
SOME EL ORDENAMIENTO JURIDICO DE
LA ESCLAVITUD EN LAS INDIAS ESPANOLAS

SUMARIO : 1 . Su evolucion general.-2 . La reduccion de la esclavitud a la
poblaci6n negra y los negros libres-3 . La politica proesclavista en el
siglo rvin.4 . La condici6n juridica del esclavo.-3 . La tutela del escla-
vo.-6 . La condici6n del negro libre .

1 . La poblacion negra, no autoctona en Indias, se introduce en
dstas siempre en condici6n servil . En un principio al lado de los
esclavos indios o blancos se encuentran en ellas los de raza negra.
Pero muy pronto (en especial desde 1542), prohibida la esclavitud
de los indios, los ttnicos esclavos existentes en la America espa-
nola son siempre negros .

Tambien desde muy pronto, un constante e ininterrumpido
proceso de manumisi6n por parte de los duenos espanoles da lu-
gar a la existencia de una poblacion negra de condici6n libre, cads
vez mas numerosa .

Ante esta situacion social durante mucho tiempo no ha habido
una reaccion legislativa proporcionada. En cuanto esclavo, e1 ne-
gro esta sometido a la regulaci6n de origen romano establecida
en las Partidas, que se mantiene fielmente, a to sumo atemperada
por medidas tutelares o que precisan su actuacion en el terreno
economico en beneficio propio o del dueno. Aparte de ello, solo
se considera, desde un punto de vista de orden pttblico, la situa-
cidn y peligrosidad de los esclavos fugitivos o negros libres que
viven formando bandas al margen de la ley, o disponen de armas ;
a la vez que disposiciones que ordenan que los negros libres se
reduzcan a poblados presumen resolver sus problemas vitales m.--
diante la organizacion municipal . Salvo tratar de evitar, en todo
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caso sin una politica concreta, la vagancia de la poblacion negra,
no se toma en consideracion la situacidn social y economica que
esta poblacion plantea.

Es solo en el siglo xviii, al conocerse y apreciarse en el mundo
de las Antillas el desarrollo de las colonias inglesas, francesas u
holandesas sobre una base econdmica y laboral esclava negra -es-
pecialmente en el reducido ambito de la Isla Espanola, en el que
separados por una artificial frontera destaca la riqueza de la parte
francesa con la pobreza de la espanola-, cuando - se plantea en
nuevos terminos el problema de la poblacion negra: en primer lu-
gar, el de su utilizacidn y productividad; y tras 61, supeditado al
mismo, el de la condicion del esclavo y del negro libre. En estas
circunstancias, to mismo que el problema viene sugerido desde
fuera, la solucidn se busca tambien fuera del mundo indiano es-
panol. Concretamente, en la legislacion francesa -en tantos as-
pectos modelo de la espanola en estos anos-, en particular en la
dictada para las colonias americanas y en especial la Luisiana,
ahora espanola . Este modelo concreto es el Codigo negro de Ver-
salles, que se empezo a practicar en ellas en 1.685 . Este Codigo
habia venido a suavizar la dura condicion de los esclavos estable-
ciendo una serie de medidas humanitarias, como ]as de su instruc-
cion religiosa, la solemnizacion del matrimonio celebrado entre
ellos, la prohibicidn de vender las familias por separado, la obli-
gacion de los duenos de vestirlos y alimentar'.os, etc., aunque
disposiciones posteriores establecieron normas mas rigurosas :
prohibicion de conceder libertades sin autorizacibn del goberna-
dor de la colonia, castigo de la huida con armas con la pena de
muerte y la sola tentativa con el corte del corvejon, etc.

Es este Codigo frances el que tiene presente el Cabildo de la
ciudad de Santo Domingo cuando, tomando la iniciativa, intenLa
poner remedio al decadente estado de la isla en el siglo xviii, for-
mando unas Ordenanzas porque ((hay falta de leyes municipales
que prescriban el modo de gpbernar en esta Isla los negros es-
clavos»' . Estas Ordenanzas, que como se ha indicado tienen
presente la estricta regulacidn vigente en la zona francesa, no obs-

1 . Peticidn de don Antonio Manbn, Procurador general de la ciudad de
Santo Domingo en 1768, en Javier MALAWN BARCEL6, Cddigo Negro Carolino,
1784 (Santo Domingo 1974) 1245 .
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tante, en su mayor parte las soluciones que recugen son las mis-
mas previstas por las diversas Ordenanzas sobre negros formadas.
en Ia primera mitad del siglo xvi por la Real Audiencia y el Ca-
bildo secular de Santo Domingo, que fueron confirmadas en su
dia por el Consejo de Indias en 1547 2. OuizA por ello, cuando el
27 de abril de 1768 son presentadas las nuevas Ordenanzas a la .
Audiencia para su confirmacion, el fiscal informa que, sin negar-
el merito de las mismas, no procede aceptarlas por existir ya
otras anteriores -las del siglo xvi-, que tienen reglas muy so-
lidas, prudentes y eficacisimas y que habiendo sido aprobadas por-
la Real Audiencia y confirmadas por el Consejo de Indias, no se-
pueden revocar sin causa legitima 3.

Er, los anos siguientes, al intentar poner remedio al estado de
postracidn de la isla, es el Consejo el que ahora propone la for--
macion de unas Ordenanzas para el gobierno econbmico, politico .
y moral de los negros de la isla, al modo de las que tienen los fran-

ceses que denominan «Codigo Negro)) . La elaboracion de estas Or--
denanzas se encarga a la Real Audiencia de Santo Domingo por -
R. Cedula de 23 de diciembre de 1783, que dispone que para su
confection se oiga previamente a los hacendados de mejor nota
y a los demas sujetos que se tenga por oportuno y se crea mas-
imparciales e instruidos en la material . A su vez, la Real Audier.-
cia encomienda al oidor decano don Agustin de Emparfin la ela-
boracion de las mismas, el cual, previo los informes citados, pre-
senta un cuerpo legal al modo de ]as recopilaciones, al que da el--

nombre de C6digo Negro Carolino en honor de Carlos III .
En su redaction el oidor Emparan utiliza como fuentes, junto -

a los informes citados antes, ]as Ordenanzas del Cabildo de 1768-
"a las que unanimemente se habian remitido los hacendados dome--
nicanos, las Ordenanzas sobre negros de la Isla del siglo xvi, el

2 . Se trata de varias Ordenanzas : unas de 9 de octubre de 1528, elabo-
radas por la Real Audiencia de la Espanola y los Oficiales Reales de la Isla,
para el sosiego y seguridad de los esclavos ; otras, de 1535 ; y posteriormente -
otras de 1542, 1544 v 1545, las cuales fueron confirmadas por el Consejo de
Indias el 22 de septiembre de 1547 . A exception de las Ordenanzas de 1545, .
cstan recogidas por MALAC6\, Codigo Negro Carolino 126-147 ; las de 1545, en .
Richard KONETZKE, Colecci6n de documentos para la historia de la forma-
ci6n social de Hispanoamerica, 1493-1810 (Madrid 1953) I 237 .

3 . Representaci6n del fiscal de la Audiencia de Santo Domingo, de fecha.-
23 de mayo de 1768, en MALAWN, C6digo Negro Carolino 150-1 .

4 . MALAC6x, Cbdigo Negro Carolino 81 .
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IChdigo Negro frances y disposiciones procedentes de la legislaciiin
.-castellana y del ordenamiento juridico indiano 5.

Remitido el C6digo Carolino a Espana, queda olvidado hasta
que, como consecuencia de la liberalizacion del comercio negrero
,en America, se estima conveniente proceder a la reglamentacion
del gobierno de los negros esclavos con caracter general para to-
das las Indias . La reglamentacion se encomienda ahora a don An-
tonio Porlier, nuevo Ministro de Indias, el cual utiliza en su re-
daccion un extenso expediente formado en el Consejo de Indias,
constituido por diferentes extractos del C6digo Carolino, el C6digo
Negro frances y las Ordenanzas de los siglos xvi y XviII de Santo
Domingo. Esta reglamentacion de Porlier se convierte en ley por
la Real Cedula de 31 de mayo de 1789, que regula la educacibn,
trato y ocupacidn de los esclavos en todos los dominios de las
Indias e Islas Filipinas 6. Sin embargo, remitida a Am6rica, no
ilega a ser aplicada con caracter general en todas partes, ante
las protestas de las ciudades americanas'.

A la vista de estos textos, muy significativos, se trata de ver
en que medida la legislacion indiana sobre los esclavos se man-
tiene dentro de la tradicion castellana o se aparta de ella ; y como

5 . El proceso de elaboracion del C6digo Negro Carolino se estudia de
modo perfecto y con todo detalle por Javier Malagdn Barceld, en la edicidn
del manuscrito original del mismo, existente en el Archivo Nacional de
Cuba (citado en la nota 1) ; obra en la que, ademas, publics las diversas
fuentes utilizadas por don Antonio Porlier en la redaccibn de la cedula de
31 de mayo de 1789 .

6 . R . C . de 31 de mayo de 1789, en MALAWN, C6digo Negro Carolino, Anexo
III ; Antonio Xavier P8REZ Y L6PEZ, Teatro de la legislaci6n universal de Es.
papa e Indias XII (Madrid 1796) 145, y R . KONETZKE, Colec . doc. form . soc .
Hispan . 111 643 .

7. Una Consults del Consejo de Indias, de 17 de marzo de 1794, propone
que no se revoque la citada disposicidn, pero si que se suspendan sus efec-
tos y se encargue reservadamente a ]as autoridades de America que en los
casos particulares que se ofrezcan vayan conforme al espiritu de dicha
Cedula . La resoluci6n del rey de 16 de noviembre dice que se guarde esta
consults hasta que concluida la guerra «veamos como quedan los asuntos
de negrosn, en KONETZKE, Colecci6n doc. form . soc. Hispan . 111 726 y ss .

La nota puesta a la Recopilacion de Indias por el editor Boix, en 1841,
recogiendo el trabajo de un anonimo jurista de Guatemala, dice expresamen-
te en la ley 8, tit . 5, libro VII de la Recopilacidn : «Aunque en el Teatro de
la legislaci6n, se afirma que se mand6 recoger recoger (la R . C . de 1789), en
la Audiencia de Guatemala no hay la menor noticia de semejante novedad-
<Edici6n por Concepci6n GARCiA-GALLO, Las Notas a la Recopilaci6n de !eyes de
Indias, de Salas, Martinez de Rozas y Boix [Madrid 1979]) .
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de la regulacion de un aestado» que descansa en la mera carencia
de capacidad juridica se pasa a otro radicalmente basado en difc" -
rencias antropologicas.

