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Jean-Pierre Tard ieu* 

:) El esclavo como valor en las Américas espafiolas 

Durante varios sig los, la Corona espafiola sac6 un provecho sustancial del traslado al 
Nuevo Mundo de millones de africanos, merced a las licenc ias y a los asientos concedi
dos a los negreros y, luego, de su venta en las provincias de ul tramar, sometida, como 
cualquier transacci6n, a las pautas fi scales vigentes en materia de almojarifazgo ac/ valo
rem al entrar y salir de los puertos y de averia, que servia para costear los gastos de la 
flota encargada de la seguridad de los viajes transatlanticos (Sce lle 1906; Vila Vilar 
1977; Vega Franco 1984; Tardieu 1981 ). La esclav itud moderna transform6 a estos seres 
esencialmente en instrumentos de producci6n (M intz 1981) destinados a satisfacer las 
neces idades de los dos mundos en productos tropica les, con una notable acelerac i6n de 
la tendencia a principios del siglo x1x en las islas del Caribe, debido al boom azucarero 
(Moreno Fragina ls 1978). El debate sobre la rentabilidad del sistema que abrieron los 
reformistas cubanos (Cepero Bon i lia 1976), lo reanudaron un siglo mas tarde los cliome
tric ianos refiriéndose a la historia del sur de Estados Unidos (Fogel/Engerman 1974 ). 
Ahora bien, si el esclavismo -contemplado fuera de toda considerac i6n ética, lo cual es, 
a no caber duda, mucho pedir-, era a ni ve! individual una indudable fuente de plusval ia 
para los propietarios, e llo de ningùn modo significa que resultaba provechoso para el 
desarrollo econ6mico del territorio del caso (Greenberg 1981 ). Lo seguro es que el capi
tali smo a través de su evoluci6n en el Nuevo Mundo, reactiv6 el esclavismo, lo transfor
m6 y acab6 por destru irlo (lanni 1976)1. 

Hasta esta ùltima fase, por su virtualidad productiva -un negro valia loque era capaz 
de producir (Franco 1969: 12)-, el esclavo conserv6 su valor mercanti 1. Pero, a este pro
p6sito, me parece que las numerosas monografias publicadas hasta hoy en dia se atienen 
en el rnejor de los casos a estudiar los precios y su evoluci6n en tal o cual area sin derno
rarse lo suficiente en los criterios establecidos por los actantes de la compra-venta. Debi
do a su enfoque re lacionado con las producciones tropicales, y en pai1icu lar la azucarera, 
intensificadas por los progresos técni cos, no hacen la diferencia adecuada entre los 
negros boza les sumin istrados por la trata por una parte y los ladinos o criollos por otra. 

* Jean-Pierre Tardieu. de la U11iversidad de La Reuni6n. estudia la mentalidad colonial y la diàspora 
11egra en 1-/ispanowm!rica. LÎ!timas publicaciones: Noirs et Nouveaux Maîtres dans les ··vallées san
glantes·· de L'Equateur ( 1778- 1820) (! 997) : El Negro en cl Cusco ( I 998) , Rclaciones i ntcrétnicas en 
América. siglos xv1-x1x (200()), Del Diahlo mandinga al Muntu Mesianico. (2001). 
(' orreo e /ectrônico: < jcan-pierrc.tard ieu@univ-reunion.fr>. 
Transformando el primer término. copio la formula del historiador brasi lcfio Octavio lanni. quien se 
pregunt6 ··6c6mo y por qué cl capitalismo crea. reproducc. transforma y dcstruye la esclavitudT ( lanni 
1976: 7). 
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Ademas se ha olvidado que los usos practicados en e l interior del continente diferfan de 
las modalidades de pago aplicadas en los emporios negreros de las costas. A estos facto
res de complejidad, en que insistiremos primero, se afiaden aspectos secundarios que se 
sue len pasar por alto: en la esclav itud ·'patriarcal" el s iervo, por su valo r comercia l, se 
transforma muy pronto, con e l peso de la coyuntura, en rnedio de intercambio, de garan
tfa e incluso de conservacion de valores, polisem ia que merecera nuestra atencion por su 
gran relevancia en todas las lndias occidentales hasta los cambios originados por e l desa
rrollo de tipo capitalista2. 

1. El valor comercial del esclavo 

1.1. La evaluacion 

El bozal3 

Los trabajos que han estudiado e l precio de los esclavos distan de ofrecer una v ision 
exhaustiva, la cual seria mas facil de proponer ahora merced a los nuevos recursos infor
maticos (Vi la Vilar 1977; Chandler 1974; Bowser 1974; Mellafe 1984; Acosta Saignes 
1978; Tomero Tinajero 1996)4. En un estudio ya antiguo (Tardieu 1984), valiéndome de 
algun·os de e llos, intenté poner de re lieve los criterios corrientemente admitidos, en rela
c ion con el origen, el sexo, la edad, las cualidades fisicas y morales y las diversas aptitu
des del esclavo5. Su valor se estimaba merced a una escala e laborada a pa1tir de la expe
riencia de los propietarios americanos. 

