
Comunicaciones





LA ESCLAVITUD EN ZUFRE DURANTE LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII

Santiago González Flores
santiagozufre@telefonica.net

A través de las consultas tanto en los Archivos de Protocolos
Notariales como en los Archivos Parroquiales, la presente Comunicación
«La esclavitud en Zufre durante la primera mitad del Siglo XVII» intenta
vislumbrar uno de los episodios más oscuros de la Historia de la Comarca
de la Sierra de Huelva, el tráfico de esclavos, en una de las Villas con más
peso histórico en la Comarca,  Zufre. Las escasas referencias documentales
existentes en Zufre, su Archivo Municipal uno de los más ricos de la
serranía fue destruido casi en su totalidad en un incendio acaecido en
1.979 se ha visto enriquecida por los de su Archivo parroquial. El estudio,
tras dar una visión general de la Villa y su área de influencia se centra en
los estamentos sociales de la población concretamente en la población
de esclavos a comienzos del Siglo XVII, está acompañada esta
comunicación  de un cuadro de los esclavos bautizados en la Parroquia
entre 1.601 a 1.623, así como de un cuadro de la progresión poblacional
desde comienzos del XV al XVIII.

1. INTRODUCCIÓN.

Sin duda el XVI ha sido el Siglo que más ha marcado la  historia de
Zufre en la Edad Moderna, durante apenas seis décadas, 1540 a 1600, la
Villa se mostrará política y socialmente como una de las más destacadas
de su Comarca. Tanto la Vicaría como el Concejo, dependiente del de
Sevilla, tendrán un área de influencia que competirá en amplitud con las
más influyentes de la Sierra Noroeste del Reino de Sevilla. Emancipada
la aldea que compartía con Aracena, Higuera, y la consiguiente
segregación de una pequeña parte de territorio que pasará a la nueva Villa,
el término será un vasto dominio que sufrirá continuas ocupaciones e
intentos de disgregación por otros Concejos, unos límites apenas alterado
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desde la toma cristiana de estas tierras y los posteriores  repartimientos a
mediados del Siglo XIII.1

 La Villa, fue uno de los tres núcleos poblaciones más destacados del
territorio, no por el número de vecinos en sí sino tanto por la misma
complejidad de su trama urbana, diseñada y trazada desde época almohade,
como por ser puerta de entrada en la comarca  a través del Cordel de las
Buervas y el Camino de Torres, principales vías comerciales prerrománicas
que vertebraban gran parte del viario serrano.

En época Califal, Siglos IX-X, tenemos tres poblaciones con un
organigrama  bien definidos en la Comarca serrana, Aracena, Almonaster
la Real y una tercera sobre la cual los historiadores no llegan a ponerse de
acuerdo y algunos han identificado con Cortegana  por su similitud fonética,
la comarca de Qtrsn,  las últimas investigaciones se centran en que pudiera
tratarse de  Zufre o su Comarca por varios motivos2. Uno por una extensa e
inusual cerca amurallada y medina que la rodeaba y que sobrepasaba las 10
hectáreas, dos por contar con importantes restos arqueológicos dentro de
su casco urbano que demuestran que en la Plaza de la Iglesia hubo una

1 Archivo Municipal de Higuera de la Sierra. Privilegio original de Villazgo de Higuera
de la Sierra, dado por Carlos V en Aranjuez el 15 de Septiembre de 1.553.

2 Últimos estudios se centran en la importancia de Zufre durante la época califal (
Siglos IX – X ). Así como dan prueba de la importancia que tuvo  la Villa durante el Medievo
por la extensa cerca amurallada que la rodeaba y que llegó a superar las 10 hectáreas. Las
excavaciones llevadas a cabo en 2.003-2.004 sobre la Torre de la Harina no han arrojado
ninguna luz sobre  la autoría de la muralla así como de la época de construcción. Es probable
que los restos conservados de la muralla correspondan a cronología cristiana, Siglos XIII –
XIV, y se asienten sobre otros restos anteriores de época califal. En mi opinión y basándome
en los restos de la Edad de Bronce aparecidos en las inmediaciones de la Plaza de la Quebrada,
dos tumbas y restos de muros, hubo una muralla defensiva muy anterior cronológicamente
asentada sobre la terraza travertina, contemporánea a la de Trastejón, Siglos VI – VII A. D.
C., posteriormente en época romana tenemos la existencia de una pequeña Villa de carácter
minero como dan prueba los escoriales esparcidos por las laderas de la colina que rodea al
pueblo, en época califal se construye una muralla limitada al Barrio de la Quebrada convergente
al trazado urbanístico concéntrico con un perímetro de unas 6 hectáreas y  ya en época cristiana
Siglos XIII – XIV  se amplia la muralla hasta las 10 hectáreas, reforzándose las esquinas con
tres torres, la de la Harina, la del Postigo y la del Alcahuete.

