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Introducción 

llacc algunos a1ios. revisando la documentación dd Tribunal del Consu
lado de Santiago, en el Archivo Nacional de Chile tuve ocasión de leer la 
copia de un expediente que se habla formado a propósito de una re
belion de negros ocurrida a fines de 1804 en una fragata que navegaba desde 
Va!para1so con destino al Callao. Hasta entonces. apenas tenia algunas re
ferencias del suceso 

La lectura de esos papeles puede sobrecoger a cualquiera. as1 sea por el 
dramatismo con que se sucedieron los hechos. como por su ferocidad. Sin 
embargo. mas que estimular mi deseo de investigar a fondo lo ocurrido a bor
do de la fragata Tria!, en aquella oportunidad me conformé con registrar 
la informacion. que comente despues con varios historiadores que me apor
taron otros detalles 1• 

1. Debo cxprcsar mi agradecimientos a Jos prot~sorcs Sergio Villalohos. Rolando 
Mellafc y María Tcrcsa Coho~ por las varias referencias 4ue me dieron del suceso 
y por la bibliografía que me recomendaron consultar. Ln Lima. el historiador 
l·ranklin !'caso.~ tuvo la gcntilt·za de poner en mis manos algunos textos descono
cidos para mi y prácticamente inubicablcs en Chil•·· 



Pude reunir. as1. mayores antecedentes. Descuhri. entonces. que d 
hecho no era en absoluto dl'scomH.:ido. Un ex periml'ntado marino. vario, 
historiadores y un cl'lebre novelista hab w dado ya cuenta de el. DL·cid 1 en· 
tunees abordarlo. porque me ·parece proporciona eleml'ntos novedosos para 
d estudio del tráfico newero. 

Para adelantar una hipotesis. debo seiialar qliL' pretendo explicar la 
rebelión de los negros de aquella fragata como resultado del impacto que 
provocaba entre ellos el desarraigo. tema que merece ser dbcutido a J¡¡ luz de 
los nuevos estudios que existen sobre la esclavitud. Ln mi opinion. hasta 
ahora se ha insistido. mas qul' nada. en las condiciones materiales que ro
derarón la existencia de los esclavos en las colonias americanas. L, un punto 
de vista interesante. toda vet que éstos se incorporan al mundo colonial en 
calidad de fuerza de trabajo. que contribuye a producir para los mercados 
externos. No obstante. no se puede olvidar que. además de mercanc1a,. 
los negros siguieron siendo seres humanos. Transplantados y desarraigados. 
~us anhelos de regresar al suelo natal. fue también un foco de conllicto. 
principalmente en aquellos que recien se empezab;m a integrar al mundo que 
eran traídos y que las fuentes de la época denominan bozales. Este factor 
parece haber sido decisivo en el caso de la rebelión que ahora estoy tra
tando2. 

J. Las rebeliones de negros durante la Colonia 

Al margen de las modalidades propias que tuvo la lucha de los esclavos 
negros que llegaron a América durante la Colonia (vagabundaje. cimarronismo 
y bandolerismo). se sucedieron. con mayor frecuencia de la sospechada. 
una serie de rebeliones que adquirieron. en ciertas ocasiones. contorno.- lira
maticos. 

Llegados casi simultáneamente. con los blancos. pero en condiciones 
muy diferentes, el primer levantamiento ocurrió en la Espaiiola en 1522. 
y aunque este resultó fácil de controlar. fue el preludio de otros que 
hubo en los al1os siguientes. uno de los cuales. el de México de 1537. llegó a 

2. I·:J tema del desarraigo ha sido propuesto como prioritario en los t!Studios sobre 
las comunidades africanas en América (l'ncsco 1970: 171 ). Lamcntablcmente. 
conozco pocos estudios sobre la materia. en parte por !al< limitaciones que 
tenemos en nuestro país para acceder a libros y revistas que no llegan con fre
cuencia: pero, también, debido a que. me parece. tal proposición no ha sido reco
gida en los términos debidos. 
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poner en tluda la conveniencia tic mantener la importación de escl¡¡vos 
( Bowser 1977. Jl)9) 

Ln V ene Lucia. Jcsdc el movimiento cncabczaJo por el negro Miguel en 
las minas tle Buna. en 1555. hasta las rebeliones de (umllna y Maracaiho de 
1797 y 1798. ocurrieron por lo menos otras seis. algunas tic J¡¡s cuales prcten
tlwn no solo la libertad Jc los esclavos. sino reformas sociales Jc mayor al
cance (Brito figucroa 1961. 64-70). 

