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LA FAlACIA DE LA LIBERTAD: 
LA EXPERIENCIA AFRO-YUCATECA 

EN LA EDAD DE LA ESCLAVITUD 

Matthew Restall 
UNIVERSTDAD DEL ESTADO DE PENNSYLVANIA, 

ESTADOS UNIOOS 

En este trabajo se presentan algunos datos, ideas y conclusio
nes preliminares de un libro que esta en proceso, sobre las perso
nas de ascendencia africana en la Yucatän colonial, desde escla
vos nacidos en .A.frica hasta mulatos libres. EI libro se titula La 
Gente del Medio: La Yucatan Negra, 1540-1840. Su tesis es que los 
negros fueron atrapados social y econömicamente entre los colo
nialistas espaiioles y los mayas nativos de la regiön. Nunca fueron 
enteramente aceptados ni se les otorg6 autonomfa por parte de 
los espaiioles ni de los mayas, por lo que tenazmente fueron 
abriendo su propio espacio social en la Colonia, solamente para 
ser gradualmente absorbidos por la creciente poblaciön de raza 
mixta de la provincia. Las "personas del medio" que menciona el 
titulo son, por tanto, africanos sobrevivientes del "Middle Pasaje" 
que fueron destinados como esclavos a Yucatan, negros colocados 
en el punto central de la sociedad de esa provincia espaiiola-ma
ya, y en el centro de la dinämica multiracial al final de la Colonia. 

A diferencia de los espaiioles y mayas, que guardaban volu
menes de registros notariales en sus propias lenguas, 1 a los negros 
de Yucatän pocas veces se les dio una voz en el papel. Sin embar
go, mediante la recolecci6n de una amplia variedad de materiales 

1 Manuela Cristina Garcia Bemal. La sociedad de Yucattin, 1700-1750. Sevilla: Es
cuela de Estudios Hispano-Americanos. 1972; Yucattin: poblaci6n y encomienda 
bajo ws Austrias. SeviJJa: Escuela de Estudios Hispano-Americanos. 1978; Marta 
Espejo-Ponce HunL Colonial Yucattin: Town and Regi(Jn in the Seventeenth Century. 
Tesis doctoral. University of Califomia. Los Angeles. 1974; Philip C. 
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notariales de los archivos de Sevilla, de Ciudad de Mexico y de 
Yucatän, se pueden juntar piezas del rompecabezas. 

Este tema ha recibido escasa atenci6n por parte de los historia
dores, dado que existen pocos estudios y articulos sobre la expe
riencia negra en la provincia publicados en Yucatän por academicos 
locales.2 Ademäs, los estudios sobre Yucatän escritos en ingles men
cionan tangencialmente a los negros.5 La insuficiencia de estudios 
sobre estos en la America Hispana, en comparaci6n con los realiza
dos sobre espaiioles e indigenas, justi.fica en si este esfuerzo, aparte 
de las razones demogräficas a las que me referire en un momento. 

Este trabajo se divide en tres secciones: la primera es un bre
ve bosquejo demogräfico; la segunda sugiere cinco factores que 
promovieron la formaci6n de comunidades de negros en la Yuca
tän colonial; y la tercera utiliza la estructura de esos cinco facto
res para evaluar la distinci6n entre esclavos y gente libre, negro y 
mulato, con las resultantes implicaciones para la naturaleza de la 
comunidad negra en la Colonia. 

Demografia 

Los primeros africanos en llegar a Yucatän fueron llevados co
mo esclavos por los conquistadores, incluso algunos, como Sebas
tian Toral, se convirtieron en conquistadores. Toral lleg6 a Yuca
tän como esclavo en las postrimerias de la decada de 1530 y pele6 
con los espaiioles en contra de los mayas; una decada mäs tarde 
era un hombre libre, casado y con hijos, y se estableci6 en la re
cien fundada provincia espaiiola de Merida, aunque fue necesario 

Thompson. Tekanto in theEighteenth Century. Tesis doctoral. Tulane University. 
1978; ancy M. Farriss. Maya Society Under Cownial Rule: The Collective Enterprise 
of Survival. Princeton: Princeton University Press, 1984; Robert W. Patch . Maya 
and Spaniard in Yucaian, 1648-1812. Stanford: Stanford University Press. 1993; 
Matthew Restall. The Maya World: Yucatec Culture and Society, 1550-1850. Stan
ford: Stanford University Press. 1997; Maya conquistadm: Boston: Beacon Press, 
1998. 

2 Rodolfo Ruiz Menendez. La emancipaci6n de /,os esclavos de Yucatan. Merida: Uni
versidad de Yucatän. 1970; Genny Negroe Sierra. "Procedencia y situaciön so
ciaJ de Ja poblaciön negra de Yucatän". En: &Zetin de l.aEscuel.a de Ciencias Antnr 
pologicas de l.a Universidad de Yucatan, os. 106-107 (1991). pp. 3-20, Francisco 
Fernändez Repetto y Genny Negroe Sierra. Una pobl.aci6n perdida en l.a memoria: 
/,os negros de Yucatan. Merida: Universidad Autönoma de Yucatän. 1995. 