Dicha esca la nunca fue abandonada pero si modificada segun las circunstanc ias, de 
acuerdo con la ley basica de la oferta y de la demanda. El jesuita A lonso de Sandoval, 
observador escrupuloso del trafico negrero en Cartagena de lndias, puerto neogranadino 

Se debe prccisar que. si bien aludiremos al caso, no intcntaremos contemplar en estas lineas lo relacio
nado con cl va lor del csclavo manumitido por su amo. prcvias ciertas condicioncs financieras. o por res
cale persona!. J\unquc su est imaciôn se efectuaba leôricamente segun las normas que aclararcmos. 
entraban en ella consideraciones subjetivas de parte de los propietarios. de indole sentimental o matc
rial. fàciles de recopilar. pcro casi imposibles de sistemati zar. La tasaci6n del esc lavo en este caso 
dependia en gran parte de los lazos afectivos que unian a las partes. No tàltaban las querellas de los sier
vos frente a las excesivas exigencias de sus propietarios. parlicularmente en épocas tardias en que las 
leyes favorecieron esta posibilidad (Tardieu 1987: Laval lé 1994: Queir6s 1979). 
En las lndias occidentales. el término dcsignaba al ncgro recién traido de Âfrica por la trata ncgrera. 
No se pueden pasar por alto los datos publicados recicntemente por Pablo Torncro Tina_jero acerca de 
las plantaeioncs cubanas. Los gràficos claborados por el historiador sevi l lano. aunque no brindan una 
vision de conjunto. palcntizan el hccho de que los prec ios de los hombres en Cuba entre 1760 y 1840 
solian ser màs altos que los de las mujercs. principal mente para los de edad produetiva. Dcnlro de esta 
clasc. los mas aprcciados eran aquellos cuyo rendimiento. en relaciôn direeta con la edad. era suscepti
ble de scr cl màs alto. De hecho. las conclusiones de P. Tornero prucban que. transcurriendo los siglos. 
los critcrios de evaluaci6n para cl reelutamiento de la mano de obra scrvil de las plantaciones azueare
ras siguicron basàndose en el concepto de produeci6n (Torncro T inajero 1996). 
Con respccto al valor comercial del esclavo. la selecei6n impuesta por los negreros y la cl iminaciôn 
despiadada de todos los esc lavos de débil consli luei6n duranle la travcsia hacian de los inmigrantes 
negros una cl ile bio lôgiea (Miirner 197 1 ). una el ile que por supuesto tenia su prec io. 
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donde se efectuaba el reparto de los esclavos hacia gran parte del su bconti nente6, la 
evoca implfcitamente en su obra De instauranda Aethiopum salute ( 1627-164 7) (Vila 
Vilar 1987). El cuadro que viene a continuaci6n arroja las caracteristicas apuntadas por 
e l religioso para los tres grupos étnicos mas importantes: 

origen 7 evaluaci6n 

Rios de Guinea 
(Senegal > SieJTa Leone) 

Jolofos, Berbesis, Mandingas, leales, fieles 
Fulos, Fulupos, Banuns, buena constituci6n fisica, robustos 

Cazangas, Brans, Balantas, muy estimados8 

Biafaras, Biojos, Nalus, 
Zapes, Cocolis 

y Zozos 

Isla de Sâo Tomé 
(Sierra Leone > Golfo de 

Benin) 

Minas, Popos, Fulas, Ardas menos leales que los de Guinea, de menor valor 
o Ararâs, Lucumis, menos pusilânimes y huidores que los Congos y los 

Terranovos, Barbas, Temnes, Angolas 
Binis, Mosiacos, Agares, mâs resistentes que los Congos y los Angolas frente a las 

Gueres, Zarabas, etc. enfennedades y mâs robustos para el trabajo9 

Luanda 

Angolas, Congos, pusilân imes, se dejan morir fâcilmente 
Monicongos, Angicos, los mâs expuestos a enfennedades, los menos robustos 

Monxiolos y Malembas los mâs inutiles de los esclavos, los de menos valor10 

6 El puerto se encuentra en la costa caribena de la Colornbia actual. 
Adopto la nornenclatura del jesuita sin modernizarla. Para situarla con mas precisi6n. remito a /\guirrc 
13eltràn ( 1972). 

8 "A los ncgros de los Rios y Pucrtos de Guinea. llaman como ya apuntamos. por excelencia. ck ley. son 
mucho mas tïclcs que todos essotros. de gran razon y capacidad. mas herrnosos y dispuestos en lo exte
rior: negros de hueso. sanos. y para rnucho trabajo: por lo cual es cosa sabida que estas son de mayor 
valor y est ima que todos los de essotras nacioncs" (Vila Vilar 1987: 136). 