2 . La esclavitud se conoce en Indias desde muy temprano .
Prohibida la esclavitud de los indios y con el fin de asegurar la
rriano de obra, ya en los primeros anos los espanoles obtienen
licencia para pasar a Indias llevando los esclavos precisos para
su servicio personal y domestico 8 . Es en America donde se per-
petita la esclavitud, ya que es muy escaso el numero de esclavos
que en la Edad Moderna se encuentran en Espana, ya que los
,esclavos indios que pasan en los primeros tiempos del descubri
miento a Espana se ponen en seguida en libertad por orden d.,
los mismos reyes 9 .

Do este modo tempranamente los Reyes Catolicos terminan
con la iniciativa de Colon y de algtin otro de esclavizar a los indi-
genas y obtener asi un beneficio economico, hasta entonces no
logrado. Ya en la instruccion que lleva el Gobernador Nicolas de
-Ovando se le advierte que los indios de la Espanola deben quedar
fibres y no sujetos a servidumbre'°. La prohibicion de tomar por
,esclavos a los indios, asi como el temperamento indolente de es-
tos y la imposibilidad de obtener rendimientos de su trabajo, aun
prestado este libremente a cambio de jornal, da lugar a que se
Ileven esclavos desde Espana y Africa -negros, canarios y ber-
beriscos- para el servicio domestico y para la labor de las minas,
pesquerias de perlas, labranzas y otras granjerias de los espanoles.

No obstante, la esclavitud de los indios se permite en dos ca-

sos: uno, cuando los indios hacen la guerra a los espanoles y per-
sisten en su idolatria y antropofagia, to que da lugar a su cauti-

8 . Traslado de las mercedes y franquezas concedidas a la Isla Espaiiola
y a los vecinos de ella, de 26 de septiembre de 1513, en KONETZKE, Colec . de
docum . para la historia de la form . soc . Hispan . I 59 .

9 . R . C . 20 junio de 1500 a Pedro dle Torres, sobre los indios tridos a
Espana por el Almirante y vendidos por 6l (en KONErztce, Colec doc . form .
soc. Hispan. I, 4) y R . C . 2 dic . 1501. al Corregidor de Jerez de la Frontera,
para que ponga en libertad a los indios que Crist6bal Guerra trajo de las
islas y vendi6 en Andalucia (ibi . I, 7) .

10 . R . P . 20 dic. 1503 en KONrTZKE, Colec . doc. form . soc . Hispan . I 16 .

.64
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verio y venta ", aunque con la limitacion de que no pueden 'ser
sacados de su propio lugar, y en cualquier caso quedan excluidas.
de la esclavitud las mujeres y los ninos de estos indios guerrerov. .
El otro caso es la adquisicion por compra o trueque de los indios .
esclavos cautivados por otros indios en sus guerras 12, si bien el
abuso de los propios caciques que someten a los indios a escla-
vitud para venderlos a los espanoles sin justa causa Ileva a prohi-
bir absolutamente que los indios puedan cautivar' a otros na--
turales'3.

En defecto, pues, de indios esclavos, se autoriza a llevar direc-
tamente de Espana esclavos blancos (canarios o berberiscos) .
Pero pronto la prohibicion de esclavizar a los canarios, la de llevar
a las Indias esclavos berberiscos y la promulgacidn de las Leyes
Nuevas en 1542, que declaran la libertad de todos los indios, comp
vasallos que son de la Corona de Castilla, con la prohibicion coil--
siguiente de hacerlos esclavos, aun en el caso de guerra, convierte-
la esclavitud en Indias en una institucidn privativa : de la .raza.
negra'°. Bien entendido que las limitaciones que rigen antes de
1542 para hacer esclavos a los indios no existen en modo algun. .) .
para los negros africanos, de manera que las mujeres son incluidas
tambien en el comercio, entre otros motivos para fomentar los.
matrimonios; por ello se impone a los que tienen licencia pares

pasar esclavos negros, la obligacion de que la mitad sean varones .

y la mitad mujeres.
Existe, sin embargo, en un principio una diferencia de trato,

que en cierto modo favorece al negro, al distinguir entre esclavos .
ladinos -todos los blancos y los negros que hubieran vivido mas-
de . un ano en Espana o Portugal o llevaran ese tiempo en less In-
dias- y los esclavos bozales, que son los negros llevados directa-

mente a less Indias desde Cabo Verde o Guinea . En relacion con

estos se establece una presuncion de mansedumbre e inocencia de=

11 . R . Prov. 30 oct . 1503, y R . Prov . de 23 dic . 1511 (en KONETZKE, COW'_
doe. form . soc. Hispan. 1 14 y 31, respectivamente) .

12. R.Trov . 8 marzo 1533, concediendo licencia a los pobladores del Peru .
para comprar los esclavos que los caciques tuvieren (en KONETZKE, Colec. doe . .
form, soc . Hispan. 1 142) .

13 . R . Prov . 6 dic . 1538 (en KONETZKE, Colec . doe. form . soc . Hispan . I 188) . .
14. R . Prov . 20 nov. 1542 (en KONETZKE, Colec. doe. form. soc . Hispan . 1 217) ._
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caracter, que da lugar a que se mitigue el rigor del castigo en
caso de fuga durante el primer ano'5.

Las disposiciones que se dictan en los anos siguientes, tanto
en Espana como por las autoridades indianas tienden progresiva-
mente a identificar los terminos esclavo y negro, ya que solo los
de esta raza pueden serlo en Indias .

Ahora bien, muy pronto el nacimiento de hijos de negros e ire
dias y de negras y espanoles, asi como la facilidad que van a en-
contrar los esclavos para obtener ganancias de su trabajo, gracias
a to cual adquieren su libertad, dan -liugar a la aparicibn de una
numerosa poblaci6n libre de color, clue presenta rasgos propios
y provoca una legislacibn especifica para ellos.

El mayor problema que este hecho plantea es la falta de con-
trol de esta poblacion, por to que ya en 1560 en el Perti se le obli-
ga A asentarse con amos espanoles, y a ejercer un oficio, so pence
de destierro perpetuo'6 . A estas razones se suma la necesidad de
su asiento a fin de poderles cobrar tributo -pues ya tenian en sus
naturalezas costumbre de pagarlo a sus reyes y senores, como
senala una Cedula general de 27 de abril de 1574 ". Este asenta-
miento no parece que se lograra de modo satisfactorio, como
descubre la alarma que dejan sentir las palabras de una Cedula
dirigida al virrey del Per-6 en 1608 ante el incremento de la po-
blaci6n de color, que lleva a insistir en que la mejor solucion es
reducir a todos los libres, sean negros, .rnulato o zambaigos, a

pueblos de espanoles y se les obligue a pAgar tasa o prestar ser-

vicio personal como los indios t8 .
En cuanto a la condicion de los esclavos en Indias, las normas

dictadas expresamente para ellos no varian la establecida en las

leves castellanas, que contintaari vigentes hasta la abolici6n de la

15 . Ordenanzas para negros de la Audiencia de Santo Domingo, de 9 de

oct . de 1528, ord . 2 y ord . 1 de las Ordenanzas para negros de la misma
Audiencia de 1535 (en MALAWN BARCES.b, C6digo Negro Carolino (1784) 128y
137, respectivamente) .

16 . Reales Ordenanzas para negros de la ciudad de los Reyes, de 12 de
oct . 1560 (en KoNETZKE, Colec . doc . Kist . form . soc . Hispan . 1 384) .

17 . R . C . 27 abril 1574 (en KONETZKE, Colec. doc . Kist . formac. soc. Hisp.
1 482) .

18 . R . C . 20 dic . 1608, al Virrey del Peru, sobre el buen gobierno de los
mulatos y negros (en KONETZKE, Colec. form . soc . Hispan . 11 145) .
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esclavitud en el siglo xtx, al menos oficialmente, pues existen tes-
timonios del, siglo xviit de que .algunas habian caido en desuso .
Tales normas se hallan recogidas en la nueva Recopilacion de las
leyes de Castilla de 1567 y en el Codigo de las Partidas, que regu-
lan las formas de caer en la esclavitud 11, las causas y modos de
adquirir la libertad 1°, los derechos y potestades de los amos sobre
las personas y ganancias de sus esclavos, limitaciones del ejer-
cicio de tales derechos z', tratos y contratos de los esclavos, limi-
taciones de su capacidad civil o procesal11, delitos y otros exce-
sos z', matrimonio de los mismos z°, condicion de los hijos u, vents
de las familias 26, y, por ultimo el derecho de patronato n.

Estas disposiciones procedentes de las Partidas y basadas en
la regulacion de la esclavitud del Derecho romano son las que se
aplican desde el primer momento en Indias, aunque muy pronto,
al presentar el problems de la esclavitud indiana rasgos propios,
empiezan a diferenciarse las normas aplicables a unos y otros es
clavos, segun su origen y color. Por su parte, las disposiciones de
las autoridades criollas introducen una paulatina mejora en el
trato que debe dispensarse a los esclavos por parte de sus amos
y encargados, denotando una preocupacion constante por elevar
su atencion religiosa y su nivel moral. Un examen de las disposi-
ciones dictadas para ellos arroja una elevada cantidad de normas
encargando su buen trato, la prohibicion de castigos crueles, su
alimentacion y vestuario decente, su instruccion religiosa, su aten-
cibn moral, la guarda de fiestas y el fomento de los matrimonios
para evitar los amancebamientos. Las restantes disposiciones se
refieren a cuestiones de orden publico como el use de armas,
circulacion por .las noches, reduccion de cimarrones, y sus tratos
y granjerias en el recinto de las ciudades .

19 . Partidas 4, 21 .
20. Part . 4, 22; Part . 3, 28, 49 .
21 . Part . 3, 2 ; Part . 4, 21 .
22 . Part . 3, 29.
23 . Part . 7, 9, 14 ; Part . 7, 13, 4 .
24 . Part . 4, 5, 2.
25 . Part . 4, 21, 2 .
26 . Part . 4, 5, 1 .
27 . Part . 4, 22 .
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Sin embargo, con el aumento de los negros libres en el trans-
curso del tiempo la nueva legislacion no mira tanto al esclavo ea
si, para el cual se siguen aplicando las mismas leyes ya citadas,
como al negro o mulato, por razon de su color, con independencia
de su condici6n de libre o esclavo. La Recopilacion de Indias
reune en el mismo titulo todas las disposiciones sobre mulatos
y negros sin efectuar diferencia alguna entre los fibres y los es-
clavos z8 . Esta reduccion al mismo nivel se deja sentir en las dis-
posiciones posteriores no recopiladas, como es el caso de la Prag-
matica de matrimonios de 1776, para cuya aplicacion en las Indias
fue preciso hacer una declaracion especial 19 . Una actitud contra-
ria, en parte, muestra la Consulta del Consejo de Indias donde
se senala que los pardos y morenos provienen de mezclas infec-
tas, viciadas con malos ejemplos y conducta renroba, que por to
mismo se han considerado, se estiman y tendran en todos los
tiempos por indignos e ineptos para los destinos que requiereli
nobleza o legitimidad, ya que es imposible prueben poseerla por
mas documentos o papeles que presenten, falsos o sospechosos
por to regular; y que es esta viciosa derivacion y naturaleza la que
hace imposible su comparacion a la del estado llano de Espana, no
debiendo en consecuencia los hijos o descendientes de esclavos
alternar con familias limpias de fea mancha ; to que no obsta a que
si los mulatos acreditan en toda forma y solemnidad con documen-
tos fehacientes y no por informacion de testigos su fibre y legiti-
ma descendencia en cuatro generaciones, sean capaces de todo offi-

cio o cargo que sirve cualquiera del estado Ilano en Espana l.