3 Garcia Bem al. op. Cit.; Hunt. op. Cit.; Thompson. Op. Cit. Farriss, Op. Cit.; 
Patch . op. Cit. y Restall. 1998. op. Cit. 
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que pasara otra decada antes de que ganara la exenciön personal 
del tributo por decreto real.4 

Durante cerca de tres siglos, africanos esclavizados entraron a 
Yucatan, principalmente por el puerto de Campeche. Llegaron 
por Veracruz, La Habana o Santo Domingo, desde las regiones 
de Africa que los espaiioles usualmente llamaban "Congo" o 
"Guinea" (ver Cuadro 1). Algunos llegaron de Belice via Bacalar, 
luego de ser comprados y robados o despues de haber hufdo de 
sus amos ingleses en Belice o J amaica. (Ver Cuadro 2) . 

CUADRO 1 
EJEMPLOS DE VALORES EN PESOS 

DE ESCIAVOS AFRICANOS, YUCATAN, 1689-1818 

Sexo/ cat. Edad Salud Lugar de Valor en Anode 
racial nacimiento pesos valoracion 

negro viejo ciego 0 1760 
negra viejo pobre 100 1760' 
negra muy viejo pobre 100 1760' 
mulata 3 Yucatän 100 1818 
negro 25 "Africa" 150 1689 
negra 50 Yucatän? 150 1689 
parda 53 Yucatän 150 c.1715 
parda 20 Yucatän 150 c. l 715 
negro adulto 150 1760 
negro adulto 150 1760 
negro 25 "defectuoso.,. Jamaica 180 1801 
negra 40 Sto. Domingo 200 c.1715 
negro 20 bueno "Guinea" 200 1801 
negro 20 "robusto" "Guinea" 200 1801 
negro 15 medio renco J.ynaica 200 1801 
negro 9 "Africa" 200 1818 
negro 30 "saludable" Jamaica 215 1801 
mulato 32 bueno 

~
mai~a 250 1801 

mulato 12 catan 300 1732 
negra 8-13 "Guinea" 325 1805 
negro 8-13 "Guinea" 325 1805 
negro 18-20 "Guinea" 325 1805 
negra adulto 356 1818 
mulato adulto Yucatän 400 1678' 

a AJ ano siguiente estas mujeres se enfermaron y fueron reevaJuadas con vaJor de ce
ro pesos. 

b "Defectuoso de un dedo de la mano izquierda y otro del pie derecho", lo cual par
ciaJmente se compensaba con la habilidad del hombre como Carpin tero de Rivera. 

c Este precio, alto en comparaci6n con otros de la misma epoca refleja el hecho de 
que el esclavo en cuesti6n llegö a tener una gran habilidad para dirigir la estancia 
Huayakeh. 
Fuentes: Hunt 1974: 94-95 (para 1678, 1689, y 1732 ingresos); egroe Sierra 1991: 
18 (c.1715); AGI-Mixico3050 (1760); AG -Marina 156, 5: fs. J88v-89 (1801); AG -Al
cabalas427, 10: f.186 (1805); CCA-caja X, 1818, 009 (1818) . 
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CUADRO 2 
PATRONES DE MOVILIDAD DE ALGUNOS NEGROS QUIENES FUERON 

EN EL PASADO RESIDENTES EN EL ANTIGUO YUCATAN COLONIAL 

Nombre, categoria 
racial, estatus 

Lugares de residencia en 
secuencia cronol6gica 

Periodo de tiempo 
de movilidad" 

Manuel Bolio, negro "Congo", Merida, Bacalar, 1757-78 
esclavo, liberto Havana, Cartagena 

Juan Josef Sanchez, 
{:

amaica, Havana, lsla Sancti c.1780-1802 
negro libre spiritu., Belice, Bacalar, 

Merida, lsla Sancti Espiritu 

Julian Rechet, 
negro esclavo 

J amaica, Belice, Bacalar c.1790-1802 

Christopher Hili (c. c. 
~
amaica, Belice, Merida, 1790s-1802 

Crist6bal Gil, c. c. elice, Bacalar, Merida, 
Kingston), negro esclavo Havana 

Richard Oobson ( c. c. t maica, Belice, Bacalar, c.1800-02 
Ricardo Dopson), erida, Havana 
negro esclavo 

Juan Martin, Santo Domingo, Veracruz, 1829-32 
moreno libre Campeche 

a Los aiios iniciales son las primeras fechas en que los individuos son registrados co
mo viviendo en el primer lugar que aparece en la lista y los anos finales son las ul
timas fechas en que ellos son registrados como viviendo en el ultimo lugar que 
aparece en Ja lista; e llos por lo tanto, pudieron haberse movilizado antes y despues 
de esos perfodos de tie mpo. Algunas de las migraciones registradas aqui fueron 
voluntarias, otras forzadas por comerciantes esclavi tas o autoridades coloniales. 
Fuentes: AG -lnquisici6n 1131, 2, fs. 80-110; AG -Marina 156, 5: fs. 171-211 ; AGN
Bienes Naci.onales 28, 65. 