9 "Son de menos ley que los que hcmos nombrado venir de los Rios de Guinea. y de menor valor: pero de 
mayor valor y precio que los Ango las y Congos y para mayor trahajo: rcsistcn mas las enfermedades: no 
son tan pusilanimes ni huidores" (Vi la Vilar 1987: 139). 

10 "Son los negros <lestas castas los de rnenos valor y menor suerte. los mas inutiles y para poco de Iodas 
esostras naciones: los mas cxpucstos a enfermedades. que menos las rcsisten. pusi lan imes de corazon y 
que mas faci lmente mueren" (Vila Vi lar 1987: 141 ). 
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Si nos atenemos a estas apreciac iones recogidas en Cartagena de los capitanes negre
ros, bajaba la estimacion de los esc lavos conforme su procedencia se alejaba del norte de 
la costa occidental de Âfrica hac ia el sur. De hecho, las cosas eran rnenos sencillas de lo 
que parecian, porque, arnén de la idios incrasia de los pueblos de origen, se tornaban en 
cuenta sus aptitudes, basadas por ejern plo en las tradiciones agrfcolas o metalùrgicas. 

Andando el t iempo, los criterios se hicieron mas com plej os, como lo evidenc ia el 
estudio de Fernando Ortiz, Los negros esclavos, establec ido a partir de testimonios del 
siglo XIX (Ortiz 1987: 71 ): 

origen estimaci6n 

yolofes belicosos 
excelentes trabajadores cuando no eran indiscipli nados 

fu las superiores en inteligencia, poco asim ilables 
buena constituci6n fisica, industriosos 

mandingas mansos, fieles, res ignados 
robustos, los mejores para el trabajo 

lucumis los mas intel igentes, alti vos 
buenos trabajadores 

araras dociles 
buenos labradores 

minas cobardes en las enfermedades 
de licados 

caraba lis los de la costa son los mas civilizados 
los ·'bibi'" son indomables y violentos 
los ·'brichi'" son mas dulces y laboriosos 

congos timidos, holgazanes 
fu ertes 
insubordinados 

angolas hab iles 
robustos 
muy queridos 

Al prec io de compra por los mercaderes en Cartagena se aî'iadfa un coeficiente 
corrector relac ionado con el lugar de destina y las diferentes tasas impuestas durante el 
segundo trayecto. Para satisfacer las necesidades del Perù y de Ch ile, era preciso dirigir a 
ciertos esclavos hacia Portobelo, hacerles cruzar el istmo, embarcarles de nuevo en Pana
mâ, y por fin arrostrar una navegacion a menudo peligrosa por el Mar del Sur. De ahf los 
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gastos suplementarios de alimentacion , de as istencia sanitaria y de vigilanc ia, sin contar 
con la amortizacion de las desapariciones en alta mar debido a la mortandad, a los nau
fragios y a la piraterfa (Mellafe 1984: 181 ; Pera lta Ri vera 1990). Asimismo subfa la coti
zacion en regiones de d ificil acceso, como el Choc6, en Nueva Granada, donde la explo
tac ion de las 111 inas de oro requeria una sum in istro constante 11 . 

El ladino y el criollo 

Diferian el caso del esc lavo lad ino, aculturado por va rios afios de presencia en el 
Nuevo Mundo, y, con mayor razon, el del criollo nac ido en América, cuyo valor so l fa ser 
inferior al de sus congéneres recién llegados. En las plantaciones o en las minas, se temfa 
su comportam iento contlictivo (Bueno 1981: 21 ), au nque, en el med io urbano, se apre
ciaban sus facultades de adaptacion y de integracion en el sistema de representaciones 
dominante. Con la sa lvedad de circunstanc ias particu lares, cl irectamente relac ionadas 
con una cualidad determinada 12, eran menos coti zados e l mulato "pervertido'' y, por 
su puesto, el cuarter6n o el zambo13. Si los boza les presentados en los mercados debfan 
llamar la atencion de los eventuales compradores por sus aptitudes para la producci6n o 
la reproduccion, lo cual exclu fa obviamente a los minusvalidos, a los ancianos y a los 
nifios, no era obligatoriamente éste el caso de los criollos, para quienes el abanico de los 
precios ofrecfa mayor amplitud, como lo recalcan los estudios referidos. 

