarnente, a l!ls juntas de cabildo y

cofrad~as (ll4): {~;s'blicitndo en los Conciertos de 1609, res 

pecto a que "··:~{/~~pitan flaga (o Yanga) pues el mayoral 

dellos ha de ser governador y despues del sus hijos y descen

dientes ••• " (US), pudo hacerse efectivo, al menos temporalmeE_ 

te, durante los afios inmediatos a 1640, de acuerdo con un do-

cumento depositado en el A.N,0, en donde se menciona en 1641, 

a un tal Gaspar lilanga, " .. ,hijo del mismo ... " como capit{in ele 

los negros ele San LorenzoC 116 l, 

Al incorporarse los nuevos pobladores como vnsnllos del-

rey tuvieron que pagar los '',,,mesmos tributos que (pagaban)

los yndios de la comarca donde se les señalara su poblacion y 

en los mesmos generas dellos,..", y en cuanto a los servicios 

de guerra y paz debfiin permanecer atentos a las solicitudes -

del virrey o de la persona encargada del gobierno(! 17 l. Res

pecto a lo Últim.o, ejecutaron funciones de vigilancia en los-

comboyes que transportaban la plata proveniente de Guatemala

y formaron parte ademl\s, de las tropas de socorro. que ocasio

nalmente se enviaban al puerto de Veracruz(llS). ., 

La adaptaci6n a las instituciones de la sociedad dominan 

te, se completaba en las condiciones de 1609 con la incorpor~ 
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ci6n de la religi6n cat6li~a,· un factor de yital importancia-
. - '"' • ' -·--- - .. ._. h.-,.'-"'"'..> - .•.. : '• 

en el proceso de ~;¿~J.-tur'a~i6r\~xperimentado por el negro, y -
' /. . -. , ,_ - ' •:. '·- .; ' ·- ;·-,_ .: ~- :, - -- ' 
•e," ··,-:-.·:_,:_·¡·_.·,-,7;;_'.::',)':\'.:J"{~/':·,:!:·,:¡/':!~'.;~~_\(;.·;,~-- ,, : " ·,·\·;," - , , •;: 

por tanto un;;nexo:füéc::•aritigua';data;en las negociaciones llC'va
'< :-:',~:,;-:/_:;if .. ~~-'.~~~::.\t~~:g:~~;-_':J.}~~;~;{~;~l,::1~-¡ i'·;.~ ~:-,si_;;·.-:-:j_ ;:_-.;. ::::: __ ,;_·:.: .· ·-_ - .:··. · 

das a cabo\e.ntré_,.Va_uto.ridades 'y•fugit1vos ·ya "· •• marcndos por-
-- .,:·-· -·~·.-r::·,·::~,':.:_ -:-~:!::_·-:1~,.~;:"':-'.")J•.:\~ ·-"-::.':>·:·::· -'~- ':~-~· .. :·:·:: - , ... ·:p· ::•_/_ -~-.- :_-/ ... ,._ 

la civiliz:~'t?i2ri~:'h{~ii:~;:;~0.~ 1IU~~) ~ \~1 ~~mo se observ6 en p(1gi-

nas ante;iJ;f.~~~.?,,§:~,~~~d~'c¿'~ t"~{~~ Conci~rtos, la asistencia-
" ' 

religiosa'de lo·s frailes· frn~ciscanos y la construcci6n de --
,. ·.·,·' .. ,. ' 

una iglesif bajo iaresponsabilidad econ?mica de la CoronaC120J. 

En el asiento de 1630 solamente se hace menci6n que "· •. quedan 

por cuenta de su Magestad la paga del estipendio y salario -

del ministro. de dottrina,, • .,( 121 ), Al parecer los nuevos fe

ligreses quedaron anexados al beneficiado <le San Juan <le la -

Punta (122 ). 

El derecho a la autodeterminaci6n que finalmente alcanza 

ron los negros libres de San Lorenzo, condicionado por las l! 

yes y ordenanzas que debían guardar los dem6s pueblos de la -

Nueva España y por los numerales particulares estipulados en-

el respectivo nsien.to de poblaci6n, si bien no les g a rant i z6-

el ejercicio pleno de las funciones enmarcadas por todo gobio!_ 

no municipal, al menos les permiti6 mantener un cierto poder-

de decisi6n, de debate y de org¡miz aci6n como "hombres libres" 

quebrantando así el orden señalado por el estableci1niento --

colonial. De allí que manifestaran legalmente su descontento 

en 1677 ante la Real Audiencia <le México, contra las autorida 

des ordinarias de C6rdoba, a quienes acusaban de contravenir-



327 

1 as capitulaciones de. fundaci6n y poblamiento, caus tindoles - -
. - ... •_,' 

" •.• muchos agravios·:.~ . ent randose. en dicho su pueblo de noche 

y de cÍia prendic~~o16{jih chus a nL trazon solo a fin de qui

tarlcs los fruto~i~t~·~gl{·{'~~p'.dr,~)~stentarsc •• , 11 C123), soli-
·.- ·-,. ' 

citando el poder eicig:i.r cO'lllo',feqÚÍsito previo para quc las --

mismas autoridades<hicierán efectiva su jurisdicci6n, la pre

sentaci6n de mandamiento ··emitido a trav6s del alcalde mayor -

de la provinci¡¡ (124 ), Ya en 1674 se había efectuado un recla 

mo semejantc ante el cabildo de C6rdobaC125), 

Los anteriores logros, libertad y autonomfa, tuvieron co 

mo secuela inmediata el derecho y la posesi6n de la tierra, -

algo que "era para el esclavo huído m{1s que un medio de pro-

ducci6n un símbolo de independencia" (126). Con la fundaci6n

en 1630 de San Lorenzo Cerralbo, de acuerdo con el párrafo re 

solutorio en donde se indicaba que los negros del palenque de 

ACATAA, lugar en donde estuvieron asentados antes de alcanzar 

el mencionado acuerdo, podían poblar "· .. uno dos o mns pue--

blos ... ", en las faltas ael m.onte de Totutla a dos leguas --

aproximadas de C6rdoba y a " ... dos tiros de arcabuz ... " del -

camino real que conducía a la Nueva Veracruz, vino aparejado-

el fefialamiento de tierras 11
,, .para sus labores y aprovecha-

miento •. , 11 (
127 ), En el l. as, de µcuerdo con diferentes alusio

nes encontradas en la documcntaci6n examinada, cultivaron --

" .. ,diferentes frutos ... .,(1 2S), pµra el consumo y probableme!! 

te para la venta, si finalmente realizaron los programados --
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tianguis del lunes y jueves de :cada semnna, tal como lo prop!?_ 

nían en los Conci~rtosdel~0~(1.29 ). 

Este primdr·:asentaÍni~nto;c:seleccion¡¡do por los negros b.'.!_ 
- . ·, ',;>:·.:·::{:'~. '/:'.:·:;:.--'.~:'.<·r~=-'.·-}·;'/:--:·:~_-<:<~ . · 

jo la supervis:Í.6n;.O.~·,ii~s)~u1:~iidndes virreinales, resul t6 in
.· _;~,·-·.::.:):\;:~-:.~~i):x~::'.\:~s~_:·,:·>:_:::> ·:--::<·-- _ .. _. --

c6modo para sus•!norádo.rci's'}:fa ·.que era "· .. mui montuosso de -
; ::._ --~<<_,::--~~/.:\;¿-~Á~~v~~\:~1;~, :::,-:;~::~-'-·-:.:::, ... -> 

animales· y zabandijns·':'po'nzonos~s· y falto de tierras y pastos-
-. :.- .. ~·'·º_.,~·-.\''·;_-?(-}_:\:;\·;:.'.:_-:-::·:_··· :-· ·' ·. ·-_- . 

para sus cabn1ga~u~íis'F;''.íi(1~0), Ante estos inconvenientes, a 

los .cuales se ;sll~~'/~;~;'~'.fsiamiento del lugar, dada la lejanía

<lel camino reaÍ,··¡():~,i~l:~~ides· y regidores de San Lorenzo pre

sentaron en 1654 un'a·~el~ci6n \le tal situaci6n al duque <le 

Alburquerque, ~olicitando licenci¡¡ para mudar la poblaci6n al 

sitio <le las Pnlmil1¡¡s, en ntenci?n a que 11 
•• ,lo principal 

que se mira en las fundaciones es la comodidad de los puestos 

que sean saludnbles y tengan sercn lo necesario para su con-

servaci6n y sustento.,, 11 Cl 3l). Inicialmente el fiscal de la

Au<liencia se opuso a tal petici6n alegando que esta preten--

si6n ya tenía algunos antecedentes que habían sido rechazados, 

considerando los posibles problemas que acarrearía el acercar 

a los dichos negros ''··· al camino real y a la comunicaci6n y 

notticias <le aquellos pueblos sircunbecinos y.en especial la-

ciudad de la Nueva Vera cruz,,. 11
, de donde resultaba convenien 

te mantenerlos en dicho paraje(132l. Sin embargo, el virrey-

antes de tomar cualquier detcrminaci6n recurri6 a la opini6n-

del cabil~o de Vcracruz, el cual emiti6 dictamen apoyando el

traslado. Ante este sesgo favorable se concedi6 la licencia-
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para mudar la pobl¡ici~i1ál si ti.o d~ ~as PP.lrnillas, con fccha-

30 de diciembre de· 1<ís.\.:· El :4' c1~\;r(á;éiid~ Í656 se hizo efec

tivo el cambio de>·~ig\¡f¡¡~fa{f()'.'ii·ffk}1~iar " ••• muí a proposi to 
. ..; -,_,'.,'._:,-_>\ ~2;::/J~z_:,:·,~:j~:,/,;,:,~::r;'.b~-~~¡~f;;>W:~·:~~-><. ~-.-,_ ··-;·{· :.. -

.•• y con capacidad;y\f¡\rgura;;1fána\y ayrossa ••. ", escogido -
' . . -·-... ':,· :S~_;_:~_;:J:\:,?\U,'i"J}i;'.~A~i;'u;':.:~-;·}Z<:'.':;r:\:' ~- ';_ -- -. -. . 

por los alcaldes:'de"::sanfL'or'e'ii,zi:l];'y;;••;,de¡nas comun, .• " del pue-

b 1 o ( 1 3 ~) • : :~{(1\if t·f ijj~;¿:f f \.:··~:.·::.·{( . 
Una vez 'efei:'t~~'d~··iif i:eubic¡ici6n de San Lorenzo, los ra_!] 

' -. '. '_:_ .. ::~~~:{·.'.};:):\:.-,--_~.:,:-'.<·-_.'.<- '• - • 
chas y haciendas,'éir'cundantes dedicados a la explotaci6n del-

tabaco y al cultivo y beneficio de la cañ¡i de az6car, ejerci~ 

ron una presi6n constante sobre el ·lugar a lo largo de la se

tunda mitad de la centuria, al constituirse el poblado en 

fuente de mano de obra, recurso necesario en aquellos años p~ 

ro las cada vez mayores actividades econ6micas de la zona( 134 ~ 

En esta din6mica mediaron las deudas y la "libre oferta", co-

mo compromisos supeditados a los intereses de las partes con

tTatantes, las cuales mantuvieron a trnv6s de influencias en-

los empleos p6blicos, un control efectivo sobre la fuerza de

t.rabajo(l3S). J\sí por ejemplo, el alférez Nicolás Rodríguez

pag6 en 1676 por el negro Pablo de los Reyes, contra quien se 

había fulminado causa criminal, 50 pesos de oro com6n, con la 

condici6n de que sirviera en su trapiche de hacer az6car( 136~ 

Igualmente, en 1680 Gaspnr de Ch6vez y su hijo, negros veci-

nos de San Lorenzo, después de seguírseles proceso judicial -

' siendo condenados a cancelar 162 pesos de oro com6n para la -

Real C:'imara, tuvieron que pedir la mencionada cantidad, en ca 
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li<lad de pr6stamo, aBernab~ de Figueroa y Mendoza, ", .. por -

ser como somos .pobres .y ,no teller 'el' dinero ne ces ario ••• ", co!!! 

prometi6ndose a·'.ree~hol's~;;~ffdeuda con su trabajo en la hn-

cienda que 6st~fii~'.s~;Í¡,·~~i'i/j~ri~dicci6n (137 ), 

. <;if:z{\)!i;;·~:·N> :. > . . 
Al lado de''"esta::::forina ·ae peonaje por deudas, rclntivamen 

~· _: :0':,t(:::~jgj~;:f:·?:)·.~-~; ::;_;:~,\-~~ ::: .. _.: 
te frecuente é)ijr.lasi:haciéndas azucareras y tabacaleras de C6! 

'· ;: ._:- ''·;:;_;:_¡·;;;:'':'/:_<;:'.·::·/~~:.:: :'_! 1
_: :, • 

doba (l~B), lo~')j\'~i~~o~-~iihres y los indígenas habitantes de -
.. ,.-·~~--~-·-::::.:-· >~-

los pueblos afeclíirios 'a San Lorenzo y de la regi6n en general, 
~, .. · .. ; . 

presentaron e~~o~~dicamente protestas comunes para exigir una 
' 

retribuci6n salarial acorde con su trabajo, cuando los hacen

dados intentaron disminuír la erogaci6n acostumbrada. En ---

1695, Frnncisco Rodríguez "·,.moreno libre vecino de San Lo-

renzo y los demás indios gobernadores de los pueblos de Choca 

man Arnatlan Coscomatepcque San Antonio lluatusco Ixuntlan y --

Santa i\na.,, ", elevaron una petici6n ante las autoridades <le-

C6rdoba, "·.,para que les (pagaran) no meno·s de cuatro reales 

el jornal que los tabaqueros solo les pagan tres reales •.• y

sienpre que han necesitado gente de dichos nuestros pueblos -

para trabajar en sus haciendas hallaban el.precio que se neo! 

tunbraba, .• ,,(l 39 l. Esta muestra ocasional de frente laboral-

conformado por negros e indios, fue seguramente el reflejo de 

la evoluci6n experimentada por las relaciones entre los dos -

grnpos al finalizar el siglo XVII, En 1663 la Audiencia de -

M6xico inforinaba a Madrid, ",,.que mientras en el pasado los-

indios y los negros se odiaban y nunca hacian amistad ahora -
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anclaban siempre juntos en ciertas zonas unidos en francnche-

las en la bebida y•eJ1.~li~e1icto 11 C14 0), ·• Es bastante diciente 
.~.. -··- -" ·- ·.·· - . ' .- . 

al respecto, lo .íincitado,;phr V:i.llaseñor y Sllnchez, ya a comien 
,""-'- ·'"--' ' , '· ;·. . .. , ' ., " 

zos ele la centuri~>~ig~ieni:e,.cuando se refiere a la composi

ci6n de los hnbit~ntesdel San Lorenzo: 

"· •• habitanlo fetenta y ocho familias de negros li-
bres y ocho de yndios que fe han agregado ele poco -
tienpo a esta parte por que efte pueblo fe crigio -
para habi tacion de los negros y negras que configu
ren fu libertad en los ingenios de la juriscliccion.(141) 

Dentro de las causas principales explicitadas por los e' 

clavos, como rozones para recurrir al expe<liente ele fuga, fi-

guran los malos tratos y los continuos cambios de propietario 

a lo cual estaba sujeto, <lada su coliclod de merconcia tronsfe 

rible. Si bien, tanto el esclavo del campo como el esclavo -

dom6stico de los centros urbanos, podían estar someticlos a -

las mismas contingencias, habría que considerar las diferen-

cias establecidas por Ildefonso Gutiérrez, respecto a los dos 

grupos, cuando afirma que "., .. el esclavo doméstico fue el mas 

influenciado por la aculturaci6n, haciéndose f&cilmente a las 

costumbres y modo de vivir del dueño,,. 11 C142 l. Incluso podía 

gozar de una cierta protecci6n contra las autoridades, cuando 

incurría en faltas graves, <lada precisamente la calidad de -

sus servicios(143l. De allí que este 6ltimo podí* huír sim-

plemente para buscar un nuevo amo o para regresar directamen-

te a la casa objeto de sus preferencias. Los siguientes eje!!! 

plos ilustran lo afirmado. Puesto en la cfircel p6blica de --
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Orizaba, Antonio de la Cruz, de iinci6n Moz¡¡¡nbique, negro huí

do del servicio de Pedro Guerra, vecino del pueblo de Snn Mar 

tín jurisdicci6n de Teguacan, declnf6 haberse escapado 7 ~orna 

nas atrt\s - -

"• •• por los malos tratos que le hnzia y no se ha ju!_ 
do otra vez ni venia con el otra persona ni saco de 
casa del dicho su amo cosa ninguna mas de unos cal
zones de gamuza y una ropilla de xergueta,,, y quc
viniendo por aqui en busca de quien le conprase le
prcndiero)'l en el pueblo de aculsingo., .". (144) 

Asimismo, Francisco de Rivas vecino de la villa de C6rdoba ma 

nifest6 en 1657, ante el despacho respectivo, "· •• que lleg6 a 

su casa un )legro el qual fue esclavo de su padre y al presen

te esta al servicio de dofta clemencia de rojas vecina de N6xi 

co de cuyo servicio se huyo,,." (1 45 ). 