La Corona espanola no import6 esclavos directamente a Yu
catan; el papel dominante en este comercio fue desempenado 
por empresarios privados, mayormente espanoles, pero tambien 
portugueses e ingleses. La funciön de la Corona era simplemente 
lade otorgar licencias (asientos).5 Ejemplos de comerciantes de 
esclavos con licencia fueron: en el siglo XVI, don Francisco de 

4 Archivo General de las lndias, Sevilla (AGl)-Mexico 1999, 2: f. 180; Richard Ko
netzke. Colecci6n de documentos para La historia de La Jormaci6n social de Hispanoa
merica, 1493-1810. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones. Vol. 1. 1953. 
pp. 511-512. 

5 Para Mexico, vease Colin A. Palmer. Slaves of the White God: Blacks in Mexico, 
15 70-1650. Cambridge: Harvard University Press. 1976. pp. 7-13; Gonzalo 
Aguirre Beitran. La poblaci6n negra de Mexico: estudio etnohist6rico. Mexico: Fon
do de Cultura Econ6mica. 1989. l era. ed. 1946. 
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Montejo, conquistador de Yucatän, quien compr6 una licencia 
para llevar hasta cien esclavos (uno de los cuales era Sebastian 
Toral) ;6 a partir del siglo XVII, Peter Williams, conocido por los 
espaiioles como don Pedro de los Guillermos, quien subastaba es
clavos en Merida;7 y en el siglo XVIII, don Juan de Sosa, quien te
nia un permiso para asaltar los ranchos de los ingleses sobre el 
rio Belice y robar esclavos con el fin de venderlos en Merida.8 

Corno en muchas otras regiones de la America espaiiola,9 la 
poblaci6n indigena llen6 casi todas las demandas de mano de 
obra de la Colonia, pero desde el inicio los esclavos africanos for
maron una fuerza )aboral permanente, que estaba mäs directa y 
cercanamente atada a los colonialistas. Al poco tiempo, los negros 
participaban en todas las äreas de la construcci6n de la Colonia, 
como auxiliares de los espaiioles y, a menudo, como supervisores 
de los obreros mayas. Con excepci6n de los obreros esclavos en 
unas pocas plantaciones de azucar que fueron establecidas mäs 
adelante en el periodo colonial, los esclavos negros en Yucatän, a1 
igual que los negros y mulatos libres en la provincia, no eran 
miembros an6nimos de una masa de fuerza )aboral sino que eran 
considerados como individuos y se tendia a tratarlos de esa forma. 

Los esclavos africanos fueron llevados a Yucatän en un prome
dio de pocas docenas por aiio; el rango iba probablemente desde 
un puiiado hasta cerca de ciento cincuenta (numero de esclavos 
de "Guinea" que lleg6 a Campeche, via Veracruz, en e l verano de 
1599). 10 Un cargamento tipico era de unos catorce africanos; esa 

6 Aguirre Beitran. Op. Cit. pp. 19-20, 22. 
7 Aguirre Belträn. Op. Cit., p. 79; Patch. Op. Cit. p. 95; Hunt. op. Cit. p. 134. 
8 AGI-Mexico 3050, fs. 138-39. 
9 Cheryl English Martin. Rural Society in Colonial Morelos. Albuquerque: Univer

sity of ew Mexico Press. 1985. pp. 13-14, 38, 121-53; Patrick]. Carroll. Blacks 
in Colonial Veracruz: Race, Elhnicity, and Colonial Deuelopment. Austin: University 
ofTexas Press. 1991. p. p. 29-39, 61-65; Palmer. Op. Cit; Herrnan L. Bennett. 
Lovers, Family andFriends: The Formation of Afro-Mexico, 1580-1810. Tesis doc
toral. Duke University. 1993; Oakah L.Jones,Jr. Guatemala in the Spanish Colo
nial Period. Norman: University of Oklahoma Press. 1994. pp. 109-117; 
Christopher H. Lutz. Santiago de Guatemala, 1541-1773: City, Gaste, and the Colo
nialExperience. Norman: University ofOklahoma Press, 1994. pp. 83-99; Robin
son A. Herrera. ' Por que no sabemos firmar': Black Slaves in Early Guatema
la". En: The Americas 57:2 (Octubre 2000). pp. 247-268; Frederick P. Bowser. 
The African Slave in Colonial Peru, 1524-1650. Stanford: Stanford University 
Press. 1974; James Lock hart. Spanish Peru, 1532-1560: A Social History. Madi
son: University ofWisconsin Press, 1994. (lera. ed. 1968). p. p. 193-224. 