Con el fi n de evitar posibles impugnaciones a posteriori, el contrato de compra-venta 
presentaba clausulas protectoras que no se comentaran en este trabajo (Bowser 1974: 
122)14

. Sin embargo no prevefan todas las posibilidades, de modo que los archivos de las 
antiguas audiencias reales poseen gran numero de ·'causas de redhibitoria". Como se puede 
suponer, d ichos procesos suministran preciosas indicaciones sobre la salud ffs ica de los 
esclavos, muy a menudo lamentable, pero también sobre sus dolencias sfqu icas y su com
portam iento social (holgazanerfa, adicion al juego o a la bebida, cimarronaje, etc.) (Bow
ser 1974: 120; Tard ieu 1989). Fi nalmente, incluso la gente de medio alcance conseguia 
adqu irir al siervo imprescindible para los talleres a1iesanales o para ganar los jornales que 
le perm itieran vivir con decenc ia15. Dicho esto, era particu larmente alto el valor de los 
criollos "ofi ciales", que gozaban de una apreciada formac ion artesanal, a saber: los sastres, 
los carpinteros, los herreros, los albafi iles, y principa lmente los maestros azucareros16. 

11 U n esclavo co111praclo por 225 pesos en Cartagena se vcndia al doble en Cal i en 17 18 (Sharp 1976: 113 ). 
12 L os cluer'ios. acostu111braclos a los casa111 ie11tos de conveniencia. aprcc iaban a las j6vencs y bon i tas 

mulatas. /\si. a lïnes ciel sig lo xvr. cuanclo el precio de una ncgra osc ilaba en La Habana entre 200 y 260 
ducaclos. el de una 111ulata de la misma cal idad alcanzaba 300. De tencr nios. los ducr'ios abonaban hasta 
450 clucaclos por su compra. Corno t<.:rmino de co111paraci6n. hay que precisar que en la misma época. cl 
precio de un esclavo ncgro fluctuaba entre 200 y 300 ducados (Rojas 1956: 1279). 

u El za111bo (o sam bo) cra 111estizo de incl ia y de negro o viccvcrsa. 
14 1.::1 tcnor de estos contratos solia ser idént ico en todas las lndias occidentales por obedcccr a los cànones 

lcgaks vigentes en la pcninsula. 
15 /\si. en La Habana a lines del siglo xvr se vend i6 por tan solo 140 ducados un csc lavo negro que pach:

cia de una cnonnc hernia y de la fama de ser Jadron y ci111arr611 (Rojas: 1956). 
16 En Lima. entre 1532 y 1560_ los precios de los sast res_ hcrrcros y carpinteros superaban a veces la mitad 

de los de los esclavos comuncs (Lockhart 1968: 179). En Côrcloba. en 1609_ se pag6 el precio màs alto. 
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De modo que los parametros de eva luaci6n, pese a ciettas diferencias que depend îan 
de los lugares y del momento, correspondian grosso modo a los siguientes: 

parametros ffsicos casta negro 
mulato 
cuarter6n 
zambo 

sexo 
edad 
estado ffsico enfennedades 

lisiaduras 

parametros siquicos y sociales cualidades lealtad, fidelidad 
aptitud para el trabajo 

defectos borrachera, juego, robo 
holgazanerfa 
ciman-onaje 

parametros econ6m icos sector primario minas: 
simple trabajador, 
capitan de cuadrilla 

agricultura: 
simple trabajador, 
capitan de cuadrilla, 
capataz 

sector secundario fabricaci6n del azucar: 
simple trabajador, 
maestro de hacer azucar 

artesania: 
oficial, 
maestro 

sector terciario transportes: 
arriero, 
boga 

servicio doméstico: 
criado, cocinero, cochera, 
ama de leche, etc. 

o sea 627 pesos 1/2 por un angola ladino de 20 ai'\os que habia adquirido en Buenos Aires una forma
ci6n de herrero (Sem pat Assadourian 1969: 33). En el Chi le de las postrimerias ciel siglo xv1. el esclavo 
mas caro era un ladino de 30 o 40 arios de eclacl. robusta. sano de cuerpo y de espiritu. de buenas cos
tumbrcs y con una buena experiencia artesanal. Hacia 1595 cl sicrvo que satisticiera clichas exigencias 
podia valer mas de 500 pesos (Mcllafè 1984: 203). 
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1.2. El pago 

Se sometfa la compra-venta de un esc lavo a todas las normas que regfan e l comercio 
interior. Por e llo, e l pago adoptaba las modalidades vigentes en este dominio, lo cual 
deja muy claro e l examen de los contratos elaborados por los escribanos. 

