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Los estudios africanos en América Latina han cobrado importancia en las últimas décadas, 
lo que indica la existencia de un recobrado impulso reciente de la temática.En Corrientes, la 
historiografía había relegado la participación de este sector subalterno en la construcción del 
pasado. Por lo que esta temática se convierte en un inexorable campo a explorar cuyo objetivo es 
resignifi car la presencia afrodescendiente en esa sociedad.

En este trabajo buscaremos indagar los aspectos cuantitativos de la población 
afrodescendiente como la morfología, edad, sexo, ubicación en el espacio –campaña o ciudad-, 
entre otras variables. Y por otra parte el análisis se centrará en aspectos cualitativos tendientes a 
analizar las vinculaciones sociales y económicas  en las que la población estudiada participaba 
activamente en las primeras décadas del siglo XIX. 

Para lo cual, nos referiremos brevemente a la llegada de la población afrodescendientes 
en Corrientes, en los siglos XVII-XVIII. Luego contextualizaremos la situación que se estaba 
desarrollando en Corrientes en el siglo XIX, abocándonos a los procesos más signifi cativos en 
cuanto a la ocupación del espacio en el siglo XIX.  Lo cual será el contexto para abordar las 
características que presenta esta población en el siglo XIX, lo que analizaremos a partir de los 
censos de las primeras décadas del siglo XIX. 

Para la realización de este estudio recurriremos a las fuentes disponibles en el Archivo 
General de la Provincia de Corrientes, en la Sala 1, dentro de la sección Censos y Protocolos. 
Además de utilizarse fuentes editas como las descripciones de viajeros que han recorrido la ciudad 
a fi nes de XVIII y principios del siglo XIX. 

La población afrodescendientes y africana en los siglos XVII-XVIII
Para contextualizar la situación de la población afrodescendiente en los primeros decenios 

del siglo XIX, debemos mencionar algunas características que asumió el régimen de esclavitud 
en estas tierras. Los afrodescendientes empezaron a llegar a Corrientes a partir del siglo XVII, 
en forma lenta pues las condiciones socio-económicas de la ciudad condicionaron los arribos de 
esta población. 

La imposibilidad de la llegada de negros se produjo a causa de las condiciones económicas 
propias de la ciudad recién fundada. Es decir, fue “la pobreza de la ciudad la gran limitación a la 
temprana adquisición de los mismos”1.

La situación en las primeras décadas del siglo XVII no varió con respecto a lo reseñado 
anteriormente, lo cual puede verse reseñado en la visita al territorio correntino del gobernador 
del Río de la Plata, Diego de Góngora en 1621, quien sostenía que en ese momento no había 
población negra todavía en Corrientes. Él dirá: “en Corrientes no existía en ella un negro ni negra, 
ni los ha habido, ni [los vecinos] tienen posibilidad de comprarlos”2. 

Si tenemos en cuenta el contexto del Río de la Plata, recién en 1630 se registraron los 
primeros registros del arribo de negros a Corrientes, cuando sus dueños se trasladaron a esta 
ciudad desde Buenos Aires y Brasil.  

1 CAÑEDO-ARGUELLO, Teresa (1988) Un modelo de colonización en el Alto Paraná. La provincia de Corrientes en 
el siglo XVII y XVIII. Colección Tierra Nueva e Cielo Nuevo, Madrid. Pág. 192. 

2 Ibídem. 
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En el siglo XVIII, la “población esclava alcanzaba un total de 500 individuos,  mientras 
que “los mulatos y negros de todo sexo y edad eran 1.071. Lo que tiende a ser el 12, 5% del total 
de la población en Corrientes”3. La población española era un total de 6420 almas, distribuidas en 
1053 familias, sumado a 1.267 naturales y 500 esclavos”4. 

Sí se relacionan los datos proporcionados por el Informe con los obtenidos del Censo 
General realizado en 1778 en el Río de la Plata, la población existente en Corrientes era inferior 
a la que aparece censada en Tucumán, la cual alcanzaba un 45% del total (entre negros, mulatos, 
pardos y zambos), y a la de otras ciudades como Santiago, Catamarca y Salta, en donde la 
población alcanza una proporción mayor al 46 %5. 

Estas condiciones evidencian que la población afrodescendientes en Corrientes, asumió 
diferentes características en cada provincia de la Cuenca del Plata. En Corrientes, su pasado 
colonial y sus aspectos económicos confi guraron un modelo de esclavitud diferente al desarrollado 
en otros espacios coloniales hispanos, dada su condición periférica y marginal que desarrollo en 
la etapa colonial y post-colonial. 

Corrientes en las primeras décadas del siglo XIX
En el siglo XIX, se produjo el proceso de defi nición de su distrito autónomo, momento en 

el cual la ocupación del suelo “permitió a la antigua y pequeña ciudad triplicar su territorio…”6 y 
alcanzar sus fronteras defi nitivas. En relación con ese proceso, se dio un crecimiento demográfi co 
que permitió el cambio de la fi sonomía de la jurisdicción y la expansión territorial, hacia los 
campos abiertos del este y del sur.

Todo esto se refl ejó en la ampliación del espacio ocupado, distinguiéndose dos áreas a 
las cuales haremos referencia. Por un lado, la ciudad de Corrientes, pequeña y poco elegante. “La 
cual contaba con buenas iglesias y en una o dos de las calles principales había varias casas de 
familia, grandes y cómodas, habitadas por los magnates del lugar”7. Las calles eran miserables, 
sin pavimento y con suelo de arena y fango. En cuanto a la vivienda de la gente pobre, tenían un 
ruin aspecto, no pasan de simples chozas o cobertizos.  

Por otro lado, en la campaña correntina se evidenciaron procesos de crecimiento de los 
pueblos de españoles que surgieron en el siglo XVIII acompañando el movimiento de frontera y 
la expansión ganadera. Los más antiguos eran Saladas, Caacati y Mburucuyá, y con la expansión 
hacia el sur, aparecieron centros como San Roque, Concepción del Yaguareté Cora, Paso del Rey 
o Curupaití. Mientras que a fi nes del siglo XVIII y principios del siglo XIX, surgieron Goya y 
Esquina, en la costa del Paraná, y Curuzú Cuatía en el Pay Ubre. En tanto, “estos pueblos fueron 
en un primer momento doce comandancias”8 a cargo de un comandante militar y un alcalde. De 
las que tendrán el título de ciudad, solamente Goya y San Roque.  

A partir de 1800, se evidenció el aumento de estos centros en la campaña correntina. Del 
curato de la capital se desprendió los pagos o partidos de Curupaity, Ensenadas, Ensenaditas, 

3 GÓMEZ, Hernán (1929). Historia de la Provincia de Corrientes. Desde la fundación de la ciudad de Corrientes hasta 
la revolución de Mayo. Corrientes. Imprenta del Estado. Pág. 113. 

4 MAEDER, E. J. A. (1977). La población del litoral argentino y su distribución en 1760. Bs. As. Academia Nacional 
de la Historia. Pág. 412.

5 GUZMÁN, Florencia. (2006b), “Buenos Aires y el Tucumán: los contrastes regionales del legado africano colonial”, 
en  MARONESE, Leticia (comp.), Buenos Aires negra. Identidad y cultura, Temas de Patrimonio Cultural,  Nº 16, 
Buenos Aires, Comisión para la preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. En: 
[http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/cpphc/archivos/libros/temas_16.pdf]

6 MAEDER, Ernesto (1981). Historia económica y social de Corrientes en el período virreinal (1776-1810).Academia 
Nacional de la Historia. Bs. As. Pág. 97.  

7 ROBERTSON, Juan Parish; ROBERTSON, Guillermo.Cartas de Sud-América. Buenos Aires. Emecé, 1950. 3 v. ilus. 
Pág. 

8 Ensenadas, Itaty, Caacaty, Empedrado, el Palmar, Bellavista, Saladas, Goya, San Roque, Yaguarete Cora, la Esquina 
y Curuzú Cuatía.
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Maloyas, Galarzas y Garabatá para formar los nuevos curatos de San Cosme y el Palmar. Lo cual 
dio origen a los departamentos mientras que el distrito administrativo de la capital quedó reducido 
a Lomas y Riachuelo.  

La población en las primeras décadas del siglo XIX
Corrientes “experimentó un notable desarrollo institucional que se evidenció en la 

realización de recuentos anuales de sus habitantes”9. En unos casos, meros padrones en los 
que es evidente la fi nalidad militar; en otros, verdaderos censos cuyas no pocas defi ciencias no 
amenguan el valor de la posibilidad de basar en ellos una aproximación al desarrollo demográfi co 
de la provincia. 

El primero a tener en cuenta, se produjo en 1814, dispuesto por el Congreso Provincial 
Constituyente, denominado empadronamiento general de los habitantes de Corrientes. En el cual 
se recabaron información sobre la nómina de habitantes, con indicación precisa de apellidos y 
nombres, edad y estado civil, también se tomó en cuenta: la patria, la clase o grupo étnico, la 
profesión y el caudal de bienes. Todo esto era una “rica gama de información, cabe lamentar 
algunas lagunas importantes que restringen su valor”10. 