3 . Los esclavos constituyen la mano de obra precisa para el
desenvolvimiento econdmico de las provincial de Ultramar desde
los primeros momentos, dada la incapacidad del indio para el
trabajo en la mayor parte de las regiones y la resistencia del e5-

28. Recopilacidn de Indias 7, 7 .
29 . R . C . de 7 de abril de 1778, declarando la forma en que se ha de

guardar y cumplir la R . Pragmatica sobre matrimonios de 23 de marzo de
1776 (en KONETZKE, Colec. doc. forma . soc . Hispan . 111 438) .

30 . Consulta del Consejo de Indias, de julio de 1806, sobre habilitacidn
de los pardos para empleos y matrimonios (en KONETZKE, Colec. doc. hilt.
form . soc. Hispan . 111 821) .
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panol a desempenar oficios que considera.indignos o ~que habiendo
ejercido hasta entonces desea abandonar realizando un ascenso
en la escala social . .

En gran parte de la America espaiiola la poblacion esclava so
emplea en trabajos menores y no en la agricultura o minas. Asi,
se denuncia en la ciudad de Cartagena que existen multitud de
esclavos dedicados al servicio de los vecinos, concretamente en
las casas, y aunque podrian servirse con menor ntamero tienen a
gala mantener a todos los nacidos en la casa, sean o no de legiti-
mo matrimonio, en lugar de venderlos para el campo,, minas y
labores para que no permanezcan haraganes 3, Otros esclavos
trabajan como jornaleros formando cuadrillas para la carga y
descarga de los navios ; o repartidos en distintos trabajos, debeii
Ilevar a sus amos a la noche cierta cantidad bajo pena de azotes .
Por su parte, las esclavas se dedican a la venta al por menor de
tabacos, dulces y otras cosas; y algunas van a servir a casas par-
ticulares; en algtin caso, en los lugares maritimos son enviadas a
gariar el jornal desnudas 3z . En el siglo xviii, en la Isla Espanola,
segun testigos presenciales, habitualmente los negros ganan jor-
nales o desempenan oficios mecanicos. El jornal to adquieren no
en las labranzas sino en la fabrica y peonaje de obras, en el aca-
rreo de efectos, en reducir el tabaco a cigarros, etc., con to que
quitan el medio de subsistir a muchas personas blancas 33 .

En todas partes existe a to largo de los siglos la queja cons-
tante de la falta de mano de obra en aquellos sectores que mas to
necesitan: las minas y la agricultura. El contraste con to .qu::
ocurre en las islas francesas es absoluto . Una rconsulta del Con-
sejo de Indias de 1783 calcula en 400.000 los negros existentes en
la colonia de Haiti, to que ha permitido la exportacion de frutos
por valor de muchos millones de pesos 3', en tanto que en Santo

31 . R . C . 29 abril 1752 (en Ko~tETzKF., Colec . doc . hiss . form . soc . Hispan .
III 260) .

32 . R . C . 19 abril 1710, general, sobre los castigos clue reciben los esclavos
por parte de sus duenos (en KoNETZKE, Colec. doc . hist . forma. soc. Hisp .
III 113) .

33 . Cap . b del Cbdigo Negro Carolino (en MALAWN, Cod. Neg . Car . 180) .
34 . Consulta del Consejo de Indias, de 17 de nov . 1783 (en MALAWN, Cod .

Neg . Car. p6g . XLIV) .
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Domingo se calcula en 15.000 negros y pardos, entre libres y es-
-clavos, y de ellos solo 760 trabajan en los ingenios de azt'tcar y
.algo mas de 300 en hacer melados 33 . Esto explica que a fines dcl
siglo xviii la legislacion tienda a fomentar la poblacion esclava
activa y a lograr su ocupacion util en la agricultura.

El aumento del nttmero de esclavos trata de conseguirse li-
beralizando el comercio de los mismos . El asiento de negros hecho
con la Compania de Inglaterra es sustituido por licencias de in-
:troduccion por ciertos puertos habilitados, en naves espanolas,
pagando un seis por ciento sobre el valor de los negros y otro seis
por ciento por la extraccibn de frutos y dinero para su pago 1. .
En 1791 para los Virreinatos de Santa Fe y Buenos Aires, Capita-
nias generales de Caracas, Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico,
,regimen que en 1795 se extiende al Peru, se declara libre de dere-
chos la introduccibn de esclavos y exenta del pago de la alcabala
la primera venta de los mismos ". Posteriormente, se permite a
los espanoles que las expediciones salgan desde cualquier puerto
de Espana o America, declarando libre de derechos todo to que
se embarque para este trafico directo 38, la libertad de derechos

se extiende a las reventas de esclavos 39 . Este regimen se va pro-

rrogando aunque con la indispensable condicion de que los ne-
gros que se introduzcan sean bozales, so pena de comiso ^° .

Paralelamente, el mantenimiento de una importante masa de
poblacion esclava trata de conseguirse poniendo restricciones a

la concesidn de libertad, faciles y frecuentes desde los primeros

momentos, bien por comprar el propio esclavo su libertad con

dinero obtenido de su trabajo o adelantado por parientes o ami-

35. El informe de don Andres de Heredia calcula que solo hay unos 8.000
esclavos (en MAt.AC.bx, Cdd. Neg. Car . 112) .

36. R . O . 25 sept . 1784, dirigida al V . Peru (en Juan Joseph MATRAYA Y
Ricci, Catdlogo cronoldgico de Pragmdticas, Cedulas, Decretos, Ordenes y
Resoluciones Reales (1819) [Buenos Aires EPBF] . El Moralista filalethico ame-
ricano tomo 1, n . 1365 .

37 . R. C. 24 nov. 1791 concediendo libertad para el comercio de negros

y R. O. de 21 de mayo de 1795, que extiende la R. C. de 24 de nov. de 1791

al Virreinato del Peni (en MATRAYA, El Moralista, 1695 y 1845, respectivamente) .

38. R. O. 4 enero 1793 (MATRAYA, 1743) .

39 . R. O. 12 de abril 1798 (MATRAYA 2000).

40 . R. C. 22 abril 1804 (MATFARYA 2327) .
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gos o incluso prestado; bien por pura liberalidad del due-no, que
la concede graciosamente en vida o en testamento ; y otras veces
incluso contra la voluntad de sus amos, por ministerio de la ley .
Ahora, en el siglo aviii, en la Isla de Santo Domingo se intenta
restringir la anterior facilidad de manumision tomando comp
ejemplo la colonia francesa vecina . En esta solo puede obtenerse
la libertad por buenas obras y con permiso por decreto del Con-
sejo Superior de la colonia, siendo nulas las libertades que ;e
otorgan de otra forma, y confiscados y aplicados a la Compania
de Indias los esclavos que han sido favorecidos con ellas °' .

El proyecto de Codigo Negro que elabora la Audiencia de San-
to Domingo en 1784 adopta el sistema frances. Fija las causas que
considera justas para obtener la libertad, a imitacidn de la re-
gulacion contenida en las Parlidas, adaptada esta a las circuns-
tancias de tiempo y lugar; pero atento a mantener una poblacion
esclava suficiente introduce el requisito de la previa licencia del
Superior Gobierno, el cual puede denegarla aun cuando concurran
dichas calidades a fin de conservar el equilibrio entre el ntamero
de esclavos y libres . Prohibe a los amos conceder la libertad por
la simple entrega del precio por sus esclavos, ya que aquella debe
ser el premio de una buena conducta, y por esta misma razdn
tampoco les permite, sin que concurra esta calidad, conceder la
libertad en testamento °2 . Al mismo fin de conservar la mano de
obra esclava, aunque aparentemente pueden concurrir motiv(J's.
de caridad, responde la disposicibn que induce a los amos a curar
a sus esclavos enfermos, en vez de concederles la libertad en caso,
de enfermedad, ya que si to hacen en estas circunstancias han
de dotarlos de los medios suficientes para que se mantengan de
por vida ".

No obstante estas medidas restrictivas, cuando la manumisibn
se produce se favorece la misma con beneficios fiscales . Asi, ert

41 . Cbdigo Negro frances, art . 50 (en MALAWN, Ccid. Neg. Car. Anexo 11, pa-
gina 261)

42 . Cap . 19 del CGdigo Negro Carolino, de 1784 (en MALAWN, Cod . Neg . Car . .
201) .

43 . Cap. 31, ley 15, del Cbd. Negro; en el cap. 11 se prescribe la creacidn .

de un hospital de negros para atender a los esclavos enfermos que quedan

inhabilitados por no poder ser atendidos por sus amos a causa de los altos .

precios.
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Cedulas de 1768 y 1778 al Gobernador de La Habana y Audiencia
de Santo Domingo, se dispone que no se pague alcabala del co-i-
trato que se celebre entre el senor y el esclavo cuando este se
redime por precio adquirido licitamente y, to mismo, cuando por
pura liberalidad de su dueno obtiene la libertad, a fin de evitar
que el amo recargue dicha cantidad sobre el precio que debe pagar-
el esclavo 4'.