Las huídas individuales <le pueblos y haciendas aparecen· 

frecuentemente en los documentos notariales, bajo la forma de 

poderes para recuperar los esclavos evadidos y efectuar ven--

tas posteriores, pleitos contra potenciales encubridores, in-

ventnrios de bienes y alquiler de servicios. Se acostwnbraba 

a incluir en el documento respectivo, una descripci6n detall!: 

da del esclavo para facilitar su identificaci6n, cspecificSn-

<lose cuando sci extendía el poder para su venta, que se debfa-

<lcjar constnnCia 11 
••• de ser cimnrron~ ,. 11

: 

"Tom6s del Valle vecino del pueblo de Totolapa da po 
der ·a Francisco Ruiz vecino des te pueblo (de Xal apn) 
para que pueda cobrar y sacar de poder de cualcs--
quier persona una negra de tierra angola de veynte-
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y dos afies que se me huyo y ausento del dicho pue-
blo abra tienpo de tres años,,, tiene unas rayas en 
las sienes tiene una marca en un brazo que no me -
acuerdo en qual con otros hierr~s y marcas bien --
asentadas que toca un poco en mcnbrillo cocho que -
llaman la qual dicha negra e tenido noticias questa 
en esta provincia de xalapa,, .". (146) 

Por su parte en el poder firmado por Alonso Gal v6n en - -

1641 para recuperíll'' y vender a Mateo Angola, huído de su ser

vicio en la ciudad de MGxico desde dos años atr6s, enfatizaba 

en que la carta ~e':'v~,~~a respectiva debía aclarar la calidad

de cimarr6n deL~sclavo C147 l, En otras cartas de venta se de 

jaba constancia._de la reincidencia del negro, nnot6ndose "· .• 

. (148) se ha huydo diferentes veces,,," , Esto te6ricnmentc de-

bía obrar sobre el valor del esclavo. 

Una vez efectuada la captura, las autoridades respecti-

vas podían entregar en dep6sito al esclavo fugitivo, en algu

na hacienda o rancho de la jurisdicci6n, devengando un sala-

rio, con el objeto de cobrar las co •. tas ocasionadas por la --

detenci6n. De paso se evitaban mayores perjuicios pecunia--

rios al propietario del mismo, ya que este era responsable d! 

recto de tales gastos, El excedente obtenido por el trabajo-

del esclavo, una vez cancelado lo debido, era recibido por su 

duefio, el cual al vislwnbrar la posibilidad de una renta per-

manente, optaba en ocasiones por mantener mediante cont'rato ,-

la nueva situac·i6n del mismo, En 1681 declaraba Diego P'lsue-

ros Rangel sobre unos esclavos huídos de su servicio: 
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"Aviendoseme hui1lo Sevastian ( Juana su mujer y Die
go negros y aviendo sidi;i cax1dos por ;l'uxitivos en -
esta jurisdicci6n (C6rdoba) y estando pressos en la 
carcel publica ~ para evitar gastos en las costas y 
menoscabos que de la prission de dichos esclavos se 
m~ podrian recrecer .•• y por no aver parecido a re
cuperarlos y llevarlos a mi poder Josephe de Rivas
alcalde mayor los entrego en deposito al capitan -
Nicolas Blanco para que los tuviere en su trapiche
por cierto salario debiendo pagar a cuento de es-
tos salarios setenta pesos que dicho alcalde mayor
pago a los negros de San Lorenzo y a Francisca Nuñez 
alcayde de la carcel desta villa por la coxida y -
canselar el sustento de dichos tres esclavos.,." (149) 

Después de recibir 45 pesos y 3 tomines por el excedente 

del trabajo de los esclavos, acord6 con Nicolfis Blanco '' ••• e! 

tregarle los tres esclavos m1Ís una mulatill¡¡ llamada Maria de 

5 años y un negrito de 1 año hijos de Juana ••• ", conviniendo-

"• •• en que le sirban en dicho trapiche a razon de cuatro pe--

ssos por cada mes rayado y la dicha negra por dosse reales CE: 

da mes cuyos salarios me a de pagar con rebaja de gastos de -

bcstuario de dichos esclavos curacion de sus enfermedades y -

huidas si se huyere¡¡.,.". Aceptaba que si "· .• dichos escla--

vos se muriesen se huyesen o lisiaren,,,", quedaba por su -- -

cuenta y riezgo(lSO). Finalmente los negros fueron adquiri-

dos por Nicol1Ís Blanco un ano mfis tarde(lSll, 

Después de efectuada la fuga, el esclavo tenía que en--

frcntarse a la tprea de buscar las condiciones mínimas que g!':. 

rantizaran su subsistencia, teniendo que evitar paralelamente 

la captura. Aquéllos que no se incorporaban a los grupos ci

marrones podían buscar refugio en lugares en donde seguían --
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trabajando en actividades similares a las ejecutadas al serví 

cío de sus amos. ·Adern!i.s, estiindo ·presente en las unidades -

productivas de la zona una importante poblaci6n negra y mula

ta, libre o esclava, siempre .se podía contar con su complici

dad. Esto di6 origen:a litigios entre los propietarios y --

aquellos individ~o~ lÍ.b~l:Js o esclavos que se constituían en -
. ' .. ,.' ·. 

sus protectores, resul tand~ normalmente sancionados los (11 ti-

mos, corno consecuencia l?gica de las normas establecidas per

la sociedad esclavista. En 1641 se erni ti6, mediante Manda- - -

miento·, orden ,formal ele prisi6n contra Juan Fernández, ncgro

esclavo, mayoral de la estanzuela Jatigunyan, por proteger y

cmplcar como va.queras a tres negros huídos de la hacienda --

Santa Fe, propiedad localizada en la jurisdicci6n de la Nueva 

Veracruz (l 5Z), 

Las condiciones extremas puestas de manifiesto por el c~ 

mercio negrero y los fallos administrativos en el transporte

y distribuci6n de las car~nzones, generaron esporádicamente -

en ln Nueva España reacciones en masa que desembocaron en mo-

tinos y levantamientos cruentos, corno protesta contra dicho -

sistema. Si el esclavo convertido en cinwrr6n o zapaco real.!:. 

zaba generalmente las operaciones de evasi6n sin tener que re 

currir a la violencia, robando solamente lo imprescindible 

para el sustento inmediato( 153 ), el bospl llevaba su actua---

' ci6n en tales ocasiones hasta las Últimas consecuencias. Ba-

jo estas condiciones se desarrollaron los sucesos conocidos -
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en la documentaci6n coloni.al como "El leVPntnmiento y motín -

de la Rinconada"(lS 4) . 

..->:: ·::~<_,,.~:·._,·.. - ;--: - - . 

En 1662 la·. cor~~a espafto{¡(• y, l~s comerciantes genovesns -
. ,- _-,::-··::_, ... ::·_:,:-::_:-... ~.::'-'._-:;_1;.,r .. ::x>):;;:/:\·_i <:<~;-:.<{~;;:_<,:'.:(?) :::'.:·.:~; .. -. :: . 

Domingo Grillo, Aínhrosio'•y::¡\giistín'ELomelín, conocidos como -
-< :_;: :\:._~:_-·;~::>'. {¡/ú~--~\-~~~?{;'};;:;:_~·/::.:_}i;~~h"<íi?:"t/(,~:~:_,;·::;:.{::;-·,.;.) . ' '. 

los "Grillos'!, :ajustar'on·~·nsicnto(con'.el fin de introducir a -

tierras nmer¡:~~~;i~•::{fi~};'~W~i,WgQ~g~:~'.t·~ r¡iz6n de 3,500 por rüm(lSS) • 
. -. :, '.·.-:·~- :._~ > ·:?-~ ;\\ :i_'1_:_ i:::_:-;-::-;~!hY>; {r::;/if/f:·~:?; ¡,-,~,-:·:\;·:·- ~~:·i:.: . • 

La actuaci6n de ;I,os: Gri.l;I.cifi'se'.vi6·· rodead¡i de. justificaciones 
. ' . ,·' ',,,;·-. -:·--·,,·. '•;: -'::' ._,;;.'/¡;·_-:(:.:: •. '_ 

morales propn'gad~s pcir:nd~i.1{g'o.'Grillo, quien se consideraba -

como un "bicnechor de 1~ t~ia nagra que al_ ser conducida a la 

esclavitud se iniciab~ en l~ ;fe c¡¡t61ica 11 C156). Ir6nicarnente, 

uno de sus socios, Agustín Lomelín, muri6 en 1669, un año des 

pu6s de reiniciar.lo el contrato, suspendido por los manejos i!:_ 

debidos de los comliciones estipuladas, a manos de un grupo -

de aqu6llos que consideraba sus favorecidos, El hecho, acae

cido en el mes de octubre del mencionado año, la víspera de -

la fiesta de San Francisco, en la venta de J.a Rinconada, loca 

liznda sobre el c;,¡nino real entre Verncruz y Xnlapa, fue reln 

todo así por uno de los testigos presenciales: 

"Pareci6 Esteban de Torres alquilador de mulas veci.· 
no de la Verncruz, •• que snve y puede dezir que el
tienpo y quando hubieron de enbiar desta ciudad --
trescientos negros y negras por el fpctor don Agus
tín LomelÍn le ynbio a llamar a este testigo don -
Thomns de Morales governador desta ciudad para con
certar con el las mulas y litera para llevar los di 
chos negros.,. y havienao s¡¡lido." con doce mulas-= 
y la litera que salieron desta ciur,lad y recogidose
toda la gente y acostadose el dicho <lon Agustín y -
dos guardas que llevaban, .. oyo antes del amanecer
··• como estaban los negros amotinados con mucha vo 
cerio y con armas que hnbian quitado de las guardai 
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de toda la gente que estava en la dicha venta y que 
los negros daban tras todos los españoles diziendo
mat ar matar.,. y viendoles venir para el se fue hu
yendo para el monte ••• y haviendo buelto a la dicha 
venta con la gente que fue a restaurar los negros -
dentro de cinco dios ••• donde vio muerto n pufiala-
dns y golpes· al dicho don Agustín ••• y a un arriero 
vecino de Perote y a otros dos españoles criados 
del dicho don J\gustin ••• " (157) 

Los negros comandados por CRAX, a quien habían elegido 

como su rey, una vez consumado el levantamiento se hicieron -

fuertes en las precarias construcciones de la venta. Desde -

allí enviaron por los arrieros que pernoctaban en el lugar la 

noche de los acontecimientos, los cuales hnbían huÍdo al pue

blo de la Rinconada, dici6ndolcs que llevaran las mulas que -

hnbíon logrado sacar de la dicha venta pues querían volver a

la Veracruz. Sin embargo, no lograron llevar a cabo sus pro

p6sitos, ya que alertadas las autoridndcs ~e Xalapa y de la -

Nueva Veracruz, enviaron los suficientes i·ecursos para some-

ter a los revoltosos, despu~s de dar muerte a su jefe y dem6s 

capitanes(lSB), 

El cimarronismo, las huídas individuales y los intentos

tle" rebeli6n fueron señales inequívocas de las contradicciones 

que planteaba el sistema esclavista. Estas formas de rcsis--

tencia activa, en donde pprticiparon el africano, bosal o la

dino, el negro criollo y el mulato, sin dístinci6n de ocupa-

ciGn, edad o sexo(159 ), acompafinron la evoluci6n general de -

la sociedad colonial, corno contraparte de la coacci6n cxtra-

ccon6mica impuesta por el Estado (l60). El esclavista fue ---
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obviamente, el elemonto ·sedal que inh 'pugnó por la captura -. 
de los negros liuíclos' y,;l¿\~riili~aC:i.6n de ~as· palenques. Al -

- -'': .·._,,.,,_..,_-., é :· :, ,. .. - ,.- '.' -- .• ' . 

sustentar la e~krof~¿:{6~ de·hui haciendas en la mano de ob1·a-

esclava, la f~~·~:,;f~aivi'.~u~1ó.masiv¡i_ perjudicaba sus inten·--
. ·_ :·::::-:;·'.::·.·'~:;;·~·:-.<>:::<~_,_i':>:·--··:-"_:-/-: .. :.," 1\'. :'; .. ' ' .· 

ses, lo cuaLe'iplié:a:'·.1ns )11edidas represivas que puso en pr(1c--_ '. . .: ·«~ ... ,('.: . .-;.· .,,,-.; -'' ' - . :. -, ' 

tica para cvit'~/'i.~i;c1~'5e~cicines o para sancionar las ya con

sumadas (l 6l.J ,<·ay~d~~·o· por. sus nexos con lo, esfera política, -

de fácil acce~~iá~X: ~~; posici6n econ6m.ico-social (lGZ), ,· _ .. _-_. ,<·. '' . .-. . _ ... , • . 

Si bien una legislaci6n conciliadora, representada por -- . 
las posibilid.ades 'que brind6 la manumisi6n y la reglnmentaci6n 

del trato hacia el esclavo, y la hispanizaci6n o aculturaci6n, 

inculcada principalmente a trav6s de la actividad religiosa,

actuaron com.o ¡nedios institucionales para suprimir las causas 

de la resistencia, no se tuvo 6xito al. respecto por cuanto -

los paliativos así constituidos, fueron ineficaces, ante el -

sentimiento de libertad puesto de manifiesto por el negro y -

su descen,dencia( 163), La vida familiar inestable, los malos-

tratos, el trabajo excesivo y el poco significado num6rico a! 

canzado por las alforrias, como canal legal para la obtenci6n 

de la libertac.1, mantuvieron los signos de protesta(164 ), Es-

tos factores inherentes al sistema esclavista que pueden ser-

consider¡¡dos como reactivos sociales 1 v¡¡riaron de acuerdo a-

las circunstancias espacio-temporales, a las pctitudes de los 

amos y a las condiciones productivas de las diferentes unida

des econ6micas (l 5S), Sin embargo, si bien existieron las di-
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fcrencias anotadas anteriormente, la esencia de la esclavitud, 

11 
••• la sujeci6n de una persona al dominio de otra,,, 11 C166l, -

con toda su carga institucional, se mantuvo a lo largo del pe 

ríodo colonial, negando la participaci6n del negro corno parte 

constitutiva de los nuevos complejos sociales y culturales 

conformados a partir de una convergencia tri-6tnica. 
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diente 1, Fj,8; 1645, Expediente 1, Fj.97; 165if;" E3~e--. 
d1ente·2. A.N.C;l644-1647, Fj.64; 1660-1669,llj. ; -
1635-1660, Fjs. 45-106; 16so, Fjs,. 21-Ziv; 1681, Fj. 93. 