El censo impide formar un cuadro completo de la población aun así estos datos son de 
gran valor ya que nos ofrecen un panorama ajustado de la diversidad étnica11. Esto se explica si 
se tiene en cuenta que en Corrientes existe una población que está en constante movilidad debido 
a que se dedica a la ganadería, lo que obliga a la movilidad territorial y espacial en el territorio.

El segundo, el censo de 1820, se produjo cuando “fue reconocida por bando la autoridad 
suprema de Francisco Ramírez, que hizo su entrada a la ciudad de Corrientes en septiembre 
del mismo año. Posteriormente fue declarado por los pueblos de Entre Ríos y Corrientes, Jefe 
Supremo de las dos provincias, cuya denominación común fue la República Entrerriana…”12. 

Durante su corta dominación, mando a levantar un censo de población en la provincia con 
fi nes de conscripción.  Se dividió a la ciudad de Corrientes en cuatro cuarteles y en cuatro partidos 
en Lomas y Riachuelo… se consignó el número, la edad y la clase. Este empadronamiento “…
fue una disposición que el supremo jefe de la República Entrerriana, asignó al sargento mayor y 
comandante interino Dr. Juan José Blanco”13. Mientras que en Entre Ríos se tuvo en cuenta, la 
zona urbana, las villas y los partidos o lugares de la campaña. Tomando los datos correspondientes 
a la edad, sexo, estado civil, procedencia. 

Posteriormente se levantó otro empadronamiento en la ciudad de Corrientes, en 1825. 
El cual tuvo en cuenta los cuatro cuarteles existentes. Se desconoce el documento ofi cial, que 
promovió el levantamiento del censo, por el cual se ignora la intención por el cual se llevó a cabo. 
Los datos que nos permite obtener este documento son el nombre, edad, estado civil, ocupación 
y origen de los habitantes. Además de conocer las unidades familiares a las que se identifi can 
por poseer una vivienda. Las difi cultades que se manifi estan se deben a que no aparece el tercer 
cuartel.  

A la luz de los análisis realizados, evidenciamos que los censos estudiados pueden 
complementarse y brindarnos mayores datos para alcanzar nuestros objetivos. Dado que el censo 

9 CHIARAMONTE, José Carlos. Mercaderes del Litoral. Economía y sociedad en la provincia de Corrientes, primera 
mitad del siglo XIX. México. Fondo de Cultura económica. Pág. 61.  

10 MAEDER, Ernesto J. A. (1980) Demografía y potencial humano de Corrientes. El censo provincial de 1814. 
Resistencia. Folia Histórica del Nordeste. Nº 4.  

11 El censo de 1814 muestra un panorama de la realidad étnica de Corrientes, en donde identifi ca cinco núcleos 
principales: los blancos (europeos y descendientes de éstos), naturales (indígenas), mestizos (fruto del cruzamiento 
de europeos e indios), negros (africanos generalmente utilizados como esclavos) y las castas (son los pardos, mulatos 
y morenos, cruzamiento entre negros y europeos, y entre negros e indios).

12 MANTILLA, Florencio M. (1929) Crónica Histórica de la provincia de Corrientes. Bs. As. Espiasse y cia. Pág. 223.
13 AGPC. Censos. Tomo III. Folio 1. 1820.
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de 1814, permite conocer en forma pormenorizada la campaña correntina, pero presenta enormes 
defi ciencias en cuanto a la zona urbana. Lo cual, se complementa con los datos obtenidos en el 
censo de 1820 y principalmente, con el censo de 1825. 

Por otra parte, consideramos necesario recurrir a otras fuentes inéditas para complementar 
los datos, usando protocolos notariales, actas de ventas y manumisiones. 

Las categorías étnicas 
El análisis y estudio de las fuentes proto-estadísticas condujo a que refl exionemos y 

maticemos las categorías étnicas que se utilizan en referencia a la población afrodescendiente 
durante el período estudiado (aproximadamente 1800 a 1825) en Corrientes. Estas categorías 
debemos problematizarla y entenderlas en el contexto donde aparecen, pues evidenciamos que 
otras regiones rioplatenses no  son aplicables a este período.

Los censos y protocolos nos hablan de los pardos, mulatos, morenos, negros, como 
posibles categorías étnicas. Sumado a eso, existen consideraciones en cuanto a su condición ya 
sea libre o esclavo. Además de usarse otras categorías referentes a la ocupación de la mano de 
obra, principalmente en el área de la campaña, como la de peones, jornaleros, agregados. 

En primer lugar, nos referiremos a los negros, categoría empleada para hacer referencia 
a la población llegada de África. Lo que se evidencia en los censos es su minoritaria presencia 
en Corrientes y Entre Ríos, lo que ha sido señalado por  D´Orbigny en su Viaje a la América 
Meridional. Hay pocos negros en Corrientes; y el crecimiento de la raza africana es reducido. En 
el censo de 1814 sólo son un 4,5% del total de afrodescendientes, es decir, unos 51 individuos; en 
el empadronamiento de 1820 son 93 negros en Corrientes (Entre Ríos 21 negros). Mientras que 
en el censo de 1825, sólo se registran 8 individuos en la ciudad de Corrientes, de los cuales dos 
son de nacionalidad extranjera, “portugués” y de Mina. 

Por otra lado, aparecen los pardos que eran “los mulatos o personas de color”14, aunque 
Felix de Azara considera que “con el nombre general de pardos se llama a las mezclas de los 
individuos, ya sea indios, europeos o blancos y africanos o negros, y también con el mismo 
nombre incluyen a los negros”15. 

“El apelativo pardo hacía referencia a las castas de negros, mulatos y zambos, y abarcaba 
todos los matices de piel negra, sólo había diferencias entre esclavos y libres”16. Estos surgieron 
“cuando la población esclava, ya sea por manumisión o por las relaciones sexuales que se iban 
dando, comenzó a generar una descendencia de personas libres…”17. En las fuentes, se pueden 
distinguir dos condiciones de pardos, los libres y los esclavos. En el censo de 1814, los pardos son 
el 54,76% de la población afrodescendientes, lo que evidencia el mestizaje producido entre los 
negros. Mientras en el censo de 1820 eran 2356 individuos entre libres y esclavos en Corrientes. 

Estos serán el sector mayoritario que distinguiremos en Corrientes, al indagar cual era la 
situación de este grupo en otras regiones coloniales evidenciamos que en el Paraguay también este 
sector iba “aumentando”, se considera que “…ya no son esclavos, pero tampoco son indígenas”18. 

Por otro lado, nos interesa defi nir a los morenos, término que puede designar al “negro 
o cuya piel es de ese color”19, o sea, “designa a los individuos de raza pura”20. En el Paraguay, 

14 ALONSO, Martín (1958) Enciclopedia del Idioma. Madrid. Aguilar. Pág. 3149.  
15 AZARA, Felix de. Descripción e Historia del Paraguay y del Río de la Plata. Buenos Aires. Bajel. Pág. 191. 
16 BOCCIA ROMAÑACH, Alfredo  (2005), “La esclavitud en el Paraguay”, en Memoria del Simposio “La Ruta del 

Esclavo en el Río de la Plata: su historia y sus consecuencias”, Montevideo, UNESCO, pp. 75-89, s/ISBN. Pág. 81. 
17 TELESCA, Ignacio (2011)  “Esclavitud en el Paraguay: las estancias jesuíticas”. En: PINEAU, Marisa. La Ruta 

del Esclavo en el Río de la Plata. Aportes para el diálogo intercultural. Buenos Aires. Editorial de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero.

18 GARAVAGLIA, Juan Carlos (). Mercado interno y economía colonial. Pág. 346-359. 
19 ALONSO, Martín (1958) Enciclopedia del Idioma. Madrid. Aguilar. Pág. 2893. 
20 PLA, Josefi na (1972) Hermano Negro. La esclavitud en el Paraguay. Madrid. Paraninfo. Pág. 29. 
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el término moreno es utilizado con frecuencia en los documentos del siglo XVIII, en cambio en 
Corrientes apreciamos que recién se utiliza el término en el siglo XIX. 

Dicho término es frecuente en el censo de 1820, aparece en los padrones de la capital de 
Corrientes y de Caruyas, pero no se utiliza el mismo en el censo de 1814 ni tampoco en el censo 
de 1825. Los morenos esclavos alcanzan un total de 219 sujetos en la capital, y los libres sólo 
son 65 individuos. Los cuales en su mayoría son de origen extranjero, es decir, no han nacido 
en Corrientes sino en Angola, Congo, Banguela, África; y a su vez, el 60% mantiene edades 
superiores a 20 años y se destacan por tener ofi cios (curtidor, herrero, zapatero). 