Hay historiadores que identifican QTRSN no con una Villa concreta sino con un
territorio, Alfonso Jiménez entre otros, lo que avalaría la hipótesis de Zufre frente a otras
Villas de la Sierra.



Santiago González Flores 481

mezquita con una planta cuyo perímetro rondaba los 500 metros cuadrados
y de la cual sólo nos restan dos magníficos  capiteles reutilizados como pila
del agua bendita y una tercera por haber sido una de las Vicaría fundacionales
tras la Reconquista  cuyos límites llegaron hasta las puertas del Priorato de
Aracena y englobaba a Santa Olalla, Cala, Ronquillo, Almaden del Plata,
Castilblanco de los Arroyos, Castillo de las Guardas e Higuera de la Sierra
(Libro Blanco de la Catedral de Sevilla). Construcciones como la Iglesia
Parroquial de la Purísima Concepción, existente ya en 1.344 como Santa
María, y vuelta a trazar en la 2ª  mitad del XVI por Hernán Ruiz II con la
participación de los Maestros de Obras José y Bartolomé de Ribera, el
Edificio del Concejo proyectado para acoger además la cárcel y el posito de
labradores, haber contado con dos Hospitales de pobres y poseer una red
pública de fuentes y acequias propias de una organización más compleja
son signos inequívocos y evidentes de la riqueza de la Villa.

A lo largo del Siglo XVI el Reino es azotado por diferentes epidemias,
en 1.590 una  mermó considerablemente la población y motivó su flujo a
zonas rurales, Sevilla pierde población. Asimismo el Tribunal de la
Inquisición de la capital abandona su ubicación en el Castillo de Triana y
se traslada durante unos meses a la Sierra. Con sede en Aracena, edificio
que actualmente existe muy transformado, recorrió las Vicarias de Zufre,
Almonaster la Real y llegó  hasta Cumbres de Enmedio, en esta última
población tenemos el escudo del Santo Oficio empotrado en los muros de
una vivienda.3 Tras la epidemia, la población retorna a las urbes en mayor
número que su partida.  Este inusual  despoblamiento generalizado de la
Comarca agravado por ciclos de malas cosechas, unidas a plagas que arrasan
las dehesas,  que tienen lugar en la Sierra Norte del Reino entre 1.600 a
1.630,  deriva en oleadas de hambrunas y epidemias. Así queda registrado

3 La historia local se hace eco de la leyenda que atribuye estos sillones del Concejo a
un tribunal de la inquisición itinerante que recorrió la Sierra durante la primera mitad del
Siglo XVII. Aunque sin base documental alguna se tiene por cierta. Construidos para asentar
al Concejo de la Villa no sería descabellado pensar que en algún momento pudo haber un
Tribunal de la Inquisición en Zufre para tratar una causa particular y local más aún cuando la
Vicaría de Zufre era una de las más extensas de la Sierra Norte del Reino de Sevilla y sabemos
que a lo largo de la historia hubo roces entre los poderes concejíles y religiosos, para más
información consultar los números 1-2-3 de la Revista «...Y Zufre».
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en 1.598 cuando una tormenta arrasa parte de las mejores dehesas del
Término «... En el año de mill e quinientos y noventa y ocho fue Pascua del
Espíritu Santo a diez días del mes de mayo. Avía ya llovido desque entró mayo,
aunque poco, y el tiempo blando. Y este primero día de Pascua, entre la una y las
dos, después de medio día, se armó dende Xarrama hazía Sufre y el Ronquillo
una tempestad de truenos y relámpagos y piedras gruesas por las alturas de las
sierras que desmochó las enzinas y alcornoques; y algunas sementeras que alcanço
las destruyó, aunque estavan verdes. Duró la piedra algunos días sin desaser, y
cayó un rayo, y fue fama que llegó esta tormenta por las sierras altas hasta
Llerena. Víase dende Araçena blanquear la piedra después que passó y
descogolleados los árboles...»4