(160) Fnls Borda, o. Op;Cit, p.52B 

(] 61) 

(162) 

(163) 

puede verse al respecto la cita 139. Evasiones en masa
como la protagonizada por los 24 esclavos del ingenio -
perteneciente a los herederos de Pedro Varreto, tuvie-
ron que lesionar los intereses econ6micos de la propie
dad, A.G.I. N6xico 94. n,6. Fj.65. 
Las p6rdidas de los propietarios de esclavos se veían -
acrecéntadas por las erogaciones que se tenían que ha-
cer por concepto de costas ocasionadas por la persecu-
ci6n y captura del zapaco o del cimarr6n. En 1618 con oc.!!_ 
si6n de los autos enviados a la Tieal Audiencia <le N6xi
co por don Rodrigo de Vibero, dueiio del ingenio de Driza 
ba, en donde se quejaba de los excesos y delitos cometT 
dos por los negros cimarrones del Río Blanco, se orcleno 
la constituci6n de una fuerza de vigilnncia en lo zona, 
debiendo pogaf los dueiios de '' ... estuncius y gnnado mas 
cercanos a las rancherías •.. los encomenderos de la Nue 
va ~eracruz y dueños <le cnrros y requas ... ", los cuatro 
quintas partes de los gastos ocasionados por tal medida, 
A.G.I. México 73. En igual forma, los dueiios de los ha
ciendas localizddas en la juris<licci6n <le C6rcloba tuvie 
ron que sufragar los costos generados por la revuelta ~ 
cimarrona de 1735. Esta vez las p6rdidas declaradas -
fueron mayores: ·" ... quebrantos que experimentaron las· -
fincas en perdidas ele cultivo y beneficio en algunos me 
ses ... ". A.G.N. llistotia. Vol.31. Fj.42 

Se hace referencia a la cita 132. Ver i¡;ualmente el "Ca 
tálogo de alcaldes ordinarios.,." y dcmas autoridades ~ 
de la villa de C6rcloba durante el siglo XVII. A.G.N,'--
llistoria. Vol. 31. l'j. 31V. . 
La nctuaci6n del esclavista pudo verse fortalecida por
su participaci6n, como parte constitutiva, en los cahil 
dos municipales y cuadros <le mondo de los milicias Ioci 
les, e igualmente en cargos como el de capitán de cima~ 
rrones. A.G.I. M6xico 45. n,57. A.G.N. Historia. Voi.31 
Fj. 4 2. 

Daviclson, D. Q¡;_,_CH. pp.82-87. Sobre el papel ele Ja 
iglesia como factor inhibidor ele la lucha del negro pa
ra obtener su libertad, puede consultarse: Carrera, D.G. 
QE.Cit, pp.43-45. 
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(164) Davidson, D. Op;Cit. p,86 

(165) Carroll, P; Mcixican society ·1n·tran~ition: "the "blaks in 
Veractuz 1750-1830, pp.218-219. Palacios, P.J. La e'cla
vitud y la sociedad esclavista. En: "Manual de lnstoi'Tii 
de Colombia". t.1. p.33T:l'f1irner, M. La mezcla de razas 
en la historia de Am6rica Latina. pp.119-122. Davidson, 
D. ºa·Cit. p.86, La posibilJCTiíilde estas variantes, t~ 
nien o en cuenta todo el macro-espacio colonial, es sus 
tentada por Jos6 Luciano Franco cuando afirma: " •. ,en 7 
las colonias de mayor extensi6n territorial y diversi-
dad de explotaci6n econ6mica él africano cont6 con mayo 
res posibilidades de ascenso social a diferencia de ---=
aquellos lugares en donde s6lo existi6 el r6gimen de -
pl antaci6n ••• ". O¡J. Cit. p. 38. 
A este respecto, hay que tener en cuenta, que el trato
recibido por el esclavo fue una resultante econ6mica en 
donde intervinieron 11 

••• parSmetros 9ub cambiaron seg6n
el tipo de mercancía producida, la epoca, el lugar, los 
equipos productivos disponibles y otras muchas varia--
bles sujetas o no a cuantificaci6n ••. ". Moreno, F.M. -
La historia como arma y otros estudios sobre esclavos -
in,en1os y plantaciones. p.26. 
Re2 uerzan este concepto: MBrner, M. Op.Cit. p.148 y --
Mintz, S. Una reflexi6n despreocupada sobre la esclavi
tud en Am6rica. En, "Africa en Aménca Latina". pp. 381-
386. 
La discusi6n sobre las diferencias que pudieron presen
tar los sistemas esclavistas detentados por las socieda 
des Ib6ricas y las Anglosajonas, siguiendo el m6todo -7 
hist6rico comparado, se ha desarrollado a partir de pun 
tos de vista asociados con distinciones de tipo hist6rT 
co, cultural e institucional, y semejanzas fundamenta--=
das en la naturaleza misma del esclavismo: Tennenbaum,
F. El negro en las Américas. esclavo y ciudadano. pp. -
87-91; W11lrnms, E. Capitalismo y esclavitud, pp. 17-20; 
Genovese, E. Esclavitud y cap1taffimo. pp.24-25. Ver -
igualmente: E1y;-X:cuando reinaba su majestad el azíi-
car. pp. 477-482. l'ranco, J.L. Op.Cit. pp.37-38. Saco, 
T.A. Historia de la esclavitud. p.183. Goveia, E. Slave 
socie!y in British Leward. Introducci6n. 

(166) Scheuss de Studer, E. La trota de negros en el Río de la 
Plata. durante el siglo XVIII. p.44 



CONCLUSIONES 

La incorporaci6JI 'del,,~egro ,a:. las. actividades econ6micas
:.:/-·;~ .--.,.-.. _'.,···.-·::./-·.:·.- .. -::::::.:;,-_:~~<:;,_ .. ··:·_ ... - . 

de la Nueva lispaña'¡)esttivó/deté.rminada por .diversos factores
;_:·:: - _·_-._~' .. :,=:.:/-:·:_;·_;·-:_-,::::1_:-:~_;_::r:_··::·.:.:_:":::>:;;/ ;-_,:>'< :':\·_::- ·. -.- - . 

econ6micos, políti.coséy/soCinles/ los cuales variaron en su -
' . -,_ '.;,'_\ú?\{>{1_,-/_.:'._·/:1;··.~·,_:-~::··_:;:;:::·.~(:~- ·::·:_·_ i '- _. 

conjunto, siguicndo';los•ritmos. coyunturales de cada centuria. 

Poe ello se p~~d·:J\~:~i.~ki'~om~ causas coadyuvantes en el fcn6-

meno, a nivel gílri~r(i,Ly durante. las primeras d6cadas del si--
,,,,._ 

glo XVII, la disminuci6n de la poblaci6n indígena y las cense 

cuentes secuelas en la merma de su aprovechamiento como mano-

de obra temporal o permanente, las medidas gubernamentales -

tendientes a proteger al indígena del abuso desmedido que ca~ 

llev6 el sistema de repartimientos y de trabajos que exigían-

un gran desgaste físico en su ejecuci6n, como el realizado en 

ingenios y trapiches, la uni6n de las coronas Ib6ricas lo --

cual facilit6, el transporte y comercinlizaci6n de las carga-

zones provenientes de Africa a manos de los asentistas portu

gueses, y finalmente habría que considerar para la zona estu-

diada, el desarrollo alcanzado por el cultivo y beneficio de-

la coña de az6car y la necesidad de mano de obra permanente,-

para todos aquellos quehaceres propios de la industria, que -

requerían un alto grado de especinliznci6n, obtenido en la --

6poca solamente a trav6s de la prSctica cotidiana con los ele 

mentes de trabajo. 

Introducidas y sostenidos en lo Nueva España las prime--
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ras unidades ngrognnaderns por conquistadores· y funcionnrios

p6blicos' 'el paulnti~o. aumento de .la d~manda,\uri~ tez consoÍ_!. 

dada la acci6n col.ó~izadora, posibilt~~.~11.~ayo; acceso a !'S" 

tos menesteres, piiihf~·ando ;~~vas~~~;~~{afiv~s econ6micas, a

todos aquellos· i.ri~ii~'ante~''.~ü·~~~}g-Ciiabn~ de las prebendas g~ 
_: :;'- .':_'.:;<~\\~:-:_ ·);;.·:.~·: __ .. '.''.;\:-:~:'.;:/'.;_\r/'.·~:})i~;:}i1,:){;:~~"--~'; ··:·; '{J'.: . 

bernamentales ·o de·; los'(bene ficio.si.)1rovirnientcs de 1 a empres a
, ._::,:·o:':'.: i ,_:-)fa~·~,:~~::'dh~'.·_~~--'.t\:'¡ '.-:::;/) .. ~·:_·_< -

minera. En este sen~ido:;;Já{caii,a, de azi1car form6 parte de to 

das aquellas act¡~h1:~~~~\~!~~iii~tivas' ~incadas en el alicieE_ •'· .. · .-. _, 

te de la ganancia y el heneficio particular. Se constituye-

ron así, diferentes zonas .de cultivos, que tuvieron como fun

ci6n primordial, abastecer a los centros urbanos y reales de-

minas ,circunvecinos, apoyadas para ello en las particularida

des geográficas, las posibilidades de comcrcializaci6n de los 

productos obtenidos y la utiliznci6n de t6cnicas productivas-

avanzad ns. 

Particippndo del auge ccon6mico noyohispano al finalizar 

el siglo )(VI, las explotµciones cañeras <le Xnlapa, inicia<lns-

en estas <l6cadas, pronto experimentaron una notable expansi6n 

cualitativa y cuantitativa, extimulndns por las condiciones -

del mercado virrcynnl, el cual se cpracteriznba por un incre

mento sostenido \le la \lemanda interna, seguida por los eleva

dos pr,ecios del azúcar, 

Es::os factores unidos a la posibilidad de empleo del du_! 

ce como valor <le cambio, permitieron rcsppldar ccon6micamente, 

gran parte de la costosa inversi6n qu,<;: ímplicnbn el cultivo y 
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beneficio de la caña; lo. cu¡¡L Üev6, a que .los ingenios y tra 
. . . 

piches de la juri~dicci6n és'i::ructuraran a lo largo de las pri_ 
' ' ,, --, ·--.", '' - - __ ,. -- - . ' 

meras d6cadasdelsiglo xvl:!,~~splantas productivas, siguie!! 
- - ' ~- . ' - . . •' . . .. ' - ' -. 

do los usos y costumbres <l~'.J:ii 6po'ca, consolidando paralelo-

mente la posesi6n de la.· ti:1·ra y del agua, conformando sus e~ 
clnvoníos con base en la mano de obra africana proporcionoda

por los asentistas lusitanos y logrando los niveles m6s altos 

en el buen inanej o de sus haciendas. La fundaci6n del ingenio 

de Nuestra Señora del Rosario, despu6s de 1640, cerr6 el ci-

clo formativo ya mencionado. 

En términos globales, los ingenios y trapiches de Xnlopa 

siguieron el modelo productivo observado en otros regiones --

novohispanos. r·.!antuvieron, como particularidad, propiedodes

económi,cos complemont arias localizadas en la llanura del Gol-

fo. Así, obtuvieron los recursos ganaderos necesarios para -

el avío y sostenimiento de lo propiedad principal, oprove---

chando las ventajas naturales proporcionados por la zona para 

tal actividad. 

El desarrollo de la industria azucarera en Orizaba fue -

impulsado, al igual que en el caso de Xolapa, por los perspe~ 

tivas económicas que esto actividad ofreci6 a los esponoles -

durnntc el siglo XVI, El primero en funcion:lr fue el ingenio 

de San "1uan Bautista o de Orizoba, fundado en J.542, y poste--

riormente entraron en actividad, con algunas d6cadas de difc-

rencia, los trapiches de Tuxpango y <le Tilapa. La fecha <le -

1 

l 
j 

i 
i 
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fundaci6n del ingenio. de. Orizaba, indica la temprana inclu--

si6n de esta zona·,· en 1a dinámica expansiva seguida por el --
.. 

cultivo en la .Nuevá,España, ·. 

En la vil·l~ cle"c6~doba el cultivo y beneficio de la caña 

de az6car prcsont6 una evoluci6n temporal diferente, coinci-

diendo su iniciaci6n con el declive y posterior estancamiento 

de esta actividad en Xalapa y Orizaba, lugares en donde las -

haciendas azucareras enfrentaron, especialmente en la segunda 

mitad del siglo XVII, serios problemas econ6rnicos originados

por los cmnbios des favorables en las condiciones del mercado, 

a lo cual se agreg6, agravando definitivamente la situaci6n,-

la escasez de capital disponible, El sensible descenso de --

los precios del az6car desde comienzos de la centuria, como -

consecuencia de una mayor oferta, <lado el :remonto de las 

unidades productiva, y la falta de dinero lJ.,,uido, nccesario

para el avío y mantenimiento de ingenios y trapiches, fueron

factores que no afectaron mayormente a los l1accndnclos corclobc 

ses, pues las unidades productivas, de reciente fundaci6n y -

dedicadas principalmente a la producci6n de panela o pilonci

llo, no requcrínn ele grandes inversiones de capital, ni tenían 

una proclucci6n consiclerabie para situar en el mercado e igua.!_ 

mente, no pesaban sobre sus propiedades, los compromisos cco

n6micos -censos, donaciones piadosas, pagos de dotes, cte.-, 

que sí ngobiahnn a las haciendas productoras de az6car con --

una mayor antigucclacl dentro del negocio, Al finalizar el si-
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glo, se habían establecid6 unos 24 trapiches dentro de los l! . ,. . . . . 

mites de. layilla.~.en.,iriniediaciones de la misma, en la juris 

dicé:i6n dcsal1j'.AntgJ1i,¡¡1i~~tusco. - En Xalapa y Orizaba actun-
. ' -. ' :~ --;<:- ,:_.,._:::_~:!.<·-~;!t/~ ;/-~t-~~;~-·:·~:'.:;\'_:;/,:~- _;_,-_._ ,·_ ·_ ' -: -.. 

ron además'ca.mo';;;fíú:(ores>nc!lativos, desde fines del siglo XVI, 
. -. · :_:· · .">: ·::.<:?/,:-:::·:::::·:0:;'.·f~>::}Ji;'.:;_~,~JfY.:<~:{/:;_c· .. _:·_'i· ---- .-- :_':::' · -

la competorid:¡i(dcJni;ilro.éfocc:i6n morclensc, mucho mfis cercana-
. ., . '·. ·:, .. ,'-,,o,_~··.'".:·;-::;~:·,'.-'-~-',,_ . . :,,._: ¡· -,_, ::_· ,- - ..• 

a M6xico ,'ei '¡Jr~ll'cl.~~J.:;~(l~é;ado del virreinato, y por tanto - -
. . --·. -... ,·--; ..... ,.:•; .- ' \·•; - .:,·»:-.'-· ... ' · ... ·;., --· -. ' -.. 

con meno;<l5·¡;·;:~~lefua·~·Ccl(l 1:;ansporte, y las restricciones so--

bre las exportaciones, lo cual invalid6 la ventajosa localiza 

ci6n geográfica de sus haciendas, 

Los cultivos de cafta se distribuyeron en el espacio geo

gráfico delimitado por las jurisdicciones de la provincia de

Xalapa -excluyendo la agregada de Xalacingo- y <le la villa <le 

C6r<loba, ademfis del sector noreste de la jurisdicci6n de Ori

zaba -límite espacial propuesto por el presente trabajo-, ap~ 

vechando las tierras aptas para la siembra y el riego, obser

vando generalmente como· límite mfiximo de altitud la cercanía-

a la curva de nivel corr6spondientc a 1 1 300 metros, la proxi

midad de los cursos de agua y las vías <le comunicaci6n. En -

Xalapa se di6 una localizaci6n latitudinal, entre las locali-

da<les de Naolinco y Teocelo, y se conform6 adem&s, a la altu-

ra de Coatepec, una zona econ6mico-social principal que tuvo

como centro, al ingenio de la Santísima Trinidad, el m5s im-

portante de Xalapa. Los ingenios y trapiches de C6rdoba y -

Orizaba observaron por su parte una Jistribuci6n longitudinal, 

siguiendo el curso <lel Ria Blanco y el trazado general del ca 
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mino M6xico-Veracruz~ · Fueron en su totalidad propiedades lai_ 

cas y su prodJ~d.~n, 'c~nsf úúida por los azúcares refinadas, -
. ' ·"'.-~.- ~,. . ' : ;'." 

el piloncillc¿)')as:mieles, destinados a consumidores difrre_!! 

tes. pod~a s~~-t~~:~~~~\}~~·:i1J~rimero de los casos. las 4 ,uoo-
arrobas anuai.'<35; (.'.;. ·· .••;. 