10 Aguirre Belträn. Op. Cit. p. 40. 
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cantidad se encontraba a bordo del buque que entr6 a Campeche 
en 1791.11 

En Yucatän los esclavos eran usualmente comprados indivi
dualmente o en parejas. Era raro que un espanol fuera poseedor 
de mäs de cuatro esclavos africanos, como fue el caso del capitin 
Diego de Acevedo en la decada de 1690.12 

Aunque pudo haber tantos negros como espanoles al princi
pio del periodo colonial, la poblaciön negra en Yucatän perma
neci6 relativamente pequena y por el siglo XIX habia desapareci
do casi del todo (ver Cuadro 3). La poblaciön de mulatos creci6 
sostenidamente en numero durante la Colonia de unas pocas do
cenas que habia a finales del siglo XVI, hasta llegar a 30 000, cifra 
similar a lade los espanoles en el momento de la independencia. 

CUADRO 3 
F.sTIMACIONFS PARA IA POBIACIÖN AFRICANA DE YUCATAN, 1570-1805 

Aiio Negros Pardos Ambos Fuente 

1570 265 20 Aguirre Beitran 
1574 500 Garda Bemal 
1600 500 Garda Bemal 
1605 350 Cook y Borah 
1618 2 000 Garda Bemal 
1646 497 15 770 Aguirre Belträn 
1742 274 35 712 Aguirre Beitran 
1779 1 490 17 605 Patch 
1790 2 800 43 426 Farriss 
1791 45 201 DHY/ Rubio Mane 
1805 28 100 Cook y Borah 

Fuentes: Aguirre Belträn 1989: 197-222; Garda Bemal 1978: 154-58; Cook y Borah 1974: 79, 
95; Patch 1993: 234; Farriss 1984: 65; DHY, I: 99; Rubio Mane 1942, 1: 250. 

Comunidades 

Los n egros en Yucatän tenian cinco bases potenciales para 
formar comunidad: (a) cultura y re ligiön de origen africano nati
vo; (b) identidad racial; (c) ocupaciön; (d) parentesco y vida fa
miliar; y (e) localizaciön. Brevemente, bosquejare e l significado 

11 Archivo General de la aci6n , Mexico (AGN) -Marina 36, 5: fs. 167-212; tam
bie n veäse AGN-Alcaba!,as 427, 10: fs. 183-88. 

12 Hunt. op. Cit. pp. 93-94. 
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de estas categorias y su posible relevancia en Yucatän, para luego 
retornar a ellos y explicar c6mo la divisi6n entre los esclavizados 
y los libres, entre negros y mulatos, era socavada tanto por las 
percepciones y acciones de los espaiioles como por las actitudes 
de los mismos negros. 

a. Cultura afri,cana. La transmisi6n y el mantenimiento de ele
mentos y präcticas culturales traidas de .Äfrica se dificultaban por 
el hecho de que los esclavos provenian de numerosas y distintas 
regiones, inscritas dentro de un continente que era cultural y lin
güisticamente muy diverso. Por tanto, muchas präcticas y creen
cias de origen africano sobrevivieron y se desarrollaron en el 
Nuevo Munda mezcladas con tradiciones del Viejo Mundo adap
tadas a la experiencia de los esclavos. No hay evidencia de que los 
elementos de la cultura africana hayan sobrevivido, en su totali
dad o en forma "pura", de generaci6n en generaci6n (el islam 
pudo haber sido una excepci6n,1' pero no he encontrado todavia 
sefiales de sobrevivencia islämica en Yucatän). 

b. Raza. La cuesti6n de raza era tan compleja en el periodo co
lonial como lo es hoy; las concepciones modernas de raza14 no se 
aplican fäcilmente en este periodo, pero la raza como una cons
trucci6n social hist6rica ciertamente existia desde el principio de la 
epoca colonial. La promoci6n de raza como una identidad deter
minante, y la insistencia de que los negros formaban parte de una 
comunidad racial unica, vino no de los negros mismos, sino mäs 
bien de los espaiioles. Estos argumentaban que la sociedad colo
nial se estratificaba de acuerdo con la raza, con los negros en una 
categoria racial homogenea, inmutablemente inferior a lade los 
espaiioles. Los mismos negros, sin embargo, parecen haber hecho 
tres distinciones interrelacionadas que debilitaron esa alegada ho
rnogeneidad. (i) Sin que fuera sorprendente, los negros percibian 
una vasta diferencia entre Ja esclavitud y la libertad, que efectiva
mente los dividia en dos categorias. (ii) Los negros nacidos en Afri
ca a menudo se identificaban por su etnicidad y por su origen eo-

13 Sylviane A. Diouf. Servants of Allah: African Muslims Enslaved in the Americas. 
New York: New York University Press, 1998. 

14 Veäse boletin de Ja American Anthropological Association, septiembre de 
1998. p. 3. 
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munitario, que invariablemente los espaiioles reducian a "Congo", 
"Guinea" o simplemente "Mrica". De esta manera, Ja ascendencia 
africana no era un punto focal de identidad cultural que automati
camente creara un vinculo o sentido de comunidad entre indivi
duos negros y mulatos: piratas mulatos, como Diego Lucifer, toma
ban rehenes tanto africanos como espaiioles; y mulatos libres con 
estatus podfan ser propietarios de esclavos negros ( como era el ca
so de Eugenio de Acosta, un capitan de milicia que poseia esclavos 
y que a su vez habia sido esclavo anteriormente) .i~ (iii) Corno su
giere el ejemplo de Acosta, los negros tambien percibian una dife
rencia entre quienes habian logrado movibilidad social y quienes 
no, una actitud que daba valor al exito (Acosta subi6 de entre las 
tropas milicianas de los pardos e hizo su fortuna en el negocio de 
los arrieros). Esta era una manera de resistir el racismo de los espa
iioles. En realidad, hombres como Acosta podian a veces "pasar" 
de una categoria racial a otra (un tema al cual regresaremos). 