Los campos ocupados en su mayoría por arrendatarios que pagan un
canon a la Vicaria o al Concejo dependiendo del tipo de vinculación, se
quedan desabitados originando tanto la pérdida de los cultivos como la
ruina paralela en alquerías y cortijos, la  división creará un aprovechamiento
de cultivos y dehesas enormemente fragmentarios. La población de Zufre,
en el periodo que comprende entre 1.600 a 1.650, es duramente mermada
por este flujo migratorio que hará decaer el vecindario en casi un 30% y
llenaran la Sierra de mendigos que recorrerán los caminos creando un estado
de inseguridad generalizado.5 Este proceso de dispersión poblacional debió
partir del mismo entorno físico en sí, dividido por las crecidas de la Rivera
de Huelva durante la época invernal y una red de caminos que aprovechaba
parte de las calzadas romanas que partían de Itálica a Mérida, y que
entorpeció enormemente las Visitas de los representantes del Concejo, de
la  Vicaría o del Reino, sobretodo para aquellos que desconocían el  Término.
La frontera de la Rivera de Huelva junto a la del Arroyo del Rey dividirá
en dos las posesiones de la Vicaría con  las Tierras Realengas, en las cuales
las Fuentes del Vaquerizo sería la posesión más preciada, como así para la
Iglesia, la Dehesa de las Esposas sobre la cual se interpusieron decenas de
pleitos por los problemas de ocupaciones que no autorizaba la Villa, estas
se generalizaron a partir de la emancipación de Higuera de la Sierra  en

4  Pérez Embid, Javier. Memorias y sucesos notables de Europa, especialmente de
Aracena y de sus inmediaciones. Anales de 1.558-1.611. Diputación de Huelva.1.999

5 Ver Cuadro II.
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1.553. Este aprovechamiento comunal queda patente en 1.565 «... En este
año de mill y quinientos y sesenta y cinco sembraron los vezinos de la villa de
Sufre y la Higuera cerca de Aracena la Dehesa de las Esposas, que es donde está
Nuestra Señora del Prado. Y fue tan buen la sementera que acudió cada una
fanega de sembradura a quarenta fanegas. Y dezían que tenía por cierto que
darían de diezmo trescientos cahizes...».6 Problemas de ocupación y
aprovechamiento del Término que ya eran latentes desde el Siglo XV, en 1.454
varios vecinos de Aracena se quejaban al de Sevilla que el Concejo de Zufre les
impedían «... usar con los vecinos de Sufre en la dicha labor del pan e criar sus
ganados así como ellos han usado e usan, así en desmontar montes e faser roças
para coger pan e desmontar las encinas e alcornoques como ellos fasen...»7

La crisis social y sanitaria que provocan las epidemias derivan en que
la mortandad se duplique con respecto a otras décadas anteriores cebándose
con los más débiles y enfermos, originando problemas de salubridad, falta
de higiene y un desproporcionado aumento en el número de muertes. El
abandono de los recién nacidos frente a las puertas del Cabildo llega ha
hacerse habitual en épocas de hambruna. En 1.602 en los meses de Febrero
y Marzo se producen, al menos, dos abandonos, el lunes «... onze día de
febrero... baptize... a un niño que fue hallado en las Casas del Cabildo desta
dicha villa pusieronle por nombre Jacinto...» Un mes más tarde el 17 de Marzo
fue hallada una niña «... fueron sus padrinos Alonso Hernández Alcalde
Ordinario y su muger Catalina Rodríguez...».8 Basta consultar los registros
parroquiales para intuir los desbarajustes sociales y económicos que harán
del término de Zufre una basta área donde campan bandas de malhechores,
seguidas por una precipitación de acontecimientos que sumaran al Cabildo
en una impotencia generalizada; nos quedan testimonios en los atracos a la
diligencia de Aracena en su paso por la Venta de Xarrama o el Puerto de
los Ladrones en el Camino Real de Sevilla, donde comerciantes y
hacendados estuvieron implicados en episodios sangrientos y harán de esta
Vía uno de las más inseguras del Reino.9