' ,·<.:·'- ¡ 

Al no con~titJírse --~~ ~nfdndes aut6nomas y autosuficien-

tes, las haciendas azÚcrireras de 1 a regi6n dependían en gran

medida, de las relaciones econ6micas externas. Esto se apre

cia especialmente, en· los estrechos lazos comerciales que se

establecieron con los tres centros urbanos principales, a los 

cuales enviaban su producci6n, de acuerdo con unas cnntidacles 

fijadas de antemano: ciudacl de M6xico, Puebla de los Angeles, 

y la Nueva Vcracruz. Lo cual indica igualmenfe, el cnrScter

econ6mico y no solamente sefiorial de tales propiedacles. Ade

más, las numerosas compras de elementos de trabajo y de víve

res, 11e·cesarios ppra mantener correctamente aviadas las ha---

ciencias, hpcían imprescindible la existencia de tales nexos. 

En geneial p11ede afirmarse, que los propietarios de las

hacienc1as azucareras constituyeron un grupo social heterog6--

neo, si se tienen en cuenta algunas diferencias existentes en 

las ptisibilidacles ccon6micas y en la procedencia <le los mls-

mos. Si bien es cierto que los principales ingenios estuvie

ron ligados a las fpmilias de mayores recursos econ6micos -~

-normalmente poseedores <le nexos políticos directos o in<lirc!O_ 

tos-, a trav6s de la instituci6n del mayorazgo, lo cual faci-
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lit6 la transmisi6n de la propiedad y el mantenimiento de una 

estructura productiva apoyada eri' d.i ferentes propiedades com- -

plcmcntarias, ot~asHu~idades·m;eno.res, dedicadas a una explot~ 

ci6n en menor J~,~~~~\·.~:~~~Íc~f~~iit·M.n,<l~sy mantenidas por come! 

ciantes, clérigos·'1;(:fúni:io'ria:dos'/•piovinciales, y antiguos mae~ 
... · ·:., ;:~.::;{::.:·:t~i~}:!~·~~:i::~::~:z~~:~~;;:~?;y:ii:;::/~~;<<_:_ ,_: _. 

tros de azi\car·;\~t;f!Obv'i'iii~1frite'¡{es.Ú>s centros productivos fueron 
· ~, :·_ . .-.. :/_.:: ;:,~~'.?~'~&:t:?j_{tr~MJ¡&}~/r(l.~.i_:;.,~¿:t:~T:-~:;:::?~--< _, __ -_ ·.- · · 

m6s vulnerables}.~:t;los;:p_rób1Cmas· econ6micos que agobiaron al -
' ···:':'.'-i···:~r~~·-·:;·¡~;.:_:·.~-;r,;_·,~~--'.;~ ':\·e'.- . • 

cultivo y bel1e'Úcio •de 'la cafia durante el siglo XVII, a pesar 
,_. ¡<> .. ";·i-7,::··:;)'··~,-: ' -, _, ., 

de los es fuerzÓ~ "~e~plegatlos por sus propietarios, los cuales 

encontraron en las compafiías ,. un arma par¡¡ enfrentar tempera_! 

mente los costos de explotaci6n al unir capital y trabajo. 

Sin embargo, estes unidades econ6micas experimentaron ventas

sucesivas, ante los gravámenes <le préstamos y censos, adquir,i 

dos generalmente desde su fun<laci6n, así como debido a las -

pérdidas y dificultades generadas por la misma actividad agr.f 

cola y comercial, Incluso algunas de ellas, vei idas a menos-

con el transcurso de la centuria, vieron desaparecer paulati

namente sus esclavonías, siembras de cafi¡¡, animales de tiro,-

tierras y diferentes elementos de trabajo, hasta su total ex

tinci6n. 

Otro aspecto n considerar en los ingenios y trapiches xa 

lapefios, son las relaciones que se establecieron entre sus 

propietarios, A este respecto, hay que destacar la importan-
1 

cia de los intereses comunes, lo cual los llev6 a constitu{r-

se como grupo para favorecer sus haciendas ante las autorida-
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des virreinales, compartiendo y redistribuyendo recursos fl'.si 

cos y cediendo alimentos en calidad.de préstamo cuando las si 

tuaciones de escasez así lo exigían. Es de anotar ~gualmente, 

su participaci?n directa en lás actividades productivas de 

1 as haciendas, siendo poco representativo el ausentismo de 

las mismas, 

Fue durante las primeras décadas del siglo XVII, cuando-

los ingenios y trapiches xalapei\os conformaron sus esclavo--

nlas con base en el elemento africano, comercializado por los . . 
asentistas portugueses, actuando sus diferentes propietarios-

como compradores en el 52.91 de las tronsacciones efectuadas-

entre 1596 y 1628, los anos de mayor auge en el comercio ne--

grero de la plaza. Este movimiento desciende en años poste--

rieres, ascendiendo nuevomente entre 1616 y 1620, coincidien

do entonces con el lapso de mayores ventas en Xalapa y su ju

risdicci6n. Las adquisiciones descendieron a un nivel mínimo 

después de 1628, probablemente como resultado de la adopci6n

de políticas diferentes, respecto al empleo de la mano de - -

obra esclava. En los documentos referentes a las esclavonias, 

se observa además, en las décadas siguientes a esta fecha, -

una baja representatividad de esclavos africanos j6venes, lo-

cual pone de presente, el <lisminul'.do interés por renovar la -

mano de obra perteneciente a este sector. Por su parte los -

anos de gran actividad en las compras pudieron ser estimula-

dos por los altos precios del az6car -sostenidos de acuerdo--
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con los documentos consultados hasta 1614 aproximadamente-, y 

eri general pcir las vent aj os as condiciones en 1 a comercializa

ci6n del producio y eL bajo costo de las piezas de 116bano", -

como consecuencia d~~pre,ndida de· 1a regularidad alcanzada l!n

el suministro de. 'i~·~ci:;2a.nc~a, así como por el sistema de cr6 

di to empleado en i1'~·a~ol'tiza~i6n de los pagos respectivos, --
,-. "''T: '''• 

por parte de los· trlltant~s de negros. Apoyados en la servi--
- . ·--- - ,. 

dumbre criolla Y. m~lata 'para la ejecuci6n <le las "labores t6c 
. . . 

nicas" del proceso productivo del az6car, y en la mano de 

obra indígena y afromesti za libre, retenida frecuentemente a

trav6s del endeuc;lamiento, para el trabajo complementario en -

los campos de cafia, los centros azucareros regionales vieron-

declinar paulatinamente, desde fines de las primeras cuatro -

d6cadps del siglo, los brazos provenientes <le las cargazones-

africanas. 

Esta situaci6n afect6 la composici6n 6tnica del material 

humano sujeto al comercio esclavista regional. Los negros ---

criollos y los mulatos ocuparon el lugar de los negros sudan~ 

ses y bant6s. Si entre 1596 y 1640, solamente se vendieron -

27 esclavos criollos y mulatos, ftente a un total de 789 tran 

sacciones1 entre 1640 y 1698 este n6mero aument6 significati-

vamente, abarcando 92 ele las 116 ventas registradas, pasando-

en t6rminos <le porcentaje del 3,42% al 79.31 • 

Existieron ademfis, centros negreros alternos, a los cua-

les recurrieron en mayor o menor medida, de acuerdo a la im--
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portancia del ingenio ·Y a los períodos marcados por los dife

rentes asientos; los. propietarios de estas unidades producti-

vas. Al parecer. en .estas compf~s primaron requerimientos es-

pecíficos relacionados con el trabajo especializado y con las 

ventajas dadas por el puerto' de desembarco, respecto a los 

costos de ndquisici6n y a las posibilidades de selecci6n. 

Ciudad de Mdxico y Veracruz ocuparon esta categoría. La de--

manda de mano de obra africana con destino a los trapiches -

cordobeses, en permanente ascenso a partir de la segunda mi-

tad del siglo XVII, fue suplida a su vez por las vecinas pla-

zas de la Nueva Veracruz y Orizaba, 

Las especificidades del sistema productivo de la cana de 

azGcar y la normatividad del gobierno espafiol, respecto a la

protecci6n de la mano de obra indígena, lo cual re<lund6 en be 

neficio de la pr&ctica esclavista, produjo como resultado a -

comienzos del siglo XVII, el afianzamiento de una orgoniza--

ci6n del trabajo dentro de la cuAl fue ~e vital importancia,

la presencia del negro. Siendo el indígena y el esclavo ne-

gro o mulato, los dos grupos de trabajadores preferentemente

utilizados ~n ingenios y trapiches, las condiciones legislat~ 

vas respecto al trabajo y los requerimientos propios de la --

producci6n azucarera crearon condiciones específicas para que . . 

cualitativamente se diera una <liferenciaci6n entre los grupos 

' mencionados. Divididos los trabajos realizados en las hacien 

das azucareros, <le acuerdo con una esquemntizaci6n de la pro-
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duc;ci6n, en labores del campo y labores de la ffibrica, se di6 
,r· ' ' 

entre los. dos sectores una distinci6n b!Ísica representada por 
' ::. . · .. _" -

el conocimiento/de'la expÓriencia·individual del trabajador -

perteneciente. aÍ:~Ó~~ndo grupo ••• 
. ,;<-<:\::.:;°': ':-.--~~,:; ':':'.'-; ,,,.- i: ·_ ~ .· ;';· ' 

' ·.'.(-·'' 
! ~ d' .-,·-~·; ~-·~ 

A pesartl6}tj6~-:(el'~l-otes6 de,~efinaci6n del azúcar podía 

ser llevadod·~f~~~~~,f.~0f~,i{;ui¡~i~dividuo, se requería para-

cllo COl!lO rcquis.J.to.;.prei(io e' indispensable, una habilidad ad-
. -':'·.· _ ... : .. '·, ? _::.<):'t~il11j.Ji~·01~)_:.:','-;;/:~-:~:_:~'~:-~·-:- :_''.::·,-,: ,' '.; ' '':.:' . 

quirida p,or' el';(cii'í1t'acto ,·permanente y rutinario con los elemen 
- . ''. <~-' ·'.\;_·;_._;:,_::,~~;~.{t~,<.:,:·.~f·_'.':·'::;.~~- _-- ·.::: ·- :· .'.· :' . ' -

tos de trabajo/¡y¡;;·é:Qri'''el pro(lucto mismo a lo largo de las dif~ 
,.< _:·:>:_;:_-,._-::'.i.'._}:_'.-:'·_:-'.r:,_)'._·:-\: :: _".·:' "' · "' 

rentes fas,és:;comprendidns por su elaboraci6n, Se present6 --,..,_, ';'. · .. '· 

as~, una:ec¡uivalencia entre la experiencia y la cspecializa-·-

ci6n. Ei. ipd~gena no tuvo esta posibilidad a trav6s de los -

rcpartim.ientos, ya que. la rotaci6n semanal se lo impidi6. De 

allí, que en la segunda mitad del siglo XVI, el problema es en 

cial c,le estas unidades productivas fuera, la consecuci6n de -

mano de obra ¡¡propiacla de acuerdo con estas característica·s. 

Ante esta situaci6n se recurri6 en mayor medida al escl:: 

vo negro, trabajador permanente por excelencia dada su condi

ci6n jurídica, y por tanto incondicionalmente sujeto al proc! 

so productivo, consoliclfindose su presencia especialmente en -

lns f&bricas de az~cnr como mano de obra especializada, Estos 

antecedentes, ligados d lh costumbre y a la eficacia obs~rva-

da, que afectaban la distribuci6n del tr¡¡bajo, se vieron re-

forzados legalmente, al prohibirse por medio de diferentes -

disposiciones gubernamentales, el empleo de indígenas en las-
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casas de molienda, aGn corno trabajadores voluntarios, con el

obj eto de proteger. la fr~gil sit1Jaci~~ demográfica de este --

grupo, La.· consecuencia cerc~na de este .proceso, aparece re--
··- - . '· - -' ' . '·,- ··-·o; ··", .• · . 

los ingenios y tr~p,iche~\cÍe X~l~pa y Oriznba. En ellos son -

los esclavos african!ls o'sÍls cÍe"scendientes quienes laboran en 

trapiches, c¡¡s¡¡s d~ cald~ras, y casas de purga. Adern/is de de 

sernpeñarse en lo·s puestos de mayor destreza, este grupo podía 

cubrir toda la amplia gama de actividades relativas al culti-

vo de la caña, El "stntus" alcanzado por el negro en la pr~ 

ducci6n corno trabajador especializado, seguramente redund6 en 

situaciones ventajosas para su condici6n servil. Sin embargo, 

es de suponerse que esta misma característica pudo inhibir -

las posibilidades de rnanurnisi6n, ante el valor alcanzado co

rno elemento productivo, 

Los españoles desplazados de los puestos t'cnicos desde-

comienzos de la centuria, ante los esfuerzos para reducir las 

erogaciones salariales que a su vez pesaban en las finanzas -

de las haciendas, y ante las ventajas de la disponibilidad -

ofrecida por el esclavo, mantuvieron la supremacía en los tr! 

bajos referentes o directamente conectados con la infraestru~ 

tura productiva del ingenio. Para ello firmaron contratos de 

construcci6n o de mejoras relacionadas con la cantería, la al 

bañilería, la herrería· y la carpintería, aplicados a las ca--
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sas de molino, prensas, calderas, inclui'dos sus adherentes y

aparejos, así como a los sistemas de conducci6n de aguas y de 

riego. 

Los trabajadores indígenas, voluntarios o gnfianes, de los 

cuales se favorecieron los hacendados especialmente dcspu6s -

de 1632, con motivo de las disposiciones que sobre libertad -

de trabajo emiti6 el marqués <le Cerrnlbo, desarrollaron b&si-

comente tareas en los canaverales y labores tales como: carre 

teros, boyeros, banqueros, formaros y peones de riego. 
. ' 

La ocupnci6n del negro en las f&bricns azucareras y en -

los trapiches se continu6 en las haciendas cordobesas, sir--

viendo seguramente corno experiencia directa, dada su cercanía 

y las relaciones econ6micas establecidas, los antecedentes al 

respecto presentes en Xalapa y Orizaba. Esta prdctica laboral 

se mantuvo durante la primera mitad del siglo XVIII. 

Al aglutinar las haciendas azucareras, bajo el imperati

vo econ6mico, mano de obra indígena, asiática, africana y eu

ropea, promovieron paralelamente el intercambio racial y cul-

tural en el interior <le su territorio, A la vez, este g6ncro 

de intercambios fue complementado por las relaciones sociales 

establecidas con las demás u.nida<les productivas y las zonas -

urbanas circunvecinas, De esta manera, los ingenios y trapi

ches que no se constituyeron en células econ6micasnutosuficicntns 

tes, en su generalidad, tampoco funcionaron como entidades so 
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ciales cerradas. en sí mismas, En este sentido hay que resal· 

tax, los vínculos e:stab.le.cidos a través de instituciones como 

el matrimonio. y. el compadrazgo' adoptados con el proceso de -

acu~turaci9n, y utiÚ~ados en ocásiones por el esclavo, como

"vÍas de ascenso vertical;~. y como posibilidad real para obtc-. . . 
ner la manumisi6n ~ alfo~ria. . . . 

Fueron frecuentes las huídas individuales y grupales de

lo~ esclavos pertenecientes a las haciendas y centros urbanos 

de. la zona, como sefi<1l inequívoca de las contradicciones pla.!.1: 

toadas por el sistema esclavista, Siendo especialmente impoE_ 

tanto el cimarronismo, en las d6cadas iniciales del siglo --

XVIl, tuvo sus principales focos en las márgenes del RÍO Bla,!! 

co. Reducidos a poblaci6n en 1630 los negros del palenque -

de ACATM, al parecer los mejor organizados, durante el go---

bierno del marqués ¡\e Cerralbo, despu6s de haber sostenido --

una lucha enconadn conf'rn las autoridades y haber sido acep-

tudas las condiciones por ellos propuestas, obtuvieron a tra-

vés de las mismas: libertad, autonomía y derecho a la tierra, 

Este fue el nacimiento de San Lorenzo Cerral bo o San Lorenzo-

de los Negros -reubicad 0 en 1654 en el lugar conocido como 

las Palmillas-, primer palenque libre de la Nueva Espafta. En 

general esta forma de resistencia activa fue propiciada por -

el empleo extendido d~ la mano de obra esclava en la regi6n -

··-fundamentalmente en hacienda.1!_ azucareras y en estancias de 

ganado mayor y menor- y por las características físicas del -
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terreno, agreste y en ocasiones inexpugnable. 

