
Ciencias Humanas 

Fa
m

ili
as

 d
e e

sc
lav

os
 en

 la
 vi

lla
 d

e S
an

 G
il

R
ob

in
so

n 
Sa

la
za

r C
ar

re
ño

•

Esta obra estudia la vida familiar de los esclavos de origen africano en un 
espacio local neogranadino (la villa de San Gil) durante el siglo XVIII. 
Se trata de una investigación sobre la organización familiar, los lazos 
conyugales, las relaciones padres e hijos y las diversas circunstancias de 
la vida diaria que debieron sortear los sectores esclavos. Se observa cómo 
ellos lograron construir realidades a partir de sus intereses y posibilidades, 
sorteando las dificultades de su condición para establecer relaciones de 
parentesco que iban más allá de los vínculos consanguíneos y de los ám-
bitos de las relaciones esclavistas. Es interesante destacar la capacidad que 
tuvieron los cautivos para establecer vinculaciones sociales con personas 
de diversa condición y calidad por medio de los tratos cotidianos y los 
sacramentos del bautismo y del matrimonio. Finalmente, se muestra al-
guna disposición de los amos para otorgar tratos flexibles y determinadas 
concesiones que hicieron posible una integración social entre esclavos y 
los demás sectores de la sociedad local.
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Familias de esclavos en la villa de San Gil. (Nuevo Reino de Granada), 1700-1779: 
Parentesco, supervivencia e integración social

Resumen 
Esta obra estudia la vida familiar de los esclavos de origen africano en un espacio local 
neogranadino (la villa de San Gil) durante el siglo xviii. Se trata de una investigación sobre 
la organización familiar, los lazos conyugales, las relaciones padres e hijos y las diversas 
circunstancias de la vida diaria que debieron sortear los sectores esclavos. Se observa cómo 
ellos lograron construir realidades a partir de sus intereses y posibilidades, sorteando las 
dificultades de su condición para establecer relaciones de parentesco que iban más allá de 
los vínculos consanguíneos y de los ámbitos de las relaciones esclavistas. Es interesante 
destacar la capacidad que tuvieron los cautivos para establecer vinculaciones sociales con 
personas de diversa condición y calidad por medio de los tratos cotidianos y los sacramentos 
del bautismo y del matrimonio. Finalmente, se muestra alguna disposición de los amos para 
otorgar tratos flexibles y determinadas concesiones que hicieron posible una integración 
social entre esclavos y los demás sectores de la sociedad local.

Palabras clave: Parentesco, vida familiar, esclavitud, villa de San Gil, Nuevo Reino de Granada, 
siglo xviii, Santander, Colombia.

Slave families in the village of San Gil, (New Kingdom of Granada), 1700-1779: 
Kinship, survival, and social integration

Abstract 
This work studies the family life of  slaves of  African origin in a local space in the New 
Kingdom of  Granada (the village of  San Gil) during the 18th century. This research centers 
on family organization, marital ties, parent-child relationships, and the various circumstances 
of  daily life slaves had to deal with. The study examines the ways how they managed to 
build realities based on their interests and possibilities, overcoming the difficulties of  their 
condition to establish kinship relationships that went beyond consanguineous ties and the 
areas of  slave relations. It is interesting to highlight the ability of  captives to establish social 
ties with people of  different status and quality through daily treatment and the sacraments 
of  baptism and marriage. Finally, the study evidences some willingness of  the masters to 
grant flexible deals and certain concessions that made possible a social integration between 
slaves and other sectors of  local society.

Keywords:  Kinship, family life, slavery, village of  San Gil, New Kingdom of  Granada, 18th 
century, Santander, Colombia.
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1. Presentación 
Esta investigación partió de la inquietud específica referente a la relación entre esclavi-
tud y familia: ¿era posible en el siglo xviii neogranadino que los esclavos1 formaran sus 
propias familias, y bajo qué condiciones? Es cierto que muchos cautivos tuvieron una 
vida de trabajo extenuante, que sufrieron tratamientos crueles, que en algunos lugares 
hubo un desequilibrio numérico entre hombres y mujeres, que debieron enfrentar 
la desarticulación de sus parentelas, que determinadas esclavas padecieron el asedio 
sexual de sus amos, pero esto no impidió que floreciera la familia, hasta en las peores 
condiciones de esclavitud. Si bien existía una situación de sujeción y autoridad, tam-
bién es cierto que no pocos cautivos consiguieron de sus propietarios tratos flexibles y 
algunas concesiones que los vinculaban entre sí y con los demás segmentos sociales. La 
preocupación era si aún hoy podía encontrar pistas que permitieran dilucidar cómo y 
por qué se establecían las vinculaciones familiares de los mulatos, negros y bozales, y  
cuáles fueron los alcances de aquellas conexiones, a pesar de las restricciones que nece-
sariamente les debía imponer su condición de esclavos. 