Asi, el grado en que la raza sirvi6 como base para crear una 
identidad comunal entre los negros es debatible; probablemente, 
desde su propia perspectiva, otros factores fueron mas importantes. 

c. Ocupacion. Personas de cualquier ascendencia se involucra
ban en empresas en las que los negros participaban como socios, 
jefes o trabajadores. Pero los negros generalmente se concentra
ban en -y frecuentemente se identificaban con- ciertas ocupacio
nes, especialmente en los servicios domesticos, las ventas de bara
tijas, el manejo de estancias, el negocio de muleteros, las milicias 
y, en Campeche, en las industrias relacionadas con el transporte 
maritimo. Las actividades en las que se ocupaba a cantidades 
grandes de participantes, como las unidades milicianas o las cua
drillas de muelleros, tendian a fomentar la creaci6n de comuni
dades negras. 16 

d. Familia. Los negros que creaban relaciones sociales al tra
bajar en grupos, podian fortalecer esos vinculos forjando lazos 
familiares. Las familias podian basarse en matrimonios conven
cionales, por medio de la Iglesia o a traves de uniones informa
les. Los hombres y mujeres negros y mulatos vivian en distritos 

15 Hunt. op. Cit. pp. 509-11. 
16 AGN, varios; AG!, varios; Hunt. op. Cit. pp. 32-33, 41 , 45, 387, 410-15, 427. 
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predominantemente negros de Merida y Campeche. Aparente
mente se casaban , tenian hijos y se casaban otra vez, o cometfan 
bigamia con la misma regularidad que los espanoles. 11 

e. Localizaci6n. La localizaci6n se refiere al lugar en donde 
experiencias de trabajo, empresa, matrimonio, relaciones familia
res e identidad racial se combinaban para formar lazos comunita
rios. Habia tres tipos de comunidades: (i) parroquias n egras, las 
cuales eran barrios ubicados en villas espanolas, como Merida, 
Campeche y Bacalar (aparentemente, no ocurri6 en Valladolid) ; 
(ii) comunidades rurales separadas, de las cuales e l (mico ejem
plo encontrado hasta el momento es San Fernando de los Ne
gros, colonia de veteranos de guerra haitianos establecida en la 
decada de 1790 por autoridades espaii.olas en las ruinas de la vie
ja ciudad maya de Ake, y que fue una comunidad pr6spera por lo 
menos h asta en 1840,18 y (iii) cuasicomunidades de minorias n e
gras ubicadas en los pueblos rurales mayas, desde Kiki! (50% afri
cano en 1810) hasta agrupamientos de pueblos mayas cerca de 
las bases militares de los pardos; estas comunidades tenian del 
10% al 15% de negros en 1820,19 concentrados en el norocciden
te (Hunucma, Kopona, Maxcanu, Muna y Hocaba), en el oriente 
(Chancenote y Tizimin) y en el sudoeste (Playa Seyba y otros 
asentamientos costeros). 

La f alaci,a de la libertad 

Corno se h a mencionado, los negros que vivian en Yucatän 
se aferraban • a una fuerte convicci6n, muy comprensible, en 
cuanto a la diferencia entre ser esclavos y ser !ihres. Esto se ex-

17 Archivo Hist6rico de Ja Di6cesis de Campeche, Archivos de Ja parroquia; Ar
chivo del Arzobispado de Yucatän, Merida, Archivos de Ja parroquia; AGN-ln
quisici6n, varios; AGN-Bienes nacionales, varios. 

18 Susan Kepecs. The Political Economy of Chikinchel, Yucatan, Mexico: A Diachronie 
Analysis from the Prehispanic Era Through the Age of Spanish Administration. Tesis 
doctoral. Universidad de Wisconsin-Madison. 1999. pp. 392-393. 