La legislaci6n real, al tiempo que dicta las normas necesarias . .
para aumentar el nt'tmero de esclavos en el territorio propio adop-
ta medidas encaminadas a disminuir su nitmero en las colonias .
extranjeras vecinas. Asi, en numerosas disposiciones se declara la .
libertad de los esclavos fugitivos de ellas. Desde fines del xvii .
existen Cedulas que ordenan poner en libertad a los esclavos qtte-
huyen de los ingleses y holandeses, to que se reitera con carActer
general para todas las Indias en 1750 45 y se extiende a los fugitives .

procedentes de las colonias francesas en 1764°1 . Una Cedula de-

1789, dirigida al gobernador de la Isla de Trinidad le previene que--
no entregue a los negros huidos de Tobago a quienes los reclaman,_

pues no son sus duenos y senores, segun el Derecho de genies, .
desde que entraron en los dominios de S. M. °', medida que se .

duda si resulta aplicable a un esclavo del rey espanol, que luchari-

do bravamente en el Castillo de Omoa, es hecho prisionero per
el ingles y logrando luego escapar y llegar de nuevo al puerto de :

Omoa, reclama su libertad °s .
A la vista de la experiencia de la parte francesa de la Isla de

Santo Domingo, a la vez que se trata de aumentar el ntimero de

44 . R . C . 21 junio de 1768, al gobernador de Cuba (en KONETZKE, Colec. .

doc . Kist. form . sec. Hispan . 111 339) . Esta disposicibn se extiende a todas-

las Indias y Filipinas per R . C . de 27 de oct . de 1790 (en PEREZ Y L6PEZ, Tea-

tro de la legislacion universal de Espana e Indias XIX [Madrid 1797] 161) . .

45 . R . C . 24 sept . 1750, al Virrey y Audiencia de Nueva Espana v R . C . 11
nov . 1764, al gobernador de la isla Margarita (en KoNIETZKE, Colec . doc . /ornt . .
sec . Hispan . 111 248 y 324, respectivamente .

46 . R . C . 21 oct . 1764 a la Audiencia de Santo Domingo (en KONETZKE, _

Colec. doc . form . sec . Hispan . III 322) .
47 . R . C. 14 de abril de 1789, al gobernador de la isla de Trinidad (en

MATRAYA 1541 y PtREZ Y L6PEz, Teatro XXI 109) .
48 . Consulta del Consejo de lndias de 26 de septiembre de 1785 (en Ko--

TE'rZKE, Colec. doc . form . sec. Hispan . 111 583) .
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"esclavos con la adopci6n de las medidas expuestas, se procura to-
mentar su dedicacion a la- agricultura y demas labores del campo.

Una Cddula de 1789 disuade a los amos de la utitizaci6n ir,.-
productiva de esa mano de obra estableciendo una contribuci6u
-de dos pesos anuales por esclavo dedicado al servicio domestico °9 .
Y por su parte la Audiencia de la Espanola restringe las faculta-
des de decisi6n del amo sobre el empleo de los esclavos, al exigtr
-en el proyecto del Cbdigo Negro que todos los esclavos jornaleros
ganen los jornales en las labores del campo, bajo fuertes multas
a los amos en caso de contravenci6n y posibilidad, incluso, de
perder el esclavo l°. Ya desde el siglo xvi, las diversas Ordenanzas

de negros de la Isla Espanola habian restringido el nitmero de
esclavos jornaleros y hecho obligatoria la obtencidn de previa li-
cencia del Cabildo; pero ello habia obedecido a razones de otra
indole: evitar la excesiva libertad en que vivian los jornaleros, le-
jos del control de sus amos, y con ello disminuir los robos y otros
delitos que cometian 5' : Segun el Codigo Negro los amos no pue-
den dedicar a los esclavos a los oficios artesanos, ni a la venta de
frutos, ni a la construcci6n, ni al transporte de cargas, con ex-

cepci6n de los autorizados por el Cabildo. Con ello se persigue
un doble efecto: aumentar el nitmero de brazos dedicados a 13
agricultura y permitir que tales oficios puedan ser ejercidos por
Ios blancos que no encuentran otro modo de subsistencia .

Como e1 destino de todos los brazos, sean esclavos o libres,
,debe ser la agricultura, el Cddigo Negro pone en vigor ciertas
medidas validas para levantar esta y controlar a la inquieta y des-
-ocupada poblaci6n libre. Restablece la vigencia de la ley 1, tituto
XII, libro VI de la Recopilacidn de Indias, y conforme a ella obliga
a los vagabundos a salir a las plazas publicas a alquilarse por un
jornal diario ; a su juicio la ejecucidn de esta ley en la provincia

,de Caracas ha hecho progresar notablemente la agricultural'.

49 . Esta capitaci6n de dos pesos anuales establecida por R . C . de 28 de
febrero de 1789 es suprimida pcr R . C . de 24 de nov . de 1791 (en MATRAYA, El
Moralista 1695) .

50 . C6digo Negro Carolino 6, 2.
51 . Ordenanzas de la Audiencia de 1528, cap . 12; Ordenanzas de 1542, cap .

3 (en MALAWN, Cdd . Neg. Car. pigs . 128 y 142) .
32 . C6digo Negro Carolino 4, 1 .
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Si bien el proyecto de C6digo Negro dominicano no llega a te-
ner vigencia, inspira la Cedula de 31 de mayo de 1789, sobre trato
y ocupaci6n de los esclavos, la cual dispone precisamente que es-
tos trabajen en el campo, y para lograrlo se encarga a las justicias
de ciudades y villas que arreglen las tareas diarias que cada escla-
vo debe realizar y sean proporcionadas a su edad, fuerza y ro-
bustez 5'.

En relaci6n con la dedicaci6n permanente a la agricultura de
la poblaci6n esclava que supone el asentamiento de la poblaci6n
,de color, el C6digo Negro recoge la disposici6n de la Recopilaci6n
de Indias -1' ordenando la reducci6n de los negros y mulatos libres
.a poblaciones para el cultivo de los terrenos que se les senale 55 .
Esta medida no hace sino reiterar un acuerdo del Consejo de In-
dias de ,1748 que habia mandado que los negros libres de Santo
Domingo se redujesen a un pueblo llamado San Lorenzo de las
Minas, pr6ximo a la capital -16.

Tambien se pretende, dentro de la dedicaci6n a la agricultura .
que la atenci6n se dirija a ciertos cultivos como el tabaco, algo-
d6n, cafe, anil, azucar, etc., y para ello el C6digo Negro prev6 la
-concesi6n de premios por la dedicaci6n a ellos . Asi, por el cultivo
del aigod6n por espacio de veinte aiios se prema a los negros y
pardos primerizos con el ascenso desde el escal6n que ocupa su
-casta en el orden social hasta el nivel de los blancos57.

4. El estatuto juridico del esclavo se encuentra regulado ba
sicamente en las Partidas. La legislaci6n posterior apenas toca
estas cuestiones .

SegCtn las Partidas caian en servidumbre: los prisioneros de
-guerra, enemigos de la Fe; los hijos de esclavos, ya que la servi-
dumbre no es personal ; y los que se venden a si mismos como
esclavos . Ademas, caen en esclavitud, segiun- las Partidas, como

53 . Cap. 3, de la R . C . 31 de mayo de 1789 (en NIALAWN, Cod . Neg . Car. ;
Anexo III, pag . 271) .

54. Recopilaci6n de Indias 7, 5, 3 .
55 . C6digo Negro Carolino 4, 2 .
56 . Acuerdo del Consejo de Indias de 11 de julio de 1748 (en Konerzt;c .

-Colec . doc. form . soc. Hispan . 111 241) .
57 . Cap . 4, leyes 3 y siguientes del C6digo Negro Carolino .
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castigo : los hijos de los cldrigos, que se adjudican a la Iglesia, y
los cristianos que ayudan a los infieles -11 . En Indias se aplico en
un principio esta regulacion, y asi se encuentran en los primeros
tiempos como esclavos los cautivos en guerra justa, los hijos de
esclavos y los adquiridos por compra . Pero esto desaparece al
prohibirse con caracter absoluto la esclavitud de los indios, si
bien resurge temporalmente para los indios de Chile", y para los
mindanaos de las Islas Filipinas que pasan a las otras islas a pro-
pagar su secta mahometana o a hacer la guerra a los espanoles '°.
No hay justa causa para la esclavitud si tales indigenas son ger.-

o tiles y no musulmanes . Tambien la compra de los esclavos de los
propios naturales desaparece en 1538, al prohibirse a los caciques
hacer esclavos a los indios, subsistiendo solo la compra de esclavus
procedentes de Africa . Unicamente se mantiene la condicion de
esclavos de los hijos de esclavas, ya que los hijos siguen la condi-
cion de la madre 6' .

En el siglo xviir, al menos en Santo Domingo, intenta darsa
apoyu legal a la presuncidn de que cualquier persona de color
es por tat razdn un esclavo, y asi, a propuesta de los hacendados
de la isla, el proyecto de Codigo Negro que forma la Audiencia de

Santo Domingo obliga a llevar a los negros o mulatos libres una
cedula o billete concedido por el Cabildo, que zxprese sus senas
de identidad, siempre que deseen salir de sus respectivos cuarteles
o barrios; y si bien no prevd a qud tipo de penas se hate acreedor

el que incumpla este requisito, dado que no puede apreciarse su
condicidn de libre, en tanto la demuestre podia ser asegurado
por el amo o mayordomo de la hacienda a la que sea llevado por
el caminante que to aprehenda, o a la cartel si es en la ciudad °2.
Asimismo, existe la presuncion de que son esclavos todos los ne-

gros tugitivos de las colonias extranjeras vecinas, y como tales se

procede a venderlos a favor de la Real Hacienda, aunque mAs

58 . Part . 4, 21 .
59. R . C . 26 de mayo de 1608 (en KONF'rzxe, Colec . dot. form . sot . Hispan . .

11 140) y se prohibe definitivamente el 12 de junio de 1679 (en la Recopilaciorz

de Indias 6, 2, 16 .
60 . Recop . Indias 6, 2, 12 .
61 . Part . 4, 21, 2 .
62. Cbdigo Negro Carolino 13, 2 .
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tarde -segun se ha indicado- se les declara libres, segun c1
Derecho de gentes .

El esclavo, conforme a la legislacidn romana recogida en las
Partidas, carece de capacidad civil. Su condicidn no excede a la
de una cosa o a to mas a la de un animal. En consecuencia, siendn
del entero dominio de su dueno, este puede venderlo, donarlo, ce-
derlo en usufructo, legarlo, prestarlo, etc. Por supuesto, el amo
hace suyo los beneficios o productos de los esclavos, bien proven-
gan de su trabajo o los haya recibido en herencia, por suerte, por
donaci6n, etc. ; o bien sencillamente por el parto de la esclava.
Todo to que adquiere el esclavo es para su .senor, sea mortis cau-
sa,, sea inter vivos 6' ; no obstante esta incapacidad de adquirir para
si y poseer, se le permite tener peculio propio con permiso del
amo y con el producto de sus ganancias comprar su propia liber-
tad. Si el amo le pone al frente de una tienda o negocio queda
obligado por los tratos del esclavo 6' . No puede ganar cosa ajena
por tiempo, pero si en el caso de tener tienda de su senor o pecu-
lio suyo 65, tampoco puede ser fiador de otro, salvo que tuviere
peculio propio dado por su senor 66 .