6 Pérez Embid, Javier. Memorias…Ibidem.
7 Archivo municipal de Sevilla. Actas Capitulares Nº 515.
8 Archivo Parroquial de Zufre. Libro I de Bautismos. Folios 28-29.
9 Leyendas de transmisión oral. Antonia Brito Acemel.
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El Siglo XVI fue además el de las Fundaciones religiosas, ante esta
situación la población se refugia en Dios proliferando las  fundaciones de
Hermandades y Cofradías, en el periodo comprendido entre 1.550 a 1.620
se asientan las bases de las Cofradías locales que se mantendrán inalterables
hasta las expropiaciones del Siglo XIX, en estos años Zufre contará entre
otros con el Hospital de San Miguel, el Hospital del Santo Espíritu, las
Cofradías de la Soledad, del Rosario, de la Vera-Cruz, de las Animas del
Purgatorio, de Santa Zita, de la Madre del Puerto, de San Sebastián, de la
Sangre y del Prado; esta última tras la emancipación de Higuera de la Sierra
de los Concejos de Zufre y Aracena  pasa a depender directamente de esta
nueva Villa.10

Los Hospitales de San Miguel, administrado por el Concejo y fundado
a mediados del Siglo XV, y del Espíritu Santo, fundado al amparo de la
Capellanía que en 1.563 instituye en la Parroquia Catalina Martín y su
marido Gonzalo López son las dos únicas instituciones con que cuenta la
Villa para el amparo y sustento de pobres y transeúntes.11

Abundan en los registros parroquiales las referencias a estos sectores
marginales de la población, como recoge uno de los Mandatos de la Visita
que en 1.676 realiza a la Parroquia el Visitador General del Arzobispado
Pedro de Cubero y Mesa mandando que «... se diga la misa de Alba temprano
de forma que los pobres que se hallan sin vestido suficiente para poder parecer
entre día la oygan y los pasageros...»12, La Vicaria de Zufre anualmente y al
menos desde 1.560,  junto con sus Patronos, repartía además vestidos y
comida a los pobres de Zufre reunidos  a la Puerta de la Casa de la Madera
en la Plaza del Cabildo, así se refleja en el 2º Mandato de la Visita que en

10 Libros de Cuentas de las diferentes Hermandades de Zufre. Archivo Parroquial de
Zufre. Varios Legajos. También en Revista «...Y Zufre» números 1-2-3.

11 Archivo Parroquial de Zufre. Protocolo de 1.595. Folio 441. «Inventario de bienes
mandada hacer por Pedro Alonso de Torres, vecino de Sevilla, 3 de Mayo de 1.599,  referente
a las posesiones que para reparos del Hospital de Espíritu Santo dejo Catalina García mujer de
Pedro Sánchez, escribano público. Entre otros: Media majada de colmenas con 46 colmenas y
un pedazo de tierra en Cafino, término de Zufre y una viña en el Chorrillo».

12 Archivo Parroquial de Zufre. Legajo 3. Libro de Visitas 1.676-1.687, página 152



Santiago González Flores 485

1.694 realiza el Visitador General Pedro Moreno Navarro al señalar
«... que el año que se dan vestidos a los pobres como queda rreferido se le ade dar
a cada uno una capa de paño de la tierra, ropilla, calzón y montera, y los Patronos
ande tomar recibo de dhos pobres como se haze con los datos porque de otra
forma noseles avonaran en las Visitas y se advierte de Dhos vestidos se ande dar
así a hombres como a mugeres y los vestidos a las mugeres ande ser de aleczion de
los Dhos Patronos...»13