Naturaleza 

La moneda corriente, es decir e l peso y su subdivis ion el real 17, servfa para la mayo
ria de las transacciones de este tipo. No obstante cabe precisar que en un cont inente 
donde la extracci6n de metales prec iosos era uno de los pilares de la economfa, el pago 
se efectuaba a veces en forma de "barras". Evocaremos, por ejemplo, la compra realiza
da el 7 de marzo de 1597 en C6rdoba de Tucuman, en la Argentina actual, de siete escla
vos ango las vendidos por Sebastian Cardozo por una cantidad de 1.125 pesos l /2. El 
pago se hizo bajo la forma de dos " tejos" y de una " barreta" de oro de 20 quilates 1/2, 
" marcados con la marca de Su Magestad". Ocasionalmente, cuando la moneda contante 
y sonante faltaba, se la sustitufa por un objeto precioso o una joya, como ocurri6 en los 
primeros tiempos de la colonizaci6n. C itaremos un caso apuntado en los arch ivos de la 
misma ciudad, el de Gaspar de Quevedo, quien, en nombre de Alonso del Campo Lanta
dilla, alguacil de Santiago de C hi le, adquiri6 el 24 de julio de 1598 dos esclavos por 454 
pesos. A modo de pago, ofreci6 una cadena de oro, que pesaba dos libras, de un valor de 
450 pesos, a la cual afladi6 4 pesos en reales. Se adm itia pues la combinaci6n, que cier
tos contratos manifiestan de una manera aûn mas nitida. Valgan como ejemplos dos ven
tas que se llevaron a cabo en C6rdoba. En 1598, a una cantidad de 50 pesos un compra
dor agreg6 3 18 varas de te l a de algod6n, estimadas a 4 reales cada una; en 1601 , 
Francisco Duarte vendi6 a Pedro Garcia de Acufla un angola de 9 aflos de edad evaluado 
en 290 pesos, de los cuales 80 se pagaron en dinero y los restantes en azùcar y conservas 
de fruta a 4 reales la libra (Sempat Assadourian 1969: 16, 19, 7, 23). 

Llegamos asi al trueque, proced imiento que se imponia en regiones donde escaseaba 
el dinero por fa lta de act ividad econ6mica18 o, mas sencillamente, cuando el comprador 
carecia de fondos. Ilustraremos este aspecta merced a datos recogidos también en C6rdo
ba. En 1601 , el negro ladino Luis de Godoy, valuado en 450 pesos, tùe comprado a cam
bio de 90 fanegas de harina de trigo. El aflo s iguiente, un carretero ofreci6 seis carretas 
nuevas por Juan de Burgos que valia 240 pesos. En 1608, para hacerse dueflo de Magdale
na, estimada en 400 pesos, Juan de O1tega ofreci6 50 mantas de un precio de 7 pesos cada 
una y 25 varas de paflo grosero a 2 pesos la vara (Sempat Assadourian 1969: 23, 25, 32). 

A veces e l trueque concernia a dos individuos. Por un documento fechado en el aiio 
1652, depositado en el Archiva de la Moneda de Potos i, el capitan Juan de Orbea se des-

17 El peso de plata valia 8 reales y a veces 9. lo cual se est ipulaba en los contratos de co111pra- venta. El 
peso de oro se e111pleaba solo en transacciones de tipo excepcional (Sayous 1927: 304). 

18 En varios lugares solia ocurrir que un dcsarrol lo muy débil mantuviera una eco110111ia de trueque sin 
moneda (Devol uy 1994: 9). El aisla111ien to estructural o coyuntural de c iertas rcg ioncs del N uevo 
Mundo hizo. de modo ocasional. surgir de nuevo esta situaci6n pre111011etar ia. favorec iendo el modesto 
intercambio de bienes necesarios a la vida cotidiana entre vecinos. 
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hizo de Nicolâs, criollo de Panamâ, cambiândolo por otro esclavo. En 1763 , Juan G6mez 
Zapata, fami liar del Santo Oficio de La Paz y Juan de Leyba, vecino de la 111 isma c iudad, 
intercambiaron sus s iervos: Manuel, congo ·'de nac i6n", de 25 afios, que pertenecfa al 
primero, y Antonio, de o rigen suambo, de 14 afios, que e ra del segundo (Po1tugal Ortiz 
1977: 60, 71 ) . Cuando se pensaba que los dos indiv id uos no eran de igual valor, se acu
dia a una com pensac i6n en forma de d inero o en especies. Asi, en C6rdoba, Antonio 
Martinez de Pastrana cons inti6 en ceder a Antonio de Salvatierra su esclava Dominga, 
ango la de 24 a fios, a cambio de un joven de l mismo origen, de 15 o 16 afios, y una "cuera 
de âmbar'· (Sem pat Assadourian 1969: 23). 