Pero en Indias estas disposiciones se aplican con un tinte propio
y desde los primeros momentos los esclavos actuan con mayor cx-
pacidad. No s61o es habitual la existencia de esclavos jornaleros
ganando jornal para sus amos, sino la costumbre de concertar con
ellos el disfrute de los beneficios que obtengan . De un modo es-
pecial se prohibe la entrega de un tanto alzado y no de to que se

gana al dia, tanto en Reales Cedulas como en las Ordenanzas lo-
cales, por doble causa : evitar los crueles castigos uue algunos amos
.aplican a los esclavos que no ganan to concertado, y evitar las for-

mas ilicitas de adquirir el dinero, bien en la cantidad precisa para

contentar al amo, bien para obtener el monto necesario para ad-

,quirir la propia libertad 6' . Puesto que en la practica muchos es-

63 . Part . 4, 21, 7 ; Part . 6, 3, 2 y 3 .
64 . Part . 4, 21, 7 .
.65 . Part . 3, 29, 3 .
66 . Part . 5, 12, 2 .
67. R . C . 14 nov . 1693, al gobernador de La Habana ; R . C . 19 de abril 1710

al Peru y Nueva Espana y R . C . 29 abril 1752 al gobernador de Cartagena
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clavos . negocian por su propia cuenta, se lirohi'be que los mismcis
vendan y que se les compre cualquier tipo de productos si no
consta por escrito el permiso de sus amos ; en cualquier caso di-
chos productos deben ser exclusivamente hortalizas, maderas, fru-
tos y otros productos de la tierra . La prohibici6n de que los es=-
clavos adquieran y dispongan de bieries, escrupulosamente obsei--
vada en las colonias francesas conforme a to dispuesto en el C6-
digo Negro 6l, contrasta con la confesi6n de que en la zona espa-
nola de Santo Domingo los esclavos tienen tanta libertad que in-
cluso han dilapidado las haciendas de sus amos 69. Por ello se
intenta asi, primero por el Cabildo de la ciudad y mAs tarde por
la Audiencia, restablecer la vigencia de dicha disposici6n e impe-
dir que los esclavos ejerzan oficios mecanicos o trabajen de jor-
naleros, arrienden tierras para cultivar en su propio provecho o.
alquilen casas o bohios en la ciudad . No obstante, la Cedula de 31
de mayo de 1789, lejos de recoger tal prohibici6n y poner remedio.
a to solicitado por los hacendados dominicanos, prescribe en la
jornada diaria de los esclavos la concesion de dos horas, dentro
del horario comprendido de sol a sol, para trabajar y ganar el es-
clavo en su propio inter6s'°.

Si bien de acuerdo con la legislaci6n castellana el esclavo no
puede ser testigo en testamento, ni otorgarlo, - aunque si ser ins-
tituido heredero, el proyecto de C6digo Negro de Santo Domingo
concede facultad al esclavo para disponer de sus bienes mortis
causa, con el fin de estimular la fidelidad del esclavo, ya que como
premio a su buena conducta puede dejar su peculio a su mujer

e hijos 'Los esclavos solteros o sin hijos pueden dejar sus bie-

nes por mitad al hospital de'-negros y a favor de su alma,-en lugar

(en KoNerzice, Colecci6n doc . form. soc. Hispan. III, 40, 113 y 260, respec-
tivamente) .

68 . Cap . 22 del C6digo Negro frances (en MALAG6N, C6d . Neg . Car . Anexo II,
pig . 264) .

69 . C6digo Negro Carolino, cap . 17, pig . 198 .
70 . Cap . 3, de la R. C . 31 de mayo de 1789 (en MALAWN, C6d . Neg . Carol .

Anexo III, pAag . 269) .
71 . Part . 6, 1, 9 ; 6, 1, 16 y 6, 3 2-3, en relaci6n con los capitulos 11 y 18,

]eyes 5 .6 y 7 del C6digo Negro Carolino .
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de destinarlos a memorias, capellanias y otros fines piadosos
como hasta entonces practican.

En cuanto a la capacidad procesal se sigue la legislaci6n cormin-
castellana, y asi el C6digo Negro senala expresamente que los es--
clavos no pueden ser partes legitimas- para demandar civil ni-
criminalmente, ni perseguir en juicio ni fuera de 61 sus agravios .
o los de sus deudos, y que s61o pueden hacerlo por medio de su3 .
cela(jores ". Las Partidas s61o reconocen la posibilidad de deman--
dar a su propio amo para reclamar su libertad, y la Recopilaci6n .
de Indias encarga a las Audiencias que conozcan de las causas .
liberales". Pero en Santo Domingo los esclavos hacen use de gran
libertad y suelen ausentarse del poder de sus duenos con pretexto-
de seguir estas causas, cesando de trabajar . Para evitarlo se dis-
pone en el C6digo Negro que el esclavo d6 parte. a las justicias.
ordinarias de las poblaciones, o a su celador, para que le defienda-
el procurador sindico de la ciudad, y este to participe al Protector
general de esclavos'^. La C6dula de 1789, tan beneficiosa para los.
esclavos, no regula . este aspecto de las causas liberales ni contem=

pla la capacidad procesal de los esclavos.
El matrimonio de los esclavos esta regulado no s61o por las

Partidas'3, sino tambien en Indias por disposiciones propias. Las

leyes reconocen el derecho de los esclavos a contraer matrimonio .

e incluso to favorecen, y asi, para remediar las repetidas fugas .

y conseguir que tengan apego al lugar, se facilita el - matrimonio

de los mismos . Se impone a quienes tienen licencia para introducir

esclavos negros la obligaci6n de pasar el mismo mimero de va-

rones que de hembras'6. ' En cualquier caso queda estrictamente-

prohibido forzar la voluntad de los esclavos . No se les prohibe el

matrimonio con personas libres ', ni con esclavos de otro due-

no '$, ni con personas de otra raza, pero se les anima a que lo..

72 . ' Part . 3, 2 y cap . 23 del C6digo Negro Carolino .
73 . Part . 3, 2, 8 ; y Recop . de Indias 7, 5, 8 .
'74 . Cap . 21 del C6digo Negro Carolino .
75 . Part . 4, 5 .
76. R . Provision de 28 de junio de 1527 para que se casen los negros (em

KONETZKE,'Colec . doc . form . soc. Hispart . I 99) .
' 77 . Part . 4, 5, 1 .

78. Part . 4, 5, 2 .
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-contraigan precisamente con negras 11 y se procura disuadirles de
hacerlo con las de diferente dueno. Desde el primer momento s:.
-advierte que por el hecho de casarse con consentimiento del duc-
no no quedan libres I° .

El Cbdigo Negro de Santo Domingo contiene en esta materia
una regulacion restrictiva 8' . No admite el matrimonio del dueno
con la esclava y en el caso de que esto suceda se pena el hecho
-vendiendo a esta a favor del hospital sin posibilidad de liberarse
nunca por aplicacion de la Pragmatica de matrimonios de 1776,
aunque en realidad es un precepto copiado del C6digo Negro de la
Luisiana, que la Audiencia tiene presente al redactar el suyo `z .

La Cedula de 1789 recoge en este punto la ordenacion de las
Partidas . Expresamente prescribe que se fomenten los matrimo-
.nios y que no se les impida casar con los esclavos de otros duenos ;
en este caso es obligatoria la compra de uno de los esclavos por
,el dueno del otro, en el precio tasado por la justicia, a fin de
permitirles cohabitar 8' . Conforme con ello, desde el Derecho r(;-
mano diversas normas, que pasan a la legislacidn castellana, pro-
tegen la familia. Los esclavos casados, sus mujeres e hijos impl~-
tberes no pueden ser vendidos ni embargados separadamente si
pertenecen al mismo dueno 8° . Incluso se impide la separacidn, _v
asi se ordena que no se saquen de las Indias para llevarlos a Es-
pana, ni de esta se lleven a las Indias, los negros esclavos casados

:si no van acompanados de su mujer e hijos 8' .
El Codigo Negro de Santo Domingo prohibe clue se imponga a

las negras trabajos recios y peligrosos en los meses anteriores a

-sus partos, en cuyo tiempo deben recibir mejores alimentos, y des-

79 . Recop. lndias 7, 5, 5 .
80. R . Provisidn de 28 de junio de 1527 (en KONETZKE 1 99) .
81 . Cbdigo Negro Carolino cap . 26 .
82. Cap . 19, ley 9 del C6digo Negro Carolino en relacitin con el 'Cap . 6

,del Ctidigo Negro franoks.
83 . Cap . 7 de la R . C . 31 de mayo de 1789 (en MAUG6N, Cod . Neg . Car . Ane-

xo 111, pig . 272) .
84 . Part . 4, 5, 1, Cap . 22, ley 10 del Cddigo Negro Carolino .
85 . R . C . 17 de enero de 1570 a la Audiencia de Mejioo, y R . C . 1 de fe-

~brero de 1570 a los Oficiales Reales de Sevilla (en KONETZKE, Colec . doc . form .
-soc . Hispan . 1, 450 y 451) .
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:pues ordena que se Guide con esmero la crianza y educacion de
la prole 86 .

No obstante que se autorice y fomente el matrimonio de las
personas de color, en tat matrimonio no se cumple el fin primarif)
Ae transmitir a la prole la condicion del padre: el hijo nacido de
-la uni6n de ellas sigue siempre la condicidn de la madre, y por
tanto sera libre si ella to es, y esclavo si es esciava g' . Se prefiere
-en las ventas al espanol que habiendo tenido hijos en una esclava
-quiera comprarlos para darles la libertad m.

5. La legislacidn asegura al esclavo un trato humano, y asi
:aparece en las Partidas, siguiendo en gran parte al Derecho roma-
no . El poder del amo sobre el esclavo tiene limitaciones. Puede
imponerle castigos por los delitos y faltas que cometa, pero no
matarlo ni lastimarlo causandole mutilacion, sin mandamiento del
juez, aunque haya motivo para e110 89.