A grandes rasgos con esta situación Zufre entra en el Siglo XVII en el
que se precipitó la decadencia de las costumbres y la paulatina perdida de
influencia del Concejo ante el despertar de otras Villas que supieron adaptar
sus necesidades a las décadas venideras. La razón de esta pérdida de influencia
fueron muchas pero ante todo la falta de un sector artesano y comercial y
un basto territorio sometido fuertemente a los controles de la Vicaría y del
Rey, una clase social eminentemente jornalera sin representación industrial,
sólo nos queda constancia de una rudimentaria «frabrica de jabones»14 que
apenas debió ser significativa. Zufre se estanca en una economía de
subsistencia sin apenas peso propio y con una propiedad de la tierra de
«manos muertas» improductiva en su mayor parte y sólo aprovechada por
pequeños rebaños que pululan en las dehesas. Situación que
paradójicamente se mantendrá hasta principios del Siglo XIX, años en los
cuales la propiedad pasa a ser patriarcal y latifundista en más de un 80%.

2. LA ESCLAVITUD EN ZUFRE.

Entre los años 1.600 a 1.623 se bautizan en la Parroquia de la Purísima
Concepción de Zufre al menor 13 esclavos, de los cuales 8 son varones y 5
mujeres,  propiedad de grandes hacendados de la Villa entroncados
directamente con los poderes religiosos y concejiles, apellidos como Rufo,
Valladares, Sánchez, Paniagua  y otros ocupan los cargos que dependen
directamente del Reino, del Concejo o de la Vicaría.15 Otros asentamientos

13 Archivo Parroquial de Zufre. Legajo 3. Libro de Visitas de 1.688. Mandatos de la
Visita de 1.694. Pagina 731

14 El Catastro del Marqués de la Ensenada aún recoge la existencia de esta industria.
15 Archivo Parroquial de Zufre. Libros I y II de Bautismos. Folios 6, 25 vto , 26...
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parroquiales omiten los nombres de los propietarios bien por negligencia
del Párroco o por motivos ajenos no tan claros como podría ser la ocultación
de la paternidad del esclavo nacido, relación con sus amos que los ponen
en la tesitura del crimen al estar penada por el Tribunal del Santo Oficio
que velaba por la moral del vecindario y cuyo representante en la Villa es
el Vicario.

En Zufre la base de esta pirámide social estaba asentada sobre un
numero indeterminado de esclavos dedicados en su práctica totalidad a
tareas agrícolas y ganaderas, por otro lado un minoritario número de mujeres
se encargaba del servicio domestico y trabajos menores. Es cierto que este
tráfico de esclavos no se dejó sentir en el mercado laboral de Zufre, la
amplitud de su término y la escasez de grandes propiedades entre los vecinos,
convergían en que los mayores propietarios la Vicaría y el Rey pusiesen
obstáculos a que los «de fuera» pudiesen hacerse con propiedades en su
Término, más aún cuando las propias Ordenanzas Municipales de Zufre
imponían duras sanciones, motivo que se justifica por la no proliferación
de grandes latifundios. La mayoría de los vecinos no eran propietarios sino
arrendatarios de por vida de molinos, huertas y colmenas y estos a su vez
proporcionaban un numero de peonadas que eran ofrecidas en pregón junto
a la Puerta del Sol de la Parroquia.16

El hecho de que la tenencia de esclavos vaya al unísono con la escala
social queda patente en los legados testamentarios donde el testador detalla
minuciosamente tanto su número como sexo, su número va directamente
proporcional a la «riqueza terrenal» dentro de unas categorías puramente
mercantiles,  no valía igual un esclavo de servicio que otro que trabaje en
tareas agrícolas, los primeros son más valorados que los segundos, las
escrituras notariales divagan con el llamado «...domesticaje...», proceso
por el cual aquellos más afortunados físicamente pasaban al servicio propio
de hidalgos y caballeros; los escribanos en los testamentos no hacen sino
reflejar esta situación donde este tráfico de seres humanos esta a la misma

16 Archivo de Protocolos Notariales de Aracena.
17 Archivo de Alejandro Duque. Testamento desmembrado de Tomás Sánchez. Dado

el 10 de Septiembre de 1.544, firma ilegible del escribano público.
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altura que otras posesiones como un burro, un mulo o un caballo, aunque
estos últimos, según algunos registros, podían valer el precio de 6 esclavos
«...e buen caballo e bestia que vale por precio de seis esclavos míos...»17