De la síntesis anterior. se desprenden algunos aspectos -

fundamentales:· 

La imbricación· desarrollo azucarero - comercio esclavis

ta a comienzo~: del slglo en Xalapa y los cambios anota-

dos en la misma jurisdicción, respecto a la composición

de la mercancía humana sujeta a los mecanismos de compra

venta y de explotación, a partir de la reproducción nat~ 

ral- esclavos bozales por criollos, negros o mulatos-, -

una vez iniciado el proceso de saturación del mercado lo 

cal, ligado a su vez al "techo" técnico-productivo alcan

zado por los ingenios y trapiches y a su posterior decl! 

ve o estancamiento a lo largo de la segunda mitad de la-

centuria. 

Si bien es necesario considerar la variación de la impor 
' -

tanela relativa del esclavo negro, frente al movimiento

demogrlfico de la población indígena, a la normatividad

sobre el trabajo y a circunstancias de tipo coyuntural,

como la unión de las coronas ibéricas -lo cull favoreció 

el ingreso del Africano-, hay que hacer énfasis sobre todo 

do, al menos para las explotaciones azucareras, en la p~ 

sibilidad que ofreció el esclavo negro o mulato como ma

- no de obra permanente y por ende como trabajador especi! 
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!izado, a un sistema productivo con un cierto nivel "téc 
. . . -

nico", que descansaba''·precisamente sobre estos supuestos. 

Asi parecen demostrarlq, los inventarios de ingenios y -

trapiches pertenecientes a Xalapa, Orizaba y Córdoba, 

El análisis del fenómeJlo cimarrón dd Río Blanco lleva a 

establecer una serie de relaciones socio-económicas que -

expanden el contexto de la mera resistencia armada. Asi 

el movimiento encabezado por Yanga, aparece frecuentemen 

te intervenido, antes y después de los acuerdos de 1630, 

por los intereses de los detentadores de la mono de obra 

esclava, poseedores en su momento del poder politice y -

económico, directa o indirectamente. Este grupo conduc.!_ 

rá el problema hasta sus últimas consecuencias, persiguie.!:1_ 

do y restringiendo, y cuestionando incluso las opiniones 

y decisiones de la corona, sobre la libertad obtenida por 

el cimarrón en su lucha contra el sistema. Como corola-

rio, el aparato jurídico será manejado con frecuencia -

contra el negro, de por si desprotegido por la legisla--

ción española. 

El desarrollo de esta confrontació11 a comienzos de siglo 

permite establecer, a nivel de hipótesis, ,que el asiento 

de población conced.ido a los primeros habitantes de San-

Lorenzo, no fue producto de un suceso aislado, -la acción 
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de Yanga-, como hasta ahora se ha presentado, sino la con 

secuencia directa d~>todo un proceso general iniciado por 

los primeros riegros a~zados ed las m4rgenes del Rio Blan

co, y continuado por ios palenques que se mantuvieron ac

tivos· despu6s de la ejecución del mencionado lider. Per 

miten hacer esta afi~mación los siguientes aspectos: 

a) Los conciertos propuestos por los cimarrones como con

dición previa para su rendici6n fueron enviados a la -

Audiencia de México, antes de que se efectuara, en 1610 

-no en 1609 como lo afirma el padre Laurencio- la ope

ración comandada por Gonzllez de Herrera. Este docu-

mento tuvo que ser emitido y transmitido con anteriori_ 

dad a la muerte de Manuel Carrillo, regidor de la -

Veracruz, persona encargada de servir como intermedia

rio en la negociación, y quien efcctiv,amente presentó

la propuesta ante el Virrey Luis de Velazco, tal como

consta en el Archivo General de la Nación. El deceso

de Carrillo fue comunicado al Consejo de Indias en ma-

yo de 1609; lo cual indica que no fue la acción armada 

de 1610 la que generó los mencionados conciertos. 

b) El ajusticiamiento de Yanga se llevó a cabo entre sep

tiembre de 1618 y enero de 1619, durante la administra 

ción del Marqués de Guadalcazar. 
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c) La fundación de- San Lorenzo se produce en 1630 de~ 

puls de que el Marquls de Cerr~lbo, manifesta~a la 

imposibilidad de_ reducir. por vía de las armas, la-
-resistencia cimarróna. · 

Es un obstá~ul6 serlo para el estudio del tema la li-

mitación de las fuentes. La escasa información sobre 

el negro y su devenir en unidades productivas de con~ 

titución económica variable y en centros urbanos, de

jan vacíos en una investigación de por sí dificultosa, 

dada su amplitud y complejidad: Aspectos económicos, 

sociales, demográficos e institucionales. Producti-

vidad y efectividad real en el trabajo, relaciones s~ 

ciales y culturales en el interior y hacia el exterior 

de las haciendas y palenques, son apenas un pequeno -

ejemplo de los faltantes mencionados. 

Para abordar estas cuestiones. hay que explorar nuevos

caminos metodológicos y técnicas de investigación que 

permitan llegar, o al menos propiciar un acercamiento 

al fondo del problema. Por otra parte si se entiende 

la historia regional, no como un simple conocimiento

local, sino como parte de un proyecto sintetizado~ 

global, y por tanto en permanente contacto con una 

historia general, sus métodos, sus categorías de aná

lisis y sus conclusiones, hay que tener en cuenta las 

posibilidades ofrecidas por el método comparativo, --
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aplicable dentro de una·via·principal, con cierto mlrgen de 

confiabilidad, a. las denominadas. "sociedades sincrónicas". 

Desde un. plinto d~ vist~ m~tbdOliSglco, las dificultades que

entraile .. ·la gene/a{1i~2i6'~, aún en las investigaciones de -
- .'.· '·'.:. :.-;-_:.:Í·::,3.':''.;·.;'~i'i'J\·j._·:;;/ü(r:~-;t~'.';:;~~'.:,' · 

carlcter .reg1ona1;·c.s10:antes ~fectuar un número significa ti-
, '._ .- _:_.,_ -_!·;·_---;:~:-:-~>::_:·:>/f\;,.:f:_-,":.\J,: .. : :-· ·. 

vo de estudio~~deJ~i~6i.6··a1:menos determinar la existencia 

de nuestras repr~~eriÍ:~tivas, 

Es necesario terminar anotando algunas observaciones sobre-

las posibilidades de las fuentes primarias consultadas. El 

Archivo General de Indias, aporta incuestionablemente, una-

información general y particular de alta calidad y consiste.!!_ 

cia, dado el volumen documental acumulado para cualquier -

periodo colonial. Otro tanto podría decirse del Archivo -

General de Ja Nación. Sin embargo, se hace imprescindible 

resaltar el valor de los repositorios regionales: Archivos 

de Notarias, Municipales y Parroquiales. Los dos primeros, 

regularmente utilizados por los investigadores de las Cien-

cias Sociales, proporcionan a trabajos como el aq11i prescn-

tado, una valiosa información de tipo económico, político y 

social, a través de los papeles allí expuestos: cartas de - -

~empra-venta, poderes, testamentos, contratos, escrituras -

de censos, escritos oficiales, etc. Y vienen a ser los --

Archivos Parroquiales, aún no suficientemente explotados, -

los encargados de completar y a veces suplir en su totalidad, 
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la información cualitativa y cuantitativa que las anteriores 

fuentes podrían suministrar. Registros de nacimientos, ba~ 

tizos, casamientos, confirmaciones y defunciones, deben ser

evaluados con toda su información complementaria, en ocasio-

nes extensa, diciente y de fácil lectura, dependiendo del -

grado de cultura e interés de la persona encargada de llevar 

los, con el fin de intentar llenar los vacíos dejados por la 
' 

pé~dida de manuscritos pertenecientes a otros ar~hivos. Son 
¡; 

en su caso los registros parroquiales, tratados de acuerdo -

con sus limitaciones inherentes, un apoyo insustituible pura 

cualquier apreciación de carácter demográfico o étnico-!~~ial, 

aspectos estrechamente ligados a la esclavitud ne.gra, en - -

cuanto hechos derivados de un fenómeno eminentemente económ.!_ 

co, que generó desde su implantación institucional, unas re

laciones estructurales específicas. 

Al ser incorporado forzosamente a la historia de America La-

tina, bajo las formas de la esclavitud institucionalizada y cond~ 

nado al exilio y a la pérdida de su identidad cultural, el negro-

sólo tuvo la oportunidad de recordar sus ance~tros, y seguramente 

lo hizo exclamando: 

"Eléyay, ira de Changó 
Eléyay, furia del dolor 
Eléyay, maldición de maldiciones 
por venganza del rencoroso Loa 
condenados fuimos al continente extraño 
millones de tus hijos 
ciegos manatíes en otros ríos 
buscando los orígenes perdidos".(*) 

(*) Zapata Olivella, M. Changó el Gran putas. p.16, Oveja 
Negra, Bogotá, 1983. 

. 
;¡ 



Nombre 

- Pedro de León 
- Antonio de He-

rrera 
- Luis Enriquez 

11 

11 

11 

Cap.Antonio 
Luis. 

- Esteban Her-
nández 

11 

11 

11 

11 

Compañia, Pe-
dro de Yralií, 
Francisco Baez 
y Miguel Horas 

- Alvaro Diaz de 
Castro 

- Bartolomé López 

Pedro Hernández 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

ANEXOl. MERCADERES DE NEGROS REGISTRADOS EN LOS DOCUMENTOS NOTARIALES DE XALAPA 
1.596-1.640 

Fecha Transacciones Valor Unitario Valor Total Procedencia 11 Edad M Edad 

08-1.597 2 25 450 900 Angola 

14-05-1.598 1 16 410 410 
24-08-1. 598 1 20 460 460 Angola 

11 1 430 430 Angola 
11 1 530 530 11 

11 1 460 460 " 
26-07-1.599 2 12 2 20-15 750 11 

29-08-1. 599 1 580 11 

11 2 750 " 
30-08-L599 3 915 11 

11 1 15 280 280 11 

11 1 l 780 11 

20-12-1.599 9 2 400 4.400 " 
15-02-1.600 2 830 Bran-Bioho 
08-05-1. 600 1 465 465 Angola 

16-09-1.600 11 2 425 5.525 11 

11 2 l 980 11 

" 9 425 3.825 Angola-Guinea 
11 20 450 450 11 

11 300 300 11 

" 1 1 415 830 Angola-Guinea 
" 2 20-22 430 860 Angola ,, . ' 11 2 12 300 600 Zape-St. Tome. 
11 20 430 430 Angola 

Obser. 

·" 

Esclavos en-
fermos. 

• 

Her1do en 
una piern~. 

"' ..., 
"' 



" " 1 14 325 325 St, Tomé 
" " 6 1 41011-390M 2.850 
" " 7 2.850 
" 19-09-1.600 1 25 500 500 Bran 

" " 1 20 450 450 " 
- O,_omi.ngo de Li- -· -----·-

16-06-1. 601 1 26 250 250 " Manco de la mano cona 
derecha. 

" 1 20 437 437 Bañon 
" 1 24 420 420 " 
" 1 18 1 24 800 Guinea 
" 1 24 420 420 " 
" 1 30 420 420 Fulupe 
" 1 24 420 420 " 
" 1 20 400 400 Bran 

- Jorge de Jorge 
Italiano 30-05-1. 602 2 300 600 Angola 

- Juan Fernández 
de Iglesia 30-05-1. 602 18 382 382 " 

· - Martín González 02-06-1. 602 4 343 1.372 Angola-bran 
- Salvador de Aco~ 

ta. 13-06-1. 602 1 25 1 25 400 800 Jolofo-Biáfara 
" 1 24 400 400 Jolofo 
" 1 14 360 360 Bran 

" 1 15 390 390 Zape 
" 1 20 475 475 Jolofo 
" 1 20 475 475 " 
" 3 400-350-200 950 

15-06-1. 602 3 400-350-295 1.045 Bran-Biáfara-Jolof o 
- Juan Baptista 

Maynero 01-05-1. 603 10 4 330 4.620 
- Cristobal del 

Campo . 03•07-1. 603 9 3 3.957 
. - ·Diego de Aba-

los 09-06-1. 604 ,/ 1 20 1 20 400 800 Angola 
" " 1 20 390 390 " ·11 " 3 400 1.200 Arará-CarabaH 

Bar to lomé de 
Algecira 16-11-1. 604 6 2 390 3.120 Angola 

" " 4 1 387 l. 935 " " . " 2 22 390 780 " "' .._, 
" " 1 12 1 22 675 " "' " " 1 15 392 392 " . . 1 --: .-- ~ ~ ~ ;...:J~ ·-- . ·-· - - -· - ,.._..., h-i .~, 1-.f - - - ·- -· - ..__ 



ti 08-12-1. 604 12 400 4.800 ti 

ti 16-12-1.604 1 20 400 400 ti 

- Bartolomé Hurta-
do, 20-04-1. 605 18 2 375 7.500 ti 

- Juan Vicente 
Carnero 11-10-1.606 l 20 375 375 ti 

- Juan Salvador 12-10-1.606 l 20 400 400 ti 

ti ti 2 l 380 1.140 ti 

- Bartolomé Ro-
. driguez 09-06-1.608 7 6 420 :i.460 ti 

ti ti l 20 500 500 ti Con hijo de 10 
meses. 

- Diego de Albur-
querque 17-06-1.608 4 2 420 2.520 ti 

ti ti 1 460 460 ti 

ti ti 1 464 464 ti 

ti ti 1 332 332 ti 

- .Juán Davna· 29-09-1. 608 10 5 380 5.700 ti 

- Andrés Morera 16-03-1. 609 7 1 425 3.400 
ti ti l 460 ti 

ti l 435 ti 

ti 1 435 ti 

ti 1 435 
1 2 430 1. 290 
l 360 
1 435 
1 435 

ti l 460 ... 
" 1 450 

: · -Juan Serdan o 
. Francisco Fer-

nándéz 18-03-1. 609 7 400 2.800 ti 

-Mateo Jorge 15-05-1.609 1 420 ti 

ti 18- ti 1 25 380 ti 

" ti 22-06-1.609 2 20 450 900 ti 

-Antonio de Acos-
ta. 22-06-1. 609 15 410 ti 

-Francisco de Me 
lo. 23-08-1.609 20 370 ti Negro con 

curación. 
:.cap. Luis de "' ..... 

· .Arocha. 27-08-1.609 'i 16 400 400 Ca rabal! ..... 



... 
- Francisco Luis' en 

nombre de del Cap. 
Andrés Moreira 18-06-1. 610 l 15 360 360 11 

11 11 l 13 360 Biáfara 
- Francisco López 2s-01;;r.¡¡rn-- 2 7 2.960 Angola 
- Cap. Andrés Mo-

rera 28-02-1. 611 l 20 360 Lucumí 
- .Cap. Duarte Lo 

pez de Licona 19-03-1.611 2 20 450 900 Angola 
11 11 2 30-18 800 " 
11 11 l 18 420 

- Francisco de 
Acosta 15-02-1. 613 12 6 390 7.020 Angola 

11 11 l 26 l 26 440H-400M 840 " 
" " l 16 380 " 

- Mateo Jorge 12-07-1.613 10 5 400 6.000 Angola 
- Diego Suárez 12-07-1. 613 l 18 390 " 
- Jorge Veneciano 17-04-1. 615 1 25 550 Con un hijo mu-

lato de la Isla 
Margarita 

11 " 5 3 400 3.200 Angola 
" " l 25 400 " 
" 23-04-1.615 l . 22 440 Anzico 
" 28-04- " 4 2 400 2.400 - Angola 
11 " 1 20 250 " Enfermo de vi-

ruela. 
" " 1 20 300 " 

- Cap. Duarte Lo-
pez de Licona 29-03-1. 616 23 10 420 13.860 " 

- Cap. Alonso de 
Quezada 21-08-1.616 1 18 500 Isla Margarita Con hijo de 15 

años. 
" " 1 30 720 Con hijo de 15 

años. 
11 " 2 20 400 800 Angola 
" 23-08- " 8 400 3.200 
" " 3 830 Incluida una 

mulatilla de 
7 años. 