Encontrarme con investigaciones como las de Barry Higman, Stuart Schwartz, 
María del Carmen Barcia, Aisnara Perera, Manolo Florentino, Robert Slenes y otros 
que referiré en su momento, me ayudó a orientar esta pesquisa y a saber qué tipo 
de documentación sería útil. En esas primeras lecturas encontré que los esclavos no 
eran víctimas pasivas en las estructuras de dominación esclavista, sino que fueron 
dinámicos para conducirse en su propia existencia y lograr arreglos con sus dueños 
en la búsqueda de la materialización de su entorno familiar. 

1 Hago la salvedad de que en esta investigación el uso de las palabras “esclavo”, “negro”, “mulato”, “bozal” 
y sus combinaciones las utilizo tal y como se referencian en la documentación de los archivos consul-
tados. A veces uso también los términos “cautivo”, “sujeto a servidumbre” y “esclavizado” en el mismo 
sentido de “esclavo”. 
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¿Qué implicaciones, para cautivos y amos, tuvo constituir relaciones de 
parentesco? ¿Cuál era la importancia de las madres, los progenitores y demás parientes? 
¿Qué tipos de núcleos familiares constituyeron? ¿Cuál fue la influencia del matrimonio 
y de la unión sin la bendición sacerdotal? ¿Con quiénes se casaban? ¿Qué significó el 
compadrazgo para alguien que estaba sujeto a la esclavitud? ¿Cuál fue la relevancia 
de los amos en las experiencias conyugales y familiares de sus cautivos? Tratar de 
explicar estas cuestiones es esencial para entender las lógicas de las poblaciones negras 
y mulatas de condición esclava de la monarquía española en América, y su integración 
al mundo de los no esclavos. Desconocer este horizonte es tener una visión incompleta 
de la esclavitud; es olvidar que también los esclavos tuvieron una participación 
activa, mudable y diversa en la conformación de las sociedades coloniales y en el 
establecimiento de relaciones sociales tan fundamentales como las de parentesco, 
matrimonio y compadrazgo.

2. La ubicación espacial y temporal
Los principales estudios sobre la esclavitud neogranadina han privilegiado los 
escenarios de la trata esclavista de Cartagena de Indias, los yacimientos mineros 
de Antioquia y la costa del Pacífico, y las grandes haciendas agropecuarias.2 Poca 

2 En este sentido, algunas obras son: Colmenares, Germán, Historia económica y social de Colombia II. 
Popayán una sociedad esclavista 1680-1800, Santafé de Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1997; Jaramillo 
Uribe, Jaime, “Esclavos y señores en la sociedad colombiana del siglo xviii”, en Jaramillo Uribe, Jaime, 
Ensayos de historia social. I. La sociedad neogranadina, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1989, pp. 7-84; 
Escalante, Aquiles, El negro en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional, 1964; Borrego Plá, María del 
Carmen, Palenques de negros en Cartagena de Indias a fines del siglo xvii, Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, 1973; Friedemann, Nina D. de, Ma ngombe. Guerreros y ganaderos en Palenque, 
Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1987; Jiménez Meneses, Orián, El Chocó: un paraíso del demonio. 
Nóvita, Citará y El Baudó, siglo xviii. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2004; McFarlane, 
Anthony, “Cimarrones y palenques en Colombia: siglo xviii”, en Historia y espacio, 14, (junio 1991), 
pp. 53-78; Tovar Pinzón, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas. Su desarrollo en el siglo xviii, 
Bogotá, Ediciones CIEC, 1980; Meisel Roca, Adolfo, “Esclavitud, mestizaje y haciendas en la provincia 
de Cartagena 1533-1851”, en Bell Lemus, Gustavo (compilador), El Caribe Colombiano, Barranquilla, 
Ediciones Uninorte, 1988, pp. 69-137; Conde Calderón, Jorge, “Castas y conflictos en la provincia de 
Cartagena del Nuevo Reino de Granada a finales del siglo xviii”, Revista Historia y sociedad, 3, (1996), 
pp. 83-101; Navarrete, María Cristina, Historia social del negro en la colonia: Cartagena, siglo xvii, Cali, 
Universidad del Valle, 1995; Navarrete, María Cristina, Cimarrones y palenques en el siglo xvii, Cali, Uni-
versidad del Valle, 2003; Navarrete, María Cristina, Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia: Siglos 
xvi y xvii, Cali, Universidad del Valle, 2005; Palacios Preciado, Jorge, La trata de negros por Cartagena de 
Indias, 1650-1750, Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1973; Palacios Preciado, 
Jorge, “La esclavitud y la sociedad esclavista”, en Manual de historia de Colombia. Tomo I, Bogotá, Insti-
tuto Colombiano de Cultura, 1978/1979, pp. 301-346; Romero, Diego Mario, Poblamiento y sociedad 
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atención han merecido aquellas comarcas carentes de metales preciosos, con una 
orientación económica agraria y textilera, y un predominio de sectores campesinos 
vinculados con circuitos comerciales provinciales; zonas habitadas por vecinos que 
tenían riquezas modestas, donde la configuración demográfica estaba principal-
mente constituida por los “libres de varios colores”3 e hispánicos; aquellos lugares 
en los que las poblaciones cautivas eran marginales en términos numéricos y no 
dependían del tráfico transatlántico para la provisión de este tipo de mano de obra, 
sino de su reproducción y de la trata local.4 Además, en comarcas en las que emer-
gieron estrechas relaciones interpersonales entre hombres y mujeres de distintas 
calidades, que convivían, trabajaban y departían casi a diario. 