En el Pcru la situacion no fue diferente En 160~ un grupo de esclavos 
tic la provincia tic Vilcabamha. t•ncabe;ados por un indio llamaJo Francisco 
Chichima. puso en jaque a mas dc cien espaiiolcs que quedaron rodeados 
y sitiados en la propicJaJ de llllO Jc ellos. A e'ta rchelion se sucedieron 
otras. gcncranJme un clima Jc cierta intranquilidad. que derivo en propo
sicioncs similares a las que se hahwn hecho c.n Mexico un siglo atrás. en el 
sentido de suspender por un tiempo la importación de esclavos. para lograr 
un equilibrio mas adecuado Jc la población y evitar con ello el peligro que 
rcprcscntahan los ncgros. llacia 1634 se calculaba que en Lima hab 1a unos 
3 700 cspa1ioles capaces de emplear armas. contra 20 mil negros robustt)S 
(Bowser 1977: 231-238) 

Para el siglo XVIII. Kapsoli ha estudiado en el Perú tres revueltas más 
(la de San Joaquín en 1768: la de San Josc en 1779: y el motín de Motocachi 
tic 1786). todas las cuales tuvieron su origen en la sobrccxplotación que se 
hacw de la mano de obra esclava en las haciendas peruanas. sobre todo cuan
do éstas bajaron su producción y se hizo necesario. para salvar la crisis. inten
sificar el consumo de la fuer1a de trabajo ( Kapsoli 197 5 ). 

A estas rebeliones habrla que agregar otras ocurridas en el mismo siglo, 
en los alrededores de Lima y que han sido estudiadas por Lalü Garcla y Tord 
Nicolini (Lima, 1977). 

En Bolivia sabemos de una rebelión que tuvo lugar en 1712 (Crespo 
1 !J77: 131 ): .Y en Chile. donde la esclavitud negra no alcanzó la fuerza que 
tuvo en otras regiones del continente, también encontramos referencias de 
una partida de negros armados que habían huido de Sántiago, convirtiéndose 
en salteadores de caminos que parecen haber sido algo más que cimarrones 
(Mcllafe 1959: 88). 

En la historia social de la América Colonial, las rebeliones de negros 

141 



ocurrieron. pues. con cierta frecuencia. constituvcndo un fenomcno que súlo 
en estos últimos aiio'> se ha empctado a estudiar de manera m:Js sisrcmatic:J. 
Estos movimientos forman parte de lo que podrwmos llamur l'l cuudro de 
violencia generudo por unOJ sociedad que. lcjm de ser <~pacible. estuvo marcada 
por contradiccione~. reflejadas. a Vt'ces. en sucesos como los que se han veni· 
do refiriendo aqu i. 

Las capturas que se dehtan hacer en el A frica. el tru~lado al continente 
americano en condiciones muy precarias. la rcdisrrihucion que Sl' haoa luego 
de los esclavos acá y la explotacion a tlUl' eran sometidos en sus lugares de 
trabajo. constitu Ia el mar de fondo que ayuda a comprender el caracter de 
estos movimientos. a pesar que los propietarios. sin comprender cabalmente 
el problema, lo atribuían a las ··malas inclinaciones" de los negros. Por todo 
lo anterior, eran potencialmente una masa peligrosa que se intento sujetar 
por medio de prohibiciones y sanciones más ejemplariLadoras que al resto de 
la población . 

. Las rebeliones ocurridas demuestran que estas medida~ no siempre sur
tieron efecto. más aún si tenemos en cuentu que en determinadas cin.:unstan
cias el problema del desarraigo contribuw a generar un tipo de contlicto que 
agravaba la situación. Aunque lo~ negros llegaban a America convertidos en 
mercancías. segu1an siendo seres humanos. a quienes la separación de su 
mundo natural y cultural debía afectarles. 

As1 parece haber ocurrido en diciembre de 1 ~04 con los negros que 
transportaba desde Valparatso al Callao la fragata Tria!. cuya rebelión. tal 
vez una de las más sangrienta. tuvo su origen. en mi opinión. en este tipo de 
conflicto. 

2. El libro de un viajero, una tradición penquista y una nm·cla de Mcb•i/le 

Como ya se ha dicho. este acontecimiento no es. en modo alguno. 
desconocido. El primero en dar cuenta de él fue un testigo ocular que tuvo 
destacada participación en los hechos. Se trataba del capitan Amasa Dclano. 
experimentado marino norteamericano que habta navegado durante varios 
aiios por las costas del Pactfico tras la caza de haUenas. 

En 1805 Dclano era capitán de la Persel'crance, nave que logró recap
turar a la fragata Trio! cuando ésta. en poder de los negros. se aproximó a las 
costas de C'oncepcion, con el propósito de aprovisionarse de agua. De regre~o 
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a su pa1s. algunos af1os mas tarde. Octano cscribio un libro en el que relato 

el episodio. incluyendo algunos documentos que tradujo al inglés (Oda no 
1817. 318-353) 

Ll relato de Delano le sirvio a VicUJia Mackcnna para incluirlo en su 
1/istoria de Valparaiso. sin poner ni quitar cosa alguna a lo que había escrito 
el marino norteamericano. salvo el llamar l'meba a la nave que en los docu
mentos aparece como Tria!. atendiendo al cambio de nombre que había te
nido por esos a1ios la fragata que cayo en poder de los negros. Sin embargo, 
para ser mas justo. hay que reconocer que Vicuña M:Jckcnna intentó una cx
plicacion del hecho: el sangriento levantamiento de los negros de la Tria! 
habna sido su venganz¡¡ por los sufrimientos padecidos durante la travesía 
del Africa a las costas americanas (Vicuiia Mackenna 1936. 293-298). 