Las Partidas aseguran al esclavo buen trato y alimentacion por
parte de su dueno, de tal manera que conceden al que es mat
alimentado u objeto de malos tratos por parte de su amo la facul-
tad de quejarse ante el juez, el cual, de ser cierto to denunciado
procedera a venderlo dando el dinero al amo '° . Esto se desarrolla
ya en 1528, en unas Ordenanzas de la Audiencia de Santo Domingo,
que al tratar de salir al paso del problema de las fugas de los ne-
gros, advierten que uno de los medios principales para que los
negros esten seguros y pacificos es que sean bien tratados, por to
que se obliga a los duenos a darles ropas, mantas para dormir y
.alimentacion abundante, a la vez que se prescribe el descans')
,obligatorio los domingos y fiestas y la distribuci6n de tareas sopor-
tables a las fuerzas de los esclavos, encargandose a los visitadores

o a los capitanes de las cuadrillas velar por el cumplimiento de

86 . Cddigo Negro Carolino 26, 3 .
87. Partida 4, tit . 21, ley 2.
88 . R . C . de 31 de marzo de 1571 a los Oficiales Reales de Cuba (en Ku-

NETZKE, Colec . doc. form . soc. Hisp. 1, 547) y C6digo Negro Carolino 22, 9) .
89. Part . 4, 21, 6.
90 . Part . 4, 21, 6 .
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tales obligaciones 9' . Unos anos mas tarde, en 1544, una Cedulct~
informa al licenciado Cerrato, Juez de residencia de la Espanola,
que se tiepen noticias de que los espanoles de la Isla hacen tra-
bajar a los negros esclavos los domingos y . fiestas como los otros.
dias, sin hacer diferencia de unos a otros, to que ademas de ser
contra conciencia es cosa de mal ejemplo, en evitacion de to cual
ordena que los esclavos no trabajen esos dias, oigan misa y guarden
las fiestas como los otros cristianos son obligados a guardarlas °= . .
En cumplimiento de dicha Cedula el licenciado Cerrato con el Re-
gimiento de la ciudad de Santo Domingo forma unas Ordenanzas .
en las que se impone la obligacion de darles vestido y decente
comida, entre otras medidas 93 .

En un principio las disposiciones no suelen fijar la cantidad de-
comida ni el vestido que debe darse a los esclavoc, ni por supuesto,
la calidad de ellos, dejAndolo a criterio del amo o mayordomo..
Pero posteriormente, bien en Ordenanzas locales, bien desde Es-
pana, se precisan esos puntos porque, como indica una Cedula de-
1708 sobre los negros del rey, «dejar a discrecion de un sujeto tan
basto como el que ha de disponer la comida la paga de su trabajo,
mas seria exponerlos a que se hiciesen cimarrones, que darles :
recompensa» 94. Las Ordenanzas que forma el Cabildo de Santo
Domingo en 1768 senalan cantidades y calidades, to que crea pro-

blemas dada la escasez de carne 95 . Por ello, con motivo de la for-
macibn del Codigo Negro se propone quede sustituida tal obligaci6n
por la de proporcionarles pescado y otros frutos de la tierra, «como
hacen los franceses» 96 . La Cedula de 31 de mayo de 1789, en su
capitulo segundo renuncia a fijar el tipo de alimentos y su cantidad,.

91 . Ordenanzas de la Audiencia de Santo Domingo de 9 de octubre de-
1528, cap . 23 (en MALAWN, C6d . Neg . Carol ., pag . 134) . ,

92 . R . C . 21 sept . 1544 (en MALAWN, Colec . doc . form . soc. Hisp. I, 231) .
93 . Ordenanzas de la Audiencia, de 1545 (en KONFTZKE, 1, 237, y Colecci6n

de documentos ineditos para la Historia de America y Oceariia XI, 82-87)
94 . R . C . 23 octubre 1708, a Lima (en extracto en MALC6N, C6d . Neg . Carol .

Anexo I, pAg . 254) .
95 . Ordenanzas de 27 de abril de 1768, formadas por el Cabildo de la .

ciudad de Santo Domingo (en MALAWN, C6d . Neg. Carol., p6g . 117) .
96 . Informes de los hacendados y personas imparciales para la elabora-

cidn del Cbdigo Negro Carolino (en MALAWN, C6d . Neg . Carol ., pags . 89 a 95 ;_
95 a 96 ; 103 a 104 ; 105 a 106 ; 109 a 110 y III a 113) .
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asi como el vestido, dejandolo al criterio de ]as justicias, con acuer-
do del Ayuntamiento y audiencia del Protector de esclavos ; pero
impone unos limites : la comida debe ser igual a la que se da a los
jornaleros y la ropa como la de los trabajadores libres . Ademas,
esta obligacion de sustentar y vestir los amos a los esclavos la ex-
tiende a las mujeres e hijos de los esclavos, aunque sean libres .

La instrucci6n religiosa de los esclavos se prescribe muy pronto .
Unas Ordenanzas de la Audiencia de la Espanola de 1535 exige sears
instruidos en la fe, y en las Ordenanzas que forma el licenciado
Cerrato en 1545 se impone la obligation de bautizar a los esclavos
en el plazo de seis meses desde su introducci6n, cuyo incumpli-
miento puede dar lugar a la perdida del esclavo 9' . Por to demas,
se exige que haya en las haciendas iglesia, cruz : imagenes, y que
los domingos se les ensene la doctrina y tengan misa . La Cedula
de 1789 insiste en que los esclavos se bauticen, aunque ampliand3
el plazo de conversion al primer ano de residencia, y que los
domingos oigan misa en las mismas haciendas, para to cual quedan
obligados los senores a costear un sacerdote.

La conducta moral de los esclavos es tambien objeto de pre-
ocupacion y al tiempo que se favorecen los matrimonios pain
impedir el trato ilicito entre los dos sexos, se manda que las diver-
siones y bailes de los negros se celebren en presencia de algtin
responsable y con separation de hombres y mujeres. El Codigo
Negro, por su parte, aconseja habitaciones para las negras solteras,

separadas de las demAs y al cuidado de una anciana 91 .
La asistencia m6dica para el esclavo se establece tardiamente.

Solo en la medida en que es posible su curacion y la reincorpora-
ci6n al trabajo es costeada por el amo. La legislacidn castellana que

se aplica en Indias no obliga al amo a curar al esclavo enfermo,
antes al contrario, permite su abandono aunque determina que

el esclavo que es abandonado por tal razon, quede libre 9' . Cuando

a principios del xviii se pide socorro al rey para el Hospital de
negros libres de Lima se hate constar que se dirige al socorro,

97 . Cap . 34 de ]as Ordenanzas de 1535 y cap . 2 de ]as de 1545 (en MALA-
c6, C6d . Neg. Carol ., pag. 141 y KONerzice, Colec . dog. form . soy. Hisparl . 1,
237, respectivamente) .

98 . Cap . 26, ley 2.
99. Part . 3, 28, 49 .
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sustento y curaci6n de unos pobres hombres que, por su vejez,
achaques y abandono en que como int"ttiles los dejan sus duenos
no pueden ya ganar la vida con su trabajo 110 . En Santo Domingo,
las Ordenanzas del Cabildo de 1768 y el C6digo Negro Carolino
introducen, por influencia del Cddigo Negro frances, la obligaci6n
de los amos de atender. a los esclavos enfermos o inutiles por at :-
cianidad, y en caso de abandonarles so color de darles la libertad,
deben pasar al hospital, donde han de ser mantenidos a costa del
dueno 101 . Asimismo, a imitaci6n de la colonia francesa, se impone
la obligaci6n de tener enfermeria en las haciendas para asistencia
de los enfermos, que la Cedula de 1789, inspirada toda ella de
gran espiritu cristiano, Ileva mss ally al prescribir que en caso de
no haber enfermeria se pase al enfermo al hospital, donde se man-
tenga a costa del amo, que en caso de fallecimiento debe sufragar
su entierro 101 .

El poder correccional del amo sobre el esclavo esta limitado en
este tiempo . La Ley reconoce al amo poder para castigar al esclavo
por los delitos y faltas que comete, en vez de llevarlo a juicio,
pudiendo segt"tn la ley de Partidas matarlo o lisiarlo con mandz:
miento del juez del lugar. Pero la legislaci6n posterior castiga al
dueno o responsable de esclavos que por exceso en los castigos
correccionales produzca la muerte o mutilaci6n de un esclavo .
Conforme a esto, las Ordenanzas del licenciado Cerrato, para Santo
Domingo, previenen a los amos que no castiguen a sus esclavos
cruelmente u sin evidente raz6n,,, a la vez que establecen que estan-
do prohibido por la ley divina y humana cortarles miembros o

lisiarlos pierdan el esclavo que se mutile o lesione, para S. M. y
veinte pesos al denunciador 111 . El proyecto de C6digo Negro, senala
que la potestad del amo sobre el esclavo es la misma que la
que el -buen padre de familia debe ejercer sobre sus hijos mas
amados; pero advirtiendo que la mas exacta disciplina no esta

100. Consulta del Consejo de Indias de 11 de diciembre de 1731 (en ICo-
NerzKe, Colec. doc. form . soc. Hispan . 111 200) .

101 . Cap . 17 de las Ordenanzas del Cabildo de 1768 ; Capitulo 19, ley 8 del
C6digo Negro Carolino, en relaci6n con el articulo 21 oel C6digo Negro
francds .

102 . Cap . 31, leyes 14 y 15 del Cddigo Negro Carolino ; cap . 5 de la Real
Cedula de 1789.
103 . Cap . 1, de las Ordenanzas del Lcdo. Cerrato de 1545 (en Koxerztce, 1 237
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renida con la piedad cristiana, reconoce al dueno facultad para
imponer castigos y penas siempre que no sean mutilacion de
miembros, tormento o posible causa de muerte; en cuyo caso debe
procederse contra ellos segun la gravedad y atrocidad del delito 101 .
La Cedula de 1789 agrava las penas previstas para los excesos de los
duenos y mayordomos con los esclavos : la muerte, contusion grave
o mutilacibn de miembro quedan penados como si fuesen delitos
cometidos contra las personas libres ; pero, ademas, dispone la
confiscacion del esclavo, que si queda habil se vende a otro duen~)
aplicando el importe a la Caja de multas, y si queda inutil debe
ser mantenido y vestido por el dueno por el tiempo que le reste
de vida, con una cuota diaria que le fijan las justicias'o5 .

Las diversas Ordenanzas dictadas para los negros esclavos en
la Isla Espanola reconocen tambien facultad a los extranos para
castigar a los esclavos ajenos por las faltas que cometan, pero esta
facultad .desaparece posteriormente en el siglo xviii y solo se reco-
noce el derecho de imponer castigos correccionales a los propios
amos y mayordomos . La Cedula de 1789 considera cualquier injuria,
castigo o la muerte de un esclavo ajeno como exczso o delito come-
tido contra persona de estado fibre, y la formacidn y substancia-
cibn de la causa se sigue a instancia del dueno o en su defecto del
Protector de esclavos, que en el primer caso tambien actua aunque
haya acusador 1°1 . ..

La legislacion protege al esclavo tanto frente a su propio amp
como frente a los agravios de terceros . Frente a su propio amo,

en cuanto los esclavos tienen la posibilidad de cambiar de dueno

cuando son objeto de malos tratos o no se les alimenta adecuada-
mente. Segtan la fey de Partidas aplicable, en tal caso deben que-
jarse al juez, quien hecha pesquisa y hallado ser cierto, debe
venderlos y dar el precio a su senor 101 . Frente a terceros, la fey
concede al dueno la facultad de defender a su esclavo de los exce-

sos que contra 6l cometen extranos, ya que el siervo no tiene

facultad para perseguir en juicio ni fuera de 6l sus agravios 108 .