en el Pacífico colombiano siglos xvi al xviii, Cali, Universidad del Valle, 1995; Romero Jaramillo, Dolcey, 
Esclavitud en la provincia de Santa Marta 1791-1851, Santa Marta, Fondo de Publicaciones de autores 
magdalenenses-Instituto de Cultura y Turismo del Magdalena, 1997; Sharp, William Frederick, “La 
rentabilidad de la esclavitud en el Chocó, 1680-1810”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de 
la Cultura, 8, (1976), pp. 19-45; West, Robert, La minería de aluvión en Colombia durante el período 
colonial, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1972; Chandler, David L., “Family bonds and the 
bondsman: The Slave Family in Colonial Colombia”, en Latin American Research Review, xvi: 2, (1981), 
pp. 107-131; Rodríguez, Pablo, “Aspectos del comercio y la vida de los esclavos. Popayán 1780-1850”, en 
Boletín de antropología, 7: 23, (1990), pp. 11-26; Zuluaga R., Francisco U., “Cuadrillas mineras y fami-
lias de esclavos en las minas de Nóvita (Chocó, Colombia). Siglo xviii”, en América negra, 10, (1995), 
pp. 51-81; Maya Restrepo, Luz Adriana, Brujería y reconstrucción de identidades entre los africanos y sus 
descendientes en la Nueva Granada, siglo xvii, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2005.

3 Este término será abordado en el segundo capítulo.
4 En los últimos años han sido llevadas a cabo algunas investigaciones centradas en el espacio noro-

riental del Nuevo Reino de Granada: Pita Pico, Roger, Los negros esclavos en Santander: desde la 
época de conquista hasta las guerras de independencia, Bucaramanga, Dirección Cultura Universidad 
Industrial de Santander, 2015; Pita Pico, Roger, “La ‘esclavitud’ de los sentimientos: vida familiar y 
afectiva de la población esclava en el nororiente del Nuevo Reino de Granada, 1720-1819”, en Revista 
de Indias, lxxi: 256, (2012), pp. 651-686; Rueda Méndez, David, Esclavitud y sociedad en la provin-
cia de Tunja, siglo xviii, Tunja, Editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
1995; Ruíz H., Liliana Fabiola, “Los esclavos en Girón 1789-1851”, en Pabón Villamizar, Silvano 
y otros, Ensayos de historia regional de Santander, Bucaramanga, Escuela de Historia uis, 1995,  
pp. 79-100; Salazar Carreño, Robinson, “Vendida con su cría al pecho: la familia esclava en Pamplona en  
la primera mitad del siglo xviii”, en Bonnett Vélez, Diana, González Martínez, Nelson e Hinestroza Gon-
zález, Carlos Gustavo (coords.), Entre el poder, el cambio y el orden social en la Nueva Granada colonial. 
Estudios de caso, Bogotá, Ediciones Uniandes, 2013, pp. 265-290; Castaño Pareja, Yoer Javier, “Esclavos y 
libertos en la jurisdicción de Girón, 1682-1750”, trabajo de grado para optar al título de magíster en histo-
ria, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2007; Úsuga Soler, María Cristina, “Importancia 
económica de la esclavitud en la provincia de Vélez. Siglo xviii”, trabajo de grado para optar el título de 
historiadora, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2014. 
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En estos lugares, la presencia de cautivos obedeció a los patrones propios de la 
esclavitud; esto es, de dominación, trabajo intensivo y exclusión, pero también en 
el ámbito de convenios implícitos —e incluso explícitos— entre amos y cautivos. 
Estas particularidades, no menos interesantes en el orden de posibilidades analíti-
cas, explican en cierta medida por qué se eligió la villa de San Gil, en el nororiente 
del Nuevo Reino de Granada.

El foco de análisis se centra en una zona específica, que puede llegar a caracte-
rizar relativamente una dilatada zona al norte de Santafé, aquella que comprendía 
las comarcas de Vélez, el Socorro, San Gil, Girón, Pamplona y Cúcuta —que hoy 
constituye los departamentos de Santander y Norte de Santander, región tam-
bién conocida como “los Santanderes”—.5 Desde el punto de vista del escenario 
geográfico del siglo xviii, la investigación se circunscribe en la jurisdicción de la 
villa de San Gil; esto es, el territorio y sus habitantes que estaban bajo la autoridad 
político-administrativa del cabildo local. Se presenta una coherencia en los patrones 
geográficos, económicos, políticos y demográficos, lo cual permite desarrollar una 
mirada centrada en la población de un área particular, a pesar de presentar algunos 
contrastes internos. 