Las cond iciones 

S i en la mayoria de las tra nsacc io nes e l pago se hacia en e l acto, no fa ltaban las 
excepc io nes, deb idas a diversos motivos que no aparecen sie mpre en las actas. Es de 
suponer q ue e l vendedo r, llevado por la necesidad o por e l deseo de no dejar escapar un 
buen negoc io, ha llaba a lgun inte rés en d ife rir e l pago. Se recogieron varios casas en la 
c iudad de C6rdoba en e l afio 1605. Por ej emplo, en febrero de 1606 se pagaria una com
pra por un va lor de 1.960 pesos efectuada e l 26 de julio . Otra deuda de 1.220 pesos se 
abonaria cuatro meses mâs ta rde en Potos i, segùn un contrato firm ado e l 30 de l mismo 
mes. Una tercera venta, fechada e l 1 de agosto, de un impo rte de 3.505 pesos, esperaria 
al mes de septiembre para que e l comprador cumpliese con su compromiso. Interesa 
anotar que la segunda transacci6n se concreta ria a l nive! fi nanciero en Potosi, lo cual da 
a entender que e l comprador esperaba a lli a lg ùn ingreso procedente de las activ idades 
mineras de la c iudad . A veces se imponia e l pago aplazado de ingentes cantidades que 
correspo ndian a una compra mas iva. En 1595 se verific6 e l tras lado de 98 esclavos a 
Potosi por 18.000 pesos (Sem pat Assadourian 1969: 12). 

El trueque pod ia adoptar modalidades parecidas. El 5 de octubre de 1603 Manuel Rodri
gues entreg6 en C6rdoba 300 reses criadas en su estancia a cambio de dos esclavas angolas 
a Anton io Fernândez, pero tendria que esperar una pr6xima llegada de Angola, que se verifi
caria en marzo de l afio sig uiente, para recibir a una de e llas con su cria (SempatAssadourian 
1969: 29). Los términos del contrato patentizan e l interés paiticular del nuevo duefio. 

2. Extensiones del valor comercial 

2. 1. El esc/avo como medio de ù1tercambio de bienes 

El hecho de ser e l esclavo primafacie un instrumento de trabajo le concede un valor 
comercia l basado en su capacidad de producci6n o reproducci6n. De ahi que, en caso de 
necesidad, se sustituya e l bimeta lismo cuando la regulaci6n de la em isi6n hac ia regiones 
a lejadas de las casas de la moneda, tales como la de Lima ode Potosi 19, se hace d ific ul
tosa po r razones geogrâficas o cuando e l comprador, po r mot ivos de indole objetiva o 

19 Por Ialta de moneda se utilizaban e Potosi barras de metal extraido de las famosas minas hasta la crea
ci6n de la Casa de la Moncda en 1572 (Sayous 1927: 304 ). 
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subjetiva, carece de di nero en forma liqu ida. En tales casos, el esclavo se transforma en 
rnoneda-herramienta o mas bien en moneda comercial (Redon/Besnard 1987: 4). 

Asf pues se ofrecen esclavos para adq uirir prod uctos manufacturados destinados a 
ser vendidos en regiones donde su escasez puede generar un sustancial provecho. No es 
de o lv idar que, t ierras adentro, e l comercio de los esc lavos se encontraba en manos de 
los mercaderes, quienes estaban dispuestos a valerse de todos los recursos posibles para 
susc itar una plusvalfa, lo cual les incitaba a acudir al trueque. Era el caso por ejemplo de 
" las prov incias de arriba" en el Peru. En un estudio ded icado a l negro de los valles de l 
Cuzco en la segunda mitad de l sig lo xv11, consagré un capftulo a la d iversificaci6n de las 
activ idades de uno de los mercaderes de la capital and ina, Pedro Carrasco, cuyo campo 
de actuac i6n se extend ia en esta d irecci6n. Carrasco daba poderes a sus representantes 
para que llevasen a cabo los tramites re lacionados con la venta de toda clase de mercan
cias, de producci6n local o espafiola, e incluso de esc lavos (Tardieu 1998). No cabe duda 
alguna de que estas transacciones acudfan a menudo a l trueq ue, que era el unico modo 
para no pocos propietarios dt: las a llas tierras, cualquiera fuese su condici6n, de adqu irir 
e l instrumento de trabajo necesario, al cual no vac ilaban en enajenar mas tarde, segun las 
mismas moda lidades, para otras operac iones lucrativas. 

2.2. El esclavo como media de garantia 

Una vez adm itido e l esclavo como unidad de valor, habida cuenta de los criterios 
a rriba defi nidos, no habfa sector econ6mico en que no pudiera sustituir a la moneda 
metâ lica. Vino asi a desempefiar un pape! en el créd ito quirografario, es decir sin hipote
ca, establec ido por escritura privada o le ga l izada por escribano real. 