Dentro de este contexto social  sería interesante conocer hasta que
punto llegaba la «relación» amo-esclavo ya que, es obvio que las fuentes la
ignoran o la omiten intencionadamente, aseguraría que en prácticamente
su totalidad, incluyo a los vicarios de Zufre, el hijo nacido de una esclava es
tanto de ésta como de su dueño, que a la vez ostentaba el padrinazgo junto
a su esposa. Otro submundo, del cual sólo podemos discernir su existencia
a través de escuetas referencias de los mandatos de las Visitas Pastorales a
Zufre, deja entrever el tema de la prostitución, dueños que consienten la
«... vida licenciosa...» de sus esclavas, hidalgos venidos a menos que tras la
venta de sus pequeñas propiedades rústicas tienen unos ingresos que rozan
la pobreza; la emigración al Nuevo Mundo o a la populosa Sevilla será el
camino que tomen la mayoría. Otros concertarán matrimonios con
doncellas de la Villa o Concejos Próximos, como el que llevó a cabo en
1.593 un tal Aguirre, hidalgo de Zufre, con la hija de Juan Fernández de
Aracena.

 La Vicaria siempre  preservó de guardar la moralidad pública, sólo los
casos graves llegaban a oídas de los Visitadores Generales que a la vez trazaba
junto al Vicario las directrices a seguir por el pueblo en temas de moral, así
queda recogido un siglo más tarde en la visita que efectuada el 28 de Junio
de 1.725 al señalar «...Que el Dho Vicario zele con toda vigilancia y cuidado
todos los escándalos públicos y q los tratados de casar no entren en casas de sus
novias mientras no se casen, y q si amonestados no se enmiendan se les escriva
causa, y Nos la remita al tribunal de Nro Provisor dándonos de ello noticia...».18

Moral que les falto a ellos mismos. Con todo, la Iglesia no se limitó a ser
propietaria de esclavos en una sociedad esclavista, sino que su propio temor
al poder establecido en ocasiones les hizo tomar parte activa en la
justificación ideológica de esa sociedad y colaborar abiertamente con los
hacendados.

18 Archivo Parroquial de Zufre. Legajo 3. Mandatos de la Visita de 28 de Junio de
1.725
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La ruta comercial de estos esclavos no está clara, con toda probabilidad
llegasen a la Sierra, como otras mercancías, vía Sevilla, a través de los
flujos comerciales existentes entre todas las tierras del Reino. La vía
tradicional estaba en el Camino real paralelo a la actual carretera de Lisboa,
situándose su punto más álgido  en la Parada de Postas existente en la
Venta de Xarrama o del Alto, donde subsistía un importante trasiego
comercial a la sombra de un submundo marginal de charlatanes y lazarillos.
Pero a la vista de la documentación consultada cotejada con el número de
bautizos en la Villa, la forma más barata y en ocasiones la más beneficiosa
para conseguir un esclavo era utilizar a la misma esclava como «hembra de
cría», la venta posterior era otorgada ante el escribano público que levantaba
acta antes las partes, esto debió hacerse en pocas ocasiones ya que la
«moralidad» impedía separar madres e hijos. Sin duda la esclavitud en Zufre
no será igual a la de otras Comarcas del Reino de Sevilla, aquí debió existir
un vínculo entre él y la familia propietaria, similar a la de un colono con su
patrón o un jornalero con su cacique.