A partir de entonces, otros historiadores han hecho referencia a este 
episodio. pero sin profundizar demasiado en el. con la sola excepción de 
Eugenio Percira. quien aporta varias noticias que estoy aprovechando en esta 
ocasión (Barros Arana 1886: 284-285: Pcreira Salas 1936: 35; Vial Correa 
1957: 90-94:y Pereira Salas 1971: 209-210) 

El recuerdo de este suceso se conservaba. además. por una tradición 

penquista que ya tenia cierta fama en la época en que Vicm1a Mackenna e:-. 
eribió su 1/istoria de Valparaiso. Posteriormente. dieron cuenta de ella do:-. 
autores en un libro publicado en Concepción en 191 O (Bustos y Salinas; 
650-651 ). y mas tarde la volvieron a relatar Carlos Oliver y Francisco Zapata 
en El libro de oro de la Historia de Concepción, publicado en Concepción 
en 1950, de donde la tomó Oreste Plath, quien la popularizó con el mismo 
nombre que se la eonoc ía desde el siglo pasado: La laguna de los negros 
(Plath 1983: 233-234). 

La leyenda. como toda tradición histórica, conserva el fondo de ver
dad que tuvo el suceso narrado por Dclano, derivando su nombre del lugar a 
donde fueron arrojados los cadáveres de los negros que la justicia condenó a 
la pena de muerte, una vez que terminó el procesó que se instruyó cuando 
fueron apresados. 

Sin embargo, quien dió a conocer este episodio a un nivel que rebasa 
las fronteras de Chile y Peru, fue Herman Melville, el famoso autor de la 
novela Moby Dick. Lo curioso es que pocos saben en Chile que lo relatado 
por Melville en Benito Cereno corresponde a un suceso que nada tiene de 
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ficcion. No hace mucho. la editorial AnJres Bello lanto en nuestro país una 
,:dicion de 40 mil cjemphnes de la novela de !\ldvilk. sin hacer una sola refe

r,'ncia a su transfundo historico(Mdvilk,19~1 ). 

LJenito Ccrcno ftll· publicada ori¡!inaltncnll' en 1 H54 y reeditada dos 
a1ios más tarde por d propio autor. :\ partir de entonces se han hecho diver
sas ediciones de una novela inspirada en el relato de lklano. que !\l,·lville 

tuvo ocasión de le,•r en sus mios de juventud. 

"Si bien es el relato de una aventura. e~cribit'l uno de sus prolo¡!uis

tas sin mas complicacione\ acerca de su significado. habra de recono
cerse que la forma en que esta escrito no puL·de ser mas elaborada. 

Se trata de un relato marinero de los que tan prt1diga es la literatura 

en inglés -en el cual no falta nad;J indispcnsabk: la av,·ntura. la acción 

)!Ucrrera. L'l rigor v la crul'ldad de la vida a bordo. el exotismo de los 

pa1ses kjunos v desiertm. y sobre todo ( .. ) el misterio" (Benet 1970: 

10) 

En verdad. el apmte peNlnal de Mclville fue exiguo. Solo adelantó el 
episodio a 1 799. llumo Santo Domingo a lu fragata Tria/ y cambio ligeramente 

los nombres de algunos protagonistas. manteniéndose fiel al relato tk Delano. 
al que le dio. por cierto. un car;h:kr novelesco. propio de su talento y d,• las 
características del suceso 

J. !,os hechos 

De acuerdo al relato que hiciera don lknito Ccrreiio. capit~Jn de la fra
gata Tria!. es posible reconstituir los hechos con bastunte precisión 3 

3. lnfornw d~ Luh dL· /\lava al pn·sidl'niL' l.ui' \lutio; dl' t;ultnán. Conn')H'Íon. 
4 d..: nwrto de 1 !!05 Bihlioll'ca :'\al'ional d.: Santia¡!o. Sala \kdina. \latHI\<'fÍlm. 
volum,·n 331. foj:ts 170-189. llay copia ..:n l'l /\rchivo l\al'ional de SantÍa¡!O. 1 ri· 
bunal dd Consulado. volumen 12. Todos los ante<:l'dl'ntes re13tivos al al/a· 
mknto de la Tria/ <Jlll' S<' .:ons..•tvan ,•n <'Sil' volunwn d.:! ("tihunal d<·l Consulados..· 
<'nc:ul'ntran T<'unid<h <'n un ll-¡!ajo que lleva por título ·copia d<•l <"qll'dienl<' 
lJUl' se ha t<nmado ~ohJe la sublevación d.: los Jll'gros hosaks en la fragata Tria l. 
1!!05 Las dl'daracion,., de CL'rt'l'tio fut·nm tamhi<;n publil·adas por l>t-lano (Vl':~ 
Sl' obra citada. pp. 333-341 1 y parl'ialnll'llk r<·producidas por \klville en la part,· 
final de su IHlV<'la. A menos lJUl' Sl' indique otra l"u.:nl<' de infonnaciún. todos los 
<'ntr..:c:omillados <JUl' VÍL'Il<'n a c:onlinuación en el tl',to, eorrl'Sponden al rl'lalo 
de: Cl'H<"io 
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La fra~ata Tria[ hah1a /arpado tk \';dparah<l C<lll lk~tiiHl al C;illao c•l 