En cuanto a los mulatos, el término hacía referencia al carácter híbrido que le atribuía la 
sociedad al mismo y era utilizado como un insulto entre los blancos con la signifi cación de ladrón, 
bastardo21. Aparece la categoría en los censos de 1814 y 1820, solamente en Corrientes. Siendo 
el 23,63% en el censo de 1814, registrándose en forma mayoritaria asentados en la campaña 
correntina. Y en el censo de 1820, en los partidos de Riachuelo, Ensenadas, Capilla del Señor, 
Palmas, Maruchas y Goya. 

Los esclavos, como categoría étnica, aparecen en los tres censos. Principalmente se 
recurre a esta categoría en el censo de 1825 en la ciudad de Corrientes, sin aludir a la condición 
étnica. Además de recurrirse a otras denominaciones que aluden a las tareas que realizan en las 
casas de familia como criados, sirvientes, en dominio, en servicio, frecuentes en el censo de 1820. 

En cuanto a otras categorías vinculadas a las ocupaciones, (que no son necesariamente 
individuos afrodescendientes pero al analizar las unidades censales y productivas nos referiremos 
a ellos) aparecen los agregados. Son “individuos que tienen vinculación con el jefe de familia, 
pero no deben confundirse como trabajadores dependientes”. Pueden ser un pariente pobre, un 
coterráneo, un amigo en desgracia. Esta categoría aparece en el censo de 1820, principalmente 
en Entre Ríos en las villas como Concepción del Uruguay, costa del Gualeguaychú, partido de 
Lucas, entre otros. En Corrientes son un número minoritario, en los padrones de Ensenadas, San 
Cosme, Ensenaditas, Empedrado y Esquina (95 individuos). Además aparecen los peones, los 
conchabados, jornaleros vinculados a los trabajos rurales en el censo de 1820, en Entre Ríos.  

La población afrodescendientes en 1814, a partir del censo 
En 1814, la población de la ciudad y campaña correntina ascendía aproximadamente a un 

total de 30.184 habitantes. Distribuidos el 84,2% en la campaña y el 15, 8% en la ciudad, aunque 
es necesario señalar que el censo analizado carece de datos para la ciudad de Corrientes, lo cual 
limita el estudio. 

El empadronamiento dividía a Corrientes en ocho zonas, la primera entre los parajes de 
Santa Lucía y Batel de esta banda occidental; la segunda correspondía a los habitantes de los 
Partidos de Ibirapita, Pauibre, María… y Miriñay arriba; la tercera a los habitantes entre los Ríos 
Santa Lucía y Batel desde el puerto de Goya; la cuarta al Partido de Yaguarte Cora; la quinta a 
los partidos de Caacaty y Zapallos; la sexta al pueblo de San Miguel; la séptima al Partido de 
Marucha y costa del Río Corrientes, la costa abajo del Río Corrientes, hasta el puerto de Goya; 
y la última a los habitantes de la costa de Santa Lucía, Batel y Río Corrientes desde la banda 
oriental.

Para una mejor organización hemos analizado la información en este gráfi co, teniendo en 
cuenta la población afrodescendiente según las denominaciones tales como negro, mulato, pardo 
y esclavo:

21 GOLDBERG, Marta B. (1976) “La población negra y mulata de la ciudad de Buenos Aires, 1810-1840”. En: 
Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales. Bs. AS. Ides. Nº 61. Vol. 16.Pág. 83.
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Cuadro I
Población Afrodescendientes en el Censo de 1814

Padrón Pardos Esclavos Negros Mulatos Otros Total

Esc. Lib. Esc. Lib. Esc. Lib.
Parajes de Santa Lucía y 

Batel
(región 2)

74 2 60 136

Partidos de Ibirapitá, Pay 
Ubre, María (Región 3) 70 20 1 91

Entre los ríos Santa Lucía 
y Batel desde el puerto de 

Goya
(Región 2)

26 2 28 82 139

Partido de
Yaguarete Cora

(Región 2)
22 162 1 3 mestizo 188

Partidos de Caacaty y 
Zapallos

(Región 1)
233 119 352

Pueblo de San Miguel
(Región 2) 1 1

Partido de Marucha y costa 
del Río Corrientes

(Región 2)
15 5 38 153 211

Costa de Santa Lucía, 
Batel y Río Corrientes 
desde la banda oriental

(Región 2)

80 64 6 libertos 140

Fuente: Elaboración propia. Censos. Tomo I y II. 1814. 

Como señala el cuadro, los afrodescendientes eran 1134 (3,75% de la población 
correntina), de los cuales un total de 621 individuos eran pardos (54,76%); mientras que 263 
esclavos, 49  negros y 351 mulatos. 

Con respecto a la ubicación de la población afrodescendientes en el espacio rural,  en 
ese sentido dichos padrones pueden ser incluidos y agrupados en tres ámbitos determinados: 
el primero por el río Santa Lucía, el segundo por el río Corrientes y el tercero por el Miriñay, 
Guayquiraro, Paraná y Corrientes (ver mapa). 

Por lo cual la ubicación de la mayor proporción de población afrodescendiente se 
concentraba en el primer ámbito, en el triángulo fl uvial del Paraná-Santa Lucía. Dentro del cual 
podemos señalar a los poblados de Caacaty, Zaapallos, Saladas y Mburucuyá, dedicados a la 
agricultura22. En las chacras se recurría a mano de obra indígena o a los esclavos que añadían 
brazos para la siembra y la siega23. 

En esta región aparecían 76 unidades productivas24 que poseían afrodescendientes en 
su propiedad, de los cuales, un total de 42 unidades tenían de 1 a 3 sujetos de color, mientras 
que de 4 a 6 sujetos, de 7 a 9 unidades y de 10 a más individuos existían 12 unidades por cada 
una de estas tres variables expuesta (Ver gráfi co). Citaremos algunos ejemplos, la estancia de 
Bartolome Cabral25, un español que se dedicaba a las actividad ganadera  y cumplía sus tareas de 

22 Se dedicaban a actividades pecuarias en donde integraban una economía más diversifi caba con cultivos industriales y 
alimenticios. Según D Orbigny, los habitantes de las riberas del río Santa Lucía eran agricultores especializados mien-
tras que en Caacaty y sus alrededores, “el cultivo de tabaco absorbe a toda la población del campo”
23 MAEDER, Ernesto. (1981) Pág. 256.
24 Utilizamos el concepto de unidades productivas hace referencia a una unidad censal, en la cual podemos incluir a 

grupos domésticos como a trabajadores dependientes. 
25 AGPC. Censos. Tomo I. Folio 77. 1814. 
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gobierno, siendo alcalde del Cabildo (contaba con un caudal de bienes de 1000), tenía a su cargo 
a cuatro esclavos, tres pardos y dos indios. Otro caso es la unidad censal de Thomas Galeano26, 
un paraguayo español con un caudal de 200, con cuatro esclavos a su cargo. En tanto, la unidad 
censal y productiva de Diego Monson27, santafesino español, con un caudal del 1000, tenía a su 
cargo cuatro esclavos (dos mujeres y dos hombres de menor edad) y cinco indios.  

Otro elemento importante a tener en cuenta, es que en esta región estudiada se encontraba 
la estancia de Nuestra Madre la Merced28, la cual tenía once pardos, tres esclavos. En este caso, 
son esclavos los sujetos de mayor edad, por ejemplo, Matías La Merced de 65 años, Marcos 
La Merced de 32 años. Mientras que los pardos son individuos de menor franja etaria, que han 
experimentado procesos de mestizaje y manumisiones. Además son en su mayoría población 
masculina, siendo 6 hombres y 5 mujeres.   

Por otra parte se evidencian la aparición de ofi cios realizados por los afrodescendientes 
como ser la platería. Lo que se ha denomina como las “artesanías domésticas”29 que las fuentes 
nos indican que son ocupaciones a cargo de pardos, y que también en Paraguay fue observado por 
Juan Carlos Garavaglia. Por ejemplo, Silvestre Martínez, un pardo paraguayo, platero, casado y, 
con un caudal de 90. 

En segundo lugar, aparece poblado mayoritariamente de afrodescedientes la región 
delimitada por el río Corrientes, dentro de la cual se encuentra el partido de Yaguareté Cora, 
las regiones entre Santa Lucía y Batel y el Partido de Maruchas y costa de Corrientes. Estas 
regiones se vinculaban a las actividades agrícolas y ganaderas, siendo los pardos libres y esclavos 
el 40,10% del total de afrodescendientes. A su vez, existían 161 unidades censales existentes en 
el padrón de los habitantes de la región entre Santa Lucía y Batel. 

La población afrodescendiente era la mano de obra de las actividades económicas de la 
región analizada, dado que los amos de éstos eran criadores, portelanos, labradores, por ejemplo: 
Francisco Xavier Cáceres, Domingo Fernández,  Atienza. Además eran personas distinguidas esa 
actividad económica, pues son productores o propietarios de campos que se dedicaban a hacer los 
arreos para Entre Ríos, Santa Fe o Buenos Aires. Entre los casos analizados podemos mencionar  
el ejemplo de Francisco Xavier Cáceres30 que aparece en la nómina de los arreos de entre 100 y 
250 cabezas y que en el empadronamiento posee un caudal de 500, y tiene a su cargo dos esclavos.  