19 Archivo de la Mitra Emeritense, Merida (AME), informe de censo; publicado 
en Carol Steichen Dumond y Don E. Dumond, editores, Demography and Parish 
Affairs in Yucatan, 1797-1897: Documents from the Archiuo de La Mitra Emeritense Se-
1,ected ITy joaquin de Arrigunaga Peon. Eugene: University of Oregon Anthropolo
gical Papers N• 27. 1982. 
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presaba en tres maneras de conseguir la libertad: (i) a una mino
rfa de esclavos les fue otorgada su libertad mediante el testamen
to del amo; (ii) mäs com(mmente, los esclavos compraban su li
bertad (o conseguian quese la comprara su c6nyuge, algun pa
riente o por medio de un fondo comunitario de libertad (el de
recho de que fuera fijado el precio de la emancipaci6n y el dere
cho a pagarla en abonos estaban garantizados por las leyes espa
iiolas) ;20 (iii) una estrategia alternativa, que parece haber tenido 
poco exito, era la fuga -a menos que hubiera muchos escapados, 
de los cuales no existen datos-, la evidencia muestra que los fu
gados eran d evueltos a sus amos entre dos y ocho semanas des
pues de su huida. Ademäs, aun no hay evidencia de ningun asen
tamiento cimarr6n en Yucatän (aunque es posible que San Fer
nando de los Negros, en Ake, haya servido de refugio a los esca
pados). EI hecho de que los esclavos negros continuaran huyen
do a traves de Yucatän (generalmente desde Campeche hacia Ba
calar o Merida) y hacia Yucatän ( desde Belice), a pesar de las 
probabilidades de ser recapturados, atestigua la determinaci6n 
de esos hombres (todos los fugados que se registraron eran 
hombres) por alcanzar su libertad. 

La fuga, por tanto, era poco probable, y la emancipaci6n era 
alcanzada solo por una minoria. No obstante, como demuestran 
los datos demogräficos, un numero creciente de negros en la Yu
catän colonial eran mulatos nacidos en libertad. iSignifica esto 
que la comunidad negra se fue transformando gradualmente du
rante el periodo colonial, en terminos de condiciones de vida y 
de trabajo y con respecto al estatus de los negros en la sociedad 
yucateca? Pareciera que ese no fue el caso, ya que las actitudes es
paiiolas y la naturaleza de la experiencia negro/ mulata impedfan 
tal transformaci6n. Permftaseme reforzar este argumento con re
ferencia a cinco factores que promovieron el sentido de comuni
dad entre los negros. 

a. Cultura africana. Algunos elementos religiosos africanos se 
mantenian en formas cuasireligiosas, como parte de las culturas 
folcl6ricas de los negros que evolucionaban continuamente; creen
cias y präcticas de saneamiento eran especialmente importantes en 

20 Frank Tannebaum. Slave and Citiz.en: The Negro in the Americas. New York: Vinta
ge. 1946. pp. 53-62; Hunt. Op. Cit. p. 95. 
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Yucatän y otros lugares. Los archivos de la Inquisici6n muestran 
una preocupaci6n de los espaiioles con respecto a los curanderos 
negros, tanto hombres corno rnujeres, sobre todo en cuanto a lo 
que vefan como una actividad rnezclada con blasfemia, herejfa, 
brujeria y -en los lugares donde se sospechaba colusi6n entre ma
yas y negros- idolatria. Sin ernbargo, en una serie de casos registra
dos entre 1570-1730, fueron los mulatos libres, no los esclavos n e
gros, los denunciados e investigados por blasfemia y brujeria.21 Des
de esta perspectiva, los mulatos eran las "personas del medio ", atra
padas en una categoria que era considerada por los espaii.oles co
mo amenazante y sospechosa. 

b. Raza. Corno se ha indicado, este es un tema espinoso, por 
lo que me limitare a proponer solo dos puntos. 

(i) Los espanoles valoraban y evaluaban a los negros de 
acuerdo con su utilidad. Respecto de los esclavos, generalrnente 
su valor se expresaba en terminos pecuniarios. Los esclavos eran 
vistos corno propiedad, y, por tanto, su perdida representaba una 
importante merma financiera.22 Los temas de moralidad o senti
rnentalisrno ocupaban un lugar limitado en el discurso sobre es
clavitud africana, no menos en Yucatän que en el resto del rnun
do espanol.28 Los valores en pesos, sin embargo, eran sirnple
rnente una rnanera conveniente de expresar los diferentes crite
rios de utilidad que se aplicaban en las evaluaciones de los escla
vos -corno edad, salud, sexo y grados de hispanizaci6n y de des
trezas-. De ahf que, un esclavo viejo y ciego no tenia valor algu
no, mientras que uno adulto, cornpletamente hispanizado y con 
destrezas reconocidas, valfa hasta 400 pesos.24 

21 AGN-lnquisici6n 39/ 125/ 626/ 627 / 629/ 1164 et al. 
22 AGt-Mexico 3050: fs. 94-184; AGN-lnquisici6n, 69, 5: f. 324; Matthew Restall. 

"Black Conquistadors: Armed Africans in Early Spanish America". En: The 
Americas 57:2. Octubre 2000. pp. 171-205. 

23 Disettrso sobre La constituci6n de las Provincias de Yucatan y Campeche [ 1766] , Bi
blioteca acional, Mexico, fs. 25-26; Documentos para la Historia de Yucatan Me
rida, 1936-38. Vol. III , p. p. 38-40; Tannebaum. Op. Cit. pp. 45-64; Silvio Zavala, 
La jilosofia polilica en la conquista de America. Mexico: Fondo de Cultura Econö
mica. 1977. pp. 41-104; egroe Sierra.op. Cit. pp. 9-12. 