20 de Jiciemhn: de 1 1->04. lkvanuo frutlls dl'l pa 1~ \ 7 2 e'davo-; ··,k <llllho, 

\l'Xlls y tlldas las edades··. pc·rtelleci,•nt,., a don -\IL'jandro .\1anda. Vt.'Cino de 

la ciudad de ~kndo1a. qui,·n lns conduela all\·ru con el propo-.ito de n·mkr· 

lw. alla. Lntr,• tripulanll'S y pasajeros. la nave· lkvaha. ademas. otra'> J(J per· 

son as. 

Ll di;J 27 de diciembre. a las 3 de la mafl;Jna. cuando la nave se ac,•r

caha a las costas de Pisco. los hechos se precipitaron. Aprovechando que la 

ma~·or parte de I:.J tripul:.~cion dorm1;1. los ne~ros. todos ho1alc-. ~· pro,·edentcs 

del St:ne~<il. que viajaban sobre ,:ubierta \ "sin pnsillnc·,··. como Sl' c-.tibba 

en las costas del mar del sur. se al1aron repentinamente. hiriendo de ~ravc

dad al contramestrl' y ;JI carpintero. v nwtando a 18 hombre-. que Jormi:.Jil 

junto a c•llos. "a los uno' a palm y pufiai:.JJas. \ a los otro' arrojandolos vivos 

al a~ua" dejando con vida súlo a siete de lo, que iban en cubinta y a otros 

tres o cuatro que lo~raron e-.conlkr~c. 

Due1im. Je la nave. al amanecer de ese mi~mo dl<l. t?l que hac1a de Jefe 

de la rebclion. un negro llamado Babo. parlamento. por intermedio de .lme. 

un ladillo que se1-v1a de motll a don :\kjandro Aranda desde hacta variu-. 

aiios. con d capitan CencfHJ. b,k lepidio "que llcjasen de conlL'ter tantas 

at1ocidades ·. lo que parecio ex<.~cerbar aun ma-; c·l ;mimo de los negros. que 
procedieron de inmediato a echar "a -.u vi,ta trc·s lwmhrL'' al agua vivos,. 
amarrados· De todas mannas. dieron ~cgurid;Jd a (',·rrciHl que no harl<lll 

con el cosa semejante. v prc·~untandok "" l'll c'stm nwrcs habta ;Jigunas tie
rras de negros donde los pudiese llcvar4

, lo obligaron. bajo ;Jillen;J/a de matar 

a todos los que quedaban con vid;J. a dirigir la nave h;Jcia el Sl·ncgal. 

L;J Tria/ enfilo entonces proa al sur. Cerre(to gtwrdaha la csperall/<J 
de encontrar Jurante la travesía algun 11avto cspaiiol o extranjero que los 

salvara. A los 1 O u 11 días logro llegar a l<.~s cm,tas de 1'\atca. pero como los 
negros estaban inquietos y no se divisaba desde la nave la aguada que figura
ba en las cartas. tuvo que seguir al sur. cotwcncil·ndo a los rchddes de que lo 
mas conveniente na dirigirse a la isb Santa Mana. cerca de Concepción. que 
se encontraba desierta y donde sería pmible reaprovisionarse de agu<.~. clenll'n

to que era ya de vital necesidad. Por eso mismo, no se atrcvio a recalar en 
Pisco. ni en otro puerto de la costa. pues la intimidacione~ de los negros se 
hacwn cada vez más frecuentes. Cerreiio manten w todavía la esperan/a de 
encontrar una nave salvadora o. en su defecto. escapar hacia las costas de la 
Araucama. donde pensaba resultaría mas fácil enga1i<.~r a los negros. 
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Segun sus declaraciones, estos hacían juntas todos Jos días para tratar 
'Jo conveniente a su designio y sobre si debían matar a todos Jos esparioles. 

y seri aladamente a él". 

Al amanecer del octavo día de haberse separado de las costas de Nazca. 
un negro llamado Mori le comunico que habran determinado matar a don 
Alejandro Aranua. porque de otro modo no conseguirían su libertad. Encar
garon de esto a los negros Matanqui y Lichi. que proceuieron ue inmeuiato, 
sin dar tiempo a ninguna suerte ue entendimiento para impedirlo. l:n esa 
accion perecieron otros tres pasajeros y cuatro o cinco tripulantes más. 