También aparecen 13 unidades domésticas y productivas en el padrón de Santa Lucía y 
Batel que están a cargo de mujeres, en donde son ellas la cabeza de familia. Lo que nos permite 
pensar la importancia de la presencia femenina en el “mundo campesino”. Como el caso de de 
María Antonia Verón31, viuda, que posee 9 esclavos a su cargo; Rosa Suarez32 de 60 años de edad, 
con tres esclavos y dos pardos; Gerónima Sanchéz33, de 76 años, viuda con 8 esclavos y un pardo.  

Además, los pardos en el padrón de Yaguareté Cora son labradores como Pedro Caballero34 
de 28 años, con un caudal de 18 pesos plata, o siendo capitán de naturales (que es), conchabados. 
Además en las unidades domésticas, 9 de ellas están a cargo de pardos35. Lo que demuestra que 
los pardos podían poseer tierras, bienes, y lograban ciertas posibilidades para arraigar familias. 
26 AGPC. Censos. Tomo I. Folio 80. 1814.
27 AGPC. Censos. Tomo I. Folio 85.  1814.
28 AGPC. Censos. Tomo I. Folio 90. 1814.
29 MAEDER, Ernesto. Historia económica de Corrientes. (…) pág. 267. 
30 AGPC. Censos. Tomo I. Folio 1. 1814.
31 AGPC. Censos. Tomo I. Folio 2. 1814.
32 AGPC. Censos. Tomo I. Folio 3. 1814.
33 AGPC. Censos. Tomo I. Folio 4. 1814.
34 AGPC. Censos. Tomo I. Folio 23. 1814.
35Francisca Bergara, parda, 57, viuda a cargo de 8 pardos; Juan Vicente Cuevas, 49, casado, pardo a cargo de 9 pardos; 

María Ninfa Bergara, 56, Corrientes, parda,  a cargo de 7 pardos; Manuel Borda, 30, casado, a cargo de 4 pardos; 
Marcela Portillo, 52, viuda a cargo de 6 pardos; Domingo Maidana, 28, pardo a cargo de 6; Francisco Oliba, 49, 
Corrientes, pardo a cargo de 6 sujetos; Marcela Bernal, 59, viuda a cargo de 5 pardos; Manuel Antonio Oliba, pardo, 
soltero a cargo de 5 pardos
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El tercer lugar lo ocupa la región tres, ubicada entre el río Batel y el Guayquiraró. Donde 
se ubica los partidos de Pay Ubre, María y costa del Miriñay, y Esquina. En donde los habitantes 
están vinculados a la expansión ganadera, siendo los hacendados. Siendo menos frecuente la 
existencia de población afrodescendientes, existiendo solamente 29 unidades productivas con 
sujetos en su propiedad, de los cuales la mayor parte poseen de 1 a 3 afrodescendientes a su cargo. 
Por ejemplo, Manuel Benites36 de 42 años, soltero, español, posee tres pardos, dos esclavos y un 
indio. O el caso de una india yapeyuana37 que posee un caudal considerable de pesos plata (1000) 
y que tiene a su cargo ocho esclavos (de los cuales cuatro son de Guinea que habrán llegado a 
Corrientes en el pasado y tienen edades que rondan los 80 a 40 años) y un pardo (de un año, que 
inferimos que es liberto). 

 Cuadro II
Unidad Productiva y Unidad Censal

Posesión de Afrodescendientes

Familias 1 – 3 4-6 7- 9 10 a más

Santa Lucía y Batel 35 18 10 4 2

Ibirapita, Pay Ubre 29 20 5 4
Santa Lucía y Batel 
desde el puerto de 

Goya
30 17 8 2 3

Yaguareté Cora 45 24 12 7 3

Caacaty 76 42 12 12 12

Costa oriental 27 8 3 3

Fuente: Censo de 1814. AGPC.  Elaboración Propia 

Mapa que indica la ubicación de los pueblos de la campaña correntina de la provincia de Corrientes, 1814-
1840. En: MAEDER, Ernesto. (1963) Demografía y potencial humano de Corrientes. El censo provincial 
de 1814. Nordeste. Resistencia.

36 AGPC. Censos. Tomo I. Folio 77. 1814.
37 AGPC. Censos. Tomo I. Folio 80. 1814.
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Otro aspecto de suma importancia es la distribución de los afrodescendientes según el sexo, 
como se observa en el siguiente cuadro: 

La proporción de mujeres es mayor en las regiones uno y dos, pero disminuye en la región 
del Pay Ubre donde el índice de masculinidad aumenta lo que asociamos a las tareas ganaderas 
que se llevaban a cabo en esas zonas. 

Cuadro III
Población afrodescendientes según el sexo

Padrón Mujeres Hombres

Parajes de Santa Lucía y Batel 78 58

Partidos de Ibirapitá, Pay Ubre, María 37 54
Entre los ríos Santa Lucía y Batel desde 

el puerto de Goya 69 70

Partido de Yaguarete Cora 90 98

Partidos de Caacaty y Zapallos 195 157

Pueblo de San Miguel 1
Partido de Marucha y costa del Río 

Corrientes 117 94
Costa de Santa Lucía, Batel y Río 
Corrientes desde la banda oriental 78 62

Fuente: Censo de 1814. AGPC.  Elaboración Propia 

En cuanto al origen de la población a través de esta fuente demográfi ca, se pueden rescatar 
otros datos que permiten un conocimiento más profundo de la población afrodescendientes. 

La procedencia de los esclavos aparecía como un dato de importante valor para rescatar 
del censo de 1814. Se consignaban de África un total de 52 individuos y 57  sujetos de otros 
territorios. “La denominación africanos incluye: Guinea (12 esclavos, 5 negros esclavos, 1 pardo), 
Angola (9 individuos, un ejemplo es una mujer casada de 20 años, esclava38), Congo (1 negro, 
un hombre soltero de 20 años en el partido de Marucha y costa del Río Corrientes39).  Pero otros 
lugares de procedencia son de Canarias (un ejemplo es un hombre soltero de 35 años de edad, 
libre, peón, censado en el padrón de los habitantes de San Lorenzo y Santa Lucía40), de Paraguay 
(1 esclava, 34 pardos, 5 mulata)  y portugueses (1 negro esclavo, 2 esclavos y 1 conchabado 
pardo). De zonas vecinas como Santa Fe (8 pardos), de Misiones (1 mulato y 2 pardos), 1 Cruceño 
negro.  

Se ha de tener en cuenta que “…la disposición de la Asamblea General Constituyente  del 
Año XIII determinó la libertad de vientres, decreto que establecía que a partir del 31 de enero de 
ese año nadie nacería esclavo”41.  En Corrientes se puede analizar la repercusión de la disposición 
en el censo de 1814, en el cual aparece la población en condición de libertos, los cuales suelen 
tener de un año a meses de vida, algunos ejemplos son: una niña de 6 meses liberta, una niña de 
un año liberta42, un niño de tres meses de vida liberto43.

38 Archivo General de la Provincia de Corrientes. En adelante AGPC. Censos. Tomo II. Folio 52. 1814. 
39 AGPC. Censos. Tomo I. Folio 138. 1814.  
40 AGPC. Censos. Tomo II. Folio 136. 1814 
41 FREGA, ANA y otros.  Esclavitud y abolición en el Río de la Plata en tiempos de revolución y república. En: 

Memorias del Simposio La Ruta del Esclavo en el Río de la Plata: su historia y sus consecuencias. Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura. Pág. 140. 

42 AGPC. Censos. Tomo II. Folio 70-77. 1814.
43 AGPC. Censos. Tomo II. Folio 78. 1814.
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La población afrodescendiente en 1820, a partir del censo 
Como dijimos anteriormente este empadronamiento fue llevado a cabo en los pueblos de 

Entre Ríos y Corrientes, por el Jefe Supremo de las dos provincias, cuya denominación común 
fue la República Entrerriana…”44. 

Se dividió a la ciudad de Corrientes en cuatro cuarteles y en cuatro partidos en Lomas 
y Riachuelo… se consignó el número, la edad y la clase. Este empadronamiento “…fue una 
disposición que el supremo jefe de la República Entrerriana, asignó al sargento mayor y 
comandante interino Dr. Juan José Blanco”45. 

Cuadro IV. 

Población afrodescendientes en Corrientes -1820-

Pardos Moreno Negro Mul. Esclav Otras Totales
Cuartel/
Padrón E. L. E. L. E. L.