- Rodrigo Alonso 
Mejia 23-08-1. 616 1 1.550 Cumaná Con tres hijos 

- Cap. Francisco 
"' Diaz Pimienta 16-09-1. 616 1 18 404 Congo .._, 
to - - - '-- ~- _.; 

.. r·- 1 - - - -



- Blas Duarte a 
nombre de Vicen Vicente Hipóli-

te Hipólito 08-10-1.616 12 4 .300 to, armador de 
negros. 

ti ti 4 400 1.600 Guinea 
- Francisco Luis 

a nombre de 
Pablo Martel 29-07-1. 617 1 11 250 Angola 

- Blas Dunrte 28-09-1. 617 1 25 350 ti 

11 ti 1 12 290 ti 

ti ti 1 12 270 ti 

ti ti 1 22 350 11 

ti ti 1 22 300 ti 

- Manuel Coronel Fernando Ló-
a nornlire del pez avecindado 
Cap.· Fernando en St. Tomé 
Lóp.ez. 30-09-1.617 1 20 400 Guinea 

- Francisco Lllis 
en nombre de 
Pablo Martel 21-10-1.617 1 12 320 Angola 

- ·Francisco Luis 

• o Bartolorné Ló-
pez. 06-11-1.618 1 20 350 ti 

- Francisco Gonz5 
,. lez Gallón o Cap. 

Tomé.·Pérez Milla 13-05-1.619 1 14 350 ti 

ti ti 2 20 380 760 ti 

. " ti 2 12 290 580 ti 

" ti ti 2 20 380 760 ti 

ti ti 2 20 1 20 380 1.140 ti 

- juan Martinez 
o Cap. Andrés 
de Acosta, 20-06-1.619 1 18 360 ti 

11 ti 1 18 360 ti 

_Cap. Miguel Pin-
to de Mota 01-l0-1.619 7 . 410 2.870 

ti ti 15 330 
ti ti 1 25 400 
ti ti 25 400 
ti ti 1 18 360 
ti ti 18 400 
11 02-10- ti 15 350 "' "' ti ti 20 430 '° ti ti 16 350 -
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- Manuel de Faria 07-07-1.620 1 
- Francisco Luis 

en nombre de 
Antonio Carnero 10-07-1. 620 

" " 1 
" " 1 
" " 1 

- Cap. Gaspar Bo 
tell o 02-08-1.621 20 

- Hernando Rodri 
guez 24-11-1.621 
Francisco Luis 
o Cap. Se has-
tian Vaez de 
Acevedo 15-01-1.622 

" " 
" " 

- Francisco Luis 
o Manuel Rodri 
gucz Menica 03-04-1. 622 

" 11-04- " 
- Cap. Sebastian 

Carballo y Gr~ 
gorio González 06-08-1. 622 6 

341, 

Fuente: A. N ;X. Prot. l. 594-1. 600 

18 380 380 

1 20 380 
20 320 
15 340 
18 370 

10 315 9.450 

3 350 1.050 

1 360 
1 340 
1 340 

20 350 
20 350 

4 2.982 

... ....;.,;; ~····· .: 
159 ·""··--·---· 192.892 r.o.c. 

503 

Pro t. l. 600-1. 608; Prot.l,609-1.617; Prot.1.617-1.631 

" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 

(Ver Gráfica ) . 

"' 00 
o 
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ANEXO 2 

INVENTARIO CORRESPONDIENTE 

AL INGENIO DE LA CONCEPCION: 1616 

(Jurisdicci6n de Xalapa) 

"Andres Percz cic la Higuera y Francisca Diaz Matamoros su legi 
tima esposa y don Francisco llcrnandez de la Higuera y dona --=
Incs Diaz Matamoros su legitima mugor ... por muerte del capi
tan Juan Diaz Matamoros y doíla Magdalena Diaz su legitima mu
gor padres de nos Francisco e Ines Diez Matamoros ... dejaro11-
bienes y en particular un ingenio llamado La Limpia Concep--
ci6n de ~uestra Senara .•. con las tierras aguas cana esclavos 
bueyes mulas y prcnssa cobres y con otros peltrechos y ablen
tes necessarios para su avío con que este corriente y molien
te y cassas principales y otros edificios labrados y edifica
dos en el rreal del dicho ingenio y tierras adl1crcntes a el y 
donde pastan los ganados de su servicio y otros que yran de-
claraclos •. , bienes pertenecientes al ingenio .•. que los cli--
chos bienes ... son los siguientes en esta manera: 

Primeramente la yglessia clonclc se celebran los officios di 
vinos en el dicho yngenio que ei de piedra y cal con sus ::
enmaderamientos cubierta de teja. 

Iten la spcristia y cassa del vicario de piedra y cal cu-
bierta de teja. 

Iten los ornamentos y plata labrada y rretablos del servi
cio y ornato de la dicha yglcssia que estos montan myll y
nobccicntos y setenta pessos. 

!ten las cassas principales de vivienda de piedra y cal -
con la casa de purgar questa en los bajos dellas con las -
liarbacoas y enmaderamientos rrejas y balcones de fierro y
todo lo que a ellas y al ~ervicio dellas les pertenessc cu 
biertas de acoten. 

Iten la casa de batir barro y piedra y cal con lo que le -
pertenece. 
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Iten la casa bieja y pillera nueva de piedra y cal que es
ta agregada a ella con cassa de purgar y barbacoas cubier
ta la dicha cassa y pillera de tajamanil. 

- Yten un asoleadero de piedra y tierra ssolado de ladrillo. 

Yten un molino y cubo donde se rrecoje el agua para molcr
trigo en el con sus piedras rrodes con palo hierro carreta 
y pico arinal y tolvarro y chiflon cuvierta la cassa del -
dicho molino. 

Iten la cerca de piedra seca con que esta scrcada la puerta 
de la yglesia. 

Yten la cassa de enfermeria ospederia caballerica y desear 
gadero que todo esta agregado en una quadra de piedra cal= 
y tapias de tierra y cubierto de teja. 

Yten la cassa de herrcria de piedra y cal cuvierta de teja 
con la fragua hornilla fuelles vifornia machos tenassas y

demas aderentes della. 

Yten cinqucnta vujios y jacnles don1\e viven los negros del
. dicho ingenio . 

. Yten un corral de piedra y cal con un apossento comen~ado
a labrar que es el corral que llaman de carretas. 

Yten la cassa de molienda y prenssn y otra cassa de pren-
ssa de piedra y cal la toma del pgua y tajen della viene -
el tanque donde se recoge para moler el mismo tanque y ta
jeas por donde viene el agua al herido ¡le la rrueda del yn 
genio y tajea que viene al tanque de la cnssn de calderas= 
sepa del carcomo canal maestra cassa de calderas tanques y 
l1ornillas della todo de piedra y cal y cuvierto de tajama-
11il ccpto una de las cassas de prcnssa qucsta de teja. 

Yten el dicho yngenlo y cassas la rruedn del dicho yngenio 
con sus curenas de madre de cacao y menudillas de huaje -
huijos chumaceras cinchos de cabessns con sus curenas y ju 
ssillos chichas y picaderos con sus cnjas vaneas havios r= 
todos los <lemas peltrechos de su avio y corriente y assi--

\ 

. ;_ 
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·. 

mismo la canal de canteria por donde va el caldo al tanque 
de rreci vi r. 

r. 

Un corral de·piedra·y cal donde· se echa la leña. 
. - ' ,·. . ' ., - : :: : ". __ :_ -. ,·-::·. :. , . ' 

Una 
que 

puente de piedra y c'al;pC>/d~nde passan las carretas -
traen cañ,a y )eña aF dicho yngenio. 

Un corral y .tanque donde se lavan las formas en que 5c ha
ssc el azuc•r·que eF dicho corral y tanque es de piedra -
cal y ladrillo. 

Iten las tajeas de piedra cal y ladrillo por donde viene -
el agua a la. cassa principal y por donde va al cuvo del mo 
lino que estas tajeas son a pedassos de etejetate cavado y 
assimismo la asequia por donde viene la dicha agua. 

Yten un descargadero nuevo que se va haciendo de piedra y
cal. 

Iten dos hornos el uno en que se cucsse cal y en el otro -
ladrillo y fformas. 

Un vano de piedra y cal. 

- Tres palos de olmo para jusillos ¡le1 yngenio, 

Iten las tapaderas del tanque y tajeas del yngenio, 

- Dosse carretas con su herraje del servicio de dicho ynge-
nio. 

Seis tablas de cedro digo de pino, 

- Seis myll t~)amaniles. 

- Seis achas quattro barrenas de carretas quatro azuelas dos 
escoplos cinco barrenas de enpeinar dos conpasses uno gra!!. 
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de y otro chico tres asierras braseras dos: asierras man--
chos un forman y un escoplo que. es· todo. herramienta de car 
pinteria. 

dos mil l ·y quinientas fformas de barro viejas y nuebas en
que se hasse el azucar. 

Yten ciento y quarenta y seis piessas desclavas negros bn
ronc.s y henbras grandes y chicos del servicio y avio del -
dicho yngenio y del servicio de la cassa de los dichos di
funtos de diferentes oficios. 

Los cobres de la cassa de calderas y de purgar que son cin 
co calderas de cobre grandes con sus fondos clavadissos de 
cobre y sus paftos de cobre pegados a ellos = un perol gran 
de de cobre con su ffondo de ffundicion donde se echa el = 
melado de tres tachas donde se hasse el nzucar que son de
fundicion con su fanforra de cobre una rresfrindera de co
bre = una rrcpartidora de cobre • tres ffondos de cobre -
nuevos de pnndrc e lavadissos = dos pailas <le cobre y una
batidcra = seis espumaderas de cobre = quatro rcmillones y 
un cuvo de cobre = uno coladera de cobre y un sedasso de -
alnnbre •• uno paila de cobre redonda = y ocho candiles de
lo mesmo = ottro fondo nuevo e lavadisso de cob1·c = tres -
ffondos viejo• los dos dellos de cobre e lava<lissos y el -
otro de fun<ltcion una canpana de bronce quebrada dos caldo 
ras de cobre rre<londos en ln casso de purgar y una tacho = 
de traer varro un envude y una media arrovo = dos rremillo 
nos y una coladera todo de cobre. 

Yten un sitio de ganado mayor que esta ' Omiqui.la en el -
qualde presscnte esta csnbrada de cofta y en el ay licencia 
para senbrar seis cavallcrias de tierra de la dicha cnfta y 
en las .dichas cavnlleri.as estan senbrn<los sesenta y quatro 
machos <le cofto planta soca rresoca quartn y quinta soca de 
differe11tes edades los veinte machos dello• <le planta y -
los cntor~e de soca y los onssc <le rresoca y nuevo de qunr 
ta ssocn y otros nueve de quinta soca y los seis <lcstos -= 
perdidos y por veneficiar. 

Yten ln scrca ele piedra secn con que esto ln dicha cafta 
sercacla. 

Yten un sitio de estancia de ganado menor donde astan la-
brados los dichos edificios y cassas y donde esta el agua-
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con que muele el dicho yngenio y unos arboles frutales en
la guorta de. la dicha yglesia y el mesmo yngonio. 

. . 

Tres canpanas de cobre que estan en la dicha yglc;ia. 

Yten quatrocientos bueyes mansos ·y rredomonos con el hio-
rro de la volssa que es el desta haciendo y son de arada -
de lo cofta y carretas del dicho yngenio, 

Ytcn cinquenta mulas y machos de tiro de los prensas del -
dicho yngonio. 

Yten un sitio de ganado mayor que llaman lo estancia vieja. 

Yten dos sitios de estancia y merced de un herido de moli
no y dos cavallc ri as do tierra y un sitio de venta en los
altos que llaman del Lencero pedregal y Cerrogordo. 

Ytcn un sitio de estancia do ganado mayor y dos cavallerias 
de tierra en terminas del pueblo qUl' ffuc de Atasca, 

Un sitio de ganado mayor en el Lencero termino de Atasca, 

Yten ciento cinqucnta pcssos que <leven los yndios cinrctc
. ros boyeros gañanes y vaqueros de lo dicha hacienda," 

Los bienes anteriores fueron tasados en: 253,542 pesos de oro 
comlin. 

A.N.X, Protocolos 1609-1617. Fjs.489-494, 
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ANEXO 3 · 
., - ... -. --- - .. 

ESCRITURA DE ENCARGO PARA L~ :VENTÁ y BENEFICIO 

DE. LOS AZUCARES PRODUCIDOS' POR EL INGENIO 
. . 

DE LA SANTISIMA TRINIIJA~: 1647 

(Ju~isdicci6n de Xalapa) 

Entre Sebasti1Ín de la Higuera Matamoros, dueño de los ingenios 
de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora de la Conccpci6n, y

. Fabilin Chac6n mercader vecino de la Ciudad ele M<Sxico. 

11 y para poJer conservar los dichos ingenios y otras hacien
das que tengo en la jurisdiccion de San Juan de los Llanos .... 
y haviendo buscado uno persona i<lonea para la ve11ta de azuce-
res procedidos de dichos inte11ios recurrí a Fabian Chacen mer
cader vecino de esta ciudad.,. que estn presente que no solo -
se encarga de dicha administroci6n sino que me presta para su
avio y beneficio dose mili pesos de oro comu11 sin ningun inte
res ni premio por cuatro años .•. 

El dicho Fabian Chncon venda y beneficie en esta ciudad o -
fuero de ella los dichos azucares en la cantidad que aqu• 
yra declarada en las cassas de morada sin que le pueda obli 
gar a que tenga almacen abierto y debaxo desto guardaremos= 
y cumpliremos las condiciones siguientes = 

Primeramente yo el dicho capitan don Sebastian de la Higue
ra Matamoros me obligo a remitir a esta ciudad a mi costa n 
el dicho Fabian Chacen y a quten en su poder h11hiere qui--
nientas arrobas de azucar de los dichos mis inee11ios cada -
mes que corren desde oy dicho dia en el discurso de los di
chos quatro años para que le venda por mi quenta de contado 
al mas abentaxado precio que pudiere paro los efectos y so
las penas que aqui yran declaradas a que me puede aprerniar
por todo rrigor de derecho = y si subsediere que yo el di-
cho don Sebastian .. , remito a la Verocruz alguno cantidad -
de azucar y a la· ciudad de los Angeles por abentaxar su pre 
cio las partidas que asi remitiere an de estar ahorden dcl7 
dicho Fabian,., para que cobre su procedido y la merma y sa 
lario que aqui yra declarado cuyo riesgo n de correr por mT 
cuenta y no por la suya = 
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Yten si como dicho es yo el dicho Sebastian ..• no le rremi 
tiere las dichas quinientas arrobas de azucnr cada mes y :
faltare seis meses cuya prueba difiero en su juramento a. -
de quedar a .su elecci6n el que se continuo con la dicha ad 
ministraci6n el dicho tienpo/ o cunplidos los dichos seis:
mescs executarme por los dichos doce mill pesos y por lo• 
<lemas que le deviere conforme esta escritura como si los -
dichos cuatro años fuesen passados enbiando a su cobra1v;ac 
persona con el salario referido = 

Yten yo el dicho Fabian •.. me obligo a recevir los dicho'
azucares y venderlos en esta ciudad o fuera della de conta 
do a las personas y al precio mas abentaxado que pudiere y 
como lo diere vendido por la quenta de mi libro se adestnr 
y pasar sin otro recaudo = y con condicion que de lo que· -
procediere de los dichos azucares como se fueren trayendo
yo el dicho Fabian.,, pagare las libranzas que el dicho -
don Sebastian .•• me remitiere y por sus cartas a quienci -
me hordenare y por memoria que me dexnre y embiare hasta -
en la cantidad que montaren los dichos azucares que meremi 
tiere y no en mas = 

Yttcn yo el dicho don Sebnstian ... doy y señalo por el tra 
vaxo y ocupacion que el dicho Fabian •.• a de tener en el:
rrecivo venta y administracion de los dichos azucares y -
personas que le ayudaren por vio de ayuda de asto dos mill 
pesos de oro comun en reales cada un afio de los quotro des 
ta a<lministrocion y al mismo rrespecto los <lemas que aci :
o diere a elle que queda a su voluntad = y mas trescientos 
pesos cada año paro la paga del arrendamiento de la cassa
en que hendiere y rreciviere los dichos azucares = y mas -
otros doscientos pesos cado afio para el caxero que le oyu
·dara se rremita o no los dichos azucares = <lemas de lo --
quol le doy y señalo de merma y quiebra en coda cien arro
bas de azuca~ quattro arrobas de todas las veynte y qua--
tro mili arrobas que en los dichos quotro afias le e de re
mitir cada mes quinientas y al mesmo respecto el 1lemns --
tienpo que acudiere a la dicho administracio11 de su volun
tad quien se los remito como por estor como esta dispuesto 
o recivirlas y aher de dexor otros ynteligencin y no ser -
por su culpa el no enbi arse lo' de que de lo uno y otro se
haga pago por su mano como fuere rcciviendo los dichos azu 
~ares y a los plazos que el dicho Fabian ... quisiere que:
para ello le doy bastante poder y facultad = y si no tubie 
re de que haserse cargo por no remitirle los dichos azuca:
res se ha de cunplir y guardar la segundo condicion desta
escriturn y le hn de pagar los dichos dosse mili pessos y
el dicho salario arrendamiento de cassa y el dicho caxero
y merma que le debiere hasta la re,,¡ paga como si huviere-
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recivido los dichos azucares por que me pueda executar y -
por las costas de su cobranza luego y quendo lo tal subce
da y quisiere con so,1.o su juramento sin otro recaudo en -
que difiero la prueba dello enbiando a su cobranza persona 
con el dicho salario. 