104 . Cbdigo Negro Carolino cap . 31 .
105 . Cap . 10 de la RC. de 31 de mayo de 1789 .
106 . Cap . 11 de la R.C . de 31 de mayo de 1789 .
107 . Part . 4, 21, 6.
108 . Part . 7, 9, 9 ; C6digo Negro Carolino 23, 1 : R . Ced . de 1789, cap . 11 .
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La institucion de los Protectores de esclavos, titulo ligado a los
procuradores sindicos de las ciudades, se copia de la figura de los
Protectores de indios . La Cedula de 1789 le atribuye un importante
papel. Segdn ella el Protector de esclavos debe ser preceptiva-
mente oido al senalar la cantidad de alimento y de ropa que debe
darse a los esclavos ; al determinar si es suficiente el peculio que
ha de dar el amo para mantenerse sin trabajar hasta el final de
su vida al esclavo enfermo o intitil, al que abandona o concede
la libertad por tal motivo ; en la formaci6n y determinacion de
causa cuando por la gravedad de los excesos y delitos cometidos
por los esclavos es precisa la imposicion de penas mayores. Asi-
mismo, el Protector de esclavos es quien promueve las causas cri-
minales contra los amos y mayordomos por la comisibn de excesos
en la aplicacion de las penas correccionales ; a 6l corresponde seguir
la causa contra los extranos que injuriaren a un esclavo, actuando
de acusador si la causa es promovida por el dueno del esclav:: .
El Protector vela, en fin, por el cumplimiento exacto de los deberes
por parte de los duenos y mayordomos y asegura el buen trato a
los esclavos, interviniendo, ademas, en el nombramiento de laa
personas que han de visitar las haciendas para informarse de elk. .

Con el tiempo, se aplican a los esclavos negros los mismos
procedimientos de proteccion que la Recopilacion de Indias utiliza
a favor de los indios: las autoridades podran ser informadas por
los eclesiasticos que van a las haciendas a explicar la doctrina ~
decir misa a los esclavos del trato que reciben estos, medida que
queda reforzada con el envio por parte de las justicias de visita-
dores que recorren las haciendas y se informan del cumplimientj
de las leyes 119 . La Real C6dula de 1789, dispone aue sobre el cum-
plimiento exacto de la misma se hara cargo a las justicias y Protec-
tores de esclavos (Procuradores sindicos de las ciudades y villas)
en los juicios de residencia . Extiende esta Cedula en favor de los
negros la institucibn de la denuncia popular, establecida por la
Real Cedula de 12 de junio de 1530, dirigida a la Audiencia de
hlueva Espana, para los indios : «Que los malos tratamientos sienda
contra to dispuesto en las Reales Cedulas sean delictos pt;tblicos

109 . Cap . 13 de la RC . de 1789, en relacion con la ley 1, tit . 6, lib . 6 de la
Recopilaci6n de Indias .
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para que en ellos pueda el juez proceder de oficio y qualquiera d(!1
pueblo to pueda denunciar» "° .

El negro esclavo, necesario para la economia de las Indias comp
instrumento indispensable de trabajo, representa, sin embargo, tin
grave problema de orden pttblico . La desercion de los esclavos es
quiza el mas viejo problema que Ios mismos plantean . La frecuen-
cia de las fugas y de los alzamientos adquiere caracteres gravis_
mos en la Isla Espanola en el siglo xvi y las primeras Ordenanzas
.sobre negros se dirigen expresamente a evitarlos. Cualquier otra
medida que se adopta en ese tiempo va dirigida en tiltima instancia
a ese preciso fin, como cuando se aconseja el buen tratamiento de
Ios esclavos .

En las fugas pronto se distinguen dos tipos: las fugas de escla-
vos animados del propdsito de unirse a otros y formar bandas de
salteadores o llevar a cabo sublevaciones, y las de esclavos que
sdlo pretenden escapar de un trato cruel o riguroso . Pero desde
-el primer momento la regulacion establece penas por el solo hecho
-de la fuga, a las que se suman otras penas por la comision de deli-
tos durante ese tiempo : robos ,dafios en la propiedad, etc. El
hecho de estar unido e1 esclavo a otros esclavos actua de circuns-
-tancia agravante de la responsabilidad, llegando las Ordenanza.s
de la Audiencia de Santo Domingo de 1535 a definir que por
«cuadrilla» se entiende la union de cinco o mas negros ausentes
durante mas de treinta dias llevando armas "' .

Las Ordenanzas de 1528 tienen en consideracion que los negros

bozales merecen un trato mas benigno por su falta de malicia e
ignorancia, a menos que su fuga haya sido instigada por un esclavo
ladino "z y las Ordenanzas de 1535, precisan que debe entenderse
por esclavo bozal o ladino; asi, diferenciando los esclavos negros
de los blancos berberiscos, reserva para los primeros la condicion

de bozal. Bozal es el que hubiere menos de un ano que llego a

la Isla de Santo Domingo desde Cabo Verde o Guinea, salvo si el

110 . Cap . 13 de la R.C . de 1789 .
111 . Cap . 5 de las Ordenanzas para negros de la Audiencia de Santo

Domingo (en MALAWN, Cod. Neg . Carol., pag . 137) .
112 . Cap . 2 de las Ordenanzas de Santo Domingo de 1528 .
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tal esclavo era ladino cuando de alli llego; y ladino es el que hubie.-
re estado un tiempo conocido en Cabo Verde y en Santo Tome, o.
Ilevare mas de un ano en la Isla . Las fugas de los ladinos se penan-
con mas rigor, pues los bozales «casi generalmente se van y ausen-
tan la primera vez, ansi por no ser usados al trabajo, como por
creer que los Ilevan a su tierra» "' .

El problema general de los cimarrones y los alzamientos y des--
manes de los negros fugitivos, se siente con especial gravedad en .
el istmo de Panama y en toda la costa de Tierra firme, para cuya
solucion se remiten desde Espana una tras otras diversas Cedulas.
que pasan a la Recopilaci6n de Indias "° . Este grupo de disposicio-
nes recopiladas es el que asume el Cabildo de la ciudad de Santo.
Domingo en 1768 para remediar las frecuentes fugas de esclayos "'.-
Las Ordenanzas que el Cabildo forma resucitan ]as antiguas cu,&--
drillas que se formaron en el siglo xvi encargadas de recorrer
los caminos en persecucion de los negros cimarrones, costeadas.
por unas Cajas, que igualmente se restablecen, con fondos proce--
dentes de multas y contribuciones de los duenos de los esclavos . .

Las penas previstas en estas antiguas disposiciones del si--

glo xvi se suavizan en los textos del siglo xvin, aunque el proyecto-

de Codigo Negro que forma la Audiencia de Santo Domingo on

1784 trata de recoger la practica francesa regulada en el Code Noir
aplicado en la zona francesa de la Isla, que no solo impone penas
que castigan severamente a los culpables de los delitos sino que
tambien tratan de facilitar la identificacion a simple vista de los
mismos como sujetos peligrosos de posible reincidencia, mediante-
el corte de las orejas "6 . Sin embargo, aunque se hace use del
proyecto dominicano para redactar la Cedula de 31 de mayo de-
1789, no se toma de 6l semejante medida .

La vigilancia sobre los negros esclavos esta sumamente relajada,.
segun informes locales, a fines del siglo xviii . Ello hace que nueva-
mente se planteen los antiguos problemas de los cimarrones, agra--

113 . Cap . 1 de las Ordenanzas de 1535 .
114 . Recop . de /ndias 7, 5 .
115 . Cap . 30 de las Ordenanzas para negros del Cabildo de Santo Do-

mingo, que recoge literalmente la ley 21, tit . 5, lib . VII de la. Recopilaci6n de-
Indias .

116 . Cap . 14, ley 2 y cap . 33, ley 5 del Cddigo Negro Carolino.
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vados ahora por la existencia de una numerosa poblacion libre de
color que vive fuera de todo control, en su mayor parte sin asenta-
miento ni oficio conocido, vagando por los campos y dedicada al
robo. Sin embargo, la Cedula de 1789 guarda en este punto silencio,
total, y ni siquiera restablece la exigencia de que los esclavos .
lleven para salir de las haciendas billetes o marcas, ni reconoce
facultad a cualquier persona libre para detener y llevar a seguro a .
todo esclavo encontrado en los caminos sin licencia . Tan solo con-
tiene una ligera alusion en el capitulo 13 al senalar que se segui-
rian inconvenientes si los esclavos saliesen sin cedula del dueno o'
mayordomo.

La tipifica :ion de las faltas y delitos y la fijacion de las penas.
correspondientes es establecida en las diversas Ordenanzas dal
siglo xvi y del xvliI y en el Codigo Negro de 1784; por supuesto, de
acuerdo con la ley de Partidas y la larga tradicion de siglos, las.
faltas y delitos de los esclavos se castigan con mis rigor que ii
son cometidos por libres t". La Cedula de 1789, por el contrario, se-
remite en esa materia de los delitos y las faltas y sus penas a (do-
dispuesto en las leyes)>, sin mas precision que advertir que las
penas correccionales que pueden imponer los responsables no pu.:-
den pasar de veinticinco azotes, cuando to normal es prescribir enT.

esa epoca a los libres de cincuenta a doscientos azotes 118 . Y en
cuanto a los delitos graves de los esclavos que hacen precisa 1a

intervencion de la justicia para la imposicion de penas mayores,.

la Cedula de 1789 establece que la formacion y determinacion de

las causas se efectt'te como si se tratasen de delincuentes del es-

tado libre "9 .

6. La existencia de una poblacion libre constituida por negros

y mulatos que han logrado obtener su libertad, o que son hijos.

117 . Part . 7, 31, 8 . o
118. Cap . 8 de la RC . de 1789. Vease el Bando de la Real Sala del Crimea

de Nueva Espana, de 27 de abril de 1765 (en BELENA, Sumarios, Auto mim . 5,
p;igina 54, Tomo I) y Bando de la misma Sala, de 24 de febrero de 1772, que
castiga con 200 azotes a los espanoles plebeyos que contravengan to estable-
cido en el mismo, sobre use y venta de armas (en BELENA, tomo II, pigs . 58-
61, prov . XI) y nuevo Bando de 14 de abril do 1773 (en Tomo II, pigs. 61-2) .