N° 1- Capital 219 223 91 24 557

N° 2 Capital 34 69 12 8 1 124

N° 3 Capital 131 169 81 16 397

N° 4 Capital 29 69 32 17 147
N° 5
Lomas arriba y  
abajo

46 63 3 145
7 26

Riachuelo
Abajo
Riachuelo arriba

5 57
115

9 9 2 31 

Yaguarete Cora 31 206 3 240

Ensenadas 3 13 3 11

32 19
Costa del Río Cora 
y Batel 81 3 84

Caacatí 168 1 117 286

San Roque 73 404 7 6 143 744 567

Partidos de Abalos 7 53 
2 m5 1 56

63

Capilla del Señor 5 2 5 m.7
18 12

Partido de Palmas, 
puerto de Goya

106 3 24 90 223

Pay ubre 6 19 279

2 m. 54

Mojones 71 2 7 80

San Cosme 3 1610 411 19

Ensenaditas 212 213 7 14 4

Caruchas 45 1 1 47

Maruchas 27 1 715 19 16

1817 72

Empedrado 21 2318 21

Esquina 919 3420

9521 9

Goya 37 622 43

Fuente: Elaboración Propia. Censos. Tomo III al V.

44 MANTILLA, Florencio M. (1929) Crónica Histórica de la provincia de Corrientes. Bs. As. Espiasse y cia. Pág. 223.
45AGPC. Censos. Tomo III. Año 1820. Folio 1. 
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Referencias tabla
1 Peón. 9 Esclavos 17 Esclavos
2 Conchabados 10 Criados 18 Agregados
3 Pardos 11 Agregados 19 Esclavos sirvientes
4 Mestizos 12 Criados 20 Peones.
5 Esclavos 13 En dominio 21 Agregados
6 Mestizo 14 Agregados 22 Mulatos en servicio.
7 Esclavos 15 Negros
8 Mestizo 16 Libres

El censo aparece dividido en padrones para las diferentes regiones, en el caso 
correspondiente a la provincia de Corrientes y a Entre Ríos. Teniendo en cuenta como regiones 
censadas a las grandes áreas de expansión de las fronteras, en Corrientes es posible distinguir a la 
ciudad y a la campaña. 

La población total en Corrientes 36.397 hombres, de los cuales el 14,58% habitaban en 
la ciudad y el 85,52% se asentaban en la campaña. Mientras que la población afrodescendientes 
era sólo el 9,26% del total, que aparecía en diferentes categorías (Ver cuadro): pardos, mulatos, 
negros, mestizos, morenos. Y a su vez, otras categorías que indican la ocupación laboral dado que 
no siempre se consigna la etnia de los sujetos censados. 

La población afrodescendientes asentada en la capital era el 23,05% del total poblacional 
que ocupaba esa zona, siendo 1224 sujetos, de los cuales el 43,30% eran pardos libres. 

En la capital podemos distinguir en las unidades censales dos características muy 
importantes, por un lado, más de 60 UC que poseen en su interior más de 3 afrodescendientes, los 
cuales pertenecen a familias importantes de Corrientes, por ejemplo, la familia Cabral46, Martin 
Aramón47, Manuel Vedoya48, Tomás Caria49, Josef Pichoto, Ursula Casafus50, Pampin51, Ubeda, 
entre otras. Mientras que las unidades censales que superan la cantidad de afrodescendientes 
son las que pertenecen a órdenes religiosas como los conventos de Santo Domingo52 en donde la 
población afrodescendiente superaba al número de religiosos, eran 44 individuos de los cuales 23 
eran libres;  el Convento de San Francisco53 poseía 18 pardos (sólo dos libres), y el Convento de 
la Merced54 con 70 pardos.  

 Por otro lado, grupos domésticos más pequeños con reducida concentración de 
afrodescendientes (1-3), como la familia Godoy que posee una parda esclava de 20 años, la 
familia Segovia que posee una morena esclava de 40 años, la familia Canteros que mantiene a dos 
pardos esclavos. 

En la campaña correntina, la población afrodescendiente en 1820 era el 6,86% de la 
población que vivía en esa zona, pues había 2147 sujetos en total. Teniendo en cuenta las regiones 
existentes, la población se concentra: 

- Región 2 entre los ríos Santa Lucía y Corrientes: 1192 individuos (12, 24% del total 
poblacional)

- Región 1 al norte del río Santa Lucía: 609 individuos (3.29% del total poblacional)
- Región 3 al sur del río Corrientes: 126 individuos (3,94 del total poblacional).

46 AGPC. Censos. Tomo III. Folio 2. 1820.
47 AGPC. Censos. Tomo III. Folio 3. 1820.
48 AGPC. Censos. Tomo III. Folio 4. 1820.
49 AGPC. Censos. Tomo III. Folio 5. 1820.
50 AGPC. Censos. Tomo III. Folio 18-19 1820.
51 AGPC. Censos. Tomo III. Folio 25-26. 1820.
52 AGPC. Censos. Tomo III. Folio 112-113. 1820.
53 AGPC. Censos. Tomo III. Folio 113-114. 1820.
54 AGPC. Censos. Tomo III. Folio 8-11. 1820.
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En la región 2 se concentraba la población afrodescendiente, lo cual se relaciona con 
el crecimiento experimentado por esta región. Había pueblos que mantenían gran cantidad de 
afrodescendientes como la ciudad de San Roque, con un total 567 sujetos, en su mayor parte pardos 
libres. Este poblado era la segunda ciudad más importante en Corrientes55 después de la capital. 
Por los datos que el censo establece que aparecen 71 unidades censales en manos de españoles 
que poseen pardos, morenos, y esclavos. Los amos aparecen vinculados a actividades agrícolas, 
se presentan como labradores y hacendados56, o vinculados a otros ofi cios como militares, jueces 
comisionados, tenientes, comerciantes, carniceros, carpinteros,  eclesiásticos que tienen algunos 
afrodescendientes en su casa o propiedad.

También en esta región se sitúa Yaguarete Cora, en donde se evidencia que la población 
parda libre aumentó teniendo en cuenta que el censo de 1814 era tanto sólo 162, y se elevó a 
206. En relación a las unidades censales, no es posible defi nirlas con cierta precisión aunque 
podemos distinguir familias que aparecen en ambos empadronamientos, tales como Balenzuela, 
los Fernandez, Aguirre. A su vez, aparecen unidades domésticas a cargo de pardos, como la de 
Domingo Franco de 58 años; Ramirez, Manuel, de 39 años; Juan Bautista Fernández, de 48 años, 
casado; Bernarda Díaz, viuda, parda. 

En cuanto a Goya, podemos distinguir el puerto, el partido y la capilla. En cuanto al 
partido, se evidencian 12 unidades censales, en donde las cabezas de familias son blancos, pardos 
e indios. Por ejemplo la UC de Santiago Medina, paraguayo, de 59 años, indio a cargo de 8 pardos 
(su esposa y sus hijos); la UC de Josef Leandro Pinto de 50 años, labrador, pardo a cargo de 6 
pardos (esposa e hijos); la UC de Fulgencio Avendaño, paraguayo, pardo con 8 pardos en su casa. 
En tanto la Capilla de Goya, aparecen 60 UC que en su mayor parte están a cargo de españoles, 
que se dedican al comercio57, teniente58, juez59, mujeres60, administrador61, ministro de posta62, 
carpintero63, correos64, real alcabal65, labrador66, portillon67, jornalero68. Los pardos se distinguen 
por ser sastres, sacristan. Mientras que el puerto de Goya, aparecen 8 UC, cuatro a cargo de 
españoles y cuatro a cargo de mulatos, la de Leandro Rodríguez, soldado, a cargo de 7 mulatos; 
Francisco Fernandez, sastre, a cargo de 6 mulatos. 

El partido de Maruchas tiene 17 UC, que aparecen encabezadas por labradores, 
hacendados y jornaleros “patricios”. Se destacan la UC de Gregorio Godoy, labrador, a cargo de 
12 pardos, la de Lorenzo Rojas, labrador, pardo libre a cargo de 5 mulatos esclavos y tres pardos 
libres. 