24 Veäse tabla 2; AGt-Mexico 3050; AGN-Alcabalas 427, 10: f. 186; Colecci6n Carrillo 
y Ancona, Centro de Apoyo a la lnvestigaci6n Historica de Yucatän, Merida-ca
ja X, 1818, 009; Hunt. Op. Cit. pp. 94-95; Genny egroe Sierra. Op. Cit. p. 18; 
Ruiz Menendez. Op. Cit. pp. 17, 19; para los precios de esclavos en la Veracruz 
colonial, veäse Carroll, op. Cit. pp. 34-2.tl, 64-78. 
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Aun asi, los espaiioles tendian a ver a los negros y mulatos li
bres en terminos de su utilidad. Esto, por supuesto, incluia la ha
bilidad del negro como trabajador. "Libertad" era virtualmente si
nönimo de "servidumbre", como el termino "hombre libre", ho
rro, podia significar tambien "sirviente".25 Pero tambien incluia el 
grado en que los negros eran vistos como hispanizados, y el ser li
bre o mulato, desde la perspectiva espaiiola, no implicaba auto
mäticamente la hispanizaciön; en realidad, los espaiioles parecfan 
creer que los mulatos, tanto como (o mäs que) los negros (y cier
tamente mäs que los espaiioles) eran proclives a decir blasfemias, 
caer en supersticiones, involucrarse en actos criminales, cometer 
abusos y corromper a los mayas.26 

(ii) La aceptaciön espaiiola de! "paso" de negro a mulato y el 
reconocimiento de Ja cada vez mäs borrosa divisiön entre los dos 
grupos, combinados con Ja busqueda negra del "paso" como un 
medio de resistencia a la subordinaciön sociorracial, beneficiaban 
a una minoria de negros. Pero, para la mayoria, contribuia aper
petuar una Yucatän negra subordinada, que consistia en negros y 
mulatos, esclavos y libres. 

La actitud espaiiola hacia la raza era muy ambigua y, a me
nudo, contradictoria; la cultura y las costumbres adquiridas eran 
a menudo consideradas tan importantes como las heredadas; los 
negros eran vistos y tratados como dependientes de los espaiio
les, quienes, a su vez, dependian en alguna medida de ellos, 
puesto que estos cohabitaban en sus residencias, supervisaban el 
trabajo de los mayas y participaban del mundo social de los espa
iioles. Conforme el estatus social, la ocupaciön y Ja apariencia de 
los negros libres se hacian menos distinguibles de los de los mu
latos, la divisiön negro-mulato se hacia cada vez mäs borrosa. En 
contraste con las colonias esclavas de los ingleses, en las cuales se 
asumia que un africano era, aun por ley, un esclavo,27 en el pe
riodo avanzado de la colonizaciön de \ucatän se presumia que Ja 
persona de ascendencia africana era mulata, probablemente li
bre. En verdad, en el siglo XIX, si no antes, los espaiioles habian 

25 Tambien cierto en Peru: Lockhart, op. CiL p. 217. 
26 ACN-lnquisici6n 626, 7: fs. 160-202; 629, 4: fs. 328-430; ACN-Criminal 316, 2: fs. 

83-86; ACI-Mexico 3042: f. 53v. 
27 Tannebaum. Op. Cit. pp. 6tH>7; Robert Olwell, Masters, Slaves, and Subjects: The 

Culture of Power in the South Carolina Low Country, 1740-1790. Ithaca: Cornell 
University Press, 1998. pp. 62-81. 
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comenzado a usar el termino pardo para referirse a todos los 
africanos, desde los esclavos negros hasta los mulatos libres.28 EI 
cura de una parroquia maya, tan temprano como en 1688, co
mentaba: "En cuanto a espaiioles, mestizos y pardos, solamente 
tengo uno en mi distrito. Certifico que pasa por espaiiol y que, 
por esa raz6n, lo incluyo como uno, no porque juzgo que ese sea 
el caso por los cuatro costados".29 En Yucatan, tanto como en 
otros lugares de Nueva Espaiia,'° la identidad etnica no era nece
sariamente fijada permanentemente al nacer, sino que podia 
consistir en una identidad social que estaba sujeta a constante 
renegociaci6n. 

Parcialmente como resultado de esa actitud, algunos negros 
podian subir en la escala social en virtud de su prosperidad o de 
su ocupaci6n. La via mäs com(m hacia la prosperidad negra pare
ce haber sido lade empresario muletero, mientras que la ocupa
ci6n que ofreda la mayor movilidad era lade miliciano. En los si
glos xvn y XVIII, las milicias pardas estaban establecidas en Yuca
tan y los capitanes de esas unidades eran vistos y tratados con al
guna regularidad, mas como espaiioles que como negros, incluso 
hasta el punto de "pasar" a la categoria de espaiioles en los regis
tros escritos, mas adelante en sus vidas. EI mencionado Eugenio 
de Acosta es un ejemplo de c6mo el negocio de las mulas combi
nado con la carrera miliciana podia traer consigo movilidad. 
Otro capitän de la milicia mulata, Läzaro del Canto, super6 la ca
tegoria de pardo, tanto que lleg6 a ser "Don Lazaro" y, en opi
ni6n del historiador yucateco Molina de Solis, era espaiiolY 

c- Ocupaci6n. Se mencion6 anteriormente que "hombre libre" 
y "sirviente" fueron a menudo utilizados como sin6nimos. De he
cho, los negros y pardos -ambos libres-, tenian tantas posibilida
des de ser sirvientes como los esclavos; un ejemplo tipico fue Ma
nuel Bolio, un esclavo del siglo XVIII de Merida que compr6 su li
bertad, pero continu6 su trabajo como servidor domestico en la 