Un estudio como el presente, concentrado en un espacio considerado como 
local,6 se constituye en un mecanismo metodológico para evitar hacer planteamien-
tos generalizantes, facilitar la consulta y el procesamiento de una documentación 
de archivo de diversa naturaleza. 

5 Siguiendo a Germán Colmenares y sus cuatro modelos de poblamiento neogranadino del siglo 
xviii, Marta Herrera plantea que, en aquella centuria, el espacio comprendido entre las comarcas 
de Vélez y Pamplona tuvo un patrón de poblamiento alrededor de las parroquias de blancos. Este 
modelo de poblamiento difería del caso de la provincia de Santafé en torno a los pueblos de indios, 
del vallecaucano alrededor de las capillas de las haciendas o en sus márgenes, y del de las rochelas 
— asentamientos nucleados de pobladores pobres cuya organización social y espacial no se ajustaba 
a los parámetros establecidos por las leyes españolas— que se presentó en la provincia de Cartagena. 
Véase Herrera Ángel, Marta, Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las 
Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales neogranadinos. Siglo xviii, Bogotá, Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia, 2002, p. 21. 

6 Esta investigación se enfoca en un ámbito local, porque se refiere a un área geográfica específica no 
mayor a una unidad provincial, tal vez de un diámetro de 45 a 50 km, aproximadamente, constituida 
por una villa o una ciudad mediana y su zona rural de influencia. En este espacio prevalecían las 
mismas leyes, prácticas culturales, relaciones sociales, producción económica, creencias religiosas y 
administración jurídico-política. He tomado especialmente el último aspecto para delimitar el espacio 
de investigación. Véase Goubert, Pierre, “Local History”, en Daedalus Historical Studies Today, 100: 
1 (Winter, 1971), p. 13.
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Esta investigación cubre el periodo comprendido entre 1700 y 1779, el cual 
obedece a varios momentos significativos de la esclavitud neogranadina: los años 
del apogeo de la trata negrera, los conteos generales de la población en 1778-1780 y 
la aplicación en América de la “Pragmática sanción” de 1776.7 Es interesante resal-
tar que durante esos años las dinámicas de la esclavitud presentaron cambios que 
influyeron en la producción minera y agropecuaria, en la situación demográfica y 
en procesos sociales del Nuevo Reino de Granada. Durante más de tres centurias, 
la ciudad de Cartagena de Indias fue el puerto esclavista por excelencia de este reino 
ultramarino, por donde se introdujeron a las provincias del interior alrededor de 
180.000 africanos. La época de mayor abastecimiento de cautivos se ubicó en la pri-
mera mitad del siglo xviii, con las compañías francesa de Guinea (1703-1713) y la 
inglesa del Mar del Sur (1713-1736).8 Esta mano de obra abasteció principalmente 
los centros auríferos de las provincias de Antioquia, Popayán y de las tierras bajas 
del Chocó, en la costa del océano Pacífico, en las labores rurales de las haciendas y 
en las actividades domésticas de las casas de los vecinos. En segundo lugar, a partir 
de mediados de aquel siglo, el ingreso de africanos disminuyó paulatinamente, 
aspecto que no pudo atenuar el libre comercio decretado por España en 1789. 
Simultáneamente, los trabajadores libres, que se multiplicaban con el mestizaje de 
la población, empezaron a ganar peso en las actividades económicas, hasta llegar 
a compartir las faenas productivas con los esclavos, e, incluso, a reemplazarlos.9 

Por último, la periodización de esta investigación se cierra con el padrón de 
1779. Con este conteo se tienen las primeras cifras demográficas de los habitantes 
para las comarcas de San Gil y el Socorro, así como del Virreinato del Nuevo Reino de  

7 La Pragmática Sanción de 1776, trasladada a los reinos de ultramar en 1778, promulgó la prohibición 
de nupcias entre personas de rangos sociales diferentes —por ejemplo, blanco con negra esclava—, y 
concedió mayor autoridad al padre de familia para autorizar las bodas de sus hijos menores de 25 años 
y/o que vivían bajo la tutela paterna. Años más tarde, en 1789, la Corona decretó las “Instrucciones 
sobre educación, trato y ocupaciones de los esclavos”, que en el capítulo VII, sobre “Matrimonios de 
esclavos”, expresó la necesidad de fomentar los casamientos y de no prohibir que los esclavos esta-
blecieran vínculos maritales con cautivos de otras haciendas. Esta ley obligaba a los amos a comprar 
esclavas de otros dueños que fueran consortes de sus cautivos, pues “la mujer debía seguir al marido”. 
En caso de que el amo no aceptara esta solución, la justicia debía hallar otra que posibilitara la convi-
vencia conyugal. Ver Barcia, María del Carmen, La otra familia. Parientes, redes y descendencia de los 
esclavos en Cuba, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2003, pp. 42 y 45-46.