A esas alturas los negros informaron a (enetio que ya todo había ter
minado y que lo unico que restaba era seguir hacia las costas del Scnegal. 
Lo hicieron firmar un documento en que se obligaba a ello, a la vez que se 
comprometían a no matar a nadie más. Por los negros estamparon sus firmas 
Babo y Atufa!. "que lo sabran hacer en su idioma, aunque eran enteramente 
bozales" 

Al fin. a los 42 días de haberse alejado de las costas de Nazca, el martes 
19 de febrero de 1805, la Tria/llegaba a la isla Santa Maria. ubicándose a cor
ta distancia de la ballenera norteamericana Perset•erance, al mando esta ultima 
del capitan Amasa Delano. 

Oclano paso en el acto a saludar al capitan de la Tria!, ofreciéndole 
ayuda. pues la nave ofrecra un aspecto lastimoso. Luego de una cordial re
cepción. Cerreiio. haciendo el papel de un amo y capitán libre. como lo habra 
acordado con los negros, quienes le advirtieron que si profería la más leve pa· 
labra que diese sefiales de las ocurrencias pasadas lo matarían en el acto junto 
a sus dcmas compaticros, dijo a Oelano que venía desde Buenos Aires con una 
partida de negros que llevaba al Perú y que una serie de desgracias sufridas 
durante la navegación habían retardado el viaje, con los efectos que estaban a 
la vista. Concluyó pidiéndole ayuda para seguir de inmediato al Callao, su
puesto puerto de destino de su nave. 

Delano permaneció casi todo el día junto a Cerreiío, sin que éste pu
diera darle el más ligero indicio de lo que realmente estaba ocurriendo, 
porque no se apartaba ni un momento de su lado el negro Mori, quien se com
portaba "con todas las apariencias y sumisiones del más humilde esclavo". 

Eran ya las cinco de la tarde cuando Delano se despidió de Cerreño, 
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bajando al falucho en que había llegado a la Tria/. ln ese momento. en un 

acto casi suicida. Cerrer1o dio un salto y se pu~o al lado de Delano. gritando 
:.1 tJ tripulación que los que supieran nadar se arrojaran al agua y los que no. 

se fueran a las jarcias. noticiando a viva vo; lo que estaba ocurriendo a buruo 

de la fragata. 

Pasada la confusion inicial y siguiendo las recomendaciones dadas por el 

propio (erreiio. Delano ordeno que dos faluchos con 18 hombres bien arma· 

dos se dirigieran a la Tria/, que. a todo esto. empezaba a alejarse lentamente 

del fondeadero. A las diez de la noche toJo habra concluido. Los america

nos mataron a 5 o 6 negros. hirieron a otros y al fin lograron la rendicion de 

los rebeldes. En la lucha murió tambien el segundo escribano de la Tria/, 
don .lose Moreira ... de un balazo que le dieron por casualidad. por haberse 

asomado incautamente a la borda" finalmente. el propio Delano condujo a 

la Tria/ hasta el puerto de Talcahuano. donde pudo fondear el domingo 25 de 
febrero 4

• 

Tan pronto se conocieron en C'onccpcion los primeros informes de esta 

rebelion. el teniente asesor de la Intendencia. don Juan Martínet de Rozas. S\:' 

traslado a Talcahuano para iniciar el proceso. Cuando estuvo terminado. lo 

envio sin dilacion a la Real Audiencia de Santiago para la confirmacion o 

rectificacion de una sentencia que condeno a nueve negros a la pena de muerte 
y a dos a la pena de destierro por diez alim a la plata de V<.Jldivia 5• 

Ignoro lm pormenores del ctímplase de la sentencia Solo se sabe que 
se ordenó que los cadavercs de los negros fueran quemados h<.Jsta quedar re
ducidos a cenizas, todo lo cual se debr·a ejecutar en presencia de los oros nc· 

4. lnfonn~ de Juan l\brtinez <k Rolas Concepción. lo. de mano oc IXU5 13iblio
h'ca Nal"ional d.: Santi.a)!o. Sala 1\ledina. Manuscrih". volumen 331. fojas 17 2-
175. ()uien hasta aqui haya se)!uido .:stc rl'lato y haya tenido también la ocasión 
d,· il'<'r la nowho /Jeilito ((·reno de 11<-nnan \klvillc·. habrá podido com¡>roh:.tr qu,· 
l'l ccl<·hrc novl'lista norteamericano poco 3)!WgÚ a. la verdadera rt>alidad dt• los 
hcdws. 

5, Oficio de la lnkndencia de Concepción. Concepción. 4 de marzo oc 1 X05. Ar· 
chivo Nadonal de S<.Jntiago. Tribt)nal del Consuiado. volumen 12. le)!ajo ya cita· 
do Lamcntabkmc·nk no he podido localizar todavía el prowso propiamente tal. 
Si 111<' atengo a los documentos que pu hlkú Dc•lano <'n ingles. los negros Sl'ntcn· 
ciados a muerte fueron: Mure. Matinqui. Alzase. Yola. Joaquín. Luis. Yau, Ma
pcnda y Yambaio. 
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!!ros que iban en la Trial l :n epílo[!O espdutnante par;J un -.u ceso que no lo 
hab 1a sido menos. 