Yten yo el dicho Fabian ••• e de tener quenta en mi libro -
con partidas distintas y claras para berificacion de lo -
que fuere a mi cargo asi de. rrecivos como de pagos que hi
ciere costos alcavalas y otros gastos por que se ha destar 
y pagar a mi. juramento = 

. Yten yo el dicho Fabtan. · .. me obligo al fin de cada año a
dar quenta al dicho don Sebastian .•• de todo lo que hubie
re sido a mi cargo = e yo el dicho don Sebastian .•. venir
o· enbiar persona a esta ciudad a tomarle por el libro clcl
dicho Fabian •.• cartas misibas y de pago libranzas que hu
biere pagado a que se a de dar fee y credito para estar y
pasar por ello y desta forma yrcmos clanclo y rcciviendo la
dicha quenta hasta que en el toclo cese la dicha administra 
cion = 

Yten es condicion que si al dicho Fabian ••• se le pusicrc
algun inpcdim.cnto a esta admi.nistracion o se le cnbargasen 
los dichos azucares por algun acreedor mio o por deuda que 
<leva el dicho ingenio.,, o por otra causa lo scguire a mi
costa dcxandole libre la dicha administracion y si asi no
lo cunplierc en qualquier tienpo que esto subceda a de po
der cobrar de mi los dichos dosc mill pes~s y lo domas que 
refiere esta escritura por que me a de poder executar y -
por las costas ele su cobranza con solo su juramento sin -
otro recauclo enbianclo a su cobranza persona con el salario 
referido = 

Yten por que para la dicha aclministracion bcnto y recibo -
de los dichos azucares es necesario un peso grande yo el -
dicho don Sebostian,,, le doy facultad para que de lo pri
mero que reciviere lo conpre y las pessas necesarias y pa
ra ellq tome doscintos pessos que le rccivire en quenta de 
lo que fuere a su cargo quedando al fin destn administra-
Lion por quenta de mi el dicho Sebastian, .. = 

Con las qualcs dichas condicio11es y de la manera que dicho 
es ambas partes hacemos y celebramos la dicha administro· 
cion y obligacion =y es dcclaracion que si yo el dicho -
don Sebastian,,, remitiere a el dicho Fabian,,. mas cnnti-
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dad de azucar de la que refiere esta scriptura u otros gc
neros de fructos y esquilmos el dicho Fabian •.. los a de -
administrar por razon del estipendio que refiere esta 5cri2 

. tl!_ra, sJp pedir mas y a el!_9_, ylo demas que aqui ba cxprcsE_ 
do ••• 

En Mexico a doce días del mes de agosto de mill y seiscientos 
y quarenta y siete años .•• " 

A.N.X. Protocolos 1645-1651. Fjs. 231-235. 
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ANEXO 4 

MANDAMIENTOS RELACIONADOS CON LA FUNDACION EN 1630, 

Y LA REUBICACION EN 1654, DE SAN LORENZO CERRALBO. 

CONSTANCIAS DE SERVICIOS PRESENTADAS POR LOS NEGROS LIBRES 

DEL POBLADO .CON OCASION DEL LITIGIO JURISDI.CCIONAL 

LLEVADO ACABO POR LA VILLA DE CORDOBA Y SAN ANTONIO HUATUSCO 

EN 1677, 

Citado en Mandamiento emitido por el virrey Francisco Fernlin
dez de la Cueva duque de Alburquerque marqués de Cuéllar y de 
Cadereyta. 

'' ••• por quanto en el despacho que por el sefior virrey marques
de Cerralbo se dio a los negros pobladores en el pueblo de -
San Lorenzo de Serralbo en que les perdono los delictos come
tidos estan las condiciones siguientes = primeramente aran a
tados los que constare haver estado en sus rancherias y fuera 
del poderio y dominio de sus amos un afio entero se consede li 
bertnd quedando sujetos o lo que lo esttnn todos los demos vi 
sallas libres de su magestad y con las <lemas condiciones que-= 
yran expresadas y esta livertad se entiende con las mujeres y 
nifios que assimismo hubieren esttndo el dicho tienpo en sus -
ran¿herias y nnssido en ellas los contenidos an de poblar uno 
dos o mas pueblos en las partes que el virrey de ln Nueba Es
pafia les sefialare guardando la forma y politice leyes y horde 
nanzas que guardan los demos pueblos de esta Nueba Espnfin en-= 
cuia sercania se les sefinlaran tierras para sus lavares y --
aprovechamiento an de tener un corregidor o alcalde mayor pro 
veido por el virrey con cuia asistencia an de haser eleccio--=
nes de los demos oficios ordinarios que hasen los yndios y -
sin asistencia de alcalde mayor no nn Je poder haser esta ni
otrn junta ni cavildos de cofraJias y si en algun caso parti
cular pareciere que cstto tiene ynconvcnientte an de acudir a 
rrepresentarlo a el virrey o persona a cuio cargo estubiere -
el govierno de esta Nuebn Rspafin para que conseda o niegue la 
licencia como por bien ttubiere an Je pa~nr a su magestad los 
mesmos tributos que pagaren los yndios de la comarca donde se 
les sefialare su poblacion y en los mesmos generas dellos pue
den quedando por quenta de su magestad la paga del estipendio 
y salario del ministro de dottrina y de justicia = los conte
nidos an de edificar en cada pueblo de los que les fueren ---
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• señalados una iglessia en que desentemente se puedan adminis
trar los sacramentos y selcbrar los divinos oficios con sufi
ciente vivienda para los dotrincros y tanvie,n cassas reales -
de comunidad donde la puedan tener el alcalde maior = an de -
ser obligados a no resivir por ningun casso ningun negro ni -
mulatto a su compañia libre ni esclavo sin que primero tenga
vecindad asignada por el virrey o persona que tibiare el go-
bierno de la Nueba España pena de la vida al C¡ue lo recibiere 
antes an de quedar obligados a buscar ttodos los esclavos que 
se huieren en dandoles avisso la justicia y en casso que no -
los puedan hallar para enttregarlos an de dar diligencias he
chas por donde conste que no estubo por culpd suia el no en-
tregarlos = ansimismo an de quedar obligados a las cossas del 
servicio de su magostad que el virrey o persona encargada del 
govierno les mandare asi en tienpo de guerra ... como a otros
ministerios de pas ... =con las qualcs condi~ioncs en nombre
del rei nuestro señor y conformandome con lo que se de su ele 
mencia los admito en su gracia y por libres vasallos suios -= 
perdonandoles como les perdono y remitto los· delicttos come-

. ttidos hasta oy dia de la fecha desta para que por ellos ago-
ra ni en ningun ticnpo no puedan ser vejados ni molestados en 
juicio fiando que en lo de adelante la mcnoria de esta piedad 
y livcralidad con que su magcstn<l le hase esta merced les --
hara vivir con mayor ajusttamicnto y obscrvocion de sus leyes 
y hordenanzas como personas que de fuxitivos y forajidos se -
allan vasallos y admitidos de tan gran Rey quedando obligados 
a ttraer denttro de trrcs años confirmocion de su magostad de 
ttodo lo referido = 

Razones y pro01,rnci amiento sobre el traslado de 1654. 

'', •• parecen los alcaldes los alcaldes y rexidores de dichos ne 
gros de San Lorenzo .•. y me hicieron relacion que dicho su-= 
pueblo estava fundado en un puesto mui incomodo y montuosso -
de animales y sabandijas ponsoñosas y faltto <le tierras y pas 
to para sus cabalgaduras padeciendo la mesma incomodidad para 
ser vissita<los de las justicias y ministros de dottrina espe
cialmente en ttienpos de aguns por un rio que esta por medio
mui pedregosso y de mudarse a otero puesto llamado las Palmi
lla~ scsavnn estos inconvc11ic11tcs y se les siguiria co11osida
utilidad sin que se rrccrcsca ynconvcniente y que lo que pu-
diera cnvarcsar en avcr hecho la yglcssia y cassas reales a -
costa de su magostad ofresian n su costa el hoscrlo .. , y me-
sson de todo suficiencia y paro que constare ser ciertto lo -
ynformado presenttavon una ynformacion hecha antte su alcalde 
mayor .. , y que lo principal que se mira en las fundaciones es 
la comodidad de los puestos que sean saludables y tengan ser
ca lo necessario para su conservacion y sustento .•. " (Recibi
do por el duque de Alburquerque). 
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Razones aducidas por el fiscal de la Real Audiencia para done 
gar la solicitud: 

antes de agora an prettendido estos negros lo que al prc
scntte y por justtas consideraciones se les avia denegado te
niendo por demucho ynconveniente acercarlo_s ttanto al camino
real y a la comunicacion y notticias de aquellos pueblos sir
cunvecinos y en especial la ciudad de la Nueva Veracruz por -
el cuidado y recato a que obliga el ingenio y inclinacion des 
ta j entte y como quiere que en el origen fueron de t tan mal a-= 
calidad los designios dcstos negros y a que el mismo peligro
y dificultad de castigar sus delictos y reducirlos al servi-
cio de sus duenos obligase a admittirlos y ttolernlos en la -
formn que se pudo se tubo por de mucha conveniencia rettirar
los al paraje donde esttan quellos elijicron para su avitta-
cion ••• y aunque se aya de entender que ay esturan ttan segu
ros y rendidos como se requiere se devia escusar toda ocassion 
de experimentar lo contrario ... " 

Parecer expuesto por el cabildo de la Nueva Veracruz al res-
pecto: 

'' •• ,tener por conveniente muda! el pueblo donde oy esta por -
~er mui aspero y estor mui retirndo <le la comunicacion de los 
espaftoles y que el sittio de la Palmilla era mui a proposito
para la situacion de dicho pueblo por estar cerca del camino
real donde frecuentemente puedan ser visitados de las justi-
cias como conviene que lo sean y van administrados en lo espi 
ritual y puedan ser de utilidad a los pasajeros y recuas y ca' 
rros que andan por dicho camino sulvo si de ello resultare --= 
perjuicio a algun tercero.,." 

Nuevo parecer del fiscal: 

11 ,,,en el mandamiento librado por el scfior marque de Cerralbo
de 3 de noviembre de 1630 para ·1a reduccion y poblacion des-
tos negros se expresan las calidades y cosas que se les manda 
ron guardar y con que fueron admitidos, •. esto se puede repc-: 
tir para este caso, .. ~ometiendo el cuidado y disposicion del 
nueb0 pueblo al alcalde maior a quien estan sujetos, .. '' 

Ante los anterior el virrey concede la· licencia "· .. para mu-
dar la poblacion al sitio de las Palmillas,,, a donde residan 
con toda pas.,, cunpliendo lo dispuesto para su primera funda 
cion ... ". 
Fechado: 30 de diciembre de 1654. Firmado: Duque de Alburqucrque. 
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Diligencias de cumplimiento del Mandamiento anterior: · 

'~ ~ ' •, . . _. :· ', •, - . 

El 4 de enero de 1656 se presentaron·. Juan Pasqual y Sebasti6n 
G6mez, alcaldes de.San Lorenzo.y deml\s comun, ante el capit6n 
Juan Bruñon de V6rtiz, alcalde mayor,· llevando consigo el man 
damiento anterior: = · 

" ••• se obedece diciendo a los negros buscasen el nuevo sitio y 
señalado y visto.,, y ser mui a proposito para dicha fundacion 
con capacidad y largu1·a llana y ayrosn y las demas partes que 
requiere para este efectto ••• para que en este dicho lo plan
tten yfunden en pulicia con su plaza y calles formalmentte -
guardando la plantta por mi.señalada para yglesia y cassas -
reales y que desta posecion no sean vejados por ninguna perso 
na de ninguna calidad ni estado .•• ". -
Firman como testigos: el alflirez mayor Juan Garda Valero, --

Alons6·García Valero y Sim6n Rodríguez. 

Certificaciones sobre servicios prestados, presentadas por -
los negros de San Lorenzo Cerralbo: 

"Bernabe Luzartte capitan por su magostad contra los negros 
simarrones huidos de sus dueños plzados y rancheados en -
los montes ele las jurisdicciones de las dos ciudades de la
Veracruz Misantla Jalapa Orisava San Antonio Gattusco y -
otras partes certifico y doy feo .•. que para haser entrada 
en dichos montes para que fucssen pressos y castigados los 
dichos negros cimarrones comboque y junte jengc que me --
acompafiasc y siguicssc y aviando llamado a los morenos li
bres avcsindados en el pueblo de San Lorenzo Serralbo sa-
lio y vino en mi seguimiento una tropa de veinticinco sol
dados armados con las armas que acostunbron que fueron los 
siguientes = cristobal gomez su capiton = juan francisco -
cavo y alguacil mayor = gaspar lopez = francisco guticrrcz 
= juan de medina = sebastian rodrigucz= miguel hcrnandcz = 
scbastian bentura = migucl jacinto = sebastian gomez =juan 
andres = an<lres rodrigucz = gaspar hcrnnndez = manuel alva 
rez = juan bauttista " alcxandro scbnstian rodriguez = ma= 
nucl de los reyes = juan de bcrgora " thomas de santiago = 
slmon nicolas angoln = cristobal de medina= sebnstian her 
nJndcz = cristobal ro<lrigucz = scbastian de solnzor ••. co= 
mo buenos vasallos con mucho cuidado vigilancia y diligen
cia ••• hicieron todo lo por mi ordenado •.. por tal aprueba 
la merced de poblacion hecha por su magostad ••. ". Junio de 
1636. 
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"Capitan l!ernando de Castro Espinossa juez poblador y justi 
cia mayor de San Lorenzo Cerralbo ••. certifico que de nin~ 
guna manera se podria traiinar el camino nuebo de la vera
cruz por los muchos salteadores que en el avia y que esta
va a pique de despoblarse ... el conde del valle le ordeno
cn 1636 que para tal seguridad enviase a los negros del di· 
cho pueblo que me paresíescn convenientes •.. salieron Juañ 
de Castro alcalde del dich~ afio Gaspar mulatto = Juan de
medina = Domingo jolofo = Domingo de rivadeneira fiscal = 
Simon angola = Anton angola = Gaspar congo = Andres de San 
tome = nicolas congo = salen en total veinte y ocho negros 
=y para asegurar el dicho'camino en ocho dias del dicho -
mes ••• teniendo noticia de la presencia de cuatro salteado 
res en tunbacarrctas se dirigieron alli en dos tropas cap'.:" 
turando Gaspar mulatto a un mulatto y tres negros los cua
les al oponer resistencia ~ataron a un negro e hirieron al 
mulatto ••• luego anduvieron los monttes de Jamapa y toma- -
ron cuatro negros ..• de lo cual resulto el camino llano y
pacifico ••• asegurando conio aseguro que en seis años que -
los e gobernado no e hallado en todo el pueblo perssonu -
que no este tan obediente, .• ''· 

- ''Capitan Alonso Ordoñez Bairon alcalde mayor de la villa de 
: Cordoba y corregidor de San Antonio fluatusco a cuyo cargo

estaba la administracion de justicia en San Lorenzo ••• en
scticnbrc de mill siciento e treinta y ocho bajaron al --
puerto de la vcracruz por su orden y mandato y siguiendo -
la bandera de su compañia treinta negros de los congrega-
dos en San Lorenzo que llaman simarrones con sus arcos y -
flechas ..• cumpliendo con las condiciones con que fueron -
admitidos a la gracia de su magostad, .. ". • 

Diego de Riaño "vczino de la villa <le Cotastla certifica -
que llegaron a ella Domingo Diego Angola alcalde de San Lo 
ronzo por cavo de quince negros del dicho pueblo de San Lo 
ronzo en busca de otros vcinty cuatro negros varones y heñ 
bras que se huyeron del ingenio de Pedro Varretto para --=
prenderlos y hacer la orden del alcnlde mayor de San Junn-
Coscomatepec ... "· Marzo de 1639. · 

Certifica G~spar Lopes Ojeda mpyordemo de la estancia de -
San Nuca11Ís "· •. que buscaron a los negros simarrones de -
los montes de J¡imnpa ... ". 1640. 