Encontramos en Zufre tres tipos de esclavos, en referencia a su raza o
procedencia, el negro procedente del África negra, el mulato nacido del
mestizaje de razas y el morisco. Referente al primero hay dos Apellidos que
se cotejan en las fuentes documentales como es Moreno y Negro; del segundo
tenemos la apreciación a través de los legados testamentarios «... mulatito...»
y del último sólo hemos encontrado una extraña nota, muy ambigua, ya
que hace referencia a una probable esclava ya liberada una tal Elvira  llamada
«...la morisca...», esta esclava bautiza a dos de su prolifera prole en la
Parroquia de Zufre el 15 de Agosto de 1.601 al que le pone por nombre
Alonso y un segundo el 9 de Julio de 1.606 al que lo cristianiza como Juana,
como dato añadir que en el primero lo bautiza Juan Sánchez Paniagua,
cura de la Villa, y en el segundo éste actuará como padrino en la ceremonia
del también cura Alonso Vázquez Valladares, Elvira era una esclava
domestica propiedad del Párroco Juan Sánchez Paniagua, de sus hijos
podemos suponer que incluso fuesen del mismo Párroco, no lo sabemos.
No era habitual las moriscas esclavas y la mayoría pasaron a tal condición
tras la Guerra de Granada.19

19 Archivo Parroquial de Zufre. Libro I de Bautismos. Folio 26.
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Cierto que el tráfico de esclavos no se dejó sentir en el mercado laboral
de Zufre ya que estos representaban una pequeña minoría, y en otros casos
los grandes propietarios, Rey y Vicaría, preferían el asentamiento de colonos
que pusiesen en uso las mejores dehesas en vez de explotarlas ellos mismos.

A parte del propio mercado esclavista había otra forma de hacerse
con uno en Zufre como era a través de  la venta en pública almoneda tras el
fallecimiento del propietario, ésta debió ser una práctica común como así
queda reflejado en una de las mandas del testamento que Catalina García
otorga ante el escribano público de la Villa de Sufre Francisco Sánchez
Soriano el 27 de Noviembre de 1.569 «...Otro si mando qtodos los demas
bienes muebles salbo los esclavos q qdaren mios mis albaceas juntamente con el
mayordomo dla Fabrica los vendan en pública almoneda e los gasten en lo qfuere
menester eq tambien vendan una mula y un asno mios palo mismo...»,20 queda
patente en esta manda la consideración como bien mueble de los esclavos
similar a la que podría tener un mulo o un asno, sorprende el choque en
este testamento por las continuas referencias a la Iglesia, al reparto de los
bienes entre los pobres y por la total impunidad al hablar sobre la propiedad
de otro ser humano.

A grandes rasgos aquí mostramos las pocas referencias que hemos
encontrado sobre los esclavos de Zufre, en todos los casos las notas son tan
escuetas que su interpretación debe entenderse en un contexto generalizado
que puede inducirnos a error, las aseveraciones formuladas en cuanto a la
paternidad de algunos esclavos bautizados han sido cotejadas con decenas
de referencias y con aquello que entendemos que se dice sin haberlo dicho,
este ha sido el punto más álgido, leer entre líneas en documentos notariales
ha sido crucial para esta investigación.

Durante el Siglo XVIII son apenas inexistentes las referencias a la
esclavitud en Zufre, a pesar de la Real Orden de 28 de Febrero de 1.789 por
la cual la Corona dispuso el libre comercio de esclavos; esta medida permitía

20 Archivo de Alejandro Duque. Sin Catalogar. Testamento fechado el 27 de Noviembre
de 1.569 ante el escribano Francisco Sánchez Soriano.
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a todo vecino o residente en España o territorio americano concurrir a los
mercados suministradores y exportar los productos o el dinero necesario
para su adquisición. Se abandona definitivamente la regulación de precios
máximos que, desde antiguo, se fijaban para la venta de las diversas clases
de esclavos, quedando el comercio de esta manera a cuenta y riesgo de los
particulares, sin intervenciones de ninguna especie por parte de la Real
Hacienda.

3. CUADRO I.

ESCLAVOS BAUTIZADOS EN ZUFRE ENTRE 1.601 – 1.623

Año                          Nombre                           Propietario

1.601 Sebastián, hijo de su esclava. Juana  Martín, viuda
1.602 Alonso, de Juliana su esclava Alonso Vazques Balladares, vicario
1.602 Catalina Lorenco Sánchez Rrufo, escribano
1.603 Juan, de Juana su esclava No consta
1.604 Lorenco, hijo de Juana Morena fue de Catalina Sánchez., Leonor

Meca, doncella, fue su madrina
1.605 Andrés, de María,  esclava Alonso Rrufo y de su padre Dios

Mio Señor
1.608 María, hija de María, esclava Antón Rodríguez Rrufo
1.612 María, hija de Juana, esclava Lorenco Sánchez Rrufo
1.615 Catalina, hija de Juana,  esclava Lorenco Sánchez Vejarano
1.619 Juan, hijo de Ana,  esclava Antón Alonso del Postigo
1.619 Leonor, hija de Catalina,  esclava María Basques, viuda de Antón

Rodríguez Rufo
1.621 Antón, hijo de Catalina, esclava María Vasques, vda de A. R. Rufo
1.623 Sebastián, hijo de Catalina, esclava Antonio de San Juan, vicario.