El padrón de la costa del Río Cora y Batel presenta 32 UC, que son cabeza de familias los 
hacendados como Ignacio Borda (12 pardos libres), Manuela Borda (10 pardos libres), Antonio 
León Perez (1 esclavo), Nolasco Romero (4 pardos libres), Marcos Perez (3 pardos libres)

La región uno se ubica en segundo lugar, y el pueblo con mayor concentración es 
Caacaty, donde disminuyó su población en relación con el censo de 1814, pues pasó de 352 a 286 

55 CHIARAMONTE, Juan Carlos. Mercaderes del Litoral. 
56 Domingo Fernandez, de 59 años a cargo 4 esclavos y un pardo sirviente; María Antonia Verón, española viuda a cargo 

12 esclavos y dos libertas de 5 y 2 años; Bernabé Cáceres mantiene a su cargo 14 afrodescendientes. 
57 Juan Bicente Gomez Botello, Juan Torrent, Antonio José Gil, Juan Vicente Santuchos, José Marcelino Denis, Blas 

Desporery, Toribio Pasalagrea.  AGPC. Censos. Tomo V. 
58 Domingo Rolon. AGPC. Censos. Tomo V. Folio 2. 1820.
59 Juan Mateo Arriola. Censos. Tomo V. Folio 2. 1820.
60 Paula Antonio de la Rosa. Censos. Tomo V. Folio 2. 1820.
61 Jasinto Rolon. Censos. Tomo V. Folio 2. 1820.
62 Manuel Gomez Botello, Enrique Machuca Censos. Tomo V. Folio 2. 1820.. 
63 Lorenzo Gutierrez. Censos. Tomo V. Folio 2. 1820.
64 Pedro Anselmo Refopo. Censos. Tomo V. Folio 2. 1820.
65 Juan Francisco Brest. Censos. Tomo V. Folio 2. 1820.
66 Jose Pasqual Borda. Censos. Tomo V. Folio 2. 1820.
67 Juan Gregorio Antonio Gomez. Censos. Tomo V. Folio 2. 1820.
68 Manuel José Billagra. Censos. Tomo V. Folio 2. 1820.
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individuos. Aunque algunas familias importantes mantuvieron el dominio de los pardos como la 
estancia de Cabral, la unidad de Miguel Galeano, en tanto aparecen nuevas unidades como la de 
Manuel Antonio Gomez con 12 afrodescendientes; la de Francisca Antonia Serrano a cargo de 13 
esclavos; la de Francisco Araujo, la de Lorenzo Maidana con 7 esclavos. 

En cuanto a Riachuelo y Sombrero Grande aparecen 6 UC, que mantienen de 4 o más 
afrodescendientes en su interior, que son mulatos. La mayor parte son hombres dedicados a las 
tareas agrarias (labradores). Un ejemplo es la UC  de Bernardo Velasquez69, correntino de 27 años, 
labrador español que mantiene a su cargo 2 negros y 3 mulatos.  

Los partidos de Lomas arriba y abajo se distinguen las UC por mantener de 4 a más 
afrodescendientes, que en su mayoría son pardos tanto libres como esclavos. Aparecen pardos 
libres y esclavos del Convento de la Merced70, cuyo apellido los identifi ca a ese convento. Sumado 
a que hay familias importantes que poseen gran número de pardos como la de Bedoya71 que tienen 
11 pardos esclavos y un moreno esclavo; la familia de Núñez Maciel mantienen 5 pardos esclavos 
y 5 pardos libres; la familia Zamudio tiene 11 pardos libres. 

Del partido de Ensenadas se destaca la unidad productiva del cura del pueblo de San 
Cosme y Ensenada, que tiene a su cargo 13 criados. 

Empedrado se caracteriza por tener en sus unidades, más que nada agregados, y reducido 
número de esclavos. 

La región 3 que es la que está experimentando su expansión territorial, es la que mantiene 
reducida población afrodescendiente. En el Pay Ubre aparecen 15 unidades productivas, de 
las cuales 8 están a cargo de hacendados españoles, labradores españoles, ministro de posta, se 
distingue la unidad productiva de Antonio Alegre (español) con 8 mulatos esclavos y un negro 
esclavo, de los que 6 son hombres y tres mujeres. A su vez, aparecen unidades cuyas cabeza de 
familia son mulatos libres y negros esclavos, como la de Marcos Monge, mulato de 59 años, 
labrador,  con cinco hijos; la de Ignacio Coceres, negro esclavo, con 5 negros a su cargo;  la de 
León Colla, hacendado, mulato libre y sus 7 hijos mulatos libres, entre otras.  En el partido de 
Espinillo se reconocen 9 unidades y en Abalos 15 unidades, a diferencia de las otras regiones, 
son los mulatos los que aparecen como cabeza de familia, como en el Pay Ubre.  Mientras que en 
Esquina sólo 4 unidades censales mantienen población afrodescendiente, la de Lorenzo Amires, 
hacendado mantiene tres esclavas; y la de José Mariano Ribas un sirviente y un esclavo; la de 
Lorenzo Bega, hacendado, mantiene tres esclavos, y la de Lorenza Ydalgo, mantiene una esclava. 

Por otra parte, podemos conocer el origen de la población afrodescendiente en Corrientes. 
Para 1820, los afrodescendientes sólo el 8,15% eran extranjeros, de origen africano, portugués, o 
de otras provincias (sólo 275), previniendo principalmente de Guinea, Portugal y Paraguay. 

Si tenemos en cuenta el censo de 1814, la población llegada de África aumenta pasa de 
52 a 148 individuos, a eso deberíamos sumar que ingresa población de otros territorios como de 
Paraguay, Portugal, Brasil y hasta Uruguay. Lo cual se eleva a 94 sujetos extranjeros, superando 
a los 57 sujetos del otro empadronamiento. Además podemos señalar que fueron morenos los 
individuos llegados de África, mientras que de los otros territorios eran los pardos. 

El censo de 1825
El censo de 1825 se realizó en la ciudad de Corrientes, dividiendo a la ciudad en cuatro 

cuarteles. “La ciudad de Corrientes contó en el censo de 1825 con 4.937 habitantes, distribuido en 
4 cuarteles: 1 cuartel: 1253; 2 cuartel: 1656; 3 cuartel: 1206; y 4 cuartel: 822”72. 

69 Censos. Tomo V. Folio 2. 1820.
70 Censos. Tomo V. Folio 2. 1820.
71 Censos. Tomo V. Folio 2. 1820.
72 AGPC. Censos TOMO VII. FOLIO I.
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Cuadro V. 
Población afrodescendiente según el origen en 1820

  Procedencia Pardos Morenos Negros Otros

África 2 pardos esclavos23

1 pardo libre24
36 morenos esclavos25

1 moreno libre26 4  esclavo

Banguela 3 morenas esclavas27

1 morena libre28

1negra esclava  
Mariana Silva 

(40)
Angola 24 morenos esclavos29

1 moreno libre30 1 negro esclavo

Congo 1 pardo libre31 5 morenos esclavos32

Guinea 2 negra libre33

4 negro esclavo 40 morenos esclavos34

23  esclavo 
3 mulatas 
esclavas
1 libre

Mirra 1 moreno esclavo35

Portugal 4  pardos esclavos36

1 pardo 

9 Morenos esclavos37

5 morenos libres38

9 negros (Juan 
Velazquez, de 44 
años, Casimiro de 
25 años, 

 4 esclava

Paraguay
20 pardos libres39

4  pardo esclavo40

2 pardo sirviente
1 morena libre 

2 negro 
(TORIBIO, 44 

AÑOS, Luciano 
24 años)

7  mulato ( 
Indelfonso Valdez, 

30 años) 
7 mulata libres

Rio de Janeiro 2 pardo
Perú 2 pardos

Minas Gerais 6 morenos esclavos41

Canarias 3 pardos libres
Santo Domingo 

Soriano 1 pardo

Montevideo 3 pardos

Moro 1 moreno esclavo 
(Diego, 38 años)

Uruguay 1 morena esclava42

Buenos Aires 8  pardos libres43

2 pardas esclavas44 4 morenas esclavas45 2 esclava

Santa Fe 1 pardo 1 mulato
Misiones 6 pardos esclavos46 1 morena esclava47

Córdoba 1 pardo libre48

Elaboración Propia. AGPC. Censos. 1820 

Referencias tabla
23 Juana, 22 años, parda esclava; Ana, 25 años, parda esclava. AGPC. Censos. Tomo III. 1820. Folio 3- 145
24 Francisco Pindo, 38, pardo liberto. AGPC. Censos. Tomo III. 1820.

25
Domingo, 60 años, moreno esclavo; Josep, 54 años, moreno esclavo; Antonio, 54 años, moreno esclavo; Franco, 
50 años, moreno esclavo; Joaquín, 42 años,  moreno esclavo; Manuel, 35 años, moreno esclavo; Juan, 35 años, 
moreno esclavo; Joseph, 30 años, moreno esclavo; Isaac Igarrabal, 50 años, moreno esclavo. 

26 Joseph, 30 años, moreno libre. AGPC. Censos. Tomo III. 1820. 

27 Teresa de 24 años, morena esclava; Ana Molino Torres, 40 años, morena esclava; Franco, 40 años, moreno 
esclavo. AGPC. Censos. Tomo III. 1820. 

28 Ana Molina, 29 años, morena libre. AGPC. Censos. Tomo III. 1820.

29
Josefa de 18 años, morena esclava; Antonio de 35 años, moreno esclavo; Francisco de 40 años, moreno esclavo; 
Juliana, 24 años, morena esclava; Antonio, 20 años, moreno esclavo; Manuel, 80 años, moreno esclavo; Antonio, 
30 años, morena esclava. AGPC. Censos. Tomo III. 1820. 

30 Juan Escato de 30 años, moreno libre. AGPC. Censos. Tomo III. 1820.
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31 Domingo, 33 años, pardo libre. AGPC. Censos. Tomo III. 1820. 