8 Palacios, Jorge, “La esclavitud y la sociedad esclavista”, pp. 326-327.
9 Jaramillo, Jaime, “Esclavos y señores en la sociedad colombiana del siglo xviii”, pp. 70-76; Tovar, 

Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, pp. 44, 56 y 60.
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Granada, con el cual se han hecho algunos cálculos aproximados del conjunto de la 
población.10 Además, en 1778 comenzó la aplicación en las posesiones americanas 
de la “Pragmática sanción para evitar el abuso de contraer matrimonios desiguales”, 
sancionada por Carlos III el 23 de marzo de 1776. Esta medida fue pensada para 
defender la integridad de la calidad (sociorracial)11 de las élites hispánicas, pero, como 
lo demostró Pablo Rodríguez, fue apropiada por mestizos y mulatos para oponerse 
a los matrimonios desiguales que intentaban sus hijos, y evitar de esta manera la 
introducción a la familia de la mancha de las castas y de la esclavitud.12 

A escala local, la periodización tomada como referencia para este estudio 
abarca los primeros años desde la fundación de la villa de San Gil (1689) y de la 
parroquia de Nuestra del Socorro (1683), y finaliza durante la crisis medioambien-
tal, epidemiológica y socioeconómica de los años de 1770, que desencadenó en la 
insurrección de los comuneros en 1781 —estos aspectos son descritos con detalle 
en el primer capítulo—. Como se verá en los capítulos que siguen, a lo largo de este 
tiempo las diversas circunstancias políticas, económicas, sociales y demográficas, 
a escalas comarcal, provincial y virreinal, debieron de tener implicaciones en los 
vaivenes de las poblaciones esclavas. 

10 Las aproximaciones demográficas a la villa de San Gil las presento en el segundo capítulo, así como la 
explicación de cada una de las categorías en que fueron clasificados los habitantes. El mismo padrón 
permitió que se realizara una estimación total de unos 800.000 habitantes para el Nuevo Reino, divi-
didos en cuatro categorías: esclavos negros y mulatos (8 %), indios (20 %), blancos (26 %) y “libres de 
todos los colores” o mestizos (46 %); ver McFarlane, Anthony, Colombia antes de la independencia. 
Economía, sociedad y política bajo el dominio borbón, Bogotá, El Áncora Editores, 1997, pp. 62-65.

11 Utilizaré sociorracial y socioétnico(a) como equivalentes al término “calidad”. No obstante, este 
último fue el usado por las personas del siglo xviii neogranadino, y es el más ajustado a los documen-
tos de la época. La calidad se refiere a la ambigua clasificación social de las personas, que englobaba 
varios factores, como el origen étnico-racial, la riqueza económica, la posición social, los privilegios 
y obligaciones, la ascendencia familiar, el desempeño de un oficio o profesión, la pertenencia a un 
credo, el lugar y tiempo de la inscripción en los documentos, el idioma, la condición moral, el lugar de  
residencia, el estilo de vida, la vestimenta y las redes sociales a las que pertenecía. La jerarquización 
de estos criterios de clasificación variaba según las circunstancias locales y particulares de la vida de 
las personas; se privilegiaba uno, algunos o el conjunto de estos factores. Ver Gonzalbo Aizpuru, 
Pilar, Familia y orden colonial, México, El Colegio de México, 2005, pp. 13-14; Solano, Sergio Paolo, 
“Padrones de población e historiografía sobre la configuración socio-racial hispanoamericana del 
siglo xviii”, en El Taller de la Historia, 5: 5, (2013), p. 127; Rappaport, Joanne, “‘Así lo paresçe por 
su aspeto’: Fisiognomía y construcción de la diferencia en la Bogotá colonial”, en Tabula Rasa, 17, 
(julio-diciembre 2012), pp. 19 y 37-39. 

12 Rodríguez, Pablo, Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada, Santa Fe de Bogotá, 
Ariel, 1997, pp. 173-176. 
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3. Repaso historiográfico
El estudio de las familias de esclavos apenas recientemente ha despertado el interés 
de los historiadores colombianos. Si bien la producción historiográfica nacional en 
torno al tema se encuentra en una fase embrionaria, no se puede decir lo mismo de  
algunos países latinoamericanos que poseen una larga tradición investigativa 
desde diversos horizontes. Por décadas, los debates han generado una produc-
ción que ha dinamizado el tema con nuevas preguntas, fuentes y metodologías, 
y se ha vuelto a reflexionar sobre aquellas primeras indagaciones que intentaron 
explicar la relación entre el pasado esclavista y las consecuencias que tuvieron las 
aboliciones en las realidades actuales de las poblaciones de descendencia africana. 
La presente pesquisa se ha inspirado en algunos enfoques llevados a cabo en otros 
países. Ahora bien, este balance historiográfico está lejos de ser exhaustivo, y se 
ajusta a presentar algunos trabajos precursores. 