J>a ra terminar.. debo agregar que eondu ido el proceso anterior. se ven
tilo otro. pero de un caracter diferente. Apaci[!uados los animos. Delano 
alrgo que antes de apresar a la Tria!. Cerre1io hab1;1 ofrecido en rccompema 
la mitad del valor de la fragata y toda la carga que llevaba. ofrecimiento que 
habría olvidado despucs. Ddano argumento que la mayor parte de su tri
pulacion lo hab1a abandonado. alegando ésta que no se hab1a cumplido con 
aquella promesa. IJespues de presentar una wric de testigos. el 13 de mayo 
de 1805. el presidente de Chile. don Luis 1\huioz de Gunnan. le recomendó 
trasladarse a Lima. donde podía seguir litigando con Cerrelío. quien tan pron
to pudo recuperarse de las desgracias pasadas. habla partido al Perú 6 _ 

4. El tráfico negrero en el siglo Xr'/1/y el problema del dcsa"aigo 

El tratlco de esclavos hacia la América Colonial no perdiú vigencia en 
el siglo XVIII. Lra una forma de seguir proporcionando mano de obra a las 
regiones agncolas integradas a los mercados metropolitanos por la vía de sus 
exportaciones. Su intensidad estaba vinculado al problema del reemplaLo que 
se debía hacer de estos trabajadores en aquellas zonas que los eonsunnan sin 
reproducirlos. 

Ln Lstados Unidos la poblacion esclava experimentó un incremento 
natural constante. cosa que no ocurrio en las colonias espaliolas. donde se 
prefirio reemplazar a los negros que se agotaban como fuerza laboraL por 
medio de importaciones que monopolizaron durante largo tiempo las compa
lilas negreras. Se trataba. dicho en terminos muy fríos. de comprar o criar 
esclavos. problema que. fue denunciado ya en el siglo XVIII y que ha sido tra
tado ultimamente por historiadores con métodos mas rigurosos (Miirner 
1981) 

Fue. precisamente, la opción de comprar en vez de criar adoptada por 
las colonias espa~iolas. lo que favorecio el tráfico negrero. manteniendolo 
vigente hasta el siglo XIX. 

Este tráfico se iniciaba en Africa. continente en el que se podían dis-

6. Los pormenores de este pleito están en el Archivo Nacional de Santiago, Capita
nía General. volumen 668. fojas 190.204. 
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tinguir, a medida se avanta eronologicamentc. seis tona~ cxtr<.~ctiv<~s de mano 

de obra. que se fueron despluando de nork a sur. hasta <.~barear tierws asi~J
tiea> y de Oeeanta ( Mellafe 1964. 53- 56). Los exportadores afrie<.~nos mantc
nwn allt 'us propias instituciones esdavistas. que se provei<.~n por medio J .. 
prisioneros de guerra u otro tipo de escbvos (Miirner 1981: 40) 

Trasladados a los puertPS de embarqUl'. eran conducidos desde allt 
a las colonias espatiolas por comp<~tltas e~davistus que operaron sin gran com
petencia h:tsta que se dietaron las primeras medidus liberules de la decada 

de 1780-1790. que permitieron importar esclavos negro\ a eualq11ier súbdito 
espatlol ( l\1ellafe 1964. Dwt- T rechuclo 1965: Torres 197 3) 

La ampliacion de estas medidas al puerto de Buenos A1res en 1793. que 
t;unbien se hicieron exknsivas a Chile y all'eni en esa misma ocasión. legali
to un<.~ ruta· que se ven¡¡¡ empleando en los utlos unteriores. Embarcados en el 
Africa. los negros eran tratdos hasta Huenos Ain:s. desde donde se les llev<.~ba 
por tierra a V<.~lparalso, para ser reembarcados allt con destino al l'eru. l:n 
UW4 entraron al Rto de la Plata 16 barcos negreros provenientes del Africa 
y 19 del Hrasil. y en 1805. 20 del A frica y 39 del Brasil (Villa lobos 1965 
6 7 ). Lu saturacion del mercado rioplatense desplatuba a los negros hacia 
Chile y. sobre todo. al Peru, donde encontraban colocación en las haciendus 
costeras y de la región cuzquclta. sin considc rar la demanda constante que te· 
nía la ciudad de Lima. La hacienda de Lurifico. en el valle de Jequetcpeque. 
utiliw. por ejemplo. mano de obra negra hasta mediados del siglo XIX. 
época en que empezó a reempluarla por trabajadores chinos y. luego. por in
dios enganchados (Burga 1976: 186 ). 