32 María de 20, morena esclava; Domingo Molino Torres, 44 años, moreno esclavo; Pedro Molino Torres, 55 años, 
moreno esclavo; Ivan, 40 años, moreno esclavo; Gonzalo, 96 años, moreno esclavo. 

33 Isabel, 30 años, negra libre.  AGPC. Censos. Tomo III. 1820. 

34

Zelmo, 45 años; Ángel, 30 años; Domingo, 25 moreno esclavo; Antonio, 20 años, moreno esclavo; María, 20 
años, morena esclava; Antonio, 20 años, moreno libre; María Rosa, 28 años, moreno esclavo; María del Carmen, 
27 morena esclava; José, 30 años, Rosario, 40 años, María Catalina, de 23 años  AGPC. Censos. Tomo III. 1820. 
Folio 3- 145.
José Perichón, 40 años, moreno esclavo. AGPC. Censos. Tomo III. 1820.

35 Franco Molina, 40 años, moreno esclavo. AGPC. Censos. Tomo III. 1820. 
36 Marcelo de 65 años, pardo esclavo; Franca, 50 años, parda esclava; Ricardo, 16 años, pardo esclavo. 

37
Manuel, 24 años, moreno esclavo; Joaquina, 30 años, morena esclava; María Antonia, 50 años, morena esclava; 
María Isabel, 8 años, morena esclava; Antonio, 70 años, moreno esclavo; Teresa, 36 años, moreno esclavo.  
AGPC. Censos. Tomo III. 1820. 

38 Vicente Pereyra, 28 años, moreno liberto; María Antonia de la Concepción, 30 años, morena libre; Fortunata, 10 
años, morena libre; M. de las Nieves, 7 años, morena libre; Paula Santos, 30 años, moreno libre.

39
Basilio Silva, 58 años, pardo libre; Valentina, 26 años, parda libre; Franco, 50 años, pardo libre; Manuela Jara, 
48 años, parda libre; Ramona, 16 años, parda libre; Leandro, 38 años, pardo libre; Isidora Quevedo, 50 años, 
parda libre; Lopez Pantaleón, 40 años, parda libre. AGPC. Censos. Tomo III. 1820. 

40 Santiago, 24 años, pardo esclavo; Juana, 13 años, parda esclava. AGPC. Censos. Tomo III. 1820. 

41
José, 39 años, moreno esclavo; Benito, 35 años, moreno esclavo; Antonio, 35 años, moreno esclavo; Rufi no, 40 
años, moreno esclavo; José, 50 años, moreno esclavo; María, 48 años, moreno esclava. AGPC. Censos. Tomo 
III. 1820

42 María, 22 años, morena esclava. AGPC. Censos. Tomo III. 1820.

43 Santiago Ferreira, 23 años, parda libre; Dominga de 6 meses, parda libre; Valentín Gómez, 29 años, pardo libre; 
Bruno Valdez, 40 años, pardo libre; Dolores Díaz, 16 años, pardo libre. 

44 Antonio Legal, de 59 años, parda esclava; Ramona, 11 años, parda esclava; María Lucia, 29 años, parda esclava. 

45 Mariana, 20, morena esclava; Jacinta, 12 años, morena esclava;  Manuel, 32 años, moreno esclavo; Juana, 35 
años, morena esclava. AGPC. Censos. Tomo III. 1820. Folio 3- 145

46  Franco, 20 años, pardo esclavo; Franco 11 años, pardo esclavo; Ines, 27, parda esclava; Micaela, 25 años, 
parda esclava; M. de la Encarnación 26 años, parda esclava; Franca Solana, 14, parda esclava.

47 María de la Candelaria, 40 morena esclava. AGPC. Censos. Tomo III. 1820. 
48 Juan Abita, 11, pardo libre. AGPC. Censos. Tomo III. 1820. 

En Corrientes existían 806 afrodescendientes en 1825, es decir, el 16, 32% del total 
poblacional, y a eso sumamos los agregados, conchabados, sirvientes se elevaba a 235 sujetos que 
formaban parte de las unidades censales. La particularidad de este censo es que aparecen censados 
con mayor frecuencia los esclavos, sin incluir la condición étnica. 

Si comparamos con el censo de 1820, la población afrodescendiente disminuye casi 419 
sujetos en 1825. Lo cual se puede explicar teniendo en cuenta que el cuartel número tres no 
aparece censado, además de producirse una disminución considerable de los pardos, población 
mayoritaria en 1820. Esto debemos entenderlo a que se recurren a otras categorías, y/o a procesos 
de blanqueamiento de la misma población. 

Se registran un total de 482 esclavos, 67 libertos, 144 pardos, 98 criados, 64 sirvientes, 
95 agregados, 62 chinas, 14 conchabados, 10 personas en su casa, 5 negros. Lo cual se concentra 
en el cuartel n ° 1, y cuartel n° 2. 

El cuartel n° 1 mantiene un mayor proporción de mujeres en relación a los hombres. De 
las 43 unidades censales que mantienen de 1 a 3 individuos, aparecen los criados y/o criados 
libres, las chinas libres sirvientes (pueden ser indios o pardos, pero la condición nos permite 
contarlos como afrodescendientes), conchabados, agregados sirvientes, criados conchabados, 
negras libres. Estas unidades censales las podemos defi nir como “grupos domésticos”, pero en la 
mayoría de los casos son pequeñas unidades productivas. 
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Por otra parte, identifi camos unidades más numerosas en donde poseen mayor número de 
afrodescendientes, en estos casos sus cabezas son comerciantes, como el caso de Don Reymundo 
Molina73, catalán de 46 años, a cardo de 5 esclavos; o tesoreros como el caso de Manuel Mantilla74 
a cargo de tres esclavos y dos libertos; o labradores que tienen a su cargo agregados y esclavos 
sirvientes, y libres, como Don Paulo Peres. 

Cuadro VI
Población afrodescendiente en 1825

Esclavos Libertos Pardo Criado Otros Totales

Cuartel 
N° 1 273 27 36 25

64 sirvientes  (chino, 
agregados)

32 agregados
13 conchabados

5 negros
10 personas en su 

casa
22 china libres

507

Cuartel 
N° 2 209 40

108 
(pardos, 

sirvientes, 
negros)

36 chinas
63 agregados 390

Cuartel 
N° 3

Cuartel 
N° 4 73 4 chinas

1 conchabada 78

Elaboración Propia. AGPC. Censo 1825. 
  

Mientras que aparecen 9 unidades se caracterizan por la posibilidad de mantener de 7 a 9 
individuos a su cargo. Por ejemplo, la casa de Don Simon Cossio75 casado con Josefa Vedoya, que 
posee 9 esclavos; la casa de Don Bernardo Irrasabal76, comerciante, porteño a cargo de 4 esclavos, 
3 chinas y 2 dos sirvientas libertas. 

Pero a su vez, se distinguen grandes unidades productivas con más de 10 individuos a 
cargo de familias, religiosos; un caso es la casa de Doña María Gregoria Casafus, viuda de 70 
años, que mantiene a 12 individuos en su dominio como sirvientes. O la casa de Juan Manuel 
Vedoya77, que mantiene 19 esclavos (uno aparece como albañil) y tres libertos. O la pulpería de 
Pedro Sosa con 12 sujetos, en donde los hombres son peones, jornaleros. A su vez, aparecen los 
esclavos de la fábrica de Juan Ascencio78 que mantiene esclavos de origen extranjero (Congo, 
Mina, Portugal) y los esclavos de Nuestra Señora de la Merced. 

El cuartel n° 2, las mujeres son el sexo más mayoritario que habitan ese cuartel con relación 
a los hombres. Por otra parte, aparecen 138 unidades censales con población afrodescendiente, 
podemos diferenciar las que poseen más de 10 afrodescendientes en su interior, que corresponden 
a Don Juan Bautista Flores, al plesbítero Manuel Antonio Maciel79, a Don Fernando La Torre 
(comerciante europeo), a Don Gaspar López, a Josefa Cristaldo, y a su vez, se encuentran los 

73 AGPC. Censos. TOMO VII.  Folio 25. 1825.
74 AGPC. Censos. TOMO VII. Folio 3. 1825
75 AGPC. Censos. TOMO VII. Folio 26. 1825. 
76 AGPC. Censos TOMO VII. Folio 3. 1825. 
77 AGPC. Censos TOMO VII. Folio 5. 1825.
78 AGPC. Censos TOMO VII. Folio 13. 1825. 
79 AGPC. Censos TOMO VII. Folio 28. 1825.
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conventos de Santo Domingo80 (37 sujetos entre esclavos, libres y 2 chinas libres) y San Francisco 
(19 sujetos esclavos y un sirviente libre). Por otra parte, unidades censales con menor número 
como la casa de Juan Manuel Nuñez, labrado que mantiene 3 agregados, 3 pardos libres y 2 chinas 
sirvientes; o la casa de la viuda Susana de Castro con 1 esclava, 2 libres, 3 chinas sirvientes y 2 
agregados. 