Durante la primera mitad del siglo xx, los primeros estudios que abordaron 
el tema de las familias de esclavos estuvieron generalmente basados en observacio-
nes de viajeros, las élites, los amos, los abolicionistas, y de las autoridades civiles y 
religiosas, lo que sesgó sus interpretaciones. Algunos investigadores impusieron 
visiones racistas y conservadoras, y apoyaron sus aseveraciones en los altos índices 
de ilegitimidad, la superioridad numérica de los varones, las bajas tasas de fecun-
didad, la preponderancia del concubinato y de madres solteras, la ausencia de la 
figura paterna y la creación de estereotipos como la lujuria, la promiscuidad, el 
concubinato y la inmoralidad sexual de los esclavos.13 Por ejemplo, académicos 
como Gilberto Freyre, Gonzalo Aguirre Beltrán y Manuel Moreno Fraginals argu-
mentaron que las poblaciones cautivas tuvieron una vida inmoral, y que hubo una 
imposibilidad generalizada de constituir grupos familiares estables y duraderos en 
condiciones de esclavitud.14 Orlando Paterson afirmó que la familia nuclear apenas 
pudo existir porque los amos desalentaron las instituciones del matrimonio y de la 

13 Stolcke, Verena, “La influencia de la esclavitud en la estructura doméstica y la familia en Jamaica, Cuba 
y Brasil”, en Desacatos, 13, (invierno 2003), p. 135. http://www.ciesas.edu.mx/desacatos/13%20
Indexado/2%20Esquinas%203.pdf (Consultado el 20 de diciembre de 2013).

14 Freyre, Gilberto, Casa-grande y senzala. 1. Formación de la familia brasileña bajo el régimen de la 
economía patriarcal, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, pp. 295-300; Aguirre Beltrán, Gonzalo, 
La población negra de México. Estudio etnohistórico, México, Fondo de Cultura Económica, 1972,  
pp. 249-250, 254-255 y 257; Moreno Fraginals, Manuel, El ingenio. Complejo económico social cubano, 
Barcelona, Crítica, 2001, pp. 293-301.

http://www.ciesas.edu.mx/desacatos/13%20Indexado/2%20Esquinas%203.pdf
http://www.ciesas.edu.mx/desacatos/13%20Indexado/2%20Esquinas%203.pdf
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familia, y porque entre los mismos esclavos criollos hubo una actitud de rechazo 
al matrimonio.15 

Sin embargo, a partir de la década de 1970, nuevos investigadores empezaron 
una revisión analítica de las posibilidades que tuvieron los esclavos para formar 
familias, contraer nupcias y establecer complejas y cambiantes relaciones de paren-
tesco. Con nuevas evidencias documentales, refutaron la noción que sostenía que 
la familia nuclear, el apoyo del marido y la vida familiar eran inexistentes entre las 
poblaciones cautivas de los ámbitos rurales.16 No son pocos los estudios para Amé-
rica Latina, el Caribe y el sur de los Estados Unidos que revelan la conformación de 
un variado abanico de grupos familiares y la capacidad de los esclavos para crear, 
ajustar y transformar su condición en procura de la constitución de relaciones de 
parentesco y de entornos familiares. 

Barry Higman y Michael Craton estudiaron las familias de esclavos en las islas 
caribeñas británicas, y mostraron una multiplicidad de organizaciones parentales. 
En sus investigaciones indicaron que hubo una elevada cantidad de esclavos que 
tenían lazos de parentesco —aproximadamente tres cuartas partes en el caso de 
Jamaica y el 85 % en Bahamas—; que las familias matrifocales no se constituyeron 
en el tipo familiar predominante, sino que los grupos nucleares presentaron un peso 
relativamente preponderante y con cierta estabilidad de las uniones maritales.17 
Ambos investigadores distinguieron diferentes comportamientos entre los escla-
vos criollos y africanos, pues los primeros constituían ramificaciones de parentesco 
más amplias y complejas que los segundos; y estos tendían a estar circunscritos en 
las familias nucleares.18 Una de las conclusiones de Higman fue demostrar que el 

15 Patterson, Orlando, The Sociology of Slavery: An Analysis of the Origins, Development and Structure of 
Negro Slave Society in Jamaica, London, Fairleigh Dickinson University Press, 1975, pp. 159, 164 y167. 

16 Fogel, Robert William y Engerman, Stanley L, Tiempo en la cruz. La economía esclavista en los Estados 
Unidos, Madrid, Siglo xx, 1981, pp. 3 y 112; Mayo Santana, Raúl y Negrón Portillo, Mariano, “La 
familia esclava urbana en San Juan en el siglo xix”, p. 179. http://revistacienciassociales.homestead.
com/xxx-1-2/mayo.pdf (Consultado el 15 de noviembre de 2013); Stolcke, Verena, “La influencia 
de la esclavitud en la estructura doméstica y la familia en Jamaica, Cuba y Brasil”, p. 135. 