U tráfico negrero por la ruta Buenos Aires-Valparaíso-Callao. cobró a 
fines del XVIII dimensiones empresariales. Lu Compatl ía de filipinas mante
nía un comisionado en Buenos Aires y un representante en Valparaíso con 
instrucciones precisas de agilitar este tráfico y rebajar sus costos, muy 
subidos, segun la Cornparlía, por los gastos de asistencia. curación y custodia 
de los negros. agravados todavía por las defunciones de éstos durante la tra
vesía. En 1788 sus agentes calculaban que de 705 negros desembarcados en 
Buenos Aires, por lo menos 130 habían fallecido al tiempo de su llegada 7

• 

7. Lxpedicntc seguido por don Bernardo Yancti sobre la exacción de den·chos de 
salida por los negros embarcados y que se embarcaren en Valparaiso de cuenta 
de la Real Compaflía de 1 ilipinas. Archivo Nacional de Santiago, Capitanía 
General, volumen 185. fojas 50-94. 
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Cu:.~ndo los particul:.~res empet:.~ron :.1 interveuir en ole comercio. hubo mer
c¡¡deres lim6Hh que invirtieron fuertes sum:.~s de dinero en b compra y el 
t r;¡slado de nq;rm por la mi,ma ruta. l~no de ello,, don Juan José JiméneL 
de (;uerr;J. transporto de una sola vet en 179'b. 270 esclavos. sin considerar 
otr;Js partid:.~s menores que llevó por esos mismos aflos. algunas de las cuales 

no bajaban de 80 8
• La propi;¡ corona. interesada en favorecer este tráfico. 

¡¡tendio siempre las peticiones formuladas por estos comerciantes. en el sen

tido de otorgarles rebajas y franquicias tributari<ls. par:.~ hacer frente a las su

puest:Js perdidas que lclll<Jn. 

Al margen de las utilid:.~des o dificultades de lm, traficantes de esclavos 

para recuperar sus inversiones. el comercio negrero generó en las comunida

des africanas un tipo de cont1icto que lwsta ahora me parece no ha sido sufi
cientemente tr<Jtado. ~te refiero <ll problema del des<lrr<~igo que provocaba 
entre los negros que debr:n·1 lwcer J¡¡ larga travesra desde A frica a sus lug:.~res 
de destino. b brusca separacioú de su mundo natural y cultural. Ln el fondo. 
termin:.~ban convntldos en transfugao.;. que solo vcnran a cstablecer~e en un lu
gar definitivo. luego de uno o dos arios de transitar por territorios desconoci
dos y en condiciones que deben haber alentado en ellos un instinto de rcbel
dra que podra brotar con resultados imprevisibles. 1\ti'lrner se ha referido ya a 
las consecuencias que esto tcnra en las bajas tasas de fertilidad de las mujeres 
n:.~cidas en Afric<J y traíd;¡s como esclavas a America. hecho que también po
u ra tener su origen en la impotencia masculina. provocada por el choque psi
cologico de la travesra·( 1981: 4H) Ln este tipo de cont1icto creo que L'Stá la 
clave para entender la rebclion de la Tria!. 

Si nos atenemos a las fuentes. se trataba de ne¡!ros botalc~. es decir. 
esclavos recicn llegados. que no conocran aun el idioma castellano. llabran 
hL·cho la ruta hasta Bucnm Aires. desde donde fueron conducidos por tierra 
hasta Valpararso. para ser recmbarcadm en la Tria/ con destino al Callao por 
un comerciante mendocino. Nada sabran todavía de la vida que les esperaba 
en el l'eru. aunque podran presumir que el futuro no se les presentaba muy 
alentador Sc¡!Ull cuclita Vicuria 1\tackcnna. ya al partir de Africa los escla
vos solran preguntar si los tapatos de cuero reluciente que calzaban algunas 
personas que veían allá. eran de piel de negro y si era cierto que en las tierras 

:.1 donde los llevaban eran quemados vivos para hacer polvora con sus huesos 
t Vicuria Mackenna 1936. 430) 

R. Sobn• dcvoluciim de los derechos pagados por una partida de negros conducidos 
d•· Valparaíso al Callao. Juan Jo•é Jimén,·z de Gu,·rra. 1 !!02-1 !!03. Archivo 
Nacional de Santiago. Capitanía Ll'nnal. volumen 45. foja' 35-57. 
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Sobre estos temores operaba el problema del desarraigo. Según con
taron los testigos del hecho, al rebelarse los negros de la Trial, solo exigieron 

que se les llevara al Senegal o a la isla inmediata de San Nicolás, o, en caso de 

no poderse. a cualquier tierra de negros y que para ello harían todos los arre

glos concernientes a la escasez de vívere~ y de agua que se necesitaban para la 
larga travesw Ln otras palabras, lo único que deseaban era regresar al mundo 
del cual hab1an sido arrancados de manera tan violenta. Dms despues dieron 
muerte a su propietario, con ei objeto de asegurar la libertad. cuestión que en 
un primer momento parecio no preocuparles. Vicuña Mackenna seiialó que 
la rebelión se tramó tan pronto los negros zarparon de Valpar<Jlso y que Babo. 
el cabecilla. tema como propósito liberar a todos sus ··engrillados compañe
ros" (Vicuña Mackenna 1936: 432). Por los documentos revisados. esto no 
pasa de ser sino la invcncion de un buen liberal del siglo XIX. En primer 
lugar. porque los negros viajaban "sin prisiones'' y, en segundo lugar. porque 
Jo unico que exigieron al momento de rebelarse fue que se les llevase al lugar 
de donde hab1an sido arrancados. En otros términos. volver a su mundo. 