El cuartel n° 4 se caracteriza por el número de mujeres, las cuales son criadas cuya 
ocupación son ofi cios de la casa como ser hilandera, aguatera, panadera, jabonera, planchadora, 
por ejemplo, Celidonia Silvero, soltera de 12 años a cargo de Francisco Antonio Silvero, viudo, 
trabajador; o el caso de Josefa Tholedo, criada, de 15 años a cargo de Manuel Antonio Tholedo, 
platero. Mientras que los hombres en menor número, son zapateros, tornero, trabajador en 
servicio, jornalero. En tanto las UC son menores con respecto al cuartel n° 1, pero se destacan las 
unidades de Don Bartholo Lescano, comerciante, trabajador a cargo 6 criados y 2 chinas; la de 
Doña Rosalia Acosta, trabajadora, hilandera a cargo de 5 criadas. Se presenta el caso de unidad a 
cargo de una criada, hilandera que tiene a su cargo 6 criados de menor edad.

Cuadro VII
Afrodescendientes según sexo

Mujeres Hombres Totales

Cuartel N° 1 268 145 413

Cuartel N° 2 240 117 357

Cuartel N° 3 - -

Cuartel N° 4 54 19 73

Elaboración Propia. AGPC. Censo 1825. 

La población afrodescendiente en las primeras décadas del siglo XIX, a través de los protocolos 
notariales  

El análisis de las fuentes proto-estadísticas nos permite estimar, cuantifi car y conocer 
algunos rasgos de la población afrodescendiente en el siglo XIX. Pero además es posible analizar 
otras fuentes cualitativas, que nos brindan otros datos sobre la vida de estos sujetos. En este 
sentido recurrimos a los protocolos notariales para complementar el estudio sobre la población.  

Los protocolos notariales son los documentos que registran la actividad de los escribanos 
con respecto a la vida cotidiana de la sociedad, en este sentido podemos encontrar desde “…
escrituración de compraventas de inmuebles y esclavos, hipotecas y obligaciones; cesiones y 
donaciones; dotes; testamentos…”81. 

En el período analizado (1813-1825) se registran 86 ventas, de las cuales corresponden 
a 56 mujeres y a 30 hombres. Estas  recaen sobre esclavos, mulatos y negros,  no se registran 
datos de pardos que se comercialicen. A su vez, encontramos dos tipos de documentos notariales, 
por un lado, las escrituras de ventas y por otro, los pagos a la tesorería real por las transacciones 
económicas realizadas82.

En cuanto a los precios oscilan entre los 100 pesos plata a 500 pesos (que corresponde a 
una esclava de tres años). En tanto, el valor de los hombres alcanza a los 200 pesos, no superando 
ese monto; mientras que el valor de las mujeres es superior, presentándose un sólo caso de 
una esclava cuyo precio era 100 pesos. Inferimos que esa situación se da por la posibilidad de 
80 AGPC. Censos TOMO VII. Folio 37. 1825.
81 ROSAL, Miguel Ángel (2011) “La esclavitud en Buenos Aires y sus fuentes”, en: Mesa redonda: Fontes para o estudo 

de escravidao, en 5º Encontro Escravidao e Liberdade no Brasil Meridional, Porto Alegre, Departamento de Historia/
Instituto de Filosofía e Ciencias Humana, Universidad Federal do Río Grande do Sul, maio, p. 4. 

82 “Se ha satisfecho la tesorería real… por seis y medio reales por Don Pasqual Tudesqui adeudados en venta que le hace 
a Don Andrés Guardiola…”. AGPC. Protocolos Notariales. Tomo 68. Folio 35. 1814. 
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procreación que tienen las mujeres, lo cual hace que sean bienes más costosos. 
Por otra parte, podemos analizar a través de los testamentos diferentes cuestiones, la 

entrega de esclavos y morenos como dote en los casamientos; la concesión de libertad; la entrega 
de bienes después de la muerte del amo. Por ejemplo, el caso de “la escritura de Pasquala Sasco,…
era su voluntad dejarle a su criada María Bernarda 200 pesos plata”83.   

 A su vez, encontramos 22 actas de manumisión de las cuales, en algunos casos se dictan 
en los testamentos como el caso de Pasquala Sasco deja en libertad a la negra María y su marido 
Antonio con sus 4 hijos, después de los días de su mencionado marido… a quienes le dará alguna 
cosa para su subsistencia; o María Niz y Centurión, “tenga por libre al negro José, herrero, 
otorgándosele por mis albaceas su carta de libertad”. 

Por otra parte, hay casos en los cuales se adquiere esa libertad por medio de la compra 
como “escritura de libertad de un esclavo llamado Juan por el Convento de San Francisco, al valor 
de 250 pesos plata”84; o el caso de “escritura de libertad de Miguel Ferragut, síndico del Convento 
de San Francisco al criado Ramón González por el valor de 200 pesos en efectivo”85.

Apreciaciones fi nales 
Las condiciones socio-económicas y el pasado colonial marcaron el modelo de esclavitud 

y de vida de los afrodescendientes en Corrientes. Esto provocó que la población negra aparezca 
tardíamente en el territorio y mantenga niveles demográfi cos estables durante los siglos analizados. 

Corrientes ocupó un espacio marginal y periférico, lo que se evidencia a través del estudio 
de las fuentes demográfi cas como son los censos. Podemos señalar que en 1814, la población 
afrodescendiente era solamente el 3,75% del total poblacional, de los cuales 621 individuos eran 
pardos (54,76%); mientras que esclavos 263, negros 49  y 351 mulatos. Lo cual se elevó en 
1820, alcanzando a ser el 9,26% del total poblacional, de los cuales 1224 habitaban la ciudad 
de Corrientes y 2147 la campaña correntina.  Posteriormente se registra según el censo de 1825, 
una disminución de la población en la ciudad, debido a que aparecen sólo 866 afrodescendientes, 
aunque el empadronamiento no fue realizado en todos los cuarteles. Lo que se evidencia es la 
disminución de los pardos, con relación al censo de 1820. 

Por otra parte, el análisis cuantitativo se complejizó teniendo en cuenta la posibilidad 
de caracterizar a las unidades censales y de establecer la ubicación espacial de la población 
afrodescendiente. Lo cual no varió en forma considerable en el período estudiado, pues existieron 
dos zonas en donde se concentro el asentamiento de esta población, la zona uno defi nida por 
el río Santa Lucía, y la zona dos, asentada entre el río Santa Lucía hasta el río Corrientes. 
En donde se distinguen poblados españoles además de la capital que poseen gran número de 
afrodescendientes, como Caacaty, Lomas, Riachuelo, Goya, Yaguareté Cora. Mientras que la 
región menos densamente poblada era la del Pay Ubre. 

En ese sentido, se pudieron clasifi car las unidades censales en dos, por un lado, unidades 
productivas con gran número de afrodescendientes a su cargo, y otras, con menor número. Lo 
que pone en duda que en las chacras y estancias sólo podía ver de dos a tres esclavos, pues por el 
análisis realizado existían en 1814 unas 23 unidades censales con más de 10 afrodescendientes. 

En otra instancia, los censos también nos permitieron conocer las procedencias de los 
afrodescendientes, y en ese sentido determinar las nacionalidades más recurrentes. Como por 
ejemplo, los morenos en su mayoría procedían de África mientras que los pardos que no eran de 
Corrientes, venían de regiones más cercanas a Corrientes.  

En cuanto al aspecto social, el afrodescendiente fue un bien que legitimó un status social 
y económico de la elite correntina, situación que se refl eja claramente en el censo dado que nos 
83  AGPC. Protocolos Notariales. Tomo 68. Folio 66. 1814. 
84 AGPC. Protocolos Notariales. Tomo 68. Folio 66. 1814.
85 
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permite conocer y precisar a los amos/dueños de pardos y morenos. A su vez, inferimos que existen 
diferencias económicas entre los mismos, que se evidencian en la cantidad de afrodescendientes 
que poseen. 

Por último esta fuente nos posibilito indagar en los ofi cios u ocupaciones desempeñadas 
por los afrodescendientes, los que se ocuparon de tareas esenciales en la economía correntina. En 
los padrones analizados de la capital correntina, se evidencia que ejercieron indistintamente los 
ofi cios de la vida sedentaria de la ciudad y a su vez, también las tareas agrarias. 

Mientras que los protocolos notariales nos permitieron complejizar el análisis cualitativo, 
estableciendo las ventas, manumisiones, actas de libertad que se dieron en el período estudiado. Lo 
cual, puede ser una mera aproximación a una fuente tan rica en datos, que no ha sido abordada en 
este espacio colonial y que permitirá dar cuenta de la población.  Por todo lo señalado hemos 
alcanzado una primera aproximación cuantitativa y cualitativa a la población afrodescendiente 
de las primeras décadas del siglo XIX, lo cual posibilita futuros análisis y abordajes más 
precisos.   
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