17 Higman, B. W., “Household Structure and Fertility on Jamaican Slave Plantations: A Nineteenth-
Century”, en Population Studies, 27: 3 (Nov., 1973), pp. 534-535; Higman, B. W., “The Slave Family 
and Household in the British West Indies, 1800-1834”, en The Journal of Interdisciplinary History, 
6: 2 (Autumn, 1975), pp. 263 y 271-274; Craton, Michael, “Changing Patterns of Slave Families in 
the British West Indies”, en The Journal of Interdisciplinary History, 10: 1 (Summer 1979), pp. 7 y 26. 

18 Higman, B. W., “Household Structure and Fertility on Jamaican Slave Plantations”, p. 536; Craton, 
Michael, “Changing Patterns of Slave Families in the British West Indies”, p. 17. 

http://revistacienciassociales.homestead.com/XXX-1-2/mayo.pdf
http://revistacienciassociales.homestead.com/XXX-1-2/mayo.pdf
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tamaño de la propiedad influía en la constitución de las parentelas cautivas, pues 
a medida que aumentaba la dimensión de la dotación disminuían los esclavos sin 
lazos de parentesco. Así mismo, encontró que algunos cautivos tenían parientes 
en otras plantaciones, y que esta característica de la familia cautiva era un producto 
obvio del sistema esclavista.19 

Según Raúl Mayo y Mariano Negrón, Higman planteó algunas de las varia-
bles que se deben tener en cuenta al estudiar las familias de esclavos: la diferencia 
entre población cautiva africana y criolla, el grado de transferencias culturales de 
África, la distinción entre esclavos ubicados en zonas rurales y urbanas, el tamaño 
de la propiedad esclavista, el grado de cercanía geográfica a los centros de poder 
coloniales y la vinculación de la producción rural, minera o de cualquier otra índole 
a los mercados internacional, regional y local.20 Por otra parte, Craton propuso 
un modelo diacrónico que muestra cómo los primeros bozales que arribaron al 
Caribe británico hicieron del parentesco un fuerte lazo de cohesión en las plan-
taciones, y cómo los esclavos fueron ajustando sus relaciones familiares más allá 
de la familia nuclear.21 

A su arribo, los africanos de primera generación formaron familias nucleares 
y lazos sociales con los compañeros de la travesía atlántica; pero, debido a la alta 
mortalidad y la elevada proporción de hombres, los cautivos debieron de practicar la 
poligamia. En una segunda generación se empezaron a establecer familias extensas 
basadas en la formación de “patios virilocales” dentro de las plantaciones, hasta lle-
gar a predominar la familia elemental (nuclear). En esta etapa, la poligamia podría 
haberse incrementado, así como el estatus y la propiedad esclava. En las generacio-
nes posteriores (tercera y cuarta), las redes de parentesco se expandieron, así como 
la práctica de casarse por fuera del grupo esclavo (exogamia). Este último patrón 
nupcial ocurrió principalmente donde había pequeñas y contiguas propiedades 
esclavistas, y en los lugares en que predominaban los cautivos criollos. El proceso 
tendió hacia la matrifocalidad en lugar de las unidades nucleares, especialmente en 
los lugares en que los esclavos perdían el control sobre las tierras de autoconsumo 
y los ingresos propios, y donde los amos desalentaron las uniones conyugales.22 

19 Higman, B. W., “The Slave Family and Household in the British West Indies…”, p. 267.
20 Mayo, Raúl y Negrón, Mariano, “La familia esclava urbana en San Juan en el siglo xix”, pp. 178-179. 
21 Mayo, Raúl y Negrón, Mariano, “La familia esclava urbana en San Juan en el siglo xix”, pp. 180-181. 
22 Craton, Michael, “Changing Patterns of Slave Families in the British West Indies”, pp. 26-27. 
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Uno de los trabajos clásicos sobre la familia esclava en los Estados Unidos 
fue realizado por Herbert Gutman, quien concluyó que los cautivos y exesclavos 
vivieron en familia por largos años y con la presencia del varón, reuniendo a ambos 
progenitores con su prole e incluso amparando a otros parientes.23 Un aspecto inte-
resante fue la capacidad que tuvieron los esclavos adultos casados para transmitir 
sus experiencias, normas, obligaciones y concepciones de familia y vida conyugal 
a las jóvenes generaciones, y convertir sus vivencias en modelos de vida.24 Además, 
el autor llamó la atención sobre el hecho de que es necesario entender las relacio-
nes prenupciales de los esclavos como habituales, evitando las censuras morales, y 
como formas para establecer enlaces temporales que posibilitaban la constitución 
futura de familias.25 