Por esta razón. los negros bozales se tornaban peligrosos. La opinión 
del Consulado de Santiago, que también terció en el asunto, confirma lo que 
vengo diciendo. 

La rebelión de la Tria/ no fue única en Chile. El Consulado menciona 
otra ocurrida en el navío San Juan Nepomuceno. que parece haber tenido 
característic<Js similares a la <Jnterior. Al ser consultado, recomendó obser
var un método de navegación que se scgu ta en todas las partes del mundo 
donde se traficaba con negros. menos en los mares del sur, en el sentido de 
que cada guardia se montara con la mitad de la tripulación. Recomendó. 
además, que en el tramo que se hacía por tierra desde Buenos Aires a Valpa
ratso. se separara del resto de las partidas a los belicosos y díscolos, para 
enviarlos aparte en las· embarcaciones que sahan del puerto de V alparaíso. 
separando también a los ladinos, es decir, a los que ya sabím1 hablar el espa
i'lol. pues la experiencia demostraba que éstos eran los cabecillas de los moti
nes. Por ultimo, sugirio que el numero de la tripulación fuera proporcional 
<Jl de los esclavos y que se tuviera el cuidado de desarmarlos antes del em
barque 9

• 

9. Informe del Consulado de Santiago. Santiago, 6 de abril de 1805 Biblioteca Na
cional de Santiago. Sala Mcdina. Manuscritos. volumen 331. fojas 193-1 98. Hay 
copia en el Archivo Nacional de Santiago, Tribunal del Consulado, volumen 12. 
legajo ya citado. 
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Ln \tllna. el Consulado preve111a acerca de los riesgos de transportar 

nc'¡!ros botaks :-.in las lkbidas precauciones. l:n reconocimiento tacito al peli

¡!ro que encerraba su tráfico. La rcbelion de la Tria! dc'mucstra l)UL' este peh

¡:ro tcnw su origen no solo L'n el descontento provocado por las condi

ciones dd transporte y dL' los barracones insalubres en que eran depositados 

en los puertos de transito. sino tambien en d anhelo que se anidaba en sus 

esp1ritus por rl'tornar a sus lu¡:ares de origen Ll probkma del desarraigo 

convertido en un peligro potencial que pod1a derivar en rebeliones como la 
que SL' ha estudiado en esta ocasion. lk al11. tamhicn. que lu Comp~11i 1a de 

Filipinas haya reconocido que parte de sus gastos deb1a11 haccrsL' c'll la cu'-lo

dia de los esclavos que trasladaba a las coloni<Js <JIIlcricanas. 

hto es lo que h<Jce diferente a la rebelion de la Tria/ dl' las otras que se 

mencionan al comentar este articulo. la mayoría de las cuales tuvieron que 

ver m~s biL'll con I:Js condiciones de vida que debían soportar los esclavos 

nq:ros en sus Jugares de trabajo. y no con el deseo de estm de volver al mun

do del que hah1all sido separados. 

1 s lo que aqu1 he llamado el cont1icto dl'l llcsurraigo, que seguía tenien
''u tllcT/a lodav1a L'll las comunidade, negras ya est:tblecidas en el ;\;uevo 

\1undo. convirliendusc en una de l<ts mayorL's dificultad<.?s que tuvinon que 
eJJircntar los <.?spaflolc:-. para traspa,~n su propi<t cllltllr<t a un grupo étnico 

que? r..:prL'SCIItaba tambictl un grupo cultural ab,olutamenl<.? diferente. 

La mcl:lllcoiJa que' invud1a a los negro-.. comh;Jtida por los religiosos por 
lllc'diu de la prcd1c<t de unu rdigion como el cristianismo que nfrel'la la posibi

lidad de una vida lllL'jor mas alla de la tcrren<tl. lm h~1hi1os \ costumbres que 
conscrv<tron y las pracliC<t> abortivas que re<tmHhron en la, colonia:-. <tmcrica
nas. se puc'dcn interpretar tambien como el rc,ult<tdo de un conflicto que te· 

n1a su origen L'll c'l choque que percilHan Jos negros entre el mundo cultural 
dd que fueron arrancados con aquel que dd)Jan enfrL'lltar en sus nuevo~ luga

r<.?s de residencia. 

L<t cxplotadon no fue el unico prohkm<t que debieron soportar lm 
e,cJavos. Tuvieron que luchar tambien por reconstruir un mulldo nuevo sobre 

la base de lo que? pudieron tmer del mundo del ..:ual veman. debiendo sobre
ponerse. a usos y costumbres que no eran las suyas Junto con convertirse en 
fuert.a de trabajo, los negros pasuron u constituir comunidudes dcsarraigudas. 
Lsto ya los ¡:olpcaba dur<tnte la tr<tvcsía que hacían por el Atlantico y, luego, 
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por los territorios americano~. Al parecer. h1s que· fueron embarcaJw. c'n 

Val para ho ,·n la fragata Tria! a finc•s Je 1 ~04. no lo pudieron re,i:.tir Stt' 
rc•sultaJm lw. acabo Je comentar en este artJculo. 
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