28 AME, archivos de parroquia y censos. 
29 AGI-Contaduria 920, 1. 
30 R. Douglas Cope, The Limits of Racial Domination: Plebeian Scciety in Colonial Me

xico City, 1660-1720. Madison: University ofWisconsin Press. 1994. p. 5. 
31 Juan Francisco Molina Solis. Historia de Yucatan durante /.a dominaci6n espaiiol.a. 

3 vols. Merida: Imprenta de Ja Loteria del Estado de Yucatän. 1904-13. Vol. 111. 
p. 315; Hunt. "Colonial Yucatan ", pp. 50&-511. 
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ciudad durante un nurnero de arios, antes de salir hacia Bacalar 
y, eventualrnente, a Cartagena en donde continu6 trabajando en 
el rnismo oficio.32 Aun despues de la independencia y de la aboli
ciön de la esclavitud, los antiguos esclavos continuaban siendo 
vistos y tratados como propiedad de sus antiguos amos, "en cuyo 
poder existian", como lo puso un oficialjudiciaP' 

d- Familia. Las familias negras libres eran aun categorizadas y 
tratadas corno negros. Por ejernplo, las peticiones de licencias 
matrimoniales muestran a las parejas negras participando corn
pletamente en los ritos sociales de espaiioles y catölicos, pero su 
subordinaciön dentro de la sociedad siempre estaba marcada yor 
etiquetas raciales: "moreno", "negra", "esclava", "natural de Afri
ca", "criada".!14 Tales etiquetas tambien aparecen en los registros 
de la parroquia, y eran usados como armas en casos de oposiciön 
a matrimonios. En una serie de conflictos alrededor de matrimo
nios, 55 el uso de acusaciones racistas/ raciales para impedirlos o 
anularlos parecian reflejar, en un principio, una exclusiön segre
gacionista hacia los negros. Pero una lectura mäs cuidadosa de 
los casos muestra que la argurnentaciön racial era frecuentemen
te una carta final fraudulenta y desesperada, que podia voltearse 
y revelar la hipocresia por parte de quienes la jugaban. 

e- Localizacion. El lugar de los trabajadores y de familias ne
gras sedentarias era crucial para el desarrollo de la comunidad y 
para la busqueda de la libertad. Pero las lirnitaciones econ6mi
cas y sociales que se les impusieron a todos los negros durante 
la Colonia -ya fueran negros o mulatos, esclavos o libres- ha
cian que estos a menudo aprovecharan su libertad para dejar di
chas comunidades. Corno se muestra en el Cuadro 3, los escla
vos y los libres tenian una gran movilidad dentro del mundo 
afrocaribeiio, un mundo que pudo tambien haber representado 
una suerte de comunidad negra, que incluye sus propias limita
ciones de estatus. 

32 Veäse tabla 3; AGN-lnquisici6n 1131, 2: fs. 80-110. 
33 En 1832; AGN-Bienes nacionales 28, 65. 
34 E. G. AG -Bienes nationales 28, 65, 1-8. 
35 c. 1770-1830; varios ejemplos en AGI-Mexiro, AGN-Crimina~ y AGN-Bienes nacionales. 
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Conclusi6n 

EI argumento esgrimido en este trabajo ha revelado una pa
radoja: los negros usaban a las comunidades para conseguir su li
bertad, para alimentar la noci6n de que la libertad era la meta fi
nal que valia casi cualquier sacrificio, y para mejorar su estatus, 
tanto como esclavos como trabajadores libres; pero la naturaleza 
y las circunstancias de tales comunidades demuestran que la es
tructura socioracial de la Colonia no permitia la movilidad sim
plemente en virtud de la libertad. La sociedad colonial si permi
tia un grado de "paso" de las categorias de negro a pardo, e in
cluso de pardo a espaiiol, mientras que, tarde en el periodo colo
nial, se vio un gradual desvanecimiento de la categorfa de negro 
hacia lade mulato y, eventualmente, en el siglo XIX, a lade mesti
zo. Pero durante la mayor parte del periodo colonial, a los ne
gros se les concedia-y ellos buscaban- una compleja y contradic
toria participaci6n en la sociedad colonial espaiiola, que ultima
mente significaba subordinaci6n. Los negros eran devaluados y 
valorados a la vez, se les deshumanizaba y se les otorgaban identi
dades humanas simultaneamente. Esta dialectica entre la inclu
si6n y la exclusi6n, visible en todos los aspectos de la experiencia 
negra en la Yucatan colonial, alent6 una ambigüedad de identi
dad que era en si una forma de subordinaci6n. 
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