Prueban la existencia de esta costumbre en e l Alto Perù varias escrituras de los proto
colos notaria les. Yiéndose incapaz de rembolsar a su yerno, Anton io Joseph de Correa, 
un préstamo de 600 pesos otorgado en benefi c io de sus actividades, Diego de Vera le 
propuso e l 17 de septiembre de 1762 la propiedad de Maria, esclava conga de menos de 
18 afios de edad (Portugal 0 11iz 1977: 109). El I de j unio de 1604 en Quito, Diego de 
Rojas, en su nombre y en él de su esposa Beatriz de Garay, con e l prop6sito de satisfacer 
una ob ligaci6 n de 1.000 pesos firmada el 31 de mayo a favor de su hija, entreg6 a su 
yerno Pab lo de Montemayor, que la representaba, tres mulatos j6venes, un chico de 18 
afios, un niiïo de 9 y una niiïa de 620. En 1656 hubieron de contemplar los oidores de la 
Rea l Aud iencia de Quito un caso sign ificativo de la complejidad de este aspecto. Para 
cobrarse la asistencia prestada a Juan Gordon, que padecia de una ang ina de pecho, su 
méd ico y albacea, el doctor Eugen io Bravo, se atribuy6, después del fa llecimiento del 
pac iente, la poses i6n de uno de sus esclavos, Juan de Almanza, cuando éste constitufa la 
garantfa de una hipoteca de 1. 100 pesos a favor de Francisco de Villasis21 . Esta circuns
tancia valoriza e l sitio ocupado por los esclavos en la toma de hipoteca. En caso de com
pra a plazos, su valor se transform aba ipso facto en garantfa, de modo que los contratos 
estipulaban si eran li bres de h ipoteca para evitar pos ibles reclamaciones (Tardieu 1998). 

20 Archiva Hist6rico de Quito (/\I-IQ). Esclavos. caja 1. 1604-1707. cxpd. 1°. VI-1604. 
AHQ. Esclavos. cqja 1. 1604-1707. cxpd. 3. l 7-V-1 656. 
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Al acreedor le era factib le exigir e l secuestro de los esclavos del deudor para poner
los en venta publ ica. A peticion de Santiago Gonzales de Quijano, oriundo de Popayan, 
e l alcalde ordinario de la misma c iudad embargo en 1768 a la esclava Ceci lia, pertene
c iente a Ana Farias de Torres, qu ien debia 337 pesos 7 reales al querellante. Hay que 
affadir que, conforme a una real cédula de 1540, fundamentada en el parecer del Consejo 
de Indias, no se podia aplicar el secuestro, fuera cual fuese la indole de la deuda, a los 
esclavos de minas de oro ode plata, porque e llo podia acarrear un cese o una baja de pro
duccion perjudicial para el fisco real22. Corno el interés de la Corona predominaba sobre 
el interés individual, e l concepto de instrumento de trabajo prevalecia en esta circunstan
cia sobre el de unidad de valor. 

2.3. El esclavo coma media de conservaci6n del va/or 

A decir verdad, en toda la América espafiola el valor comercial del esclavo era de por 
si atractivo para cie1tos adqu isidores. En una época en que no existia la moneda fiducia
ria y la inversion de fondos era sumamente aleatoria debido a la arriesgada mediacion de 
los mercaderes23, la posesion del esc lavo representaba no solo la posibilidad de disfrutar 
del producto generado por sus actividades de un modo directo, al servicio del duef\o, o 
de un modo indirecto, como jornalero alqui lado a una tercera persona, sino también un 
seguro contra las tluctuaciones econ6micas y los a lt ibajos individuales que podian poner 
en peligro el status social. Bien mirado, era un medio de conservac i6n del valor24 o, 
d icho de otro modo, un valor refugio. Se puede sacar semejante conclusion de un gran 
numero de monografias que versan sobre la esclavitud, particularmente de los trabajos 
citados en este estudio . Huelga insistir en ello, sino para af\adir que permite entender 
mejor las reticencias manifestadas porno pocos duef\os frente a las reivindicaciones de 
los trabajadores servi les aptos para rescatarse a si mismos ("ahorrarse"), de las que exis
ten numerosisimas huellas en los archivos de todas las reales audiencias. Por si fuera 
poco, las condiciones exigidas para otorgar este tipo de manumisi6n limitaban singular
mente la libertad de los negros "horros", de modo que se mantenian en una dependencia 
que garantizase el status de sus antiguos propietarios (Queiros 1979: 272; Tard ieu 1987; 
Lava lié 1994 ). 

En rigor, la actitud de la c lase dominante se explicaba por un deseo de previsi6n a 
corto y mediano plazo que consistia en dejar a sus herederos un capital seguro, no some
t ido a las osci laciones econ6micas o personales a las que aludi mas arriba, y capaz de 
producir un interés indexado sobre e l coste de vida. La posesion de esclavos se inscribia 
en esta politica de atesoramiento no dineraria. Se los transmitia por decision testamenta
ria: e l porvenir de viudas jovenes y de ni nos de poca edad, para quienes se habia de pre
ver una educac ion digna de su rango, dependia en gran parte de estas transferencias de 

22 Biblioteca Nacional de Madrid. Ms 3017-208, fol. 205 a-v. 
23 Amén del mercader cuzqueiio Pedro Carrasco. cuyas activ idadcs en la scgunda mitad del siglo XVII des

cribi en Tardieu ( 1998). daré cl cjemplo del quiteiio Carlos Araujo. personaje de finales del xv111 que 
estudié detenidamente en Tardieu ( 1997). 