''Capitan Miguel de Rivadeneira alcalde mayor de la villa de 
C6rdoba y corregidor de San Antonio Guatusco certifica " •.. 
qúc cogieron <los negros y dos negrns simarroncs huid0s de
la villa y se le entregaron a los amos ... ". 1641. 
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- Alonso Ordoñez Barron alcalde mayor de la villa de C6rdoba 
"· •• capitan de infanteria y corregidor del partido de gua-
,.tusco ••• certifico .•• que aviendo tenido noticia que el pa 
·raje que llaman acataa conde cstubieron ali;ados y retirados 
los negros simarroncs que oy estan congregados en San Lo-
ronzo ... habian negros fuxiti vos· que tenian nueva ranche- -
ría ••• teniendo como tuve sattisfaccion de Cristobal Gomez 
nioreno alcalde en 1639 y ser baquiano en el dicho paraje -
nombre y señale para Aue con doce morenos del dicho pueblo 
••• con comision y nombramiento de cavo y capitan dellos •• 
para quemar y ttajar la dicha rancheria., allo en el una -
tancheria hecha a forma de plaza con seis casas y otro ja
cal hecho a modo de hcrmitta y cantidad de bastimentes --
mais frixoles camottes y cañas y dos milpass .•. los quelcs 
quemo y trajo cinco negros ... ". Octubre de 1641. 

"El capitan Miguel de Rivadeneyra alcalde mayor de la villa 
'de CordQba.,, certifico que los negros de dicho pueblo co
gieron a un negro que andava huido de Roque Martin arrenda 
tario de la hacienda de Santiago del conde del valle y se7 
entrego a su amo ... ". Enero de 1642. 

- "Capitan Alonsso de Peral ta •.. alcalde mayor de la villa de 
Cordoba y corregidor del partido de San Antonio Guatusco,, 
como Cristobal Gomez cavo de los negros cimarrones de San
Lorenzo,., salio con orden mia .•. sabiendo que en la otra
banda del rio blanco en los montes hablan cantidad de ne-
gros foraxicos ••. capturo dos negros y una negra y quemo -
casas y milpas .. , y ~rujeron a buen recaudo ... ". Enero,--
1642. 

- "Capitan Alonsso de Peralta,,. alcalde mayor de la villa de 
Cardaba y corregidor del pprtido de San Antonio Guatusco .. 
a culo cargo esta la protcccian de los negros simarrones -
congregados en San Lorenzo,,, por qunnto ha llegado a mi -
noticia que andan muchos negros forajidos de sus amos en -
los montes de la otra porte del Ria Blanco y otras partes
y que hacen muchos hurtos y robos y por que los negros de
Ran Lorenzo,, son obligados a sacar los dichos negros de -
los montes y buscarlos y traerlos presos y de no traer tes 
timonio de aver hecho las diligenci:is,,, y para que esto 7 
se cunpl a nonbra por cavo y ca pitan de una es cuadra de - - -
veinti cuatro negros a Cristobal Gomcz alcalde del dicho -
pueblo para que con ellos cnttrc en ttodos y quclcsquir ju 
risdicciones en busca de los dichos negras forajidos y los 
prenda y traiga a buen recaudo a la corcel de dicho pueblo 
, •• y mando a todos los negros de dicho pueblo lo ayan y -
tengan por su cava .•• y le obedescan en todo lo que lesº! 
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<lene = y de parte de vuestras mercedes requiero todos sus
justicias y de lamia pido y suplico les den el favor y --
auxilio que el dicho Cristoval,,, les pidiere que en haze- ~ 
llo assi cumpliran con lo que su magestad manda ••• " Enero, 
164 3. 

- "Miguel de Vega capitan de cimarrones de las dos ciudades -
de la Veracruz Rio Blanco y punta de anton ysnrdo Misantla 
Cotalpa Tlaliscoia Zongolica la Rinconada Guntu?.co San An
tonio Orizava Jalapa Rio de Medellin y ttodos sus estan--
cias •.• por que he tenido noticia que ••• hay mucha canti 
dad de cimarrones rancheados en diferentes sitios, •. que-:
salen a los caminos a hacer robos •.• a los arrieros ... con 
bastimentes y otrns cosas ... y por la satisfaccion que ten 
go ele Gaspar Lopez de Herrera moreno libre y capitnn ele --=
los negros agregados en el pueblo de San Lorenzo ... y par
la noticia que el susodicho tiene de munchas rancherias .•. 
le nombro por mi caudillo de cimarrones ... y le cloi bastan 
te comision .•• para que en los lugares expresados ••. haser 
entradas y prissiones de los negros y negras mulattos y mu 
latt¡¡s y otros esclavos que estuderen rancheados o bagan-=
do de unas partea a otras fuera del servicio ele sus amos -
para lo cual puede apremiar a qualesquier negros y mulattos 
libres mestizos e indios de que hayan a las dichas entra-
das ••. pagandoles por su travajo lo que con ellos concerta 
re .•• si enlas dichas entradas •.. se resistieran y susedi; 
ren algunas n\Uertes no a de ser a su cargo culpa dellos •. :-11 

1645. 

- "Capitan Pedro Salgado y Castro alcalde mayor ele la villa -
de Corcloba y correxiclor de San Antonio Guatuzco a cuyo car 
go esta la a1lministracion de justicia en el pueblo de San-=
Lorenzo, .. a llegado a mi noticia que en los montes despo
blados de Río Blanco y otras partes ay mucha cantidad de -
negros simarrones huidos de sus amos los queles esttan sal 
teando los cnminos en el paraje que llaman de los Esteros-=
•·• y para que lo susodicho tenga remedio, .. cunplienclo -
con lo que su mngestad manda y con el capitulo de la funda 
cion del dicho pueblo de San Lorenzo por el presente ~and~ 
n Cristobal Gomez y Juan Pasqual alcaldes que al presente
son del dicho pueblo ... salgan con veinticuatro negros con 
sus armas acostumbradas y recorran los dichos montes, .. y 
¡¡rendan a todos y quelesquicr negros forajidos •.. y si al
ease •e les resistieren los maten.,, para lo qual nonbro -
por cavo y capitan de los dichos negros a Cristobal Gomez
• · · y para su falta o ausencia a Juan Pasqual. ,, para que
los obedezcan.,. en lo que toc¡¡re ~dichas prisiones ... lo 
qual guarden y cunplan pena de cien azotes ... ". 1646. 
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"Capitan Pedro Salgado y Castro "· .• alcalde mayor de la vi
lla de C6rdoba y corregidor del partido de San Antonio Gua 
tusco a cuyo cargo esta la administracion de justicia en ~ 
San Lorenzo •.• certifico ••• como Cristoval Gomez alcalde -
de dichi pueblo de San Lorenzo salio a recorrer los montes 
por cavo y capitan de veinticuatro negros con sus armas .•• 
y coxio diez negros que estavan cassados foraxidos ••. "· -
Agosto 1646. 

"Capitan Francisco de la Higuera y Ayala alcalde mayor de -
la villa de Cordova y correxidor de la jurisdiccion de San 
Antonib Guatusco y pueblo de San Lorenzo ..• por quanto me
han dado noticia algunas personas dueñas de negros que se
les an huido y que an passado de la otra parte del Rio Blan 
co a rrancharse y para que puedan ser avidos y no ttengan-
lugar de hacer algunos rovos y daño •.. por el presente --
(mandamiento) mando a Juan Pasqual alcalde hordinario del
dicho pueblo ... saque veinticuatro negros cscoxidos y vaia 
con ellos a la otra parte del Ria Blanco y busque ynquiora 
y sepa donde ay negros simarroncs y los traiga y prenda - -
ante mi para castigarlos conforme sus delictos que para -
ello le doi en nombre de su magostad comission vastantc., ." 
Febrero 164 8. 

"Pueblo de Suieltepcquc jurisdicc.ion de Tcuttila ... cuatro-
dc marzo de mill y scisicntos cuarc11tta y n11cvc ... ante -
Diego Matheos de Gucvara alcalde maior de Teuttila y Chinan 
tla ••. parecio Juan Pasqual negro y alcalde hordinario de-
San Lorenzo ••. y presento un mandamiento del conde de Sal
vatierra virrey que fue des ta Nueba Espaiia .•• para correr
la tierra y prender los negros simarrones y pide certifica 
cion de la llegada a dicho pueblo ... "• 

Certificaci6n de la llegaJa la pueblo de Chacaltianguis: 

"Capitan Francisco de la Higuera, •. por quantto a llegado a 
mi noticia que en los monttes despoblados de la otra banda 
del Rio Blanco ai algunos negros simarroncs huidos de sus
amos y hasen muchos rovos y daiios a los pasageros y reco-
jen gran canttidad de negros ... mando a Juan Pasqual .•• va 
ya y prenda y queme las rancherias ••. a cunplir con lo que 
su magestad demanda de cuia parte requiero a todas vues--
tras mercedes los señores sus juezes y justicias antte --
quien estta fuere presentada y de la mia pido de mersed -
les den a los dichos negros el favor y auxilio que les pi
dieren y el vastimento nesesario pagando los susodichos su 
devido valor que en hacerlo vesas mercedes asi administra
ran justicia y cunpliran con lo que su magestad manda .. ,". 
Noviembre de 1648. 
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"Capitan Gaspar de T1'amayo alcalde mayor de la villa de Cor 
dova y correxidor de la jurisdiccion de San Antonio Guatuz 
coy Sab Lorenzo ••• por el presente ~ando a los alcaldes= 
de San Lorenzo salgan con Tomas de Maria~ a a la parte y -
lugar a donde les seftalare ay una rancheria de negros fora 
xidos ... los prendan y traigan a la carsel de San Lorenzo= 
como es suso y costunbre ••• cunpliendo en ttodo con el --
uciento que ttienen hecho con su majestad lo qual hagan y
cunplan sin dilacion ni escussa alguna pena de que os cas
ttigare por todo rigor de justicia, .. ''. 26 de enero de --. 
1648. 

Capitan don Francisco de la Higuera.,, "¡¡l otro lado del -
Rio Blanco ay algunos negros cimarrones huidos de sus amos 
de diferente partes y lugares destta· Nueba Espafla.,, doi -
comission a. Juan Pasqual alcalde horinario de San Lorenzo
para que los busque ... ". 1649, 

- "Certificacion = Ca pi tan don Francisco de la Higueru ..• co-
: miss ion a Juan Pasqual alcalde hordinario de San Lorenzo.,, 

para que prenda los cuarpos de Manuel y Francisco esclavos 
del alferez Pedro de Gatica vezino de la villa de Cordova
• •, y presos y a buen recaudo los ponga en la carcel publi 
ca •.. hasta que yo disponga y ordene lo que convenga.,, y-: 
ninguna persona se lo estorbe ni inpida •.. pena de duscien 
tos pcssos que ;iplico para la enmara de su magostad si fue 
re cspaílol y si negro 1nulatto o mestizo de duclcntos azo--: 
tes por las calles publicas dcstc pueblo de San Juan Cosco 
matepequc ... " = 9 de octubre de 1649. 

- "Capitan Juan Alvarcz de Vlllarcal alcalde mayor de la vi-
lla de Cordovu y correxidor del partido <le San Antonio Gua 
tuzco, .• a cuio cargo esta la administracion de justicia= 
del pueblo de San Lorenzo ... , (Man<lamiento) •.. mand· a Mi
guel Jacintto alcalde de dicho pueblo.,. salga con veinti
cuatro negros y vaya a los parajes de Ottattitlan monttes
de la jurisdiccion de Chacoltlanguis y en ellos hago dili
gencias de prender tto<los los negros simarrones que pudie
ren ullar y rasttrear por que a n1l notticia a llegado el -
que en dichos parajes anden conttidad de negros simarrones 
, . , pren<lan y traigan ... y de no ollar los dichos negros --
traigan ttestimonio de aver hecho las diligencias = y man 

do a todos los vezinos y congregados en dicho pueblo de -= 
San Lorenzo obedezcan al dicho Miguel Jacinto o el cavo 1 -
que el nonbrare y guarden su horden so las penas que les -
pusiere en que desde luego les doi por condenados y de que 
seran castigados por ttodo rigor de justicia,,.". Junio de 
1651. 
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"Ca pi tan don Ignacio Cortez do Vargas 11 ... corrcxidor do 1 a-
j urisdiccion de San Antonio Guatuzco alcalde mayor de la -
villa de Corclova y capitan a Guerra de la compañia desta -
jurisdiccion .•• (Mandamiento) ••• por quento a mi notida e 
tenido ••• que de la otra parto del Rio Blanco en el despo
blado y monttes sercanos a el pueblo de Soaltepequc ay-al
guna ranchería de negros simarrones huidos de sus amos y -
para que sean coxi<los y no se de lugar a que so junten ·mu
cha cantidad y den mayor travaxo para prenderlos y coxcr-
los y se remedie con tto<la brevedad ••• =mando a uno do -
los alcaldes hordinarios de San Lorenzo ••• salga con lo ne 
gros que le pareciere .•• busquen a los dichos simarron'cs y. 
los prendan y traygan pressos al dicho pueblo de San Loren 
zo dandome luego avisso dello ••• y assimismo mando a los= 
dichos negros del dicho pueblo ••• vayan con el dicho alcal 
do sin cscusarse pena do sien azotes y de treinta pesos •• -:-11 

Abril de 1659. 

- "Certificacion = ... aviendo llegado a San Lorenzo ... la Real 
plata •• , que yba conduciendo de la provincia de Guattcmala 
al puerto de San Juan de Ulua a cargo de Domingo de Vclas
co ••• y viniendo yo convollando la dicha plata con vecinos 
españoles de la villa de Cordova y con los naturales del -
pueblo de ¡\matlan salieron con horden mía Juan de la Crus
alcaldc <leste dicho pueblo de San Lo1·cnso y los vecinos -
del que parcsicron necesarios hasta el pueblo de Cotastla-. 
donde llego asegurada ... 11

, Abril de 1666. 

-
11¡\lfcrcs Cristobal de Cardonas comisario de la plata que -

viene de los reinos de Guatemala como llcrnnndo de Castro -
alcald.c de San Lorenzo y todos los vecinos <le dicho pueblo 
convoyaron la plata do su magostas astta Cotastla ••• y die 
ron todo el avio que ube menester y como buenos leales va= 
sallas acudieron a ln guarda y custodia de la dicha plata
• .. 

11
• 4 de marzo de 16 69, 

Los apartes documentales aquí presentados 
forman parte del expediente adelantado -
con ocasi6n del litigio sobre la jurisdic 
ci6n de la Villa de C6rdobn en 1677. -

A.G.I. ~!6xico 94, n,6. 370 fojas. . . 
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