Eugene Genovese observó algunos patrones de las uniones conyugales de los 
esclavos estadounidenses, y cómo estos y sus propietarios se beneficiaban del matri-
monio y de la familia cautiva. Concluyó que si bien los amos daban autonomía para 
escoger pareja, de todas formas influían en la decisión, al igual que los progenitores. 
A pesar de que se presentaron casamientos de contrayentes de dotaciones diferen-
tes, a los dueños no les gustaba este tipo de uniones, porque debían permitir cierto 
grado de movilidad. Así mismo, hubo una tendencia a casarse a temprana edad para 
estimular la procreación, pero esta dinámica sentaba las bases para las separacio-
nes de los cónyuges.26 Desde el punto de vista de la cliometría, Fogel y Engerman 
llamaron la atención sobre un punto: la familia esclava fue la unidad básica de la 
organización socioeconómica esclavista, por lo que la mayoría de los amos buscaron 
fomentarla. Al reforzar los lazos familiares entre los cautivos, los señores aumenta-
ron la reproducción y la disciplina en el trabajo, y, a su vez, las familias funcionaron 
como unidades administrativas para la distribución de los espacios habitacionales, 
los alimentos y la ropa.27 

Investigaciones como las anteriores repercutieron entre los académicos lati-
noamericanos y latinoamericanistas, quienes trataron de encontrar evidencias 

23 Gutman, Herbert, The Black Family in Slavery and Freedom, 1750–1925, New York, Vintage Books, 
1975, pp. 9-12.

24 Gutman, Herbert, The Black Family in Slavery and Freedom, pp. 17 y 31.
25 Gutman, Herbert, The Black Family in Slavery and Freedom, p. 61. 
26 Genovese, Eugene D., Roll, jordan, roll: The world the slaves made, New York, Vintage, 1976, pp. 464 

y 473-475. 
27 Fogel, Robert y Engerman, Stanley L, Tiempo en la cruz, pp. 109-110.
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documentales que permitieran plantear nuevas preguntas para visualizar el ámbito 
familiar esclavo de manera dinámica, heterogénea y en transformación. Trataron 
de rescatar la figura del esclavo como agente activo de su propia existencia en deter-
minadas elecciones concernientes a su vida, como en la gestación, en la selección 
del cónyuge y en las relaciones de parentesco más amplias, lo que indicaba que la 
intervención señorial era relativamente limitada y concertada.28 Hace muchos 
años que investigadores como Sidney Mintz y Ricard Price llamaron la atención 
sobre la capacidad inventiva, creadora, flexible y transformadora de los esclavos 
del Nuevo Mundo,29 hipótesis que se deben tener en cuenta al analizar el tema de 
la familia esclava. 

Uno de los primeros acercamientos al tema que concierne a esta investigación 
fue el análisis de los enlaces sexuales entre las esclavas y sus amos en el marco de rela-
ciones asimétricas de sujeción y poder. Jaime Jaramillo,30 Adriana Maya,31 Virginia 
Gutiérrez y su esposo Roberto Pineda32 mostraron la indefensión de las mulatas y las 
negras frente a la violencia sexual de sus amos. La cercanía física, sentimental y sexual 
entre las cautivas y sus dueños, así como el concubinato, la jefatura femenina en la 
familia esclava y la ilegitimidad de los nacimientos fueron los factores que dinamiza-
ron el mestizaje en el Nuevo Reino de Granada entre los siglos xvii y xviii. El mismo 
punto de partida sirvió a Florencia Guzmán para advertir que este tipo de relaciones 
sexuales fue una de las causantes de las tasas de ilegitimidad, matrifocalidad y mulataje 
en la Tucumán colonial.33

28 Faria, Sheila de Castro, A colônia em movimiento: Fortuna e familia no cotidiano colonial, Rio de Janeiro, 
Nova Fronteira, 1998, pp. 294 y 314; Schwartz, Stuart B., Segredos internos: Engenhos e escravos na 
sociedade colonial, 1550-1835, São Paulo, Das Letras em co-edição com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 1995, pp. 310-312 y 318.

29 Mintz, Sidney W. y Price, Richard, El origen de la cultura africano-americana. Una perspectiva antro-
pológica, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2012,  
pp. 91-92. 

30 Jaramillo, Jaime, “Esclavos y señores en la sociedad colombiana del siglo xviii”, pp. 50-53. 
31 Maya, Adriana, Brujería y reconstrucción de identidades entre los africanos…, pp. 200-208. 
32 Gutiérrez de Pineda, Virginia y Pineda Giraldo, Roberto, Miscegenación y cultura en la Colombia 

colonial, 1750-1810, t. 2, Santafé de Bogotá, Uniandes, 1999, pp. 369-370.
33 Guzmán, Florencia, “Representaciones familiares de las mujeres negras en el Tucumán Colonial. Un 

análisis en torno al mundo doméstico subalterno”, en Celton, Dora, Ghirardi, Mónica y Carbonetti, 
Adrián, Poblaciones históricas. Fuentes, métodos y líneas de investigación. Serie de Investigaciones, 9, Aso-
ciación Latinoamericana de Población (alap), Río de Janeiro, 2009, pp. 405-406, 417 y 421-422. http://
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