FUENTE: Archivo Parroquial de Zufre. Libro I de Bautismos. Folios
15 vlto,20 vlto, 23, 25 vlto, 32, 39 vlto, 61 vlto, 88, 104 vlto, 125, 129
vlto, 142, 148 vlto. Elaboración: S.G.F
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Los bautizos de esclavos en Zufre se prolongaron durante décadas
posteriores aunque no en la cantidad de los primeros años del Siglo XVII,
la falta de registros anteriores al Siglo XVI crea un vacio documental difícil
de subsanar, el primer libro de bautismos comienza bastante tarde en 1.599
cuando lo normal hubiese sido que existiesen libros de asentamientos desde
mediados del Siglo XVI, tras el Concilio de Trento. Sólo el Archivo de
Alejandro Duque, que recogía documentación notarial  sobre Zufre desde
finales del Siglo XV al XX hubiese podido aportar alguna luz, su quema en
1.998 supone para la historia de Zufre algo similar a la del Archivo
Municipal, la documentación salvada en principio no recoge ninguna
referencia.

  Hay bautizos de esclavos en Zufre consecutivamente en  1.630, 1.633
(...) siempre en proporción decreciente año tras año y si estos aún seguían
considerando tal estatus, de esclavos, las partidas las omiten. No faltan las
anécdotas en la investigación sobre de estos bautizos, así  encontramos un
dato curioso para la misma historia de la Parroquia como es el referente a la
esclava Antoña, hija de María también esclava y propiedad de Lorenco
Sánchez Vejarano, escribano del Cabildo; esta niña será el segundo bautizado
en la nueva pila de bautismo de la parroquia, la utilizada actualmente, al
inaugurarse el 17 de Julio de 1633 por  Isabel, hija de Fabián Rruiz y de su
muger Catalina Muñoz siendo el Licenciado Juan Sánchez Paniagua, cura
y vicario de Sufre.21

21 Archivo Parroquial de Zufre. Libro I de Bautismos. Folios 15, 20 vto, 23, 25 vto, 32,
39 vto, 61 vto, 88, 104 vto, 125, 129 vto, 142, 148 vto...
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4. CUADRO II.

Evolución demográfica de Zufre durante

los Siglos XV- XVI - XVII

Años Población

Nº Vecinos          Nº de Habitantes

1.407   ..............................           71        .................................   250

1.426   ..............................         131        .................................   460

1.435   ..............................           82        .................................   290

1.442   ..............................         177        .................................   620

1.486   ..............................           79        ..................................  280

1.491   ..............................         231        .................................   810

1.500   ..............................         195        ..................................  683

1.534   ..............................         179        ..................................  627

1.591   ..............................         310         .................................1085

1.600   ..............................         320        ................................. 1120

1.642   ..............................         325         .................................1140

1.646   ..............................         200         .................................  700

1.650   ..............................         190         .................................  665

1.693   ..............................         192          ................................  672

1.700   ..............................         160          ................................. 560

   FUENTE: Núñez Roldan, Domínguez Ortiz, Pulido Bueno, Pérez-
Embid,  Santiago Glez Flores.
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FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS:

- Archivo Parroquial de Zufre.

- Archivo Diocesano de Huelva.

- Archivo Municipal de Sevilla.

- Archivo – Biblioteca Colombina de Sevilla.

- Archivo Municipal de Zufre.

- Documentación del autor.

- Archivo de Protocolos notariales de Aracena.

- Archivo Diputación Provincial de Huelva.

- Antiguo Fondo Documental de Alejandro Duque.