119. Cap . 9 de la RC . de 1789 .



1034 Concepci6n Garcia-Gallo

-de espanoles y negras o de indias y negros, de baja cultura y mi-
-sera condicion economica, plantea en Indias graves problemas des-
de el siglo xvi. A resolverlos se dirigen diversas disposiciones i'-'

. .Se procede asi a prohibirles el use de armas y a andar por la noche ;
a penar con mayor rigor sus excesos y delitos; y a vedarles vivir
entre los indios, ya que los roban, causan danos, explotan o se
-sirven de las indias como mancebas . Por otra parte, dado que los
-negros libres no cesan de ayudar e incitar a los negros esclavos
a huir de sus amos, encubrir a los cimarrones, capitanear las re-
-vueltas y cometer multitud de robos, se trata de fijarlos y obligarlos
a asentarse con amos conocidos y a ejercer un oficio . Pero esto va

.a crear un conflicto permanente en todas las Indias, puesto que las
,distintas profesiones en sus Ordenanzas prohiben el acceso a ellas
de los negros y mulatos, aunque sean libres, y solo en aquellos
-casos en que el tipo de trabajo es despreciado por los blancos o
indios, se les permite ejercer el oficio de que se trate, aunque,
por supuesto, en el nivel mas bajo del mismo. Sin embargo, no
parece que el trabajo de los negros y mulatos quede exclusivamen-
.te limitado a las minas, a la guarda de ganados y a la agricultura.
En Ia isla de Santo Domingo, al menos en el siglo xviii, se denun-
,cia que la dedicaci6n de los negros y mulatos libres a oficios meca-
nicos y artesanales o al comercio en tiendas desplaza a la pobla-
,cibn Blanca, que queda ociosa y sin profesion 121 .

En el siglo xviii, en la Isla Espanola, el numero de libertos
iguala al de los esclavos y se convierte en un autentico problenta
su subsistencia, pues, obtenida por la mayor parte la libertad sin
tener oficio ni medios con que mantenerse -o como senalan infor-
mes contemporaneos-, sin querer volver a trabajar los esclavos
,que antes habian sido laboriosos, moran ocultos en el campo entre
'los esclavos, viviendo de los hurtos ; o bien, alquilando tierras en
las haciendas, encubren en ellas a los esclavos de las mismas que

o cometen delitos o huyen'u. Pues, ademas, a diferencia de to que
-ocurre en otras colonias americanas, dicen los mismos informes,

120 . veanse las leyes del tit . 5, libro 7 de la Recopilaci6n de Indias .
121 . Capitulos 4 y 7 del Cbdigo Negro Carolino .
122 . Informe de 16 de marzo de 1784, de don Joaquin Garcia (en MrLn-

Q:dN, Cod . Neg . Carol ., pig . 94) .
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-que mientras en estas la poblaci6n mulata es sumisa y respetuosa
con los blancos y jamas en ellas se han mezclado con los negros
en las sublevaciones, fugas y atentados, en Santo Domingo es evi-
dente e1 orgullo, altaneria e independencia de los mismos hacia la
poblaci6n blanca 123 .

Prevista la llegada de una gran cantidad de esclavos proceden-
tes de Africa como consecuencia de la liberalizaci6n del comercio
negrero y temiendose el contagio de los bozales por los negros li-
bres, se propone por una de las personas que son consultadas al
redactar ]as nuevas ordenanzas sobre negros val modo de las que
tienen los franceses», la formaci6n de otros reglamentos acon res-
pecto a las distintas clases de negros esciavos, los libertos, los li-
bres mas antiguos y los mulatos de todas especies . . .»'z°. A estos
,efectos el C6digo Negro efectua una regulaci6n que afecta a toda
la poblaci6n de color de la Isla de Santo Domingo. Clasifica la
poblaci6n total de la isla en razas y castas, atendiendo al color de
1a piel, y trata de evitar que la adscripci6n de las personas a uno u
otro erupo se altere de alg6n modo . En el nivel mas bajo se hallan
ios negros, esclavos y libres ; despu6s, los pardos o mulatos, nombre
-generico que engloba a las diversas mezclas de mulatos con blan-
cos ; y por 61timo, los hijos de mestizos (en Santo Domingo, mu-
latos) y blancos, que se reputan ya por personas blancas, las
cuales constituyen la tercera clase racial '15 . Determina el C6dig,)
por el color de la piel las ocupaciones y oficios de las personas,
-con una curiosa atribuci6n que relega la agricultura a los negros
-y pardos primerizos, los cuales tambien pueden dedicarse a la
venta al por menor de frutos siempre que esten inscritos en los
libros del Cabildo'16. Las profesiones mecanicas quedan reservadas
para los mulatos cuarterones y mestizos, asi como para las personas
blancas ; pero los primeros y sus hijos deben continuar con la
profesi6n que han-abrazado sin poder salir unos ni otros de ella, o
de otra de igual naturaleza, hasta la quinta generaci6n y sexto grado
de color; la raz6n de ello es que suelen inclinar a sus hijos a la

123 . Cap . 3, leyes 3 y 4 del C6digo Negro Carolino .
124 . Informe de don Joaquin Garcia (en MALAWN, Cod . Neg. Carol., pa

:ginas 94-5) .
125 . Cbdigo Negro Carol ., cap . 3 .
126 . C6digo Negro 7, 3 .
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carrera de ]as ciencias, con to que logran brevemente confundirse:
con las jerarquias primeras con trastorno total del orden pii-
blico'z' .

Por ser la clase de los negros, entre esclavos y libres, la mas
numerosa de la Isla Espanola, se quiere que la intermedia de los.
pardos y mulatos mantenga el equilibrio mostrandose sumisa y
respetuosa con la blanca 121 . En este sentido, puesto que en la
practica ocurre to contrario, se trata de establecer la subordinaci6ii
y disciplina mas severas. La impresi6n de falsa igualdad de las.
clases inferiores con los blancos deriva, segun se denuncia, de
concurrir a las mismas escuelas desde la ninez, por to que se
intenta cerrar las mismas a los negros y pardos primerizos, y poner
a los pardos tercerones y cuarterones en aulas separadas'29. Asi-
mismo, se prescribe la mayor sumisidn y respeto de cualquier
negro a toda persona Blanca, como si cada una de ellas fuera su
mismo amo; y para el mismo efecto, se establecen penas severisi-
mas para cualquier falta de respeto a los blancos, levantar la mano
contra ellos, echar mano a las armas o, por u,timo, levantar la
mano, palo o piedra contra el amo causandoles sangre ; o abofetear-
a sus hijos o esposa, cosa que se castiga con la muerte «para escar-
miento y temor de los demas»'1°.

Para los negros libres que ocupan los caminos y reciben el
nombre de «vividores», dedicados a hacer lena, carb6n, a la crianza .

de ganados, y reventa de los viveres que pasan camino de la capital,
se preve que sean reducidos a poblaciones y dedicados a labran-

zas'3' . Para ello el termino y jurisdicci6n de la ciudad de Santo
Domingo y demas poblaciones se divide en cuarteles o partidos .

al cuidado de los hacendados celadores, los cuales deben confec-
cionar una lista o padr6n de todas las haciendas, estancias y conu-
cos de su cuartel, de los individuos blancos, mulatos y negros que

]as cultivan y del estado en que estan cada una de ellas "z, de-
manera que cuando los hacendados de cada partido necesiten jor--

127 . C6digo Negro 7, 2.
128 . Cap . 3, ley 3 del C6digo Negro .
129 . Cap . 3, ley 6 del C6digo Negro.
130 . Cap . 3, leyes 6-10 del C6digo Negro .
131 . Cap . 4, ley 2 del C6digo Negro y Recopilaci6n de Indias 7, 5, 3 .
132 . Cap . 5 del C6digo Negro.
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naleros puedan tomar a jornal los «vividores» que no esten ocu-
pados en sus trabajos, recurriendo a este efecto a su celador, qua
,debera obligarlos a que se alquilen las temporadas que estdn ocio-
sos, segun la ley 1, tit . 12, lib. 6 de la Recopilacion de Indias .
Como complemento de ello se prohibe a los «vividores» libres salir
del distrito de su cuartel sin cedula del hacendado celador en que
se exprese el nombre y dia en que salen con indicacion de los que
han de emplear 131 ; cedula que ha de sumar el sello o marca que l-
entregue el Cabildo secular de la ciudad y pueblos, por la que se
senale su condicibn de libres, y en la que debe Constar el nombte,
edad, casta, sefias, etc., a fin de imposibilitar que la presten a los
esclavos 1-4.

Por ultimo, se recoge una serie de disposiciones que si bien en
su momento fueron dictadas para evitar los abusos y robos de los
negros libres y esclavos, el Codigo Negro las presenta como conve-
nientes para marcar bien el orden jerarquico de la sociedad y ase-
gurar la subordinaci6n de la poblacion negra. Se trata de las leyes
suntuarias que prohiben el use de perlas, esmeraldas y piedras
preciosas, oro y plata en metal o bordado en sus trajes y adornos,
el use de mantillas en lugar del panuelo a ]as negras o de bastun
o sombrero de ga16n de oro o plata a los negros ; asi como reprimir
el orgullo y vanidad de semejantes individuos, de los que se dice
que en los funerales se hacen acompanar por el mismo aparato que
las personas blancas 131 .

Estos son, en conjunto, disposiciones discriminatorias recogi-
das en el Codigo Negro sobre los negros y mulatos libres, aunqu-,
el capitulo 20 del mismo, bajo el epigrafe «efectos de la libertad,,,
previene que la libertad adquirida por el esclavo, graciosamente c)
por precio, causara 'en 6l los efectos mismos que la libertad natural
-confiere a los ingenuos, dandoles las mismas prerrogativas, dere-
chos y preeminencias que a estos, asi para sus bienes como para
sus personas . Evidentemente se manifiesta en este Codigo, toman-
dolo del modelo frances, de un modo que hasta entonces nunca

133 . Cap . 5, ley 6 del C6d . Negro.
134 . Cap . 13, leyes 2 y 3 del C6digo Negro .
135 . Capitulos 8 y 9 del C6digo Negro y Recopilaci6n de Indias 7, 5, 28 .
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habia Ilegado a manifestarse de forma tan radical, un rechazo+
total del negro por razon de su color o raza .

El derecho de patronato que liga al manumitido con su antiguo
senor, no es regulado por el Codigo Negro, por to que se aplica 1a
legislacibn castellana contenida en las Partidas 131 . En aquel, tan
solo, se hace expresa mencion de que la ingratitud del liberto hacia
su antiguo dueno o la falta grave de sumision a su patron, esposa

o hijos se castiga con la vuelta a la esclavitud, aplicando su precio

al hospital de negros ; y de que las faltas leves de esa naturaleza

deben ser castigadas con mas severidad que en los demas ne-

gros "' .

CONCEPCION GARCiA-GALLO

136. Part . 4, 22 .
137 . Cap. 20, ley 2 del C6digo Negro .
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