24 La moncda pennite conservar un poder adquisitivo y diferir el uso de los recursos. constituyendo asi un 
lugar privi legiado entre el presentc y el futuro (Redon/Besnard 1987: 3). 
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propiedad. Hasta la abolici6n de la esc lavitud, tales transferencias suscitaban rnuy a 
rnenudo pleitos de nunca acabar, los cuales ponian de rnanifiesto los intereses en juego. 
S in esperar la separaci6n defi ni tiva, de acuerdo con sus posibilidades, rnuchos padres 
incluian esc lavos en la dote de las recién casadas con e l fin de asegurarles un futuro 
decente. Esta costurnbre se observ6 en todos los territorios arnericanos e incluso se intro
dujo en los med ios mas cerrados. Hasta se la encuentra, en la segunda parte del s ig lo 
xv11, en el Cuzco, c iudad muy a lejada de la costa. Y como e l uso de la dote se aplic6 
igualmente a la toma de ve lo, partic ip6 de la prosperidad de los conventos femeninos, 
lugares de acogida no s6lo para auténticas vocaciones sino también para renuncias socia
les maso rnenos vo luntarias (Tardieu 1993 , 1998). La donac i6n iba mas alla del marco 
farn iliar, extendiéndose a varias entidades religiosas, conforme a la preocupac i6n de los 
fie les de preparar su v ida en el mas alla con un legado reparador. Una vez mas, la lectura 
de los protocolos notaria les y de la documentaci6n archivistica conventua l25 no deja nin
guna duda al respecta. Este uso contribu[a al mantenimiento de las comunidades re ligio
sas y a la pe rpetuac i6n de las capellanias encargadas de las orac iones a favor de la salva
c i6n de los donadores difuntos (Tardieu 1993). 

En las Américas espafiolas, la supervivencia material y espiritual de la clase domi
nante pasaba por la serv idumbre del hombre negro, situaci6n que perdur6 después de la 
independencia hasta la abolici6n de la esc lavitud. No habr[a pod ido inscribirse este doble 
aspecta en la larga duraci6n si el esclavo no hubiera s ido un valor sui generis que a veces 
los duefios, preocupados por sus intereses y los de sus herederos, manten[an y aumenta
ban favoreciendo la reproducci6n natural. Por cierto que este esquema remite a un con
cepto ambivalente de la esclavitud "patriarcal", a lejandose de una vision productivista a 
corto plazo impuesta por e l capitalismo, e l c ual, s i lo pensamos bien, particip6 de la 
reducc i6n de la polisemia secundaria descrita en este trabajo en la medida en que la reli
g iosidad tradicional fue amenguandose y fueron surg ie ndo nuevos med ios de asegurar e l 
mantenimiento de l status y de fomentar rapidamente su progresi6n. El desarrollo del 
cap italismo en las colonias espafiolas de América, con la aparici6n de otros vectores de 
intercambio, signific6 para el esclavo negro el refuerzo de su condici6n de instrumenta 
de trabajo y contribuy6 fuerte mente a su deva luac i6n corno valor intrfnseco, por lo 
rnenos mientras la trata ofic ial, y luego la clandestina, siguieron perrnitiendo un amplio 
abastec imiento26

. C uando la evoluc i6n de los conceptos econ6micos, mas que de las 
mental idades27

, acarre6 la supresi6n de la esclavitud, los pequefios propietarios se adap-

25 

26 

27 

Me refiero en particular a la de los conventos femcn inos. que se puede consultar en los archivos episco
pales debido a que el ordinario e,iercia tutela sobre las <irdenes femeninas. 
El desarrollo de la producci<in azucarera necesit<i una fuerte invers ion de capitales que fuc menester 
rentabilizar de la mejor rnanera. de ahf que los plantadores dependicran estrecharnentc de los rnercade
res (Tornero Tin~jero 1996: 253-272). Ello cambi<i el ritmo !aboral y origin<i el ernpeoram iento de las 
condiciones de vida impuestas a los esclavos, cuyos nurncrosos levantamientos i'ueron reprimidos con 
la mayor severidad. Frentc a la prosperidad de los dueiios. que no dejaban de poner en peligro las leyes 
del mercado. el valor del individuo no tenia el mismo peso. aunquc los propietarios avisados se esforza
sen en limitar los abusos (Tardieu 2001 a). 
Si la esclav itud siempre ha sido ··ex tinguida principalmente debido a controvcrsias y antagonismos 
entre blancos. o grupos y faccioncs de las capas dominantes·· (lanni 1976: 57). la abolici<in rue también 
cl resultado de una toma de conciencia por parte de estas capas dominantes de su incapacidad de seguir 
manten iendo el control de los csclavos. 
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taron a duras penas, por no disponer ya de va lores de garantia y de conservaci6n (Tard ieu 
2001